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P. Enrique Pena O.M.I.

Juan Bautista Sanchez.

Eloy Roy

ANDENES— 32- ANDENES

Refugiados y desaparecidos: 
un Peru sangrante

Nos a/egra Enrique que nues- 

tros esfuerzos para servir a! 

campesino tenga buenos resul

ted os en Aucayacu.

Tilcara-Jujuy-Argentina

Soy Eloy Roy, parroco de 

esta localidad, ubicado en el 

corazon de la QUEBRADA DE 

HUAMAHUACA, Provincia de 

Jujuy, lugar de asentamiento 

de grupos poblacionales perte- 

necientes a la cultura Andina. 

Esto ya les hara suponer que 

hay muchas coincidencias con 

la realidad de gran parte del 

Peru. Por este motivo, les es- 

cribo para solicitar una suscrip- 

cion a mi nombre, de la revista 

"Andenes".

Miles de campesinos se han visto obli- 
gados en I os ultimos meses a abandonar 
su tierra y establecerse en ciudades de la 
sierra y costa, en condiciones de miseria 
absoluta. Estos "desplazados" ayacucha- 
nos escapan de sus pueblos ante la vio- 
lencia de Sendero Luminoso, las fuerzas 
armadas o policiales y las "montoneras" 
que los acosan conminandolos a apoyar- 
los.

De otro lado cientos de personas vie- 
nen redamando desde hace meses por la 
suerte de sus fami Hares "desaparecidos''. 
Personas que, arrancadas de sus casas 
por elementos de las fuerzas de seguri- 
dad, o detenidas en alguna dependencia 
oficial, luego "desaparecen" y ninguna 
autoridad reconoce que hayan estado 
detenidas o informa sobre su paradero 
actual. La semana pasada e! Comite de 
FamiHares vino de Ayacucho a Lima tra- 
tando de hacer nuevas averiguaciones 
pero solo recibieron como respuesta e! 
silencio y la indiferencia oficial.

En las prdximas semanas debe hacerse 
presente en nuestro pais una Comision 
Especial de las Naciones Unidas para in- 
vestigar mas de 300 casos cuyas denun
ci as debidamente documentadas tienen 
en sus manos. Esperamos que esto con- 
tribuya a adarar la situacion de los desa
parecidos y las responsabilidades ofi- 
ciales en estos casos dramaticos.

ANDENES es una publicacion editada por Servicios Educativos Rurales - Directora: Roxana 

Garcia-Bedoya - Editor: Guillermo Benavente - Comite de Redaccion: Laureano del Castillo, 

Desmond Kelleher, Alfonso Tenorio, Guillermo Valera, Roxana Garcia-Bedoya, Guillermo Bena

vente- Fotos: Andenes, La Republica - Dibujos: Oscar Figueroa - Diseno: PRE/AL - Impresion: 

Oficina de Copias e Impresiones - Petit Thouars 383 - Lima - Telf .: 237790 — Servicios Educativos 

Rurales: Pasaje San Luis 132 ■ Lima 14 - (Lince) Telf.: 700929 - Ap> Postal 11674 Lima 11 Peru.

Gracias Eloy por tu amable car

ta; a ver si nos cuentas mas co- 

sas de THcara.

i

Juan nos informo iambi Un 

de un trabajo pastoral muy en- 

tusiasta. Por falta de espacio 

no podemos publicarlo en esta 

secci on.

nativa estamos buscando la ma- 

nera de organizarnos en grupos 

y comites para poder obtener 

semilla de papa, y para sembrar 

huertos comunales y familiares 

para sembrar hortalizas.
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Chuco — Cajamarca

Nosotros por aca en nuestra 

zona seguimos luchando fuerte 

para poder enfrentar la dura 

crisis que estamos atravesando 

buscando alternativas para su- 

perar esta situacion. Esta crisis 

se va agudizando mas y mas de- 

bido a las heladas que termi- 

naron con todas las siembras 

de papas, ocas, ollucos y mas- 

hua, luego despues con la se- 

quia se esta perdiendo las de- 

mas siembras de cereales. Por 

otro lado, nos afecta enorme- 

mente el alza de precios de los 

productos que compramos. De 

esta manera la miseria y el 

hambre en muchos hogares se 

va acrecentando. Como alter-

Estamos a pocas semanas tambien 
de la transmision de mando, superada ya 
la necesidad de la segunda vuelta electo
ral. E! nuevo gobierno debera enfrentar 
con responsabiHdad, la tarea de lograr la 
pacificacion en Ayacucho y las otras zo- 
nas en emergencia, pero construyendo 
una paz basada en la justicia y en e! 
impulso a! desarrollo en esta olvidada 
region. Pero esta tarea de pacificacion 
requiere que se investigue con decision 
y que se castigue a los responsables de 
situaciones como las de lbs desapareci
dos. Actuar con firmeza en este caso es 
imprescindible no solo para terminar 
con la espira! de violencia sino para lo
grar una autentica consolidacibn de la 
democracia en nuestro pais.

Desde ya muchas gracias no 

solo por el pedido que se, 

atentleran rapidamente, sino 

tambien por toda la labor que 

realizan en favor de la recupe- 

racion de las culturas de nues- 

tros pueblos, aporte muy vali- 

do para la Iglesia, a fin de no 

reincidir en errores cometidos 

durante la colonizacion hasta 

nuestros di'as.

Esperamos tambien que el 

proximo gobierno tome como 

prioridad las necesidades urgen- 

tes de! campo.

esperamos el future; que los ga- 

nadores pongan en practice su 

plan de gobierno. Si no es asf 

nosotros tendremos que ser 

bien realistas y seguir siendo 

crfticos desde la realidad que 

vivimos.

Aucayacu

Acabo de recibir el audio

visual "Peru Agrario" y no quie- 

ro perder esta oportunidad pa

ra agradecerles. La situacion 

por esta zona es bastante con- 

flictiva en estos momentos. 

Pasando las elecciones podre- 

mos reunirnos con nuestros 

agentes pastorales y salir de 

nuevo a nuestras comunidades, 

les responderemos la ficha y 

daremos nuestro concepto per

sonal. Es este (el uso del audio

visual, "Peru Agrario") una 

buena forma de hacer tomar 

conciencia de la situacion que 

vive nuestro pafs.

Cutervo — Cajamarca

Amigos de la revista "Ande

nes" nos es muy grato dirigir- 

nos a ustedes. Nos trae alegrfa 

y mucho placer cada vez que 

recibimos su revista informati- 

va. Gracias por su trabajo inte- 

resente y la solidaridad que us

tedes muestran al Hegar a los 

sitios mas apartados con el uni- 

co fin de educarnos. Ahora 

estamos conociendo ya un po- 

co las cosas, sintiendo nuestra 

propia necesidad cotidiana. 

Despues de las elecciones ahora
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El CUN A convoca al II

CONGRESONACIONALt

NACIONALES

Diputados Electos 1985 APRA IU CODE AP OTROS

1 11

1

1

E! 11 Congreso apunta a! fortalecimiento de! CUNA.1

1

1

11

Total: 10106 349 12

4— ANDENES ANDENES-5

7 
1

RESULT ADOS 
ELECTORALES

Los resultados en sena- 

dores no estan todavia de- 

finidos, pero se pronostica 

que el APRA ubicara a 32 

parlamentarios, IU a 18, el 

PRC a 6 y AP solo a 4.

Apun'mac 
Amazonas 
An cash 
Arequipa 
Ayacucho 
Cajamarca 
Cusco 
Huancavelica 
Huanuco 
lea 
Junin 
Lambayeque 
La Libertad 
Lima Metropolitana 
Lima Provincias 
Loreto 
Madre de Dios

. Moquegua 
Cerro de Pasco 
Piura 
Puno 
San Martin 
Tacna 
Tumbes 
Ucayali 
Callao

1 
7 
3
2 
1 
1
2 
5

1
1
3
3

1
1

2
1
1

1
1
1

Al realizarse este II Con

greso a un mes escaso de 

la asuncidn del mando por 

el candidato del partido 

aprista, su importancia se

ra sin duda fundamental 

en la perspectiva de lograr 

que el agro se constituya 

verdaderamente en la base 

para el desarrollo econo- 

mico nacional.B

proponiendo al nuevo go- 

bierno las medidas legales 

e institucionales necesarias 

para llevarlo a la practica.

En la Camara de Diputa

dos, sumando los represen- 

tantes departamentales de 

cada partido, el APRA lo- 

gra 106 diputados, IU 49, 

PPC 12 y AP 10.
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(2)
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(2)
(1)
(2)
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2 
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3
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7
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1
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4
4
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10
21 

5 
3

1 
1 
2 
3 
2 
2 
4 
2 
1 
1 
4 
2 
1 

10 
2 
1

Otro problema que ha 

enfrentado el CUNA ha si- 

do la dificultad para lograr 

una coordinacion entre los 

gremios que la integran, a 

nivel regional y departa- 

mental. Impulsar eventos y 

coordinaciones a nivel re

gional, resulta fundamen

tal para darle realmente 

vida al CUNA desde las ba

ses. La etapa preparatoria 

hacia el II Congreso puede 

ser una ocasion para im

pulsar estos eventos.

Para este II Congreso el 

CUNA se propone como 

objetivo analizar la situa- 

cion y perspectivas de la 

agricultura y la ganaderia, 

fortalecer la unidad de los 

productores hacia la con- 

quista de una participacion 

efectiva en la formulacion 

y ejecucion de la politica 

agraria nacional. Y como 

tercer y fundamental obje

tivo: analizar, desarrollar y 

explicitar el Acuerdo Na 

que planteaba las princi- cional Agrario de enero, 

pales reivindicaciones de 

los agricultores del pais.

Los candidates ligadosa 
los sectores ’ campesinos 

que lograron una ubica- 

cion en el Parlamento son 

Andres Luna Vargas (pre- 

sidente de la CCP), Daniel 

Idrogo (de las rondas cam- 

pesinas de Cajamarca) y 

Jorge Tincopa (Ayacucho) 

de la Liga de Lucanas. La 

situacidn de Felipe Hua- 

man (Presidente de laCNA) 

estaba aun por definirse al 

cierre de nuestra edicion.

De otra parte, el 1° de 

junio el Jurado Nacional

de Elecciones proclamd 

Presidente electo a Alan 

Garcia Perez del APRA, 

luego de declarar que no 

era procedente la realiza

tion de una segunda vuelta 

electoral.

"I uego de dos anos de 

existencia, el Consejo 

Unitario Nacional A-

I grario, entidad que 

agrupa a los principales 

gremios del sector, con

voca a su segundo Congre

so Nacional que se reali- 

zara del 23 al 25 de agos- 

to en Lima. Estan convo- 

cados a participar todas las 

organizaciones firmantes 

de la convocatoria para el 

I Congreso y se hace un 

llamado especial a las or

ganizaciones de producto

res de las zonas mas depri- 

midas del pais, tanto de 

sierra como de selva.

Pero la trayectoria del 

CUNA no ha estado exen- 

ta de problemas, algunas 

organizaciones que forma

ban parte de el se han re- 

tirado en los ultimos me- 

ses. Tai es el caso de la 

Organization Nacional 

Agraria (ONA) cuyo diri- 

gente Garcia Mundaca se

nala que el CUNA se ha 

apartado de los principios 

que le dieron origen y no

representa los intereses 

mayoritarios del campo. 

Tambien se han retirado 

del CUNA la asociacion de 

avicultores y algunas orga

nizaciones que representan 

a los ganaderos.

Esta decision se basa en 

que el APRA ha obtenido 

una mayoria indiscutible 

de votos (45°/o), y en la 

aceptacion de la renuncia 

de Alfonso Barrantes de 

IU, a una segunda elec- 
cion. ■

El CUNA constituido 

en mayo de 1983 se ha 

venido consolidando co

mo el principal interlocu

tor del agro nacional, sien- 

do reconocido por el Minis-

El Partido Aprista y su 

candidato Alan Garcia 

obtuvieron 3'450,300 

(45.74o/o) votos totales a 

nivel nacional, Izquierda 

Unida y Barrantes 

1'606,914 (21.26o/o), el 

PPC 773,705 (10.23o/o) y 

Action Popular quedo re- 

ducida a 472,627 (6.25o/o) 

El APRA gano en 23 de- 

partamentos e IU en 3: 

Arequipa, Huancavelica y 

Tacna.

gerio de Agricultura y por 

los principales partidos, 

APRA e IU. Estos parti

dos con ocasion del Foro 

organizado por el CUNA 

en enero pasado aprobaron 

los nueve puntos que cons- 

tituian el Acuerdo Nacio

nal Agrario documento

FT uego de mes y medio 

de producidas las elec
ciones generales y de-

I i bido a la lentitud con 

que se realizaron los com

putes, especial mente en 

Lima, recien se pueden co- 

nocer los resultados elec

torales a nivel nacional. 

Aunque los computos no 

han traido mayores sor- 

presas debido al amplio 

margen favorable que ob- 

tuvo el APRA, es intere- 

sante conocer la conforma- 

cidn final de Ian diferen- 

tes fuerzas pol iticas.

I » 1
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cados a participar todas las 

organizaciones firmantes 

de la convocatoria para el 

I Congreso y se hace un 

llamado especial a las or

ganizaciones de producto

res de las zonas mas depri- 

midas del pais, tanto de 

sierra como de selva.

Pero la trayectoria del 

CUNA no ha estado exen- 

ta de problemas, algunas 

organizaciones que forma

ban parte de el se han re- 

tirado en los ultimos me- 

ses. Tai es el caso de la 

Organization Nacional 

Agraria (ONA) cuyo diri- 

gente Garcia Mundaca se

nala que el CUNA se ha 

apartado de los principios 

que le dieron origen y no

representa los intereses 

mayoritarios del campo. 

Tambien se han retirado 

del CUNA la asociacion de 

avicultores y algunas orga

nizaciones que representan 

a los ganaderos.

El CUNA constituido 

en mayo de 1983 se ha 

venido consolidando co

mo el principal interlocu

tor del agro nacional, sien- 

do reconocido por el Minis-

El Partido Aprista y su 

candidato Alan Garcia 

obtuvieron 3'450,300 

(45.74o/o) votos totales a 

nivel nacional, Izquierda 

Unida y Barrantes 

1'606,914 (21.26O/o), el 

PPC 773,705 (10.23o/o) y 

Action Popular quedo re- 

ducida a 472,627 (6.25o/o) 

El APRA gano en 23 de- 

partamentos e IU en 3: 

Arequipa, Huancavelica y 

Tacna.

Los candidatos ligadosa 

los sectores ‘ campesinos 

que lograron una ubica- 

cion en el Parlamento son 

Andres Luna Vargas (pre

sidente de la CCP), Daniel 

Idrogo (de las rondas cam- 

pesinas de Cajamarca) y 

Jorge Tincopa (Ayacucho) 

de la Liga de Lucanas. La 

situation de Felipe Hua- 

man (Presidente de laCNA) 

estaba aun por definirse al 

cierre de nuestra edition.

De otra parte, el 1° de 

junio el Jurado Nacional

p| uego de mes y medio 

de producidas las elec
ciones generales y de- 

I i bido a la lentitud con 

que se realizaron los com

putes, especial mente en 

Lima, recien se pueden co- 

nocer los resultados elec

torales a nivel nacional. 

Aunque los edmputos no 

han traido mayores sor- 

presas debido al amplio 

margen favorable que ob- 

tuvo el APRA, es intere- 

sante conocer la conforma- 

cidn final de Ian diferen- 

tes fuerzas pol iticas.

Esta decision se basa en 

que el APRA ha obtenido 

una mayoria indiscutible 

de votos (45°/o), y en la 

aceptacion de la renuncia 

de Alfonso Barrantes de 

IU, a una segunda elec- 
cion. ■
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GERMAN ALTAMIRANO

ZUNIGA

Mas de un centenar de 

personas entre ninos, an- 

cianos, hombre y mujeres

E! presente in forme que 

grafica la situacion que 

vive e! pueblo de 

Colcabamba, a raiz de la 

caida de un aluvion la 

noche de! 8 de abril, 

lamentablemente Hego 

a nuestra redaction, 

cuando ya habiamos 

cerrado la edition de! 

anterior numero de 

ANDENES. Se Io 

of recemos ahora a 

nuestros lectores, porque 

a pesar de! tiempo 

transcurrido, la 

solidaridad de! 

campesinado peruano se 

hace necesaria ya que la 

ayuda de! Estado hasta la 

fecha, ha sido escasa 

frente a la magnitud de! 

desastre. (N de E).

Los firmantes de la de- 

claracion manifiestan que 

el Estado debe respaldar la 

accion del Poder Judicial y 

del Ministerio Publico en 

la investigacidn y sancion 

de metodos renidos con 

la Constitucibn y las leyes. 

Sehalan tambien que de- 

ben buscarse los medios 

que conduzcan a la supe- 

racion de esta situacion, 

proponer alternativas via- 
bles a quienes se encuen- 

tran en ella y apoyarlos 

cop una efectiva y frater- 

na solidaridad.

Esfuerzos como este y 

como la conformacion de 

la Coordinadora de Dere

chos Humanos en enero 

ultimo (que reune a los di- 

ferentes organismos y co

mites departamentales de 

derechos humanos, ver An- 

denes No. 25) son signos 

alentadores en el camino 

hacia lograr una paz con 

justicia en nuestro pais.H

sis economica, social y mo

ral afecta seriamente los 

niveles de alimentacion, sa- 

lud, vivienda y trabajo, y 

se expresa en una corrup- 

cion generalizada, una de 

cuyas mas escandalosas 

manifestaciones es el nar- 

cotrafico.

Ante esta situacion —se

halan— la juventud no 

encuentra como canalizar 

su preocupacidn por idea- 

les de justicia y paz, cayen- 

do en la frustracion y la 

tentacibn de la violencia.

El comunicado indica 
que "el Estado y el pais 

entero deben responder la 

violencia terrorista hacien- 

do uso de los instrumen- 

tos legales de que dispo- 
nen para reprimirla, exclu- 

yendo siempre formas ile- 

gales de violencia que son

Este pronunciamiento 

sehala que el pais sufre un 

proceso de violencia sub- 

versiva particularmente 

cruel y cruento y que esta 

grave situacion tiene su 

origen en males sociales 

de profundas raices. Mani

fiestan tambien que la cri-

inaceptables; igualmente 

han de atacar, eficaz y de- 

cididamente, una de las 

raices de la violencia, que 

es la desesperante situa- 

cibn social, moral y eco- 

nbmica en que se debaten 

sectores campesinos y ur- 

banos" "El terror no pue- 

de ser una respuesta al te

rror, pues Io intensifica y 

lleva a una espiral suicida. 

El Estado, en defensa de la 

democracia y el derecho, 

debe evitar toda violencia 

o abuse de autoridad, pros- 

cribiendo y condenando 

las desapariciones, las eje- 

cuciones extra-judiciales y 

las torturas, manteniendo- 

se en el amplio margen 

de las facultades que para 

la defensa de la sociedad 

le acuerda la ley".

?■ ■

I-] a Comunidad Campe- 

sina de Colcabamba 
I se encuentra ubicada 

Lj en la zona sur de la 

Provincia de Tayacaja, en 

el Departamento de Huan- 

cavelica. La historia de 

Colcabamba esta llena de 

visicitudes desde su crea- 

cibn, hoy, vive la tragedia 

mas dolorosa de su deve- 

nir social a consecuencia 

de la fuerza y furia de la 

naturaleza. Mas del 75°/o 

del territorio del distrito 

ha sido arrasado por el des- 

prendimiento de los cerros 

de la parte superior de la 

comunidad, a consecuen

cia de la intensas lluvias 

ocurridas en el departa

mento y provincia.

iifj

Se ha iniciado la incer- 

tidumbre del hambre, la 

miseria, y la desesperacibn; 

las perdidas humanas son 

irreparables y los dahos 

materiales incalculables. El 

dolor quebranta a la Co

munidad y el llanto inva

de al pueblo olvidado de 

Colcabamba, solidaridad

Derechos Humanos
i Vivos los llevaron, vivos los 

queremos!
—p I 20 de mayo se pu-

□ blicb en diferentes 

peribdicos de circula-

—J cion nacional una De- 

claracibn firmada por 34 

personalidades vinculadas 

al clero, la politica y la 

cultura de nuestro pais. 

Dichas personas manifies

tan su decision de "aunar 

empehos individuales... y 

constituir el comite organi- 

zador de una Comisibn de 

Defensa de los Derehos de 
la Persona y Construccibn 

de la Paz".

uk  .w — . r

se encuentran bajo los es- 

combros de las casas de- 

rrumbadas, sepultados por 

los inmensos lodos. Aproxi- 

madamente el 90°/o de los 

sembrios —al igual— que 

los animales se han perdi- 

do, solo 14 del centenar 

de desaparecidos han si

do localizados. Ha empe- 

zado la descomposicibn de 

personas y animales muer- 

tos, corriendo el riesgo 

de producirse una epide- 
mia.
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GERMAN ALTAMIRANO

ZUNIGA

E! presente in forme que 

grafica !a situacion que 

vive e! pueblo de 

Colcabamba, a rafz de la 

caida de un aluvion la 

noche de! 8 de abril, 

lamentablemente Hego 

a nuestra redaction, 

cuando ya habiamos 

cerrado la edition de! 

anterior numero de 

ANDENES. Se Io 

of recemos ahora a 

nuestros lectores, porque 

a pesar de! tiempo 

transcurrido, la 

solidaridad de! 

campesinado peruano se 

hace necesaria ya que la 

ayuda de! Estado hasta la 

fecha, ha sido escasa 

frente a la magnitud de! 

desastre. (N de E).

Los firmantes de la de- 

claracion manifiestan que 

el Estado debe respaldar la 

accion del Poder Judicial y 

del Ministerio Publico en 

la investigacidn y sancion 

de metodos renidos con 

la Constitucidn y las leyes. 

Sehalan tambien que de- 

ben buscarse los medios 

que conduzcan a la supe- 

racion de esta situacion, 

proponer alternativas via- 

bles a quienes se encuen- 
tran en ella y apoyarlos 

coo una efectiva y frater- 

na solidaridad.

pi
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Esfuerzos como este y 

como la conformacion de 

la Coordinadora de Dere
chos Humanos en enero 
ultimo (que reune a los di- 
ferentes organismos y co

mites departamentales de 
derechos humanos, ver An- 
denes No. 25) son signos 

alentadores en el camino 
hacia lograr una paz con 
justicia en nuestro pais.H

Mas de un centenar de 
personas entre nihos, an- 
cianos, hombre y mujeres

* ...

sis economica, social y mo
ral afecta seriamente los 
niveles de alimentacion, sa- 
lud, vivienda y trabajo, y 
se expresa en una corrup- 

cion generalizada, una de 

cuyas mas escandalosas 
manifestaciones es el nar- 
cotrafico.

Ante esta situacion —se
halan— la juventud no 
encuentra como canalizar 
su preocupacidn por idea- 
les de justicia y paz, cayen- 
do en la frustracion y la 
tentacion de la violencia.

El comunicado indica 
que "el Estado y el pais 
entero deben responder la 
violencia terrorista hacien- 
do uso de los instrumen- 
tos legales de que dispo- 
nen para reprimirla, exclu- 
yendo siempre formas ile- 
gales de violencia que son

Este pronunciamiento 
sehala que el pais sufre un 

proceso de violencia sub- 
versiva particularmente 
cruel y cruento y que esta 
grave situacion tiene su 
origen en males sociales 
de profundas raices. Mani
fiestan tambien que la cri-

inaceptables; igualmente 

han de atacar, eficaz y de- 
cididamente, una de las 
raices de la violencia, que 
es la desesperante situa
cion social, moral y eco
nomica en que se debaten 
sectores campesinos y Ur
banos" "El terror no pue- 
de ser una respuesta al te
rror, pues Io intensifica y 
lleva a una espiral suicida. 
El Estado, en defensa de la 
democracia y el derecho, 
debe evitar toda violencia 
o abuse de autoridad, pros- 
cribiendo y condenando 
las desapariciones, las eje- 

cuciones extra-judiciales y 
las torturas, manteniendo- 
se en el amplio margen 

de las facultades que para 

la defensa de la sociedad 
le acuerda la ley".

I-] a Comunidad Campe- 
sina de Colcabamba 

| ■ se encuentra ubicada 
Lj en la zona sur de la 

Provincia de Tayacaja, en 
el Departamento de Huan- 
cavelica. La historia de 
Colcabamba esta llena de 
visicitudes desde su crea- 
cion, hoy, vive la tragedia 
mas dolorosa de su deve- 
nir social a consecuencia 
de la fuerza y furia de la 
naturaleza. Mas del 75°/o 
del territorio del distrito 
ha sido arrasado por el des- 

prendimiento de los cerros 
de la parte superior de la 
comunidad, a consecuen
cia de la intensas lluvias 
ocurridas en el departa
mento y provincia.

Se ha iniciado la incer- 
tidumbre del hambre, la 
miseria, y la desesperacion; 
las perdidas humanas son 
irreparables y los dahos 
materiales incalculables. El 
dolor quebranta a la Co
munidad y el llanto inva
de al pueblo olvidado de 
Colcabamba, solidaridad

Derechos Humanos
i Vivos los llevaron, vivos los 

queremos!
—p I 20 de mayo se pu-

□ blico en diferentes 
periodicos de circula-

—I cion nacional una De- 
claracion firmada por 34 

personalidades vinculadas 
al clero, la politica y la 

cultura de nuestro pais. 

Dichas personas manifies
tan su decision de "aunar 

empehos individuales... y 
constituir el comite organi- 
zador de una Comision de 

Defensa de los Derehos de 
la Persona y Construccion 
de la Paz".

se encuentran bajo los es- 
combros de las casas de- 
rrumbadas, sepultados por 
los inmensos lodos. Aproxi- 
madamente el 90°/o de los 
sembrios —al igual— que 
los animales se han perdi- 
do, solo 14 del centenar 

de desaparecidos han si
do localizados. Ha empe- 
zado la descomposicion de 
personas y animales muer- 

tos, corriendo el riesgo 
de producirse una epide- 
mia.

S’ ’ if
.

.1 -W-

A

. /? J*£l 
8®!,5 I

1

■■ ‘A



LOS MINISTERIOS

El Poder Ejecutivo

> La masa de piedras y Iodo sepultd el 90°/o de! pueblo de Colcabamba.

Los Ministerios

El pueblo de Huancayo, 
de manera ejemplar se ha 
constituido en los prime-

8- ANDENES

daman hombres, mujeres 
y ninos huerfanos.

— Ministerio de Agricul- 

tura;
— Ministerio de Salud;
— Ministeriode Educacion;

— Ministerio del Interior;
— Ministerio de Economi'a 

y Finanzas;
— Ministerio de Industrie, 

Comercio, Turismo e In- 

tegracion;
— Ministerio de Transpor- 

tes y Comunicaciones;
— Ministerio de Justicia;

— Ministerio de Trabajo y 
Promocion Social;

— Ministerio de Aeronauti- 

ca;
— Ministeriode Marina;
— Ministerio de Guerra;

Como se organizan los 

Ministerios

La manera en que se or
ganizan los Ministerios de- 
pende de la naturaleza pro-

ANDENES-9

— Ministerio de Energia y 

Minas;
— Ministerio de Vivienda y 

Construccion;
— Ministerio de Pesqueria; 

y
— Ministerio de Relaciones 

Exteriores.

Como su nombre Io in- 
dica, es el poder del Esta- 
do que "ejecuta" las leyes, 
pues como recordaremos 
quienes hacen las leyes son 
los diputados y los senado- 

res.
El Poder Ejecutivo esta 

formado por el Presidente 
de la Republica y sus Mi- 
nistros. Recordemos que 
el Presidente es elegido por 
votacion popular y es el 
encargado de dirigir la po- 
I itica general del gobierno.

Los Ministros en cambio 
son elegidos por el propio 
Presidente.

El pueblo peruano debe 
mirar a Colcabamba con 

sensibilidad y solidaridad 
humana. Hoy mas que 
nunca, debemos ser solida- 
rios con aquellos pueblos 
castigados por la extrema 
pobreza, la violencia te- 
rrorista y estatal, y a la 
que se suma esta tragedia. 
El pueblo de Colcabamba 
siempre clamo la paz, jus
ticia y desarrollo con de- 
mocracia, en medio de su 
pobreza ha sabido no solo 
resistir la postergacion y el 

olvido, sino, sobre todo, se 

ha caracterizado por su la- 
boriosidad, y el progreso 

alcanzado se debio princi- 
palmente al esfuerzo colec- 

tivo de hombres y mujeres 

de este pueblo andino.

Los Ministros son res- 
ponsables de un Ministe
rio, llamados tambien Car- 
teras Ministeriales, debido 
a que cada Ministerio tiene 
una "cartera" propia de 
asuntos o negocios. En la 
actualidad existen 16 Mi
nisterios, los cuales son:

PAGINA y LEGAL

En e! numero anterior de 
ANDENES hablamos 

acerca del Presidente de 

la Republica y de los 
Parlamentarios. Ah ora 

continuaremos 

conversando sobre el 
Poder Ejecutivo.

conciencia solidaria en el 
pueblo.

Es urgente la solidaridad 
con alimentos, medicinas, 
ropas, camas, carpas, herra- 
mientas, combustibles, co- 
cinas y utensilios de coci- 
nas, utiles escolares, son 
necesarias brigadas de 
profesionales en Io inme- 
diato. Frente a esta trage
dia. Lo minimo que debe 
hacer el Gobierno Central, 
es DECLARAR AL DIS

TRITO DE COLCABAM
BA COMO ZONA DE DE- 
SASTRE Y LA ASIGNA- 
CION INMEDIATA DE 
UN PRESUPUESTO PA
RA LA RECONSTRUC- 
CION INTEGRAL, que 
permita restanar el dolor y 
el sufrimiento del pueblo 
de Colcabamba. Los re- 
presentantes del Parlamen- 
to tienen el deber de reco- 
ger esta peticion justa y 
necesaria, la comunidad y 
el pueblo Colcabambino 

espera los brazos solidarios.

ros en extender sus brazos 
solidarios, la Confedera- 
cion Campesina del Peru, 
la Federacion Provincial de 

Campesinos de Tayacaja y 
el Municipio Provincial de 
Huancayo han hecho el 
llamado a las instituciones 
estatales, privadas, organi- 
zaciones sindicales, cam- 

pesinas-agrarias, populares 
y al pueblo en general a 
desarrollar una gran cruza- 
da de solidaridad, y como 
parte de esta actividad rea- 
lizar una gran maraton ar- 
tistica en la ciudad de 
Huancayo.

Al igual es importante 
destacar la conducta huma

na y solidaria de los me
dics informativos regiona
les como el Correo, el Si- 
glo 21, los Canales de TV 
y las emisoras radiales, que 
han hecho suyo la pro- 
puesta de la campana de 
solidaridad y a traves de 
sus informes veraces estan 
contribuyendo a generar

of
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LOS MINISTERIOS

El Poder Ejecutivo

> La masa de piedras y Iodo sepulto e! 90°/o del pueblo de Colcabamba.

Los Ministerios

El pueblo de Huancayo, 
de manera ejemplar se ha 
constituido en los prime-
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daman hombres, mujeres 
y ninos huerfanos.

— Ministerio de Agricul- 

tura;
— Ministerio de Salud;
— Ministeriode Educacion;

— Ministerio del Interior;
— Ministerio de Economi'a 

y Finanzas;
— Ministerio de Industrie, 

Comercio, Turismo e In- 

tegracion;
— Ministerio de Transpor- 

tes y Comunicaciones;
— Ministerio de Justida;

— Ministerio de Trabajo y 
Promodon Social;

— Ministerio de Aeronauti- 

ca;
— Ministeriode Marina;
— Ministerio de Guerra;

Como se organizan los 
Ministerios

La manera en que se or
ganizan los Ministerios de- 
pende de la naturaleza pro-

ANDENES—9

— Ministerio de Energia y 

Minas;
— Ministerio de Vivienda y 

Construccion;
— Ministerio de Pesqueria; 

y
— Ministerio de Relaciones 

Exteriores.

Como su nombre Io in- 

dica, es el poder del Esta- 
do que "ejecuta" las leyes, 
pues como recordaremos 
quienes hacen las leyes son 
los diputados y los senado- 

res.
El Poder Ejecutivo esta 

formado por el Presidente 
de la Republica y sus Mi- 
nistros. Recordemos que 
el Presidente es elegido por 
votacion popular y es el 
encargado de dirigir la po- 
litica general del gobierno, 

Los Ministros en cambio 
son elegidos por el propio 
Presidente.

Los Ministros son res- 
ponsabies de un Ministe
rio, llamados tambien Car- 
teras Ministeriales, debido 
a que cada Ministerio tiene 
una "cartera" propia de 
asuntos o negocios. En la 
actualidad existen 16 Mi
nisterios, los cuales son:

El pueblo peruano debe 
mirar a Colcabamba con 

sensibilidad y solidaridad 
humana. Hoy mas que 
nunca, debemos ser solida- 
rios con aquellos pueblos 
castigados por la extrema 

pobreza, la violencia te- 
rrorista y estatal, y a la 
que se suma esta tragedia. 
El pueblo de Colcabamba 
siempre clamo la paz, jus- 
ticia y desarrollo con de- 
mocracia, en medio de su 
pobreza ha sabido no solo 
resistir la postergacion y el 

olvido, sino, sobre todo, se 
ha caracterizado por su la- 

boriosidad, y el progreso 

alcanzado se debio princi
pal mente al esfuerzo colec- 

tivo de hombres y mujeres 
de este pueblo andino.

conciencia solidaria en el 
pueblo.

Es urgente la solidaridad 
con alimentos, medicinas, 
ropas, camas, carpas, herra- 
mientas, combustibles, co- 
cinas y utensilios de coci- 
nas, utiles escolares, son 
necesarias brigades de 
profesionales en Io inme- 
diato. Frente a esta trage
dia. Lo mi'nimo que debe 
hacer el Gobierno Central, 
es DECLARAR AL DIS

TRITO DE COLCABAM
BA COMO ZONA DE DE- 
SASTRE Y LA ASIGNA- 
CION INMEDIATA DE 
UN PRESUPUESTO PA
RA LA RECONSTRUC- 
CION INTEGRAL, que 
permita restanar el dolor y 
el sufrimiento del pueblo 
de Colcabamba. Los re- 
presentantes del Parlamen- 
to tienen el deber de reco- 
ger esta peticion justa y 
necesaria, la comunidad y 
el pueblo Colcabambino 

espera los brazos solidarios.
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En e! numero anterior de 

ANDENES hablamos 
acerca de! Presidente de 

la Republica y de los 
Parlamentarios. Ah ora 

continuaremos 

conversando sobre e! 
Poder Ejecutivo.
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ros en extender sus brazos 
solidarios, la Confedera- 
cion Campesina del Peru, 
la Federacion Provincial de 

Campesinos de Tayacaja y 
el Municipio Provincial de 
Huancayo han hecho el 
llamado a las instituciones 
estatales, privadas, organi- 
zaciones sindicales, cam- 

pesinas-agrarias, populares 
y al pueblo en general a 
desarrollar una gran cruza- 
da de solidaridad, y como 
parte de esta actividad rea- 
lizar una gran maraton ar- 
tistica en la ciudad de 
Huancayo.

Al igual es importante 
destacar la conducta huma

na y solidaria de los me
dics informativos regiona
les como el Correo, el Si- 
glo 21, los Canales de TV 
y las emisoras radiales, que 
han hecho suyo la pro- 
puesta de la campana de 
solidaridad y a traves de 
sus informes veraces estan 
contribuyendo a generar
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Y las Oficinas locales
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Pedimos disculpas...

nerales.

dientes Como en todo conjun-

bar-*
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iQue son las herramientas 

audiovisuales?
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Y las Direcciones 

Regionales

lizacion; y la Direccidn Ge

neral de Forestal y de Fau

na. Estimulc=

Por ser met 

les pueden 

diante los (= 
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La mayc 

que aprende 
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Comite de redaccion de 
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Lamentamos no haber 

hecho la consulta respecti

ve, y pedimos nos dis- 

culpen por esta omision.

Facilitan el aprendiza- 

je: Se emplean los medios 

audio-visuales para comple- 

mentar la ensehanza y pa

ra lograr una mayor com- 

prensidn y conocimiento 

del tema. Son medios au- 

xiliares, ayudan a:

— conocer

— comprender

— recordar

dPara que sirven? iPor 

que se usan?

@ 
11 
D9 
s

Algo parecido pasa en el 

proceso de educacion po

pular. En este campo tam- 

bien necesitamos herra

mientas o instrumentos de 

trabajo, los llamamos au

dio-visuales. Algunos gru- 

pos estan usandolos, a ve- 

ces en forma defectuosa. 

En otros grupos no se usan. 

En estos siguientes niime- 

ros de “Andenes" quere- 

mos entregarles algunas 

ideas basicas sobre Io que 

son, para que sirven y co- 

mo usarlos adecuadamente 

para mejorar el trabajo de 

educacion popular.

J 
, £M1-----

pia de los asuntos que le 

competen, para Io cual 

cuantan con una Ley espe

cial, Hamada Ley Organi- 

ca, que es la que senala 

cuales son las atribuciones 

de cada dependencia y de 

los funcionarios de los Mi- 

nisterios.

Asi como el Ministerio 

se desconcentra en Direc

ciones Regionales, tambien 

las Regiones pueden des- 

concentrarse en oficinas 

Locales o Zonales. Siem- 

pre tomando como ejem- 

plo el Ministerio de Agri- 

cultura, veremos que las 

Direcciones Regionales se 

desconcentran en Oficinas 

Agrarias, las que son diri- 

gidas por un Jefe.B

LAUREANO

DEL CASTILLO

En los numeros 25 y 26 

de Andenes, reprodujimos 

varios dibujos del senor 

Mario Villalva Torres, Pu- 

blicados por la revista Min- 

ka del Grupo Talpuy, sin 

la debida autorizacion.

En todos los Ministerios, 

la autoridad maxima es el 

Ministro, debajo del cual 

se encuentran los Vice- 

Ministros y luego los Di- 

rectores Superiores y Ge-

En las regiones el fun- 

cionario de mas alto nivel 

es el Director Regional. 

Ademas de el, como ocu- 

rre en el Ministerio, en las 

Regiones se encuentran los 

Sub-Directores correspon- 

a las Direcciones

VOLANTES

^CWESINO

GRAN ACTO 
CULTURAL

Los medios audio

visuales no son para dis- 

traer a la gente. Son para 

comunicar conocimiento, 

motivar la participacion 

activa y esclarecer la reali

dad.

Podemos decir que son 

las herramientas que han 

inventado y perfecciona- 

do los hombres para mejo

rar la comunicacion entre 

ellos. Algunos trabajan 

solo con el oido (discos, 

cassettes), otros con la 

vista (pizarron, afiche, 

cartel), y tambien con 

ambos (peliculas, diapo- 

sitivas, television).

to de herramientas, se 

debe aprender a usar a ca

da una segun el trabajo 

que se desee realizar.

Generales. Asi por ejem- 

plo, siguiendo con el ejem- 

plo del Ministerio de Agri- 

cultura, en las Direcciones 

Regionales encontramos al 

Director Regional y a los 

Sub-Directores de: Refor

ma Agraria y Asentamien- 

to Rural; de Aguas, Suelos 

e Irrigaciones; de Agricul- 

tura y Ganaderfa; de Agro- 

industria y Comercializa- 

cion; y de Forestal y Fau

na.

Muchos Ministerios, co

mo ocurre en el caso del 

Ministerio de Agricultura, 

estan divididos en Regio

nes, con el objeto de ac- 

tuar de manera inmediata 

y mas eficientemente en 

extensiones determinadas 

del par's.

Asi, las Direcciones Re

gionales realizan dentro 

del ambito que le corres- 

ponde (dentro de esa re

gion) las funciones que 

realizael propio Ministerio.

Asi, en el caso del Mi

nisterio de Agricultura, 

tenemos que ademas del' 

Ministro y del Vice-Minis- 

tro, existen las Direcciones 

de: Reforma Agraria y A- 

sentamiento Rural; la Di- 

reccion General de Aguas, 

Suelos e Irrigaciones; La 

Direccidn General de 

Agricultura y Ganaderia; 

La Direccidn General de 

Agroindustria y Comercia-

10- ANDENES

n el trabajo diario del 

h campo, sea en la siem- 

i bra o en la cosecha la- 

_J boramos con herra

mientas que nos ayudan a 

hacer mejor nuestro traba

jo. Las herramientas son 

diferentes y cada una tiene 

su propio uso.
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Y las Oficinas locales

dPor

Pedimos disculpas...

nerales.

Como en todo conjun-

MATERIALS

LAS HERRAMIENTAS 
AUDIOVISUALES

— y por medio del OIDO.

ANDENES— 11

ZQue son las herramientas 

audiovisuales?

n el trabajo diario del 
campo, sea en la siem- 
bra o en la cosecha la- 
boramos con herra-

iPara que sirven? 

que se usan?

Y las Direcciones 
Regionales

lizacion;y la Direccion Ge

neral de Forestal y de Fau
na.

-S 
mientas que nos ayudan a 
hacer mejor nuestro traba

jo. Las herramientas son 
diferentes y cada una tiene 
su propio uso.
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Lamentamos no haber 
hecho la consulta respecti- 

va, y pedimos nos dis- 
culpen poresta omision.

Facilitan el aprendiza- 
je: Se emplean los medios 
audio-visuales para comple- 

mentar la ensenanza y pa
ra lograr una mayor com- 
prensidn y conocimiento 
del tema. Son medios au- 

xiliares, ayudan a:

— conocer
— comprender
— recordar

Estimular los sentidos: 

Por ser medios audio-visua
les pueden comunicar me
diate los ojos y los oidos 
una impresion mas real y 

viva de Io que pueden co
municar las palabras so

las.

La mayor parte de Io 
que aprendemos es a traves 
de la VISTA,

Comite de redaccion de 

ANDENES.

Algo parecido pasa en el 
proceso de educacion po

pular. En este campo tam- 

bien necesitamos herra

mientas o instrumentos de 
trabajo, los llamamos au

dio-visuales. Algunos gro

pes estan usandolos, a vo

ces en forma defectuosa. 
En otros grupos nose usan. 
En estos siguientes nume- 
ros de "Andenes” quere- 
mos entregarles algunas 
ideas basicas sobre Io que 
son, para que sirven y co- 
mo usarlos adecuadamente 
para mejorar el trabajo de 
educacion popular.

En las regiones el fun- 
cionario de mas alto nivel 

es el Director Regional. 
Ademas de el, como ocu- 

rre en el Ministerio, en las 
Regiones se encuentran los 
Sub-Directores correspon- 

dientes a las Direcciones

Asi como el Ministerio 
se desconcentra en Direc
ciones Regionales, tambien 
las Regiones pueden des- 

concentrarse en oficinas 
Locales o Zonales. Siem- 

pre tomando como ejem- 
plo el Ministerio de Agri- 

cultura, veremos que las 
Direcciones Regionales se 

desconcentran en Oficinas 
Agrarias, las que son diri- 
gidas por un Jefe.B

LAUREANO

DEL CASTILLO

Generales. Asi por ejem- 

plo, siguiendo con el ejem- 
plo del Ministerio de Agri- 
cultura, en las Direcciones 
Regionales encontramos al 

Director Regional y a los 
Sub-Directores de: Refor

ma Agraria y Asentamien- 
to Rural; de Aguas, Suelos 

e Irrigaciones; de Agricul

ture y Ganaderia; de Agro- 
industria y Comercializa- 

cion; y de Forestal y Fau
na.

En todos los Ministerios, 
la autoridad maxima es el 
Ministro, debajo del cual 

se encuentran los Vice- 
Ministros y luego los Di- 

rectores Superiores y Ge-

pia de los asuntos que le 

competen, para Io cual 
cuantan con una Ley espe
cial, Hamada Ley Organi- 

ca, que es la que senala 
cuales son las atribuciones 
de cada dependencia y de 
los funcionarios de los Mi

nisterios.

En los numeros 25 y 26 
de Andenes, reprodujimos 
varios dibujos del senor 
Mario Villalva Torres, Pu- 

blicados por la revista Min- 
ka del Grupo Talpuy, sin 
la debida autorizacion.

Los medios audio
visuales no son para dis- 
traer a la gente. Son para 
comunicar conocimiento, 
motivar la participacion 
activa y esclarecer la reali

dad.

Podemos decir que son 

las herramientas que han 
inventado y perfecciona- 
do los hombres para mejo
rar la comunicacion entre 
ellos. Algunos trabajan 
solo con el oido (discos, 

cassettes), otros con la 
vista (pizarron, afiche, 
cartel), y tambien con 
ambos (peliculas, diapo- 
sitivas, television).
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Asi, en el caso del Mi
nisterio de Agricultura, 

tenemos que ademas del 
Ministro y del Vice-Minis- 

tro, existen las Direcciones 
de: Reforma Agraria y A- 

sentamiento Rural; la Di
reccion General de Aguas, 
Suelos e Irrigaciones; La 
Direccion General de 
Agricultura y Ganaderia; 
La Direccion General de 
Agroindustria y Comercia-

10 - ANDENES

Muchos Ministerios, co

mo ocurre en el caso del 
Ministerio de Agricultura, 

estan divididos en Regio
nes, con el objeto de ac- 
tuar de manera inmediata 

y mas eficientemente en 
extensiones determinadas 
del pais.

Asi, las Direcciones Re
gionales realizan dentro 
del ambito que le corres- 

ponde (dentro de esa re
gion) las funciones que 
realiza el propio Ministerio.

to de herramientas, se 

debe aprender a usar a ca

da una segun el trabajo 

que se desee realizar.
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ASAMBLEA EPISCOPALSE UTILIZARA PARA:

Obispos se reunen

trabajan

ANDENES— 13

—I

UN EJEMPLO 
CARTEL OAFICHE

Pel iculas
T i teres

Dramatizaciones
Diapositivas
Programas de television

Pizarron 
Mapas 
Escritos 

Caricaturas 
Diario Mural 
Afiches 
Cartel

Programas radiales
Discos
Cintas
Grabaciones

En los carteles que de
ban de leerse a corta dis-

REGLAS PARA UN 

BUEN CARTEL:

1. Anunciar un evento
2. Educar
3. Motivar

4. Hacer una advertencia
5. Presentar una sola idea
6. Llevar un mensaje

El mejor afiche no es el 

'mas bonito, sino el que lo- 
gra mejor su objetivo: per- 
suadir a la gente de que ha- 
ga algo. ■

PASOS PARA SU 

ELABORACION

A todos ellos les desea- 
mos muchos exitos en su 
mision pastoral, especial- 
mente ahora que nuestro 
pais sigue padeciendo los 

efectos de la crisis y que 
un nuevo gobierno condu- 
cira el destino del Peru en 
algunas semanas. ■

Los que trabajan con la 
VISTA

mado, con razon: "GRITO 
EN LA PARED"

SS am

crp. Ft y 
AU»t>A 3

■

SONOS| 
IGL£S[A] - c ,

Son letreros y dibujos 

que sirven para transmitir 
un mensaje al primer golpe 

de vista. Alguien los ha Ila-

12- ANDENES

\ PRO-OBRAS INCONCLUSAS 
I ORGANZA : LA A5OC 4, PPFF. 
JI «l CEP Ff Y ALEGRIA m: 3

tancia, las letras seran de 
unos 2 centimetros. Usar 
letras de 3.5 centimetros 
para mayor distancia y si 
es muy grande el cartel y 
el texto Io suficientemente 
breve, usar letras de 5 cen- 
11 metros de altura.

. Los que "trabajan" tan- 
to con el 01 DO como con 
la VISTA:

I.Tomar en cuenta el ti- 

po de publico al que va 
dirigido

3. Fijar la cantidad de car- 

teles que se elaboran.

I‘y-*''? i

o it ->
I. CRISTIANOS ENEL CAMPO ",

En otras Comisiones co
mo la de Accidn Social, ha 

sido reelegido Mons. Luis

1. Definir el objetivo con 
el que se hace el cartel, 

icual es su proposito?:
— Educar?

— Transmitir informacion?
— Anunciar un EVENTO?
— Crear ambiente en la sa- 

la de reunion?

. Los que 
con el OIDO:

nn ace unas semanas se 
U realizd en Lima una 

11 nueva Asamblea Epis- 
LJLJ copal que reunid a los 

obispos de costa, sierra y 
selva de nuestro pais.

Una menor parte apren- 
demos a traves de los sen- 
tidos del gusto, olfato, y 
tacto.

El Cardenal Juan Landa- 
zuri R. sigue como Presi- 

dente de la Conferencia 
Episcopal, Mons. Jose 

Dammert B. de Cajamarca 
fue elegido ler. Vice-Presi

dents y Mons. Manuel Pra

do P., Arzobispo de Truji
llo es el 2° Vice-Presidente.

En esta oportunidad 
nuestros pastores reflexio- 
naron sobre la reciente vi

sits de S.S. Juan Pablo II 
al pais, los retos que para 
la tarea evangelizadora han 
planteado sus mensajes en 
las distintas zonas del terri- 
torio nacional y el inmen- 

so testimonio de fe y espe- 
ranza dado por nuestro 
pueblo en las distintas ma- 
nifestaciones religiosas pre- 
sididas por el Papa.

Asimismo, durante la 
Asamblea se realizaron las 
habituales elecciones que 
cada tres anos sirven para 
renovar o ratificar en sus 

cargos episcopales a los 
obispos que ocupan las di- 
recciones de las distintas 
Comisiones, asi como los 
cargos ejecutivos centrales 
de la Conferencia Episco
pal Peruana.

1. El mensaje debe ser sen- 
cillo (una sola idea)

2. La idea debe estar conte- 

nida en el dibujo
3. El dibujo y el mensaje 

debe IMPACTAR (colo
res fuertes)

4. El buen mensaje es 
PERSONAL. Le habla a 

la persona de sus intere- 
ses.

5. Emplear pocas palabras, 

escrito con letras claras,

sencillas, sin adornos.

Bambaren G. de Chimbo- 
te, Mons. Lorenzo Leon de 

Huacho ha sido ratificado 
en Evangelizacidn y Cate- 

quesis, Mons. Luciano 
Metzinger continua en Me
dics de Comunicacion So
cial, por citar algunos 
ejemplos.

E! Cardenal Juan Landazuri fue reelegido Presidente de la Conferen 

cia Episcopal.

En algunas Comisiones 

Episcopales se han produ- 
cido cambios: Mons. Gui
do Brena de lea es el Pre
sidente de ONDEC (Edu- 
cacion), Mons. German 
Schmitz, Obispo Auxiliar 
de Lima, es el nuevo res- 
ponsable de Laicos, Mons. 
Hugo Garaycoa —tambien 
de Lima—, es el Presidente 
de Juventudes, Mons. Os
car Alzamora, Obispo de 
Tacna es responsable de 
Doctrina de la Fe, etc.

iCuales son los mas usa- 
dos?

KOIOS
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UN EJEMPLO 
CARTEL 0 AFICHE

Pel iculas
T i teres
Dramatizaciones
Diapositivas
Programas de television

Pizarron 
Mapas 
Escritos 
Caricaturas 
Diario Mural 
Afiches 
Cartel

Programas radiales
Discos
Cintas
Grabaciones

En los carteles que de
ban de leerse a corta dis-

REGLAS PARA UN 

BUEN CARTEL:

1. Anunciar un evento
2. Educar
3. Motivar
4. Hacer una advertencia
5. Presentar una sola idea
6. Llevar un mensaje

PASOS PARA SU 
ELABORACION

En otras Comisiones co- 
mo la de Accion Social, ha 
sido reelegido Mons. Luis

A todos ellos les desea- 
mos muchos exitos en su 
mision pastoral, especial- 
mente ahora que nuestro 
pais sigue padeciendo los 
efectos de la crisis y que 
un nuevo gobierno condu- 
cira el destine del Peru en 
algunas semanas. I

mado, con razon: "GRITO 
EN LA PARED”

El mejor afiche no es el 
'mas bonito, sino el que lo- 
gra mejor su objetivo: per- 
suadir a la gente de que ha- 
ga algo. ■

1. Definir el objetivo con 
el que se hace el cartel, 
icual es su proposito?:

— Educar?
— Transmitir informacion?
— Anunciar un EVENTO?
— Crear ambiente en la sa- 

la de reunion?

. Los que trabajan con la 
VISTA

L **

Son letreros y dibujos 
que sirven para transmitir 
un mensaje al primer golpe 

de vista. Alguien los ha Ila-
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tancia, las letras seran de 
unos 2 centimetros. Usar 
letras de 3.5 centimetros 
para mayor distancia y si 
es muy grande el cartel y 
el texto Io suficientemente 
breve, usar letras de 5 cen
timetres de altura.

Los que "trabajan" tan- 
to con el 01 DO como con 
la VISTA:
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I.Tomar en cuenta el ti- 
po de publico al que va 
dirigido

3. Fijar la cantidad de car- 
teles que se elaboran.
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Bambaren G. de Chimbo- 
te, Mons. Lorenzo Leon de 
Huacho ha sido ratificado 
en Evangelizacion y Cate- 
quesis, Mons. Luciano 
Metzinger continua en Me
dics de Comunicacion So
cial, por citar algunos 
ejemplos.
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El Cardenal Juan Landa- 
zuri R. sigue como Presi- 
dente de la Conferencia 
Episcopal, Mons. Jose 
Dammert B. de Cajamarca 
fue elegido ler. Vice-Presi
dents y Mons. Manuel Pra

do P., Arzobispo de Truji
llo es el 2° Vice-Presidente.

Una menor parte apren- 
demos a traves de los sen- 
tidos del gusto, olfato, y 
tacto.

nn ace unas semanas se 
u realize en Lima una 
l| nueva Asamblea Epis- 

LILI copal que reunio a los 

obispos de costa, sierra y 
selva de nuestro pais.
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En esta oportunidad 
nuestros pastores reflexio- 
naron sobre la reciente vi- 
sita de S.S. Juan Pablo II 
al pais, los retos que para 
la tarea evangelizadora han 
planteado sus mensajes en 
las distintas zonas del terri- 
torio nacional y el inmen- 
so testimonio de fe y espe- 
ranza dado por nuestro 
pueblo en las distintas ma- 
nifestaciones religiosas pre- 
sididas por el Papa.

. Los que 
con el OIDO:

1. El mensaje debe ser sen- 
cillo (una sola idea)

2. La idea debe estar conte- 
nida en el dibujo

3. El dibujo y el mensaje 
debe IMPACTAR (colo
res fuertes)

4. El buen mensaje es 
PERSONAL. Le habla a 
la persona de sus intere- 
ses.

5. Emplear pocas palabras, 
escrito con letras claras,

sencillas, sin adornos.

E! Cardenal Juan Landazuri fue reelegido Presidente de la Conferen 

cia Episcopal.

En algunas Comisiones 
Episcopales se han produ- 
cido cambios: Mons. Gui
do Brena de lea es el Pre
sidente de ONDEC (Edu- 
cacion), Mons. German 
Schmitz, Obispo Auxiliar 
de Lima, es el nuevo res- 
ponsable de Laicos, Mons. 
Hugo Garaycoa —tambien 
de Lima—, es el Presidente 
de Juventudes, Mons. Os
car Alzamora, Obispo de 
Tacna es responsable de 
Doctrina de la Fe, etc.

iCudles son los mas usa- 
dos?

(I SOMOS iA 
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Asimismo, durante la 
Asamblea se realizaron las 
habituales elecciones que 
cada tres ahos sirven para 
renovar o ratificar en sus 
cargos episcopales a los 
obispos que ocupan las di- 
recciones de las distintas 
Comisiones, asi como los 
cargos ejecutivos centrales 
de la Conferencia Episco
pal Peruana.
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CHIMBOTE es

. Con todos ellos hemos
Marcos Asqui

Sara Chinchay

CAJAMARCA
CHUCUITO

COMPARTIENDO
EL IV ENCUENTRO

I

rANDENES- 1514- ANDENES

MEDICINA NATURAL: 
Alternativa popular

CATEQUESIS: Se estan 
capacitando parejas gui'as 
para la catequesis familiar 
y tambien para animar las

NOTICIAS DE 
CAMBIO PUENTE

>61 25 al 28 de marzo, 
se realize el I Encuen- 
tro de Medicina natu- 

J ral en Cajamarca. Par- 
ticiparon 40 personas de 
lugares como Bambamar- 
ca, Chugur, Celendin, Ca- 
jabamba, Matara, Cascas, 
Cajamarca, etc., y un invi- 
tadode Chachapoyas. Tam-

Todas estas experiencias 
les han gustado bastante 
a la gente, y tienen mucho 
animo de seguir trabajando 
en la construccion del Rei- 
no del Dios de la vida.B

y mas que todo Io que 
el CEAS-Campesino.

bien los asesores y miem- 
bros del Departamento de 
Accion Social del Obispa- 
do de Cajamarca.

ORGANIZACION CAM- 
PESINA: Existe la Asocia- 
cion de pequenos agricul- 
tores, que esta tramitando 
su reconocimiento legal, 
tambien el comite de re- 
gentes y se esta trabajando 
en un canal para irrigacion.H

> espues de haber parti- 
cipado en el IV EN
CUENTRO NACIO- 

J NAL DE CAMPESI- 

NOS CRISTIANOS en Li
ma (marzo 1985), estoy 
anunciando e informando 
todo Io que ha sido traba- 
jado y discutido, especial-

Durante el Encuentro, 
intercambiamos nuestros 
conocimientos y experien
cias, ya que los participan- 
tes fueron los que verdade- 
ramente tienen interes por 
conocer y difundir la Me- 
dicina natural. Por las no- 
ches, los asistentes canta- 
ron sus coplas a las hierbas 
medicinales, (en el proxi
mo numero de ANDENES 
las publicaremos en la sec- 
cion TIERRA AD ENTRO). 
Al final llegamos a las si- 
guientes conclusiones:

reflexionado acerca del IV 
ENCUENTRO NACIO- 
NAL DE CRISTIANOS, 
viendo los temas de expe
riencias tecnico-producti- 
vas, salud, derechos huma- 
nos; la politica y los gre- 
mios; la iglesia y comuni- 
dades cristianas. Estamos 
haciendo conocer Io que es 
la Conferencia Episcopal,

Por una gentileza de 
nuestro corresponsal en 
Cajamarca Segundo Leiva, 
nos llega el boleti'n "CO- 
MUNIDADES EN MAR- 
CHA", publicacion dirigi- 
da por Segundo y editada 
por el Obispado; extrae
mos de ella la siguiente no- 
ticia:

1. Realizar Encuentros Zo- 
nales para organizar los 
botiquines y herbarios 
de plantas medicinales.

2. Organizar los Encuen
tros diocesanos una vez 
al aho; el proximo sera 
la ultima semana de 
marzo de 1986.

3. Para promover la medi
cina natural se nombra- 
ron responsables de ca- 
da zona.

4. Continuar la revision del 
libro "Medicina del 
campo", y enviar los

aportes para tenerlos en 
cuenta en la publicacion 
de la segunda edicidn.B

Acora, Desaguadero, Mo- 
cachi, Chucuito y Vilque- 
chico; tambien con el equi- 
po de formacion de muje- 
res evangelizadoras de 
Acora y el Centro Mater- 
no Infantil de Chucuito, 
que agrupa a unas 60 se- 
noras.

Ei comedor materno infantil dene su propio horno para fabricar pan. 

celebraciones; para esto 
contamos con el apoyo de 
una religiosa

ORGANIZACION DE 
JOVENES: Los jovenes 
han construido y organiza- 
do la Biblioteca Parroquial 
en Cambio Puente, la inau- 
guracion fue el 18 de ma
yo.

mente toda la experiencia 
nacional recogida para 
nuestro trabajo pastoral.

Hemos venido compar- 
tiendo en distintas parro- 
quias, en los equipos del 
campo y en las comunida- 
des de base, las cuales 
son: las parroquias de

CrT) uiero contarles que 
aqui en mi zona de 
Cambio Puente, a 11 
kilometros de Chim- 

bote, estamos realizando 
varies trabajos de pastoral 
en el campo, que corres- 
ponde a los 16 caserios 
del valle de Lacramarca 
baja.

Impulsamos la ORGA
NIZACION FEMENINA, 
un grupo numeroso de 
senoras que estan a cargo 
del "Comedor Materno-in- 
fantil", que beneficia a ni
nes desnutridos de la co- 
munidad de Cambio Puen
te.

PROGRAMA DE SA
LUD: Somos 7 promoto- 
res de salud que atende- 
mos en diferentes caserios 
y estamos organizando Bo
tiquines Comunales. En 
Cambio Puente ya hemos 
elegido a los miembros que 
forman el comite de salud.
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CHIMBOTE es

. Con todos ellos hemos
Marcos Asqui

Sara Ch inchay

CAJAMARCA
CHUCUITO

COMPARTIENDO

EL IV ENCUENTRO
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MEDICINA NATURAL:
Alternativa popular

CATEQUESIS: Se estan 
capacitando parejas gui'as 

para la catequesis familiar 
y tambien para animar las

NOTICIAS DE 
CAMBIO PUENTE

ffl
ticiparon 40 personas de 
lugares como Bambamar- 
ca, Chugur, Celendin, Ca- 
jabamba, Matara, Cascas, 

Cajamarca, etc., y un invi- 
tadode Chachapoyas. Tam-

el 25 al 28 de marzo, 
se realize el I Encuen- 
tro de Medicina natu
ral en Cajamarca. Par-

Todas estas experiencias 
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a la gente, y tienen mucho 
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no del Dios de la vida.B

y mas que todo Io que 
el CEAS-Campesino.

bien los asesores y miem- 
bros del Departamento de 
Accion Social del Obispa- 

do de Cajamarca.

A

ORGANIZACION CAM- 
PESINA: Existe la Asocia- 
cion de pequenos agricul- 
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tambien el comite de re- 
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en un canal para irrigacion.B

't espues de haber parti- 
cipado en el IV EN

CUENTRO NACIO- 
J NAL DE CAMPESI- 

NOS CRISTIANOS en Li
ma (marzo 1985), estoy 

anunciando e informando 
todo Io que ha sido traba- 
jado y discutido, especial-
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conocimientos y experien
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dicina natural. Por las no- 
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medicinales, (en el proxi
mo numero de ANDENES 
las publicaremos en la sec- 
cion TIERRA AD ENTRO). 
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reflexionado acerca del IV 
ENCUENTRO NACIO- 
NAL DE CRISTIANOS, 
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riencias tecnico-producti- 
vas, salud, derechos huma- 
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mios; la iglesia y comuni- 
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la Conferencia Episcopal,
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ticia:

1. Realizar Encuentros Zo- 
nales para organizar los 
botiquines y herbarios 
de plantas medicinales.

2. Organizar los Encuen
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da zona.
4. Continuar la revision del 

libro "Medicina del 
campo", y enviar los

aportes para tenerlos en 

cuenta en la publicacion 
de la segunda edicidn.B
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Se calcula que solo en 

Huancayo, hay cinco mil 
"desplazados", que vivien- 

do apretujados en ruinosas 

casonas alquiladas, compar- 
ten Io poco que tienen y se

La violencia Senderista y 
la represion militar 
indiscriminada, ha 

provocado una migracion 

masiva de campesinos 

ayacuchanos a otras zonas 
de! pais. En Huancayo 

tuvimos ocas ion de 
conversar con a!gun os de 

ellos; nos relataron sus 
problemas, sus temores, 

sus esfuerzos por 
organizarse y su esperanza 

de poder regresar a!gun dia 

a sus pueblos.

organizan para conseguir 
algo de ayuda del Estado o 

de las instituciones priva- 
das. Han gestionado ante 
los diversos Ministerios, in- 
cluso ante el mismo Presi- 

dente de la Republica, pe- 
didos de garanti'as para re- 
tornar a sus pueblos, pero 
hasta ahora todo ha queda- 
do en promesas que no se 
han efectivizado por parte 
del Estado.

iPOR QUE 
ABANDONAR SU 

TIERRA?

Nos contaba otro ayacu- 

chano: "si nos quedamos 
alia, los de la "defensa ci-

"Ahora en mi pueblo no 
se produce nada, todo es 
traido de otros sitios, por- 

que todos los comuneros 
estan en la "defensa civil", 
o se han ido como noso- 

tros a otros pueblos, y al- 
gunos se han ido al monte 
con los terroristas. Alla en 
La Mar, un huevo llega a 
costar mas de mil soles"... 
"Todos los comuneros tie-

VIVIR EN TIERRA 
EXTRANA

DESPLAZADOS. 
TRAGEDIA NACIONAL

Vi'ctimas de esta situa- 
cion de violencia que ellos 
no han provocado, y sin- 
tiendose hostilizados por 
ambos bandos, los "despla
zados" de Ayacucho viven 
una situacion de pobreza 
absoluta. Al abandonarsus 
pueblos han tenido que de
jar sus pertenencias, su tie- 
rra que era el unico recur- 
so que ten fan para vivir, 
trasladandose a zonas que 

les son extranas en cos- 
tumbres, formas de traba- 
jar la tierra y climas distin- 

tos.

"Nosotros somos del pa- 
go de Jentabamba, en la 

provincia de La Mar de 
Ayacucho, cerca del ri'o 

Apurimac. Estamos aqui' 
desde hace seis meses" 

—nos contaba un campesi- 
no golpeado por el sufri- 
miento— "nos hemosveni- 

do porque alia habi'a mu-

San Francisco y que han 

matado, y casi nos hemos 
vuelto trauma; por eso, 
porque nuestros hijos no 
se traumen nos hemos ve- 
nido".

"Alli en rio Apurimac, 

hemos tenido nosotros vi- 
da propia" —nos decian— 
"nuestras propias chacras 
de yuca, cacao, cafe y 

otras cositas. No conocia- 
mos ni el mercado, porque 
todos tenian sus cosas; aca 
uno siempre esta preocu- 
pado por su familia, tiene 
que estar pensativo; que 
todos los preci os estan su- 
biendo, nos hemos dado 
cuenta aqui de Io que es 
el costo de vida. Esta es 
una vida muy distinta, ha
ce frio y las cosas tenemos

"nos hemos venido con la ropa que teniamos puesta nomas".

nen que dejar sus pueblos 
e irse a uno solo, asi junti- 
tos se pasan vigilando, y 
para sostenerse se tiene 
que agarrar Io que haya 
sembrado por ese lugar, 
aunque tenga dueno, por
que los militares no nos 
dan alirr\entos"... "por eso 

cuando han habido estos 
problemas nos hemos veni
do asi, rapido, dejando 

nuestras casas, chacras, con 
la ropa puesta nomas nos 
hemos venido".

Testimonios como este 
se repiten constantemente. 
Perseguidos por los sende- 
ristas que les exigen inte- 
grarse a sus filas; objeto de 
sospecha para los militares 
porque no quieren formar 

parte de las "montoneras" 
o la "defensa civil" contra 
Sendero, los pobladores de 
estos caserios se ven obli- 
gados a abandonar sus pue
blos, trasladandose con Io 
poco que tienen a ciudades 

distantes como Huancayo, 
Satipo, Cahete o Lima.

cha matanza, nos perse- 
guian, a nuestros familia- 
res los han torturado y ma
tado".

vil" nos obligan a "peinar" 

con ellos todas las zonas 
buscandoguerrilleros. Aho
ra no se siembra, no se 
crian animales porque to
do el dia se pasa en vigilar 
si hay terroristas por los 
pueblos; los hombres, las 
mujeres y los nihos tienen 
que estar en la "defensa ci

vil", porque si no, nos acu- 
san de estar con los terro

ristas y los militares nos 
pueden meter presos o ma- 

tarnos".

"Nosotros no sabiamos 
de donde venian los terro
ristas. De noche venian. 
Amanecia un pueblo con 
una bandera roja, y los mi
litares decian que ahi eran 

todos terroristas, entonces 
venian y mataban a 40 6 
50, asi de canto. En junio 
del ano pasado, hemos vis- 
to en la localidad de Puca- 
yacu la matanza que ha ha

bido; los "navales" se ha- 
bian acuartelado en Ma- 

chente, estaban tornados, 
no se; ellos han recogido 
de todos los pueblos gente 
y ha habido como 200 
muertos. Hemos ido a re- 
coger los cadaveres de mu- 
chos inocentes, gente que 
estaba pasando por la ca- 
rretera principal que va a

I-] a ciudad de Huanca

yo, situada a orillas 
del rio Mantaro, ha 

Lj  sido estacion de paso 

para mucha gente que emi- 
graba de Ayacucho y Huan- 

cavelica hacia La Oroya 
para trabajar en las minas, 
a Chanchamayo para las 
temporadas de la cosecha 
del cafe, y a Lima buscan- 

do algun puesto de traba- 
jo. Hoy en dia, estos des- 

plazamientos han aumen- 
tado en una proporcion in
calculable. Miles de perso

nas, familias enteras han 
abandonado sus pueblos, 

sus casas y sus tierras en 
las provincias ayacuchanas, 
huyendo de la violencia de 

los senderistas, las "mon
toneras" y los militares.
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Se calcula que solo en 
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rra que era el unico recur- 
so que ten fan para vivir, 
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tos.
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matado, y casi nos hemos 
vuelto trauma; por eso, 
porque nuestros hijos no 
se traumen nos hemos ve- 
nido".

"Nosotros somos del pa- 
go de Jentabamba, en la 
provincia de La Mar de 

Ayacucho, cerca del rio 

Apurimac. Estamos aqui' 
desde hace seis meses" 
—nos contaba un campesi- 
no golpeado por el sufri- 

miento— "nos hemos veni- 

do porque alia habia mu-

"Alli en rio Apurimac, 
hemos tenido nosotros vi- 
da propia" —nos decian— 
"nuestras propias chacras 
de yuca, cacao, cafe y 

otras cositas. No conocia- 
mos ni el mercado, porque 
todos ten fan sus cosas; aca 
uno siempre esta preocu- 
pado por su familia, tiene 
que estar pensativo; que 
todos los precios estan su- 
biendo, nos hemos dado 
cuenta aqui de Io que es 
el costo de vida. Esta es 
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nen que dejar sus pueblos 
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para sostenerse se tiene 
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cuando han habido estos 
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la ropa puesta nomas nos 
hemos venido".
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Testimonios como este 
se repiten constantemente. 
Perseguidos por los sende- 

ristas que les exigen inte- 
grarse a sus filas; objeto de 
sospecha para los militares 
porque no quieren formar 

parte de las "montoneras" 
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gados a abandonar sus pue
blos, trasladandose con Io 
poco que tienen a ciudades 

distantes como Huancayo, 
Satipo, Cahete o Lima.
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res los han torturado y ma
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: i• ■

vil" nos obligan a "peinar" 
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buscandoguerrilleros. Aho
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crian animales porque to
do el dia se pasa en vigilar 
si hay terroristas por los 
pueblos; los hombres, las 
mujeres y los nihos tienen 
que estar en la "defensa ci

vil”, porque si no, nos acu- 
san de estar con los terro
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yacu la matanza que ha ha

bido; los "navales" se ha- 
bian acuartelado en Ma- 

chente, estaban tornados, 
no se; ellos han recogido 
de todos los pueblos gente 
y ha habido como 200 
muertos. Hemos ido a re- 
coger los cadaveres de mu- 
chos inocentes, gente que 
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a Chanchamayo para las 
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nas, familias enteras han 
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sus casas y sus tierras en 
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"Tengo cinco hijos pe-

"DESPLAZADOS" 
PROBLEMA 
NACIONAL

Los ninos no pueden ir 
a la escuela porque sus pa
dres no tienen los docu- 

fnentos necesarios; en el 
hospital no los atienden 
porque no son "residen- 
tes" del lugar. Ya hay va
ries casos de ninos que han 

muerto por falta de aten- 
cion medica, por el desin-

■ 1

quenitos y no tenemos ca- 
sa para vivir; mi esposo tra- 
baja cuando encuentra al- 
gun trabajito, pero hay ve- 
ces en que no le pagan, 
hay veces en que no hay 
que darles de comer a las 
criaturas”. Relataba una 
senora rodeada de ninos.

teres de todos los centros 
asistenciales del Estado.

ORGANIZACION Y 

ESPERANZA

Las mujeres nos conta- 
ban que “cuando vamos a 
lavar ropa en las casas, a
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cial) y otras instituciones. 
Antes que nos formaramos 

como asociacion, habi'an 
muchos problemas: nos 
hacian trabajar y no nos 

pagaban, hacian lavar ropa 
a las mujeres y les pagaban 

mat, totalmente nos apro- 
vechaban diciendo "uste- 
des son senderos", por eso 

nos hemos unido, algunos 

son evangelicos y otros ca- 
tolicos, pero estamos uni

dos".

veces nos pagan, a veces 
no, o nos dan mil soles, 
quinientos soles; parece 

que estuvieramos pidiendo 
limosna, asi' nos dan cuan
do lavamos bastante ropa".

Otro problema grave pa
ra los “desplazados" es la 
satisfaccion de sus necesi- 
dades elementales de vi- 
vienda, alimentacion, sa- 
lud, educacion y empleo. 
Un gran numero de ellos 

estan sin documentos per
sonales, Io cual los pone en 
situacion insegura frente a 
la polici'a.

A traves de su asocia
cion, han pedido al gobier- 

no garantias para poder re- 
gresar a sus pueblos de ori
gan, pero la represion des- 
controlada en Ayacucho y 
la pasividad del gobierno 
hacen imposible este anhe- 
lo.

Desde estas paginas de 
ANDENES hacemos un 

llamado a todas lasorgani- 
zaciones campesinas del 
pais, a todas las institucio

nes sociales y politicas, pa
ra impulsar una gran cruza- 
da de solidaridad con los 

"desplazados" de las zonas 
de emergencia; cruzada 

que exija la pacificacion 
inmediata de estas regiones 

con criterios de justicia so
cial, que permita a estos 

hermanos nuestros retor- 

nar a sus pueblos con to
das las garantias de respeto 
a sus vidas.
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que comprar en el merca- 
do".

La vida se torna cada 

vez mas dura para el "des- 
plazado", cuando hay gen- 

te abusiva que aprovecha 
de su situacion para explo- 
tarlos. Nos contaban que 

por un dia integro de tra- 
bajo en las chacras como 

peones, les pagaban solo 
tres mil o cuatro mil soles, 

y en algunos casos el pago 
era con productos: cinco 
kilos de papas por un dia 
de trabajo.

No debemos cerrar los 
ojos ante el dolor del pue
blo ayacuchano. No debe
mos dar la espalda a esta 
parte del pais que espera 
nuestra solidaridad y nues- 
tro coraje para exigir paz, 
respeto a la vida y justicia 
social.

En Lima, Canete, lea, 
Satipoy otros lugares, exis- 

ten asentamientos de "des
plazados" como el que han 

conocido ustedes a traves 
de este pequeho reportaje; 

no ocurren estos hechos en 
otro pais, ocurren en el Pe
ru de hoy, con todo Io de 
inhumane que significa 

verse forzado a dejar su 
tierra, parte de su familia, 

sus cultivos, sus animales, 
su vida.

La asociacion QUECHUA 

agrupa a 15 comites de 
"desplazados", proceden- 
tes de La Mar, Huanta, 
Cangallo, Huancavelica, y 

suman aproximadamente 
mil personas. Esta asocia
cion ha surgido de ellos 
mismos a raiz de la necesi- 
dad de enfrentar juntos los 
problemas descritos. El 
SEPAS-Huancayo, les ha 
brindado una ayuda inicial 

con viveres y asesoria a su 
organization, y en la ac- 
tualidad la asociacion esta 
organizando talleres de Car
pinteria y de fabricacibn 
de herramientas, como una 

manera de generar puestos 
de trabajo para sus inte- 

grantes, mientras dure su 
estadia en Huancayo. Esta 
forma de organizarse les 

permite defenderse ante 
los abuses que se presentan, 

y gestionar ayudas para 
cubrir parcialmente las ne- 
cesidades elementales que 
tienen.

"Nosotros somos que- 
chuas de Ayacucho, solo 
habiamos hablado nuestro 

quechua alia, nada de Cas
tellano; por eso los que he

mos migrado de Ayacucho 

no nos relacionabamos bien 
con el pueblo de Huancayo; 

por eso formamos nuestra 
Asociacion "QUECHUA", 

y estamos en el la como mil 
refugiados y nos ayuda el 
SEPAS (Servicio Evangeli- 
co Peruano de Accion So-

k. / ,&r 7 -

No es este un problema 
que involucre solo a los 
“desplazados", es una ma- 
nifestacion de la tragedia 

cotidiana que se vive en es

tas zonas declaradas en 
"emergencia", donde no 
existe la legalidad, donde 
no hay quien ampare los 
derechos y la dignidad de 
las personas. Es esta una 

tragedia que nos alcanza a 
todos los peruanos, porque 
por el bien de nuestro pais, 

estas situaciones no se de- 
ben reproducir en otras zo
nas.

Ayacucho: un Peru san- 
grando
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Lima, Canete, lea.

"Tengo cinco hijos pe-

' , i

teres de todos los centros 
asistenciales del Estado.

' A
• J

' J

Los ninos no pueden ir 
a la escuela porque sus pa
dres no tienen los docu- 

rYientos necesarios; en el 
hospital no los atienden 
porque no son "residen- 
tes" del lugar. Ya hay va
ries casos de ninos que han 

muerto por falta de aten- 
cion medica, por el desin-

quenitos y no tenemos ca- 
sa para vivir; mi esposo tra- 
baja cuando encuentra al- 
gun trabajito, pero hay ve- 
ces en que no le pagan, 
hay veces en que no hay 

que darles de comer a las 
criaturas”. Relataba una 
senora rodeada de ninos.

ORGANIZACION Y 

ESPERANZA

"DESPLAZADOS" 
PROBLEMA 
NACIONAL

En r
Satipoy otros lugares, exis- 

ten asentamientos de "des- 
plazados" como el que han 

conocido ustedes a traves 
de este pequeho reportaje; 

no ocurren estos hechos en 
otro pais, ocurren en el Pe
ru de hoy, con todo Io de 
inhumano que significa 

verse forzado a dejar su 
tierra, parte de su familia, 

sus cultivos, sus animales, 
su vida.

Las mujeres nos conta- 
ban que “cuando vamos a 
lavar ropa en las casas, a

18- ANDENES

La asociacion QUECHUA 

agrupa a 15 comites de 
"desplazados", proceden- 
tes de La Mar, Huanta, 
Cangallo, Huancavelica, y 

suman aproximadamente 
mil personas. Esta asocia
cion ha surgido de ellos 
mismos a raiz de la necesi- 
dad de enfrentar juntos los 
problemas descritos. El 
SEPAS-Huancayo, les ha 
brindado una ayuda inicial 

con viveres y asesoria a su 
organization, y en la ac- 
tualidad la asociacion esta 
organizando talleres de Car
pinteria y de fabricacibn 
de herramientas, como una 

manera de generar puestos 
de trabajo para sus inte- 

grantes, mientras dure su 
estadia en Huancayo. Esta 
forma de organizarse les 

permite defenderse ante 
los abuses que se presentan, 

y gestionar ayudas para 
cwbrir parcialmente las ne- 
cesidades elementales que 
tienen.

cial) y otras instituciones. 
Antes que nos formaramos 

como asociacion, habian 
muchos problemas: nos 
hacian trabajar y no nos 

pagaban, hacian lavar ropa 
a las mujeres y les pagaban 

mal, totalmente nos apro- 
vechaban diciendo "uste
des son senderos", por eso 

nos hemos unido, algunos 

son evangelicos y otros ca- 
tolicos, pero estamos uni

dos".

veces nos pagan, a veces 
no, o nos dan mil soles, 
quinientos soles; parece 

que estuvieramos pidiendo 
limosna, asi nos dan cuan
do lavamos bastante ropa".

Otro problema grave pa
ra los "desplazados" es la 
satisfaccion de sus necesi- 
dades elementales de vi- 
vienda, alimentacion, sa- 
lud, educacion y empleo. 
Un gran numero de ellos 

estan sin documentos per
sonales, Io cual los pone en 
situacion insegura frente a 
la policia.

A traves de su asocia
cion, han pedidoal gobier- 

no garantias para poder re- 
gresar a sus pueblos de ori
gan, pero la represion des- 
controlada en Ayacucho y 
la pasividad del gobierno 
hacen imposible este anhe- 
lo.

No debemos cerrar los 
ojos ante el dolor del pue
blo ayacuchano. No debe
mos dar la espalda a esta 
parte del pais que espera 
nuestra solidaridad y nues- 
tro coraje para exigir paz, 
respeto a la vida y justicia 
social.

que comprar en el merca- 
do".

La vida se torna cada 

vez mas dura para el "des- 
plazado", cuando hay gen- 

te abusiva que aprovecha 
de su situacion para explo- 

tarlos. Nos contaban que 

por un dia integro de tra
bajo en las chacras como 

peones, les pagaban solo 

tres mil o cuatro mil soles, 

y en algunos casos el pago 
era con productos: cinco 
kilos de papas por un dia 
de trabajo.

Desde estas paginas de 
ANDENES hacemos un 

llamado a todas lasorgani- 
zaciones campesinas del 
pais, a todas las institucio

nes socialesy poli'ticas, pa
ra impulsar una gran cruza- 
da de solidaridad con los 

"desplazados" de las zonas 
de emergencia; cruzada 

que exija la pacificacion 
inmediata de estas regiones 

con criterios de justicia so
cial, que permita a estos 

hermanos nuestros retor- 

nar a sus pueblos con to
das las garantias de respeto 
a sus vidas.
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"Nosotros somos que- 
chuas de Ayacucho, solo 
habiamos hablado nuestro 

quechua alia, nada de Cas
tellano; por eso los que he

mos migrado de Ayacucho 

no nos relacionabamos bien 
con el pueblo de Huancayo; 

por eso formamos nuestra 
Asociacion "QUECHUA", 

y estamos en el la como mil 
refugiados y nos ayuda el 
SEPAS (Servicio Evangeli- 
co Peruano de Accion So-

No es este un problema 
que involucre solo a los 
“desplazados", es una ma- 
nifestacibn de la tragedia 

cotidiana que se vive en es

tas zonas declaradas en 
"emergencia", donde no 
existe la legalidad, donde 
no hay quien ampare los 
derechos y la dignidad de 
las personas. Es esta una 

tragedia que nos alcanza a 
todos los peruanos, porque 
por el bien de nuestro pais, 

estas situaciones no se de- 
ben reproducir en otras zo
nas.

Ayacucho: un Peru san- 
grando
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iQUE HARA El APRA!
Preguntas para un future Ministro
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E

Establecido esto, ya po
demos dictar las medidas 
que Io harfan posible, 
entre los que estarfan:

so al prestamo agrario. 
iPor que el Banco Agrario 
tiene una polftica de un 

Banco Comercial?. Necesi- 
tamos que cambie su polf
tica, que no tenga en 

mente dar utilidades, aun- 
que la agricultura este en

1. Resolver el problema 
del agua. iQue falta en 

la costa y que falta en la 

sierra? El factor limitante 
de la agricultura es el agua, 
indispensable para resolver 

la produccion, la producti- 
vidad y ampliar la frontera 
agrfcola. Entonces, las irri- 
gaciones de la costa (llame- 
se Bra. etapa del Chira, 
Tinajones, Gallito Ciego, 
Chavimochic, Crinejos o

Paste Grande) son medidas 

necesarias e indispensables. 
Los cientos —por no decir 
los miles de pequehos y 
medianas irrigaciones que 
hay en la sierra— son 
procesos o etapas indis
pensables.

si produce 2 toneladas 
de papa la va a vender a 
1000 soles, pero si produ
ce 5, 6 6 10 toneladas, va a 
haber tai produccion que 

va a verse obligado a 
vender a 200 6 300 soles; 

entonces, ningun agricul-

2. Credito. Otro factor 
limitante es la otra agua 

que se llama "mi agua", o 
sea, la plata. Actualmente 
donde Ud. va, el Banco 
Agrario da la plata tarde, 
mal o no da. Solo reci- 
ben el 9°/o de las unidades 

agricolas que se ubican en 
las actividades mas prdspe- 
ras y de mayor productivi- 

dad. El agricultor que no 
tiene tecnica, que no tiene 

semilla, que ni siquiera 
conoce las oficinas del 
Banco Agrario (es decir el 
9io/o de las unidades 

agricolas), no tienen acce-

"Pensamos que en dos anos podremos independizar a! Peru en sus necesidades de alimentos”.

ruinas, sino que por el 
contrario, que aunque sea 
que de perdidas pero que 

la agricultura este en buen 
estado.
3. La tecnica. dQue hay 

que hacer paraaumentar 
la produccion de 2.5 tone

ladas de papa a 5, a 10, 6 a 
40 como ya hay en otros 
paises? Para eso nece- 

sitamos que en lugar que la 
productividad sea un casti- 
go, sea realmente un pre- 

mio, porque actualmente 
al agricultor que consigue 

una gran productividad de 
papas se le castiga, porque

Alfredo Santa Maria, ifuturo Ministro de agricultura?

S.M.: "Pensamos que para 

reactivar el agro Io primero 
que hay que dar es una ley 
que —a manera de norma— 
sirva para poner en ella 
todas las medidas que sean 
posibles para reactivar la 

agricultura. Dada esta ley 
o norma, debemos esta- 

blecer Io que llamamos 

una polftica agraria, por
que pensamos que Io que 
ha faltado ahora es una 
Ifnea definida, una polftica 
que sepa el pais, que sepa 
el agricultor, que sepan los 
dudadanos a donde va- 
mos.

> urante la campana 
electoral pasada, to- 
dos los candidates 

J volvieron la mirada 

a la agricultura, pensando 
encontrar alii el futuro 
esperanzador de nuestro 

pueblo, reiteradamente 
postergado. En particular 

el Apra e Izquierda Unida 
asumieron un compromiso 
mas directo de otorgarle la 
prioridad en el ejercicio 
del gobierno y en el desa- 
rrollo de nuestro pais.

Habiendo triunfado el 
Apra en las justas electo

rales pensamos que es 
importante saber que pien- 
san mas en concrete hacer 
en el agro. Para esto nos 
entrevistamos con su Jefe 
de Plan de Gobierno Agra

rio, Ing. Alfredo Santa 

Maria. Como se vera, to- 
davia son lineamientos ge

nerales de polftica los que 
existen al respecto.

Dentro de eso, el Apra 
tiene la inquietud de resol

ver los problemas del agro 
y de la alimentacion. Espe- 
ramos que sea mas que un 
proposito y que Io veamos 
irse concretando en los 
proximos meses y anos 
siguientes. Mientras tanto. 
Io que existe solo es 
expectativa.

tor tiene interes en au- 
mentar la produccion ni la 

productividad, porque eso 
va a significar su ruina 
economica. Entonces que 
dar las medidas que garan- 
ticen la tecnificacion nece- 

saria y una comercializa- 

cion normal.
4. Comercio, Io elemental 

es la organizacion de 
silos, depositos, precios, 
toda la polftica que con- 
lleva a que el productor 
ponga en el mercado su 
precio a un producto que 
signifique el precio justo 
de su esfuerzo, mas una

A:<iCuales seria las 10 

primeras medidas que da- 
ria el Gobierno del APRA 
para reactivar la agricultu

ra?
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Establecido esto, ya po
demos dictar las medidas 
que Io harfan posible, 
entre los que estarian:

Pasto Grande) son medidas 

necesarias e indispensables. 
Los cientos —por no decir 
los miles de pequenos y 
medianas irrigaciones que 
hay en la sierra— son 

procesos o etapas indis
pensables.

1. Resolver el problema 
del agua. iQue falta en 

la costa y que falta en la 

sierra? El factor limitante 
de la agricultura es el agua, 
indispensable para resolver 

la produccion, la producti- 
vidad y ampliar la frontera 
agricola. Entonces, las irri
gaciones de la costa (llame- 
se 3ra. etapa del Chira, 
Tinajones, Gallito Ciego, 
Chavimochic, Crinejos o

si produce 2 toneladas 
de papa la va a vender a 
1000 soles, pero si produ
ce 5, 6 6 10 toneladas, va a 
haber tai produccion que 

va a verse obligado a 
vender a 200 d 300 soles; 

entonces, ningun agricul-

2. Credito. Otro factor 
limitante es la otra agua 

que se llama "mi agua", o 

sea, la plata. Actualmente 
donde Ud. va, el Banco 
Agrario da la plata tarde, 
mal o no da. Solo reci- 
ben el 9°/o de las unidades 

agricolas que se ubican en 
las actividades mas prospe- 
ras y de mayor productivi- 

dad. El agricultor que no 
tiene tecnica, que no tiene 

semilla, que ni siquiera 
conoce las oficinas del 
Banco Agrario (es decir el 
9io/o de las unidades 

agricolas), no tienen acce-

tor tiene interes en au- 
mentar la produccion ni la 

productividad, porque eso 
va a significar su ruina 
economica. Entonces que 
dar las medidas que garan- 
ticen la tecnificacion nece- 

saria y una comercializa- 

cion normal.
4. Comercio, Io elemental 

es la organizacion de 
silos, depositos, precios, 
toda la politica que con- 
lleva a que el productor 
ponga en el mercado su 
precio a un producto que 
signifique el precio justo 
de su esfuerzo, mas una

"Pensamos que en dos anos podremos independizar a! Peru en sus necesidades de alimentos".

ruinas, sino que por el 
contrario, que aunque sea 
que de perdidas pero que 

la agricultura este en buen 
estado.
3. La tecnica. dQue hay 

que hacer paraaumentar 
la produccion de 2.5 tone

ladas de papa a 5, a 10, 6 a 
40 como ya hay en otros 

paises? Para eso nece- 
sitamos que en lugar que la 
productividad sea un casti- 
go, sea realmente un pre- 

mio, porque actualmente 
al agricultor que consigue 

una gran productividad de 
papas se le castiga, porque

Alfredo Santa Maria, ifuturo Ministro de agricultura?

S.M.: "Pensamos que para 

reactivar el agro Io primero 
que hay que dar es una ley 
que —a manera de norma— 
sirva para poner en ella 
todas las medidas que sean 
posibles para reactivar la 

agricultura. Dada esta ley 
o norma, debemos esta- 

blecer Io que llamamos 

una politica agraria, por
que pensamos que Io que 
ha faltado ahora es una 
linea definida, una politica 
que sepa el pais, que sepa 
el agricultor, que sepan los 
dudadanos a donde va- 
mos.

> urante la campana 
electoral pasada, to- 
dos los candidatos 

J volvieron la mirada 

a la agricultura, pensando 
encontrar alii el futuro 
esperanzador de nuestro 

pueblo, reiteradamente 
postergado. En particular 

el Apra e Izquierda Unida 
asumieron un compromise 
mas directo de otorgarle la 
prioridad en el ejercicio 
del gobierno y en el desa- 
rrollo de nuestro pais.

Habiendo triunfado el 
Apra en las justas electo

rales pensamos que es 
importante saber que pien- 
san mas en concrete hacer 
en el agro. Para esto nos 
entrevistamos con su Jefe 
de Plan de Gobierno Agra

rio, Ing. Alfredo Santa 

Maria. Como se vera, to- 
davia son lineamientos ge

nerales de politica los que 
existen al respecto.

Dentro de eso, el Apra 
tiene la inquietud de resol

ver los problemas del agro 
y de la alimentacion. Espe- 
ramos que sea mas que un 
proposito y que Io veamos 
irse concretando en los 
proximos meses y anos 
siguientes. Mientras tanto, 
Io que existe solo es 
expectativa.

so al prestamo agrario. 
iPor que el Banco Agrario 
tiene una politica de un 

Banco Comercial?. Necesi- 
tamos que cambie su poli
tica, que no tenga en 

mente dar utilidades, aun
que la agricultura este en

AriCuales seria las 10 

primeras medidas que da- 
ria el Gobierno del APRA 
para reactivar la agricultu

ra?



Comunidades nativas

SAIS

GAPs y parcelaciones

ANDENES— 2322- ANDENES

A.: iQue pohtica se asu- 
mira frente a las GAPs 
parceladas?

para incentivar su produc- 
cion.

se deberan dar las solucio- 
nes mas convenientes".

Comunidades campesinas

A.: iEn que consistira el 
trato preferencial a las co

munidades campesinas ex- 
presado por el Dr. Alan 
Garcia?

raciones se requiere de una 

comprension y fraternidad 
para estar en actitud de al- 
canzar un destino mejor y 

hacer viable las obras de 
riego, aplicaciones tecni- 
cas, etc,"

A.: Existen problemas que 
afectan a las comunidades 
nativas. Tanto por la pre- 
sencia de colonos que ocu- 
pan sus tierras como de 
grandes empresas que ex- 
plotan sus recursos natu- 

rales (madera, petroleo, 
etc.). iQue medidas se to- 
maran al respecto?

reactivacion del agro pre- 
cisamente en sus zonas."

A.: iDe que manera se su- 

perara el conflicto existen- 
te entre SAIS y comuni
dades campesinas?

MANUAL

"CELEBRACIONES DE 
LA VIDA CRISTIANA"

Ha sido publicada por el 
obispado de Cajamarca, la 
cuarta edicibn del manual 

de Celebraciones Cristia- 
nas, version revisada que 

inserta los vocablos de ori- 
gen quechua y expresiones 

sintacticas usadas por el

I
I
=.

campesinado de la region.

Contiene todos los ritos 
para la administracion de 

los sacramentos, as i como 
tambien las celebraciones 
en homenaje a los santos 

patronos.
Precio: S/. 15,000 soles 

(sin costo envio)
Pedidos a: SonoViso de 

Cajamarca Ap. 34

<iCon que plata el Esta- 
do va a llevar a cabo toda 

esta pol itica?

Senaid que se recurrira a 
disminuir los gastos en pa- 

go de la deuda externa y 
armamentos de nuestro 
presupuesto nacional (que 
en la actualidad sobrepasa 
mas de la mitad de todos 

nuestros recursos moneta- 
rios). Igualmente se dismi- 
nuiran las importaciones 
de alimentos, reemplazan-

mayor prioridad, dispo- 
niendo medidas especificas 
para Io que Haman el "tra- 
pecio andino" que inte- 
gran los departamentos de 
Puno, Ayacucho, Apuri- 
mac y Huancavelica.

mado 
electo

Apra, Alfonso Barrantes 
de Izquierda Unida y el 
CUNA, en enero del pre
sente ano.B

S.M.: "En el propio terre

ne y con los propios in- 
teresados debera tratarse 
en forma democratica, real 
y fraterna de solucionar 
los conflictos que existan, 
ya que estableciendo el de
recho y las legitimas aspi-

S.M.: "Fundamentalmen- 
te aplicar la ley, para que 
,se respeten los intereses de 
las comunidades nativas y 
dar las leyes que garanti- 

cen la no perturbacion de 
la ecologia. Lograremos 
implantar un regimen en 

donde todos los peruanos, 
cualquiera que sea su ori- 
gen o credo politico sean 
medidos con el mismo ra- 

sero. Io cual eliminara defi- 
nitivamente la explotacion 
del hombre por el hombre, 
porque es contra toda lega- 
lidad el que a nuestros 
hermanos de las comunida
des se les trate como a se
res disminuidos, y por en- 
de susceptibles de ser des- 
pojados de sus legitimas 

pertenencias."

Para el caso de las zo
nas de emergencia se indi- 

co que se les daria una

El Ing. Santa Maria 
continuo desarrollando la 
idea de la canasta familiar, 
en base a considerar que 

toda persona para estar 
minimamente alimentada 

necesita de 2500 calorias 
diarias, para tener los hi- 
dratos de carbono, las gra- 
sas y las proteinas necesa- 

rias para un desarrollo nor
mal. Planted que se va a lo
grar con los productos pro

pios de la agricultura pe
ruana (arroz, maiz, papa, 
menestras, etc.) — reempla- 
zando los que se impor- 
tan como el trigo— y con 
el pescado que tenemos en 
abundancia en nuestro 
mar; con todo ello se lle- 
nara la canasta familiar. In- 

duso favoreciendole con 
subsidies y precios de refu- 

gio —si fuera del caso—

de por si, y por eso se 
precisara del estudio del 

por que se han hecho. Hay 
casos en que la tecnica, 
condiciones comerciales u 
obtencidn de eficiencia en 

el riego, recomienda una 

concentracidn parcelaria. 
En otros donde el proble- 

ma del regad io este re- 
suelto y donde haya posi- 
bilidades de hacer coopera- 

tiva de servicios, la parce- 
lacidn puede ser deseable 
o no. Es decir, que de 
acuerdo a razones tecnicas, 
sociales y de productividad

IR

S.M-: “En aumentar sus in- 
gresos materiales y tam
bien espirituales. Los 
miembros de las comuni
dades han sido hasta la fe- 
cha los peruanos "que no 
han participado ni percibi- 
do la presencia de un go- 

bierno"; sus ingresos son 
inferiores a los de un pe- 
ruand que vive en la ciu- 
dad, porque perciben del 
Estado en educacion, hos- 

pitales, etc. La asistencia 
tecnica y crediticia es ca- 
si nula o no existe, de alii 
que para establecer un re
gimen autenticamente de- 

mocratico se va ha incidir 
en la atencion de la edu
cacion, de la salud y de la

utilidad razonable.

5, Independencia alimenta

ria. Hemos considerado 
dividir las necesidades del 

pais en 7 alimentos que 
son los mas conocidos, 
tanto en la produccion co

mo de la capacidad de la 
gente para consumirlos; 
porque no se puede tam- 

poco cambiar las costum- 
bres de la gente violenta- 

mente y rapido. Entonces 
consideramos que debe ha- 
ber una canasta de alimen
tos que sean ya conocidos, 

como el arroz, como la pa
pa, como los cereales, co

mo las menestras, como el 
maiz; a ellos vamos a diri- 

gir los esfuerzos del pais, 
pensamos que en dos anos 
podemos independizar al 
Peru de sus necesidades de 

alimentos (hoy importa- 
mos el 40°/o de los ali
mentos, entre trigo, leche, 
granos, carnes y otrosf

El conjunto de plan- 
teamientos hechos seran 
consultados y debatidos 
con los productores. Se 
manifesto que el CUNA 
(Consejo Unitario Nacio
nal Agrario) es el vocero 
mas representative del agro 
y que en el la deben reunir- 
se todas las organizaciones 
campesinas y agrarias. Se- 
gun el Diputado Santa 
Maria "hasta por conve- 
niencia, por necesidad, de
ben solicitarse, debe hasta 
exigirse la intervencion de 
los productores", y debe 
ser una participacibn "efec- 
tiva y dinamica, no imica- 
mente lirica, para que este 
escrita en los libros". Ojala 

sea pues asi y no quede 
solo en buenas intencio- 
nes; que se respete la auto- 
nomia organizativa de los 
trabajadores del campo y 
se haga realidad el Acuer
do Nacional Agrario, fir- 

por el presidente 

Alan Garcia del

"E! dinero que se va en armamentos hay que destinarlo a! desarrollo 
agrario

dolas por productos nacio- 
nales. ZCuanto se dismi- 
nuira y cuanto se destina- 
ra al agro?, queda todavia 
como interrogante. Su- 
pondra de todas formas 
una pol itica muy audaz y 
esperamos que haya la te- 
nacidad para hacerlo.

S.M.: "Las parcelaciones 
no son buenas ni malas



Comunidades nativas

SAIS

CAPs y parcelaciones
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A.: iQue polrtica se asu- 
mira frente a las CAPs 
parceladas?

para incentivar su produc- 
cion.

se deberan dar las solucio- 
nes mas convenientes".

Comunidades campesinas

A.: iEn que consistira el 
trato preferencial a las co
munidades campesinas ex- 
presado por el Dr. Alan 
Garcia?

raciones se requiere de una 
comprension y fraternidad 
para estar en actitud de al- 
canzar un destino mejor y 
hacer viable las obras de 
riego, aplicaciones tecni- 
cas, etc,"

A.: Existen problemas que 
afectan a las comunidades 
nativas. Tanto por la pre- 
sencia de colonos que ocu- 
pan sus tierras como de 
grandes empresas que ex- 
plotan sus recursos natu- 
rales (madera, petroleo, 
etc.). iQue medidas se to- 
maran al respecto?

reactivacion del agro pre- 
cisamente en sus zonas."

mado 
electo

A.: iDe que manera se su- 
perara el conflicto existen- 
te entre SAIS y comuni
dades campesinas?

MANUAL
"CELEBRACIONES DE 
LA VIDA CRISTIANA"

Ha sido publicada por el 
obispado de Cajamarca, la 
cuarta edicibn del manual 
de Celebraciones Cristia- 
nas, version revisada que 
inserta los vocablos de ori- 
gen quechua y expresiones 
sintacticas usadas por el

campesinado de la region.
Contiene todos los ritos 

para la administracion de 
los sacramentos, asi como 
tambien las celebraciones 
en homenaje a los santos 
patronos.

Precio: S/. 15,000 soles 
(sin costo envio)

Pedidos a: SonoViso de 
Cajamarca Ap. 34

iCon que plata el Esta- 
do va a llevar a cabo toda 
esta pol itica?

Senaid que se recurrira a 
disminuir los gastos en pa- 
go de la deuda externa y 
armamentos de nuestro 
presupuesto nacional (que 
en la actualidad sobrepasa 
mas de la mitad de todos 
nuestros recursos moneta- 
rios). Igualmente se dismi- 
nuiran las importaciones 
de alimentos, reemplazan-

mayor prioridad, dispo- 
niendo medidas especificas 
para Io que Haman el "tra- 
pecio andino" que inte- 
gran los departamentos de 
Puno, Ayacucho, Apuri- 
mac y Huancavelica.

de por si, y por eso se 
precisara del estudio del 
por que se han hecho. Hay 
casos en que la tecnica, 
condiciones comerciales u 
obtencidn de eficiencia en 
el riego, recomienda una 
concentracibn parcelaria. 
En otros donde el proble- 
ma del regad io este re- 
suelto y donde haya posi- 
bilidades de hacer coopera- 
tiva de servicios, la parce- 
lacibn puede ser deseable 
o no. Es decir, que de 
acuerdo a razones tecnicas, 
sociales y de productividad

S.M.: "En el propio terre
ne y con los propios in- 
teresados debera tratarse 
en forma democratica, real 
y fraterna de solucionar 
los conflictos que existan, 
ya que estableciendo el de
recho y las legitimas aspi-

S.M.: "Fundamentalmen- 
te aplicar la ley, para que 
.se respeten los intereses de 
las comunidades nativas y 
dar las leyes que garanti- 
cen la no perturbacibn de 
la ecologia. Lograremos 
implantar un regimen en 
donde todos los peruanos, 
cualquiera que sea su ori- 
gen o credo politico sean 
medidos con el mismo ra- 
sero. Io cual eliminara defi- 
nitivamente la explotacibn 
del hombre por el hombre, 
porque es contra toda lega- 
lidad el que a nuestros 
hermanos de las comunida
des se les trate como a se
res disminuidos, y por en- 
de susceptibles de ser des- 
pojados de sus legitimas 
pertenencias."

Para el caso de las zo
nas de emergencia se indi- 
cb que se les daria una

El Ing. Santa Maria 
continub desarrollando la 
idea de la canasta familiar, 
en base a considerar que 
toda persona para estar 
minimamente alimentada 
necesita de 2500 calorias 
diarias, para tener los hi- 
dratos de carbono, las gra- 
sas y las proteinas necesa- 
rias para un desarrollo nor
mal. Planted que se va a lo
grar con los productos pro
pios de la agricultura pe
ruana (arroz, maiz, papa, 
menestras, etc.) —reempla- 
zando los que se impor- 
tan como el trigo— y con 
el pescado que tenemos en 
abundancia en nuestro 
mar; con todo ello se lle- 
nara la canasta familiar. In- 
duso favoreciendole con 
subsidies y precios de refu- 
gio —si fuera del caso—

S.M.: "En aumentar sus in- 
gresos materiales y tam
bien espirituales. Los 
miembros de las comuni
dades han sido hasta la fe- 
cha los peruanos "que no 
han participado ni percibi- 
do la presencia de un go- 
bierno"; sus ingresos son 
inferiores a los de un pe- 
ruand que vive en la ciu- 
dad, porque perciben del 
Estado en educacibn, hos- 
pitales, etc. La asistencia 
tecnica y crediticia es ca- 
si nula o no existe, de alii 
que para establecer un re
gimen autenticamente de- 
mocratico se va ha incidir 
en la atencibn de la edu
cacibn, de la salud y de la

utilidad razonable.

5, Independencia alimenta
ria. Hemos considerado 
dividir las necesidades del 
pais en 7 alimentos que 
son los mas conocidos, 
tanto en la produccibn co
mo de la capacidad de la 
gente para consumirlos; 
porque no se puede tam- 
poco cambiar las costum- 
bres de la gente violenta- 
mente y rapido. Entonces 
consideramos que debe ha- 
ber una canasta de alimen
tos que sean ya conocidos, 
como el arroz, como la pa
pa, como los cereales, co
mo las menestras, como el 
maiz; a ellos vamos a diri- 
gir los esfuerzos del pais, 
pensamos que en dos ahos 
podemos independizar al 
Peru de sus necesidades de 
alimentos (hoy importa- 
mos el 40°/o de los ali
mentos, entre trigo, leche, 
granos, carnes y otros)\

El conjunto de plan- 
teamientos hechos seran 
consultados y debatidos 
con los productores. Se 
manifesto que el CUNA 
(Consejo Unitario Nacio
nal Agrario) es el vocero 
mas representative del agro 
y que en el la deben reunir- 
se todas las organizaciones 
campesinas y agrarias. Be
gun el Diputado Santa 
Maria "hasta por conve- 
niencia, por necesidad, de
ben solicitarse, debe hasta 
exigirse la intervencibn de 
los productores", y debe 
ser una participacibn "efec- 
tiva y dinamica, no unica- 
mente lirica, para que este 
escrita en los libros". Ojala 
sea pues asi y no quede 
solo en buenas intencio- 
nes; que se respete la auto- 
nomia organizativa de los 
trabajadores del campo y 
se haga realidad el Acuer
do Nacional Agrario, fir- 

por el presidente 
Alan Garcia del 

Apra, Alfonso Barrantes 
de Izquierda Unida y el 
CUNA, en enero del pre
sente aho.B

"E! dinero que se va en armamentos hay que destinarlo a! desarrollo 
agrario".

dolas por productos nacio- 
nales. iCuanto se dismi- 
nuira y cuanto se destina- 
ra al agro?, queda todavia 
como interrogante. Su- 
pondra de todas formas 
una pol itica muy audaz y 
esperamos que haya la te- 
nacidad para hacerlo.

S.M.: "Las parcelaciones 
no son buenas ni malas
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El dinero que debemos 

a los bancos extranjeros es 
bastante grande. Nuestra 
deuda externa el ano pasa- 

do (1984) era un total de 
12,200 millones de dola- 
res, Io que es igual a 122 
millones de millones de so

les.

DESTINO DE LOS 

PRESTAMOS

I

I

J

Los grandes capitalistas 
se valen de una institu- 
cion Hamada Fondo Mo- 
netario Internacional (EMI) 
para decidir Io que noso- 

tros debemos hacer: ellos 
deciden cdmo les debemos 
pagar la deuda y tambieri 
las politicas de gobierno

iQue consecuencias tiene 
la deuda en nuestro pais?

1. Dependencia y explota- 

cidn Capitalista

economica 
pais.

Este es el camino por el 
cual nos vienen conducien- 
do hoy nuestros gobernan- 
tes.

3. Se recorta las posibili- 
dades de nuestro desa- 
rrollo

iCUANTO DEBEMOS?
Deuda externa en el Peru\

que tenemos que aplicar 
en nuestro pais para cum- 
plir con el pago. Es asi 

que desde hace anos los di- 
ferentes gobiernos aplican 

una politica antipopular 
sin siquiera haber resuelto 
el problema de la deuda

Ademas de esto, han te- 
nido un mayor beneficio 
porque cada vez nos han 
ido cobrando mas intere- 
ses (es decir, la cantidad 
adicional de dinero que 
nos cobran por la deuda).

I 12,200
I

El problema mas grave 

que nos trae la deuda ex-

nos endeudamos. Logica- 
mente, las deudas que con- 
traen los gobiernos (deuda 
publica), principalmente se 
destinan a obras producti- 
vas, sociales y de infraes- 
tructura. Pero tambien a 
gastos militares.

Sin embargo con el ac
tual gobierno, tuvimos una 

tendencia a disminuir los 
gastos sociales y producti- 
vos del 64°/o al 52°/o y a 
aumentar los pages de refi- 
nanciacion de la deuda su- 
biendo del 6°/o al 14°/o. 
Esto nos muestra pues co- 

mo la deuda nos va ajus- 
tando cada vez mas.

terna es la mayor depen

dencia de nuestra economia 
a los patrones del dinero; 
es decir a los grandes ban- 

cos capitalistas de Estados 
Unidos, Europa y Japon, 
los cuales ponen condicio- 

nes muy feroces contra 
nuestro pueblo.

Algo similar ocurre cuan- 
do un pais (en este caso 

el Peru) solicita prestamos 
a otro pais o a Bancos 

Internacionales: adquiere 
una deuda. El conjunto de 
prestamos que se han he- 
cho durante muchos anos 
fuera del pais por quienes 
nos gobiernan, es Io que ha 
dado como resultado Io 
que se conoce como DEU
DA EXTERNA.

2. Se favorece solo a los 
grandes capitalistas

parecernos ina- 
pero asi ocurre.

cultura como manda 
Constitucion peruana.

nn na familia campesina 
j ; que tiene deseos de 

! jj hacer producir su te- 
l__ J rreno pero no posee

los recursos ni el dinero 
necesarios para el Io, tendra 
como una de sus alternati- 
vas, el recurrir a un Banco 
para conseguir que le pres- 
ten una cantidad de dine
ro. Al obtener el prestamo, 

esa familia campesina esta 
adquiriendo una deuda que 
se compromete a pagar en 

un determinado plazo de 
tierrfpo. Puede ser a 1 6 2 
anos si es a corto plazo, o 
a 10 6 15 anos si es a lar
go plazo.

No solamente depende
mos mas y se favorece a 

los grandes capitalistas si- 
no que en estas condicio- 
nes nuestro pais se ve im- 
posibilitado de lograr su 
desarrollo, porque si la 
tercera parte del dinero 
con que contamos se nos 
va en pagar la deuda ex
terna, icomo garantizamos 
nuestro desarrollo? Esto es 
mas grave si vemos que su-, 
mando la deuda y los gas
tos militares, juntos se lie- 
van mas de la mitad de 
nuestro 

cional.

Puede 

ceptable 

Incluso, de esa gran torta 

que es el Presupuesto Na- 
cional, solo 2 soles y me
dio de cada cien (2.5°/o) 
se dedican a nuestro sector 
agrario. ZQuien nos conde- 

na a esta "suerte” de desti
ne?

Estamos seguros que 
cualquiera de nosotros te- 
niendo una familia que no 
come bien, que no dispo
ne de atencion medica

J
KV7

En los ultimos quince 
anos ha tenido un creci- 
miento alarmante: ha subi- 

do mas de 3 veces y nues
tra economia ha ido em- 

peorando en vez de mejo- 
rar. A medida que nos em- 

pobrecemos mas, nos en
deudamos mas. Quienes se 
favorecen son los grandes 
capitalistas, los patrones 
del dinero. iNosqueda so
lo aceptar esta situacion o 

podemos cambiarla?

Durante el presente go
bierno de Belaunde se ac- 
tuo bajo la consigna "Peru, 
pais pagador". Se puso por 
encima de las necesidades 
de pan y trabajo del pue
blo, el pago de la deuda 

externa. Esto-quiere decir 
que la prioridad estuvo 
puesta en beneficiar a los 
grandes capitalistas y no 

en el desarrollo de la agri-

externa ni la grave crisis 

y social del

SOCIAL yPRODUCTIVO

52%

MlLITAR 
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El dinero que debemos 

a los bancos extranjeros es 
bastante grande. Nuestra 
deuda externa el ano pasa- 

do (1984) era un total de 
12,200 millones de dola- 
res, Io que es igual a 122 
millones de millones de so

les.

DESTINO DE LOS 

PRESTAMOS

Los grandes capitalistas 
se valen de una institu- 
cion Hamada Fondo Mo- 
netario Internacional (FMI) 
para decidir Io que noso- 

tros debemos hacer: ellos 
deciden como les debemos 
pagar la deuda y tambieri 
las politicas de gobierno

iQue consecuencias tiene 
la deuda en nuestro pais?

1. Dependencia y explota- 

cion Capitalista

Este es el camino por el 
cual nos vienen conducien- 
do hoy nuestros gobernan- 
tes.

Puede 

ceptable

nuestro 

cional.

3. Se recorta las posibili- 

dades de nuestro desa- 
rrollo

iCUANTO DEBEMOS?
Deuda externa en el Peru

1

L

■

Ademas de esto, han te- 
nido un mayor beneficio 
porque cada vez nos han 
ido cobrando mas intere- 
ses (es decir, la cantidad 

adicional de dinero que 
nos cobran por la deuda).

que tenemos que aplicar 
en nuestro pais para cum- 
plir con el pago. Es asi 

que desde hace anos los di- 
ferentes gobiernos aplican 

una politica antipopular 
sin siquiera haber resuelto 
el problema de la deuda

I 12,200

El problema mas grave 

que nos trae la deuda ex-

nos endeudamos. Logica- 
mente, las deudas que con- 
traen los gobiernos (deuda 

publica), principalmente se 
destinan a obras producti- 
vas, sociales y de infraes- 
tructura. Pero tambien a 
gastos militares.

Sin embargo con el ac
tual gobierno, tuvimos una 

tendencia a disminuir los 
gastos sociales y producti- 
vos del 64o/o al 52°/o y a 
aumentar los pagos de refi- 
nanciacion de la deuda su- 
biendo del 6°/o al 14°/o. 
Esto nos muestra pues co

mo la deuda nos va ajus- 
tando cada vez mas.

terna es la mayor depen

dencia de nuestra economia 
a los patrones del dinero; 
es decir a los grandes ban- 

cos capitalistas de Estados 
Unidos, Europa y Japon, 
los cuales ponen condicio- 
nes muy feroces contra 
nuestro pueblo.

Algo similar ocurre cuan- 
do un pais (en este caso 

el Peru) solicita prestamos 
a otro pais o a Bancos 

Internacionales: adquiere 
una deuda. El conjunto de 
prestamos que se han he- 
cho durante muchos anos 
fuera del pais por quienes 
nos gobiernan, es Io que ha 
dado como resultado Io 
que se conoce como DEU
DA EXTERNA.

2. Se favorece solo a los 
grandes capitalistas

No solamente depende
mos mas y se favorece a 

los grandes capitalistas si- 
no que en estas condicio- 

nes nuestro pais se ve im- 
posibilitado de lograr su 
desarrollo, porque si la 
tercera parte del dinero 
con que contamos se nos 
va en pagar la deuda ex
terna, zcomo garantizamos 
nuestro desarrollo? Esto es 
mas grave si vemos que su-, 
mando la deuda y los gas
tos militares, juntos se lie- 
van mas de la mitad de 

Presupuesto Na-

cultura como manda 
Constitucion peruana.

rir-] na familia campesina 
? J que tiene deseos de 

hacer producir su te- 
l__ ) rreno pero no posee

los recursos ni el dinero 
necesarios para el Io, tendra 
como una de sus alternati- 
vas, el recurrir a un Banco 
para conseguir que le pres- 
ten una cantidad de dine
ro. Al obtener el prestamo, 

esa familia campesina esta 
adquiriendo una deuda que 
se compromete a pagar en 

un determinado plazo de 
tierrfpo. Puede ser a 1 6 2 
anos si es a corto plazo, o 
a 10 6 15 anos si es a lar
go plazo.

parecernos ina- 
pero asi ocurre. 

Incluso, de esa gran torta 

que es el Presupuesto Na- 
cional, solo 2 soles y me
dio de cada cien (2.5°/o) 
se dedican a nuestro sector 
agrario, ZQuien nos conde- 
na a esta "suerte" de desti- 
no?

Estamos seguros que 
cualquiera de nosotros tey 
niendo una familia que no 
come bien, que no dispo
ne de atencion medica

G'W1

En los ultimos quince 
anos ha tenido un creci- 
miento alarmante: ha subi- 
do mas de 3 veces y nues
tra economia ha ido em- 

peorando en vez de mejo- 
rar. A medida que nos em- 

pobrecemos mas, nos en
deudamos mas. Quienes se 
favorecen son los grandes 
capitalistas, los patrones 
del dinero. iNosqueda so
lo aceptar esta situacion o 

podemos cambiarla?

Durante el presente go
bierno de Belaunde se ac- 
tuo bajo la consigna "Peru, 
pais pagador". Se puso por 
encima de las necesidades 
de pan y trabajo del pue
blo, el pago de la deuda 

externa. Esto quiere decir 
que la prioridad estuvo 
puesta en beneficiar a los 
grandes capitalistas y no 
en el desarrollo de la agri-

externa ni la grave crisis 
economica y social del 
pais.
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centro de divulgacion 
de historia popular

Pumacahua 974
Lima 11. Peru 
Casilla: 4867. Lima 100 
Telef: 23-8391

MATERIALES AUDIOVISUALES Y FOLLETOS 
GRAFICOS PARA LA REFLEXION HISTORICA:

DEUDA EXTERNA

+ 
DEFEN5AMILITAR 

= 51% DE 

NUE5TROPRE5U- 

PUE5T0 NACIONAL

LA FIESTA 
DEL CORDERO 

(24 de junio)

1

y que tiene bajo nivel de 
estudio, pensan'a que debe 
ver la mejor forma de uti- 

lizar sus pocos recursos en 
funcion de satisfacer estas 

necesidades. Si ademas veo 
que estoy endeudado con 
el Banco en 3 millones de 
soles, por ejemplo, ique 
debo hacer si consigo o 
tengo entre mis manos 

100,000 soles? ise los doy 
al banco para pagar la deu- 
da que le tengo o primero

(carne asada) que se come- 

ra a la media noche.

O3ca«-as

'1

pienso en alimentar a mis 
hijos y comprar semillas 
para sembrar? Definitiva- 
mente, las deudas al banco 
pueden y deben esperar. 

Seguro habran varies o 
muchos como yo con los 
cuales debo unirme, orga- 
nizarme y defender los in- 

tereses de nuestras fami- 
lias. (Asf tambien debemos 
hacerlo con todos los pai- 
ses hermanos de America 
Latina). iCIaro! No para

"Los Comuneros" (136 diapos., color, 20 min.); 
"Peru inacibn en formacion?" (80 diapos. b/n 14 

min.); "Bibliotecas Rurales Cajamarca" (152 diapos., 
color, 32 min.); "De los hombres, sus artes y oficios” 
(74 diapos., color, 17 min.); "La fiesta del Wanchako- 

Cajamarca" Primera parte (50 slides, color), Segunda 
parte (55 slides, color); y otros.

decirle al banco "yo no te 

pago y te olvidas" sino 
para ponerle tambien condi- 

ciones: que no cobre tan- 
tos intereses y que les va 
a pagar despues de 2 6 mas 
ahos, segun cuando calcu- 
las que vas a tener los 
medios economicos nece- 

sarios.

Puede parecer simplista, 

pero es el unico camino. 
En todos estos anos al pue
blo solo se le ha dado al- 
gunos entretenimientos: al- 
gunas pequenas migajas 
porque no hay plata, por- 
que gran parte de nuestro 
dinero se va en pagar la 

dichosa deuda externa. Es- 
ta situacion es lamentable, 

sin embargo los peruanos 
quisieramos poder pagar 
nuestras deudas pero ello 
solo sera posible a con- 
dicion de lograr aumentar 

nuestra produccion en el 

campo y en las industrias 

de las ciud.ades; creando 
empleo y satisfaciendo pri

mero las necesidades vita- 
les de nuestro pueblo. A 
ello deberfan contribuir 

los grandes capitalistas ya 

que solo si aumentamos 
los ingresos de nuestro 
pais podremos enfrentar el 
pago de nuestra deuda. ■

£

En primer lugar, la pas- 

tora se sienta muy cerca 
de la puerta del corral y 
de las "q'onchas" y todos 
la rodeamos (el jefe de la 

casa, la madre, los pa- 
rientes y visitas).

Prendemos la fogata y ca- 

lentamos el "hank'ayllu": 
chicha con licor, vino, 
azucar y coca. En un me
mento especial el jefe de 
familia pide a la pastora 
que saque del canchon un 
cordero. La pastora recoge

ANDENES — 27

nU-! osotros los campesinos 
1 tenemos mucho cari- 

I no a los animales. Son 
UU miembros de nuestras 

familias. Si se le pega a un 
hombre del campo puede 

ser que se deje pegar, pero 
si se toca a uno de sus ani

males se rebelara con toda 

seguridad. En el campo ce- 
lebramos fiestas en honor 

a nuestros animales. Que- 

remos contar a los lectores 
de "Andenes" una de esas 
fiestas importantes que es 
la Fiesta de! Cordero que 

celebramos el 24 de Junio 
de cada ano, en nuestra co- 

muniaad de Queromarca 
en el Distrito de Tinta 
(Cusco).

1 idtar ----- -

^NUESTRAS COSTUMBRES

Unos tres o cuatro dias 

antes preparamos bien la 
casa para festejar a nuestro 
rebaho, a la pastora y a los 
visitantes. Hacemos buena 
chicha, compramos licores, 
vino y coca, y consegui- 

mos el "taku"; tierra de 
color ocre coca, algo que 

no puede faltar en esta 
fiesta.

DEL PAIS

Muy cerca de la puerta 
del corral hay dos "q'on
chas", fogones de piedra, 

que serviran para calen- 
tar la chicha y la "q'aspa"
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vino 
mos el 
color ocre < 
no puede faltar 
fiesta.

y que tiene bajo nivel de 
estudio, pensarfa que debe 
ver la mejor forma de uti- 
lizar sus pocos recursos en 
funcion de satisfacer estas 
necesidades. Si ademas veo 
que estoy endeudado con 
el Banco en 3 millones de 
soles, por ejemplo, ique 
debo hacer si consigo o 
tengo entre mis manos 
100,000 soles? ise los doy 
al banco para pagar la deu- 
da que le tengo o primero

(came asada) que se come- 
ra a la media noche.

pienso en alimentar a mis 
hijos y comprar semillas 
para sembrar? Definitiva- 
mente, las deudas al banco 
pueden y deben esperar. 
Seguro habran varios o 
muchos como yo con los 
cuales debo unirme, orga- 
nizarme y defender los in- 
tereses de nuestras fami- 
lias. (Asi tambien debemos 
hacerlo con todos los pai- 
ses hermanos de America 
Latina). iCIaro! No para

"Los Comuneros” (136 diapos., color, 20 min.); 
"Peru dnacion en formacion?" (80 diapos. b/n 14 
min.); "Bibliotecas Rurales Cajamarca" (152 diapos., 
color, 32 min.); "De los hombres, sus artes y oficios" 
(74 diapos., color, 17 min.); "La fiesta del Wanchako- 
Cajamarca" Primera parte (50 slides, color), Segunda 
parte (55 slides, color); y otros.

decirle al banco "yo no te 
pago y te olvidas” sino 
para ponerle tambien condi- 
ciones: que no cobre tan- 
tos intereses y que les va 
a pagar despues de 2 6 mas 
anos, segun cuando calcu- 
las que vas a tener los 
medios economicos nece- 
sarios.

Puede parecer simplista, 
pero es el unico camino. 
En todos estos anos al pue
blo solo se le ha dado al- 
gunos entretenimientos: al- 
gunas pequenas migajas 
porque no hay plata, por- 
que gran parte de nuestro 
dinero se va en pagar la 
dichosa deuda externa. Es- 
ta situacion es lamentable, 
sin embargo los peruanos 
quisieramos poder pagar 
nuestras deudas pero ello 
solo sera posible a con- 
dicion de lograr aumentar 
nuestra produccion en el 
campo y en las industries 

de las ciudades; creando 
empleo y satisfaciendo pri
mero las necesidades Vita
les de nuestro pueblo. A 
ello deberian contribuir 
los grandes capitalistas ya 
que solo si aumentamos 
los ingresos de nuestro 
pais podremos enfrentar el 
pago de nuestra deuda. ■

Unos tres o cuatro dias 
antes preparamos bien la 
casa para festejar a nuestro 
rebaho, a la pastora y a los 
visitantes. Hacemos buena 
chicha, compramos licores, 
---- > y coca, y consegui- 

-- cl "taku"; tierra de 
coca, algo que 
------ ■ en esta

En primer lugar, la pas
tora se sienta muy cerca 
de la puerta del corral y 
de las "q'onchas" y todos 
la rodeamos (el jefe de la 
casa, la madre, los pa- 
rientes y visitas).

nn osotros los campesinos 
1 tenemos mucho cari- 

k no a los animates. Son 
UU miembros de nuestras 

familias. Si se te pega a un 
hombre del campo puede 
ser que se deje pegar, pero 
si se toca a uno de sus ani
mates se rebelara con toda 
seguridad. En el campo ce- 
lebramos fiestas en honor 
a nuestros animates. Que- 
remos contar a los lectores 
de "Andenes" una de esas 
fiestas importantes que es 
la Fiesta de! Cordero que 
celebramos el 24 de Junio 
de cada ano, en nuestra co- 
muniuad de Queromarca 
en el Distrito de Tinta 
(Cusco).

Muy cerca de la puerta 
del corral hay dos "q'on
chas", fogones de piedra, 
que serviran para calen- 
tar la chicha y la "q'aspa"

Prendemos la fogata y ca- 
lentamos el "hank'ayllu": 
chicha con licor, vino, 
azucar y coca. En un mo- 
mento especial el jefe de 
familia pide a la pastora 
que saque del canchon un 
cordero. La pastora recoge
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sumajta uywakuwayku", 
"Santa Tierra, madre tie- 

rra, crianos bien".

Uvas y pasitas 
pasaditas estoy pasando 
al pasar por tu puerta 
ique es Io que te pido? 
caminando por tu calle 
ique es Io que te pido?

Luego le damos un poco 
de chicha, licor, vino y co
ca y sigue la fiesta. Acom- 
pafiamos al ganado con 
musica, baile y bebidas. 
La pastora es el personaje 
central. Todosquieren bai- 

lar con ella.

A eso de las 12 de la 
noche, se prepara la 
"q'aspa” o "acha kanka", 
(came asada) que comen 

todos los presentes. sigue 
el baile, se lanzan los co- 
hetes y tomamos bastante 
"hank'ayllu".

La pastora regresa a la 
comunidad junto con otras 
pastoras con las que se ha- 
b fa puesto de acuerdo an
tes. Los jovenes, con quie- 
nes se pusieron de acuerdo 
de antemano, las esperan 
con bandurrias y van por 

el camino bailando y to- 
mando hasta Hegar a sus 
hogares donde sigue la 
fiesta. Mientras los mayo- 
res toman y bailan los pas- 
tores y las pastoras podran 
salir a pasearse sin temor 
a ser descubiertos.

Los primeros "kintus" 
son ofrecidos a los "au- 

kis" y a las pampas por 
donde pastan las ovejas.

la oveja y la guarda en su 
falda. Delante de la pasto
ra tendemos una "Khipu- 
na": pequeho mantel teji- 
do con lanas de colores, 
que contiene hojas de co

ca; otra "Khipuna" contie
ne el "Taku" (tierra de co

lor ocre).

parejas se comprometen 
en "Servinakuy”.

Esa misma noche los jo

venes, hombres y mujeres 
de la comunidad salen a 
bailar en la noche al son 
de bandurrias, instrumento 
de 20 a 25 cuerdas, seme- 
jante a la mandolina y can 
tan el tradicional "San 
Juan":

Uvaschallay, pasaschallay 
pasasqatas pasashani 
punkuchaykita purispari 
inalla\ kitas mahakuyki 

callechaykita pasaspari 
hayk'allayk'intan

nahakuyki

Esta cancion y las ban
durrias de los jovenes 
campesinos son la atrac- 
cion de las muchachas 
campesinas que salen por 
las noches de San Juan, 

aun burlando la vigilancia 
de sus padres. Quizas, esta 
noche de San Juan sea una 
de las noches en que mas

En la "khipana" que 
contiene la coca vamos po- 
niendo semillas de coca, 
grasa de gallina o "untu" 

y todo Io necesario para el 
despacho. Envolvemos la 

ofrenda en papel de San 
Lorenzo y enseguida la 

quemamos.

Miramos bien la forma 
que toma ei humo. Si al 

quemarse, presenta un co
lor bianco, quiere decir 
que ha sido aceptado por 
los "aukis"; si se torna 
color oscuro, es sehal que 

no- ha sido aceptado.

Entonces frotamos el 
cuerpo de la oveja con el 
"taku" (ocre), primero los 
ojos, despues las pezunas, 
la lana, los dientes, etc. 
diciendo: "Ama nausaya- 
naykipaj, ama chakiykij 

nanananapaj, allan mill- 
maiykij winananpaj, allin 
mikhunaykipaj, ama kiska- 
chikunaykipaj", "Para que 
no seas ciega, para que 
tu pata no te duela, para 
que tengas buena lana, pa

ra que comas bien, para 
que no te puncen las es

pinas".

Luego formamos los 

"k'intus" de coca. Se ro- 
cian los "k'intus" con el 
"ojo de chicha". Se llama 
ojo de chicha: "nawi aqha" 

la primera copa de licor, 
de vino o de chicha. Cuan- 
do un campesino es invi- 
tado por primera vez o va 
a beber por primera vez 
una copa de licor o un 
vaso de chicha, hace un sa- 
ludo a la tierra, rociando 
unas gotas, por tres veces, 

diciendo:
"Santa tierra, pachamama.

Por la mahana prepara
mos el almuerzo, despues 
del cual la pastora se po
ne sus mejores vestidos. 
Llevando su "qoqwi" 
(fiambre) se va caminan
do al pueblo o al caserfo 
donde se venera una ima- 
gen de San Juan. Frente 
a la imagen prende velas 
con las que se ha frotado 
ella misma el cuerpo, Io 
mismo que sus padres, 
hermanos y la misma ove 
ja. Ofrece sus oraciones a 
la imagen. La creencia es 
que al frotar la vela con
tra el cuerpo, la vela reci- 

ba algo del alma de la 
pastora o de la persona 
que se frotd. Al quemarse 
la vela es como si se que- 
mase uno mismo en home- 
naje a la divinidad.
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sumajta uywakuwayku", 
“Santa Tierra, madre tie- 

rra, crianos bien".

Uvas y pasitas 
pasaditas estoy pasando 
al pasar por tu puerta 
ique es Io que te pido? 
caminando por tu calle 
ique es Io que te pido?

Luego le damos un poco 
de chicha, licor, vino y co
ca y sigue la fiesta. Acom- 
panamos al ganado con 
musica, baile y bebidas. 
La pastora es el personaje 
central. Todosquieren bai- 

lar con ella.

A eso de las 12 de la 
noche, se prepara la 
“q'aspa" o "acha kanka", 
(carne asada) que comen 

todos los presentes. sigue 
el baile, se lanzan los co- 
hetes y tomamos bastante 
“hank'ayllu".

La pastora regresa a la 
comunidad junto con otras 
pastoras con las que se ha- 
bia puesto de acuerdo an
tes. Los jovenes, con quie- 
nes se pusieron de acuerdo 
de antemano, las esperan 
con bandurrias y van por 

el camino bailando y to- 
mando hasta Hegar a sus 
hogares donde sigue la 
fiesta. Mientras los mayo- 
res toman y bailan los pas- 
tores y las pastoras podran 
salir a pasearse sin temor 
a ser descubiertos. H

■ .

Los primeros “kintus" 
son ofrecidos a los “au- 

kis" y a las pampas por 
donde pastan las ovejas.

la oveja y la guarda en su 
falda. Delante de la pasto
ra tendemos una “Khipu- 
na”: pequeno mantel teji- 
do con lanas de colores, 
que contiene hojas de co

ca; otra “Khipuna" contie
ne el “Taku” (tierra de co

lor ocre).

parejas se comprometen 
en “Servinakuy".

Esa misma noche los jo
venes, hombres y mujeres 
de la comunidad salen a 
bailar en la noche al son 
de bandurrias, instrumento 
de 20 a 25 cuerdas, seme- 
jante a la mandolina y can 
tan el tradicional “San 
Juan":

Uvaschallay, pasaschallay 
pasasqatas pasashani 
punkuchaykita purispari 
inallay kitas manakuyki 

callechaykita pasaspari 
hayk'allayk'intan

nahakuyki

Esta cancidn y las ban
durrias de los jovenes 
campesinos son la atrac- 
cion de las muchachas 
campesinas que salen por 
las noches de San Juan, 
aun burlando la vigilancia 
de sus padres. Quizas, esta 
noche de San Juan sea una 
de las noches en que mas

En la "khipana" que 
contiene la coca vamos po- 
niendo semillas de coca, 
grasa de gallina o “untu" 

y todo Io necesario para el 
despacho. Envolvemos la 

ofrenda en papel de San 
Lorenzo y enseguida la 

quemamos.

Miramos bien la forma 
que toma ei humo. Si al 

quemarse, presenta un co
lor bianco, quiere decir 
que ha sido aceptado por 
los "aukis"; si se torna 
color oscuro, es sehal que 

no- ha sido aceptado.

Entonces frotamos el 
cuerpo de la oveja con el 
“taku" (ocre), primero los 
ojos, despues las pezuhas, 
la lana, los dientes, etc. 
diciendo: "Ama hausaya- 
naykipaj, ama chakiykij 

nanananapaj, allan mill- 
maiykij wihananpaj, allin 
mikhunaykipaj, ama kiska- 
chikunaykipaj", "Para que 
no seas ciega, para que 
tu pata no te duela, para 
que tengas buena lana, pa

ra que comas bien, para 
que no te puncen las es

pinas".

Por la mahana prepara
mos el almuerzo, despues 
del cual la pastora se po
ne sus mejores vestidos. 
Llevando su "qoqwi" 
(fiambre) se va caminan

do al pueblo o al caserio 
donde se venera una ima- 
gen de San Juan. Frente 
a la imagen prende velas 
con las que se ha frotado 
ella misma el cuerpo. Io 
mismo que sus padres, 
hermanos y la misma ove 
ja. Ofrece sus oraciones a 
la imagen. La creencia es 
que al frotar la vela con
tra el cuerpo, la vela reci- 

ba algo del alma de la 
pastora o de la persona 
que se frotd. Al quemarse 
la vela es como si se que- 
mase uno mismo en home- 
naje a la divinidad.

Luego formamos los 

“k'intus" de coca. Se ro- 
cian los "k'intus" con el 
"ojo de chicha". Se llama 
ojo de chicha: "nawi aqha” 
la primera copa de licor, 
de vino o de chicha. Cuan- 
do un campesino es invi- 
tado por primera vez o va 
a beber por primera vez 
una copa de licor o un 
vaso de chicha, hace un sa- 
ludo a la tierra, rociando 
unas gotas, por tres veces, 

diciendo:
"Santa tierra, pachamama.
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Estas granjas se forman
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ORGANIZANDO LA 
PRODUCCION

UN POCO DE 
HISTORIA. . .

LAS GRANJAS 
COMUNALES

Pero si bien estas granjas 
son vistas como una forma 
de ahorrar, el ganado reu- 
nido e'-a llevado porel pas
tor en condiciones de ma- 

nejo casi tradicionales, sin 
las tecnicas necesarias para 
el mejoramiento del gana-

UNA EXPERIENCIA 

DE PROMOCION

Con las nuevas tecnicas 

se ha mejorado mucho el

VENCIENDO LAS 
DIFICULTADES

Con la apHcacion de nuevas 
tan su produccion de lana.

“Las granjas comunales 
empiezan a formarse du
rante el primer gobierno 
de Belaiinde, luego duran

te el gobierno de Velasco, 
con la misma Ley de Re

forma Agraria y la dacibn 
de las tierras, se exigia 
a las comunidades el tener 

una granja comunal para 
ser beneficiarias de una 
SAIS. Eso incentivo mas la 
creacibn de las granjas co

munales en esta zona. Por 
eso muchas de las granjas 
actuales tienen entre 15 
y 20 ahos de creadas, pero 

hay tambien otras granjas 

comunales que han sido 
creadas ultimamente, con 
la asesoria del PROCAD.

Este ha sido en la practi- 

ca el camino que han se- 
guido todas las granjas co
munales para su forma- 
cibn, y fueron creadas con

rendimiento de las granjas 
y eso ha servido para que 
muchos comuneros vayan 
asimilando las nuevas tec
nicas en la crianza de sus 
rebanos. Sobre todo, des
pues que se hizo posible la 
electrificacibn de nuestras 
comunidades y, donde el 
total de la cuota inicial 
(1,000 millones de soles) 

ha salido del aporte direc- 
to de sus granjas. Pero to- 
do esto no ha sido cosa 
facil, ha sido cuestibn de 
mucha paciencia y de un 
trabajo de anos.

fines propiamente econb- 
micos. Desde antes son 
consideradas por los cam- 
pesinos como una forma 
de ahorrar. Si antes cada 
comunero tenia que pagar 
algunas cuotas para los ser- 

vicios de la comunidad, co
mo construir una escuela, 
o la construccibn del local 
comunal, ahora utilizan los 
fondos de la venta del ga
nado y la lana comunal pa
ra realizar esos gastos.

(----
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do y el rendimiento de la 
lana. Es aqui que entra el 
trabajo de nuestra institu- 
cibn, el PROCAD. Noso- 
tros poco a poco hemos 

ido capacitando a los res- 
ponsables del ganado en Io 
que se refiere al mejora
miento genetico con re- 
productores mejorados, en 
la planificacibn del empa- 
dre, en la rotacibn de los 

dormideros, etc. Y despues 
de mas de cinco anos de 
trabajo hemos conseguido 
capacitar a mas de 40 sec- 
toristas. Capacitarlos no 
solo en las tecnicas de 

crianza del ganado, sino 
tambien en las tecnicas de 
administracibn ycontabili- 
dad de sus empresas co
munales.

- ;Y’'
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Uno de los principales 
problemas que han encon- 
trado las granjas comuna
les ha venido de los mis- 
mos comuneros, sobre to- 
do de los comuneros que 
tienen mas ganado. Elios 
las rechazaban porque a 

medida que iban creciendo 
las cabezas de ganado, se 
iba aumentando la canti- 
dad de pastes para la gran
ja, y eso Ibgicamente les 
perjudicaba. Para superar 
esta dificultad las comuni
dades extendieron una 
cantidad tope de pasto 
a cada granja, y cada una 
empezb a planificar el nu- 
mero de cabezas que podia 
criar, procurando hacer 
rendir Io mayor posible 

a los pastos, y eso hasta la 

fecha se viene realizando.
Para un mejor rendi

miento del pasto se utili- 
za con buenos resultados 
la rotacibn de los dormi
deros, asi, el guano del ga
nado sirve de abono a los 
terrenos y mejora la cali- 
dad y cantidad de los pas
tos. Con los campesinos 
mas interesados, el PRO-

ANDENES- 31
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integramente con el aporte 
comunal. Despues de anali- 
zar los recursos que tienen 
y las necesidades de la fu- 
tura granja, los comuneros 
acuerdan en Asamblea reu- 

nir de 1 a 2 dos cabezas 
de ganado por comunero, 
o en otros casos 1 cabeza 
de ganado por cada dos 
comuneros, y con eso 

practicamente se forma un 
primer rebaho. Una vez 
reunido el ganado y desti- 
nados los pastos para la 
granja comunal, se nombra 
un pastor. Este cargo es ro- 

tativo y en los primeros 

anos de funcionamiento 
no es remunerado.

~] n la parte alta del rio 
4 Cunas, en la Comuni- 

r dad Campesina San 
_j Juan de Jarpa - Depar- 

tamento de Junin, entre- 
vistamos a Hilario Aquino 
Quispe, miembro del Cen

tro para la Promocibn y 
Capacitacibn de Adultos 
(PROCAD) y asesor de la 
Asociacibn Multicomunal 
de Ganaderos de Alto Cu

nas (AMGAC). En esta en- 
trevista que ahora les en- 
tregamos, Hilario nos cuen- 
ta algunos de los logros y 
dificultades de su trabajo y, 
sobre todo, los esfuerzos y 
los logros alcanzados por 
AMGAC, organizacibn que 
agrupa a 16 comunidades 
del valle y que en la actua- 
lidad se encarga de comer- 
cializar la totalidad de la 
produccion de lana de sus 
16 Granjas Comunales.
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HISTORIA. . .

LAS GRANJAS 
COMUNALES

Pero si bien estas granjas 
son vistas como una forma 
de ahorrar, el ganado reu- 

nido e'-a llevado por el pas
tor en condiciones de ma- 

nejo casi tradicionales, sin 
las tecnicas necesarias para 
el mejoramiento del gana-

UNA EXPERIENCIA 
DE PROMOCION

Con las nuevas tecnicas 

se ha mejorado mucho el

VENCIENDO LAS 

DIFICULTADES
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Este ha sido en la practi- 

ca el camino que han se- 
guido todas las granjas co- 
munales para su forma- 
cion, y fueron creadas con

rendimiento de las granjas 
y eso ha servido para que 
muchos comuneros vayan 

asimilando las nuevas tec
nicas en la crianza de sus 
rebanos. Sobre todo, des
pues que se hizo posible la 
electrificacion de nuestras 
comunidades y, donde el 
total de la cuota inicial 
(1,000 millones de soles) 

ha salido del aporte direc- 
to de sus granjas. Pero to- 
do esto no ha sido cosa 
facil, ha sido cuestibn de 

mucha paciencia y de un 
trabajo de ahos.

"Las granjas comunales 
empiezan a formarse du
rante el primer gobierno 
de Belaunde, luego duran

te el gobierno de Velasco, 
con la misma Ley de Re

forma Agraria y la dacibn 
de las tierras, se exigia 
a las comunidades el tener 

una granja comunal para 
ser beneficiarias de una 
SAIS. Eso incentivb mas la 
creacibn de las granjas co

munales en esta zona. Por 
eso muchas de las granjas 
actuales tienen entre 15 
y 20 anos de creadas, pero 

hay tambien otras granjas 

comunales que han sido 
creadas ultimamente, con 
la asesoria del PROCAD.

do y el rendimiento de la 
lana. Es aqui que entra el 
trabajo de nuestra institu- 
cibn, el PROCAD. Noso- 
tros poco a poco hemos 

ido capacitando a los res- 
ponsables del ganado en Io 
que se refiere al mejora
miento genetico con re- 
productores mejorados, en 
la planificacibn del empa- 
dre, en la rotacibn de los 

dormideros, etc. Y despues 
de mas de cinco anos de 
trabajo hemos conseguido 
capacitar a mas de 40 sec- 
toristas. Capacitarlos no 
solo en las tecnicas de 

crianza del ganado, sino 
tambien en las tecnicas de 
administracibn ycontabili- 
dad de sus empresas co
munales.

fines propiamente econb- 
micos. Desde antes son 
consideradas por los cam- 
pesinos como una forma 
de ahorrar. Si antes cada 

comunero tenia que pagar 
algunas cuotas para los ser- 

vicios de la comunidad, co
mo construir una escuela, 
o la construccibn del local 
comunal, ahora utilizan los 
fondos de la venta del ga
nado y la lana comunal pa
ra realizar esos gastos.
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Con la apHcacion de nuevas 
tan su produccion de lana.

ORGflNIZANDO LA 
PRODUCCION

Uno de los principales 
problemas que han encon- 
trado las granjas comuna
les ha venido de los mis- 
mos comuneros, sobre to- 
do de los comuneros que 
tienen mas ganado. Elios 
las rechazaban porque a 

medida que iban creciendo 
las cabezas de ganado, se 
iba aumentando la canti- 
dad de pastes para la gran
ja, y eso Ibgicamente les 
perjudicaba. Para superar 
esta dificultad las comuni
dades extendieron una 
cantidad tope de pasto 
a cada granja, y cada una 
empezb a planificar el nu- 
mero de cabezas que podia 
criar, procurando hacer 
rendir Io mayor posible 

a los pastos, y eso hasta la 

fecha se viene realizando.
Para un mejor rendi

miento del pasto se utili- 
za con buenos resultados 
la rotacibn de los dormi
deros, asi, el guano del ga
nado sirve de abono a los 
terrenos y mejora la caii- 
dad y cantidad de los pas
tos. Con los campesinos 
mas interesados, el PRO-
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integramente con el aporte 
comunal. Despues de anali- 
zar los recursos que tienen 

y las necesidades de la fu- 
tura granja, los comuneros 
acuerdan en Asamblea reu- 

nir de 1 a 2 dos cabezas 
de ganado por comunero, 
o en otros casos 1 cabeza 
de ganado por cada dos 
comuneros, y con eso 

practicamente se forma un 
primer rebaho. Una vez 
reunido el ganado y desti- 
nados los pastos para la 
granja comunal, se nombra 
un pastor. Este cargo es ro

tative y en los primeros 

ahos de funcionamiento 
no es remunerado.

“  n la parte alta del rio 
4 Cunas, en la Comuni- 

r dad Campesina San 
Juan de Jarpa - Depar- 

tamento de Junin, entre- 

vistamos a Hilario Aquino 
Quispe, miembro del Cen

tro para la Promocibn y 
Capacitacibn de Adultos 
(PROCAD) y asesor de la 
Asociacibn Multicomunal 
de Ganaderos de Alto Cu

nas (AMGAC). En esta en- 
trevista que ahora les en- 
tregamos, Hilario nos cuen- 
ta algunos de los logros y 
dificultades de su trabajo y, 
sobre todo, los esfuerzos y 
los logros alcanzados por 
AMGAC, organizacibn que 
agrupa a 16 comunidades 
del valle y que en la actua- 
lidad se encarga de comer- 
cializar la totalidad de la 
produccion de lana de sus 
16 Granjas Comunales.

I -
>
L- v

tecnicas las granjas comunales aumen

a ■
!

8A »

J
W. ~ ' -1 ■ i 

nWTwr—j



TIERRA ADENTRO

32— ANDENES ANDENES— 33

Al principio esto trajo 
mucho rechazo, y el empa- 
dre planificado solo se rea- 
lizaba en las granjas. Noso- 
tros, como asesores, creia- 
mos que nuestro trabajo

UN PROBLEMA 
CULTURAL

Despues de varies anos 
de trabajo, evaluabamos en 
el PROCAD y con las co- 
munidades que habiamos 

avanzado en todo Io refe- 
rente al cuidado del gana- 
do y a la produccion de la

AMGAC Y LA 
COMERCIALIZACION

Fue en esos momentos 

que surgio, por iniciativa 
de los mismos comuneros, 
la alternativa de crear una 
organizacion para comer- 

cializar la lana. Asi, el 23 
de Febrero de 1982 nace 
la Asociacion Multicomu- 
nal de Ganaderos del Alto 

Cunas (AMGAC), con el 
objetivo de comercializar 

la lana de todas las granjas. 
Fue nuestra primera expe- 
riencia y tuvimos que en- 

frentar muchos problemas. 
Tem'amos que enfrentar la 
clasificacion de las lanas, 
encargarnos del enjuague, 
del acopio, del transporte. 

Muchas cosas nuevas que 
nosotros no dominabamos 
y que ahora ya las conoce- 
mos.

LA DANZA 
DE LAS TIJERAS

LA

lana, pero que sin embar

go los problemas continua- 
ban en la comercializacion. 

Cada granja comercializaba 
en forma individual, sin 

muchos criterios tecnicos 
y en condiciones desfavo- 
rables su produccion de la

na.

El otro gran problema 
y que casi ya hemos llega- 
do a superarlo tiene que 
ver con el empadre del ga- 
nado. En nuestra zona 
existen dos epocas religio- 
sas bien marcadas y que 
por tradicion tienen que 
ver con el ganado. Son las 
fiestas de Carnaval y San
tiago. Alli se celebran las 
marcaciones del gando y la 
introduccion de nuevas 

tecnicas significaba como 
querer matar la fiesta, por- 
que los corderos nacian 
fuera de epoca y no se po- 
di'an celebrar las maraca- 

ciones.

Para mi es reencontrar- 
me con los Apus Huamanis, 
dioses tutelares, con el es- 

pi'ritu del condor que es el 
simbolo de la divinidad an

no terminaba en las granjas 
sino que tenia que exten- 
derse a los demas comune
ros, y esa situacibn nos 

preocupaba. Pero con el 
correr del tiempo nos he
mos ido dando cuenta que 
el mejoramiento del em
padre se ha extendido a los 
demas comuneros y que 
por suerte no se ha termi- 
nado el "Santiago”. Para 
esto ha influido mucho los 
trabajos comunales que los 

comuneros realizan en las 
granjas. Elios ven alii los 
resultados y poco a poco 
van aplicando las tecnicas 
en sus rebahos. Ahora po
demos decir que en nues
tra zona se realiza el empa
dre en las mejores epocas 
del ano, y tambien, que 

nunca faltara ganado para 
celebrar el "Santiago".

En Io que respecta a la 
comercializacion, pensa- 

mos que ha sido algo posi
tive el poder realizar la co
mercializacion en comun, 
pero creemos que tenemos 
muchos retos por delante. 
Hasta ahora vendemos 

nuestra lana a los grandes 
intermediarios, y todavia 
no hemos podido Hegar 
a una comercializacion di
recta. Pero eso se debe 
tambien a que los interme
diarios estan bien organiza- 
dos. Pero creo que si AM
GAC sigue el camino que 
hasta ahora estamos llevan- 

do, el dia de comercializar 
nuestra lana en forma di
recta no estara lejos.

*
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Las granjas comunales son un aporte decisive para el desarrollo de las 
comunidades.

CAD inicio un programa 
para aumentar el rendi- 
miento de los pastos, me- 
jorando las variedades, so- 
bre todo en las zonas de 
riego.

La Danza de las Tijeras 
es una de las mayores for 

mas arti'sticas populares 
sin embargo, se conoce 

muy poco su significado, 
iQue es para ti la Danza 
de las Tijeras?

FT a danza es una de las 
formas arti'sticas mas 
difundidas en nuestro 

l_j pais. A traves de ella 

numerosos artistas popula
res expresamos las costum- 

bres de nuestro pueblo, al- 
gunos pasajes de nuestra 
historia y mucho de nues

tro sentimiento. En espe
cial nuestro sentimiento 
campesino. Una de las mas 
vistosas danzas de nuestro 
Peru procede del Departa- 
mento de Ayacucho, sobre 
todo de la zona de Puquio, 
y es conocida por lugare- 
nos y extrahos como "La 
Danza de las Tijeras". Para 
conocer un poco de los se
cretes de esta danza, trans- 
cribimos la entrevista a 
Qori Sicicha y Andres La
res, dos de los integrantes 
del grupo "Qori Sicicha y 
sus Danzantes de Tijeras 
de Hawua Llaccta (Pueblo 
Alto)”, que fuera publica- 
da por "El Diario" de Mar- 
ka el 11 de mayo de 1985.
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Al principio esto trajo 
mucho rechazo, y el empa- 
dre planificado solo se rea- 
lizaba en las granjas. Noso- 
tros, como asesores, creia- 
mos que nuestro trabajo

UN PROBLEMA 
CULTURAL

Despues de varios anos 
de trabajo, evaluabamos en 
el PROCAD y con las co- 
munidades que habi'amos 

avanzado en todo Io refe- 
rente al cuidado del gana- 
do y a la produccion de la

AMGAC Y LA 
COMERCIALIZACION

Fue en esos momentos 

que surgio, por iniciativa 
de los mismos comuneros, 
la alternativa de crear una 
organizacion para comer- 

cializar la lana. Asi, el 23 
de Febrero de 1982 nace 
la Asociacion Multicomu- 
nal de Ganaderos del Alto 

Cunas (AMGAC), con el 
objetivo de comercializar 

la lana de todas las granjas. 
Fue nuestra primera expe- 

riencia y tuvimos que en- 
frentar muchos problemas. 

Tem'amos que enfrentar la 
clasificacion de las lanas, 
encargarnos del enjuague, 
del acopio, del transporte. 

Muchas cosas nuevas que 
nosotros no dominabamos 
y que ahora ya las conoce- 
mos.

Para mi es reencontrar- 
me con los Apus Huamanis, 
dioses tutelares, con el es- 

pi'ritu del condor que es el 
si'mbolo de la divinidad an-

LA DANZn 
DE LAS TIJERAS

lana, pero que sin embar

go los problemas continua- 
ban en la comercializacion. 

Cada granja comercializaba 
en forma individual, sin 
muchos criterios tecnicos 
y en condiciones desfavo- 
rables su produccion de la

na.

El otro gran problema 
y que casi ya hemos llega- 
do a superarlo tiene que 
ver con el empadre del ga- 
nado. En nuestra zona 
existen dos epocas religio- 
sas bien marcadas y que 
por tradicion tienen que 
ver con el ganado. Son las 
fiestas de Carnaval y San
tiago. Alli se celebran las 
marcaciones del gando y la 
introduccion de nuevas 
tecnicas significaba como 
querer matar la fiesta, por- 
que los corderos nacian 
fuera de epoca y no se po- 
dian celebrar las maraca- 
ciones.

no terminaba en las granjas 
sino que tenia que exten- 
derse a los demas comune
ros, y esa situacion nos 

preocupaba. Pero con el 
correr del tiempo nos he
mos ido dando cuenta que 
el mejoramiento del em
padre se ha extendido a los 
demas comuneros y que 
por suerte no se ha termi- 
nado el "Santiago”. Para 
esto ha influido mucho los 
trabajos comunales que los 

comuneros realizan en las 
granjas. Elios ven alii los 
resultados y poco a poco 
van aplicando las tecnicas 
en sus rebahos. Ahora po
demos decir que en nues
tra zona se realiza el empa
dre en las mejores epocas 
del ano, y tambien, que 
nunca faltara ganado para 
celebrar el "Santiago".
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La Danza de las Tijeras 
es una de las mayores for 

mas artisticas populares 
sin embargo, se conoce 

muy poco su significado, 
iQue es para ti la Danza 
de las Tijeras?

En Io que respecta a la 
comercializacion, pensa- 

mos que ha sido algo posi
tive el poder realizar la co
mercializacion en comun, 
pero creemos que tenemos 
muchos retos por delante. 

Hasta ahora vendemos 
nuestra lana a los grandes 
intermediarios, y todavia 
no hemos podido Hegar 
a una comercializacion di
recta. Pero eso se debe 
tambien a que los interme
diarios estan bien organiza- 
dos. Pero creo que si AM
GAC sigue el camino que 
hasta ahora estamos llevan- 

do, el dia de comercializar 
nuestra lana en forma di
recta no estara lejos.

Las granjas comunales son un aporte decisive para el desarrollo de las 
comunidades.

CAD inicio un programa 
para aumentar el rendi- 
miento de los pastes, me- 
jorando las variedades, so- 
bre todo en las zonas de 
riego.

FT a danza es una de las 
formas artisticas mas 
difundidas en nuestro 

L_J pais. A traves de ella 

numerosos artistas popula

res expresamos las costum- 
bres de nuestro pueblo, al- 

gunos pasajes de nuestra 
historia y mucho de nues

tro sentimiento. En espe
cial nuestro sentimiento 
campesino. Una de las mas 
vistosas danzas de nuestro 
Peru procede del Departa- 
mento de Ayacucho, sobre 
todo de la zona de Puquio, 
y es conocida por lugare- 
nos y extranos como "La 
Danza de las Tijeras". Para 
conocer un poco de los se
cretes de esta danza, trans- 
cribimos la entrevista a 
Qori Sicicha y Andres La

res, dos de los integrantes 
del grupo "Qori Sicicha y 
sus Danzantes de Tijeras 
de Hawua Llaccta (Pueblo 
Alto)", que fuera publica- 
da por "El Diario" de Mar- 
ka el 11 de mayo de 1985.
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iComo se forma un dan- 
zante?

iEste proceso ocurrio con- 
tigo?

dCuales serian algunos de 
esos estilos?

Por que no. Por ejem- 
plo, para que una plaza 
este bien conmigo —cuan- 
do esta en formacion— to- 
do maestro tiene que hacer 
ofrendas al Apu, al cerro 
de alguna comunidad. La 
ofrenda tiene que ser a me- 
dianoche, sale junto con el 
danzante, arpista y violi- 
nista, lejos del pueblo. Alli 
tiene que hacer ofrenda 
con Coca Quinto, un cuar- 
tito de canazo, un manoji- 
to de ichu llampo, y ha
cer un hueco en el cerro, 
y alii se entierra todo eso, 
dando unos rezos especia- 
les, que no te los puedo 
decir...

iComo evaliias laexperien- 
cia de trabajo con el grupo?

4) El concurso esta abierto 
a todos los trabajadores 

del campo y sus familia- 
res, incluyendo a los esco- 
lares.

11674 — Lima 11) desde 
el 1° de julio hasta el 20 
de setiembre. En cada caso 
debera indicarseel nombre, 
edad, ocupacion y di rec- 
cion del autor.

I

-

5) Al autor del mejor tra
bajo se le entregara un 

premio de Un Millon de 
soles en efectivo. A los

Como todos los inte- 
grantes son maestros siem- 
pre hemos obtenido buena 
acogida del publico, de las 
comunidades tanto de Li
ma como de la Sierra. 
Uno de los integrantes co
mo es Andres Lares tiene 
grabado cuatro LP, y tam- 
bien el arpista Gregorio 
Condori, es uno de los me- 
jores nacidos en Lucanas. 
Entre nuestros proyectos 
inmediatos esta el realizar 
una gira por Sudamerica 
que comenzara en Argen
tina. Antes de esta gira 
haremos una funcion en el 
Teatro Municipal de Lima.

Si, ocurrio conmigo des
de cuando era nino. En 
cuanto al estilo uno apren- 
de del maestro su habili- 
dad pero despues el pro
pio maestro alienta al jo- 
ven a descubrir su pro
pio estilo, y tambien algu
nos secretos para cuidar- 
se cualquier mal.

1) Se daran premios a los 
tres mejores trabajos 

presentados.

dina. A la vez reencon- 
trarme con la propia natu- 
raleza y con la propia co
munidad, mostrarle mi ha- 
bilidad como danzante...

Uno de esos estilos es el 
mio. Cuando yo bailo Io 
hago imitando a una hor- 
miga, Este paso Io hago 
en la Pampa Ensayo y por 
eso es que me dicen Qori 
Sicicha que significa Hor- 
miguita de Oro, y, tam
bien por ser chiquito.

iPodrfas contarnos algu
nos de esos secretos que 
cornunica el maestro?

Viendo como danzan 
los mayores, de los viejos 
danzantes, los nines y jo- 
venes aprenden como ju- 
gando, silbando, tocando, 
agarrando piedritas largas 
que semejan tijeras. Bai- 
Ian luego cuando van a pas
tear sus ovejitas o entre sus 
quehaceres de las chacras. 
Y alii, si le gusta realmen- 
te, tendra que ser llevado 
por sus padres a un maes
tro.

2) El tema del trabajo de
bera referirse a una tra-

dicion o leyenda tipica de 
su pueblo. Debera ser una 
recopilacion original. Es 
decir, el recopilador tendra 
que recoger una leyenda o 
tradicion no difundida, pa
ra poder conCursar. La ex
tension de cada trabajo no 
debera pasar de cuatro pa- 
ginas tamano carta.
3) Los trabajos deberan en- 

viarse a Servicios Educa-
tivos Rurales (Apartado

iCuales serian sintetica- 
mente los mementos im- 
portantes de tu trayecto- 
ria?

CONCURSO CAMPESINO 
“Tradkiones i leyendas de mi pueblo"

on el objetivo de pro- 
U mover la integracion 

r-i de nuestros pueblos y 
el rescate de nuestras 

raices culturales mas anti- 
guas, "ANDENES” organi- 
za el CONCURSO CAM
PESINO: "TRADICIO-
NES Y LEYENDAS DE 
Ml PUEBLO". En el pue- 
den participar todos los 
campesinos del pais que 
deseen difundir las leyen
das y tradiciones de su 
pueblo. Pueden participar 
enviando por escrito algu
na leyenda o tradicion que 
recojan de su pueblo. Las 
inscripciones estan abiertas 
desde el io de julio y se 
cerraran el 20 de setiem
bre de este ano.

que alcancen el Segundo y 
Tercer puestose les entrega
ra un premio de 750,000.- 
y 500,000.- soles respec- 
tivamente. Ademas, a cada 
uno de los ganadores se 
les entregara una suscrip- 
cion a "ANDENES" por 
un ano.

6) En el numero 29 de 
"ANDENES", del mes 

de octubre, se publicaran 
los resultados y los traba
jos ganadores.

Lima, 15 de junio de 
1985

Cuando vine a Lima 
ocurrio un momento im- 
portante, yo era chiquillo 
pero ya bailaba, iba a las 
fiestas contumbristas de 
las instituciones de Luca
nas, mi pueblo. En una 
de esas me llamaron a mi 
para bailar, al comienzo 
compitiendo con otro dan
zante, despues llegue a co- 
nocer a don Maximo Da
mian y el se intereso en 
que integrara su grupo. Ac- 
tuamos con el casi 3 anos 
en todos los escenarios im- 
portantes de Lima. Llega- 
mos a grabar programas 
para TV. He ganado tam
bien tres concursos nacio- 
nales. Hasta que hace 2 
anos forme un grupo inte- 
grado por Gregorio Condo
ri (arpista) Andres Lares 
(violin) y Fidencio Hua- 
mani (danzante).

I
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iComo se forma un dan- 
zante?

iEste proceso ocurrio con- 
tigo?

iCuales seri'an algunos de 
esos estilos?

Por que no. Por ejem- 
plo, para que una plaza 
este bien conmigo —cuan- 
do esta en formacion— to- 
do maestro tiene que hacer 
ofrendas al Apu, al cerro 
de alguna comunidad. La 
ofrenda tiene que ser a me- 
dianoche, sale junto con el 
danzante, arpista y violi- 
nista, lejos del pueblo. Alli 
tiene que hacer ofrenda 
con Coca Quinto, un cuar- 
tito de canazo, un manoji- 
to de ichu llampo, y ha
cer un hueco en el cerro, 
y alii se entierra todo eso, 
dando unos rezos especia- 
les, que no te los puedo 
decir...

iComo evaluas laexperien- 
cia de trabajo con el grupo?

4) El concurso esta abierto 
a todos los trabajadores 

del campo y sus familia- 
res, incluyendo a los esco- 
lares.

11674 — Lima 11) desde 
el 1° de julio hasta el 20 
de setiembre. En cada caso 
debera indicarseel nombre, 
edad, ocupacion y direc- 
cion del autor.
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5) Al autor del mejor tra
bajo se le entregara un 

premio de Un Millon de 
soles en efectivo. A los

Como todos los inte- 
grantes son maestros siem- 
pre hemos obtenido buena 
acogida del publico, de las 
comunidades tanto de Li
ma como de la Sierra. 
Uno de los integrantes co
mo es Andres Lares tiene 
grabado cuatro LP, y tam- 
bien el arpista Gregorio 
Condori, es uno de los me- 
jores nacidos en Lucanas. 
Entre nuestros proyectos 
inmediatos esta el realizar 
una gira por Sudamerica 
que comenzara en Argen
tina. Antes de esta gira 
haremos una funcion en el 
Teatro Municipal de Lima.

dina. A la vez reencon- 
trarme con la propia natu- 
raleza y con la propia co
munidad, mostrarle mi ha- 
bilidad como danzante...

Uno de esos estilos es el 
mio. Cuando yo bailo Io 
hago imitando a una hor- 
miga. Este paso Io hago 
en la Pampa Ensayo y por 
eso es que me dicen Qori 
Sicicha que significa Hor- 
miguita de Oro, y, tam- 
bien por ser chiquito.

iPodn'as contarnos algu
nos de esos secretos que 
comunica el maestro?

1) Se daran premios a los 
tres mejores trabajos 

presentados.

Viendo como danzan 
los mayores, de los viejos 
danzantes, los nines y jo- 
venes aprenden como ju- 
gando, silbando, tocando, 
agarrando piedritas largas 
que semejan tijeras. Bai- 
Ian luego cuando van a pas
tear sus ovejitas o entre sus 
quehaceres de las chacras. 
Y all i, si le gusta realmen- 
te, tendra que ser llevado 
por sus padres a un maes
tro.

Si, ocurrio conmigo des
de cuando era nino. En 
cuanto al estilo uno apren- 
de del maestro su habili- 
dad pero despues el pro
pio maestro alienta al jo- 
ven a descubrir su pro
pio estilo, y tambien algu
nos secretos para cuidar- 
se cualquier mal.

2) El tema del trabajo de
bera referirse a una tra-

dicion o leyenda tipica de 
su pueblo. Debera ser una 
recopilacion original. Es 
decir, el recopilador tendra 
que recoger una leyenda o 
tradicion no difundida, pa
ra poder conCursar. La ex
tension de cada trabajo no 
debera pasar de cuatro pa- 
ginas tamano carta.
3) Los trabajos deberan en- 

viarse a Servicios Educa-
tivos Rurales (Apartado

iCuales seri'an sintetica- 
mente los momentos im- 
portantes de tu trayecto- 
ria?

on el objetivo de pro- 
U mover la integracion 

i—I de nuestros pueblos y 
el rescate de nuestras 

raices culturales mas anti- 
guas, "ANDENES" organi- 
za el CONCURSO CAM- 
PESINO: "TRADICIO-
NES Y LEYENDAS DE 
Ml PUEBLO". En el pue- 
den participar todos los 
campesinos del pais que 
deseen difundir las leyen- 
das y tradiciones de su 
pueblo. Pueden participar 
enviando por escrito algu
na leyenda o tradicion que 
recojan de su pueblo. Las 
inscripciones estan abiertas 
desde el 1° de julio y se 
cerraran el 20 de setiem
bre de este ano.

CONCURSO CAMPESINO 
''Tradiciones y leyendas de mi pueblo”

que alcancen el Segundo y 
Tercer puestose les entrega
ra un premio de 750,000.- 
y 500,000.- soles respec- 
tivamente. Ademas, a cada 
uno de los ganadores se 
les entregara una suscrip- 
cion a "ANDENES" por 
un ano.

6) En el numero 29 de 
"ANDENES", del mes 

de octubre, se publicaran 
los resultados y los traba
jos ganadores.

Lima, 15 de junio de 
1985

Cuando vine a Lima 
ocurrio un momento im- 
portante, yo era chiquillo 
pero ya bailaba, iba a las 
fiestas contumbristas de 
las instituciones de Luca
nas, mi pueblo. En una 
de esas me llamaron a mi 
para bailar, al comienzo 
compitiendo con otro dan
zante, despues llegue a co- 
nocer a don Maximo Da
mian y el se interesd en 
que integrara su grupo. Ac- 
tuamos con el casi 3 ahos 
en todos los escenarios im- 
portantes de Lima. Llega- 
mos a grabar programas 
para TV. He ganado tam
bien tres concursos nacio- 
nales. Hasta que hace 2 
anos forme un grupo inte- 
grado por Gregorio Condo
ri (arpista) Andres Lares 
(violin) y Fidencio Hua- 
mani (danzante).
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