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Atrapados por la violencia»

■

BELLAVISTA - SAN MARTIN

Isai'as Grandes Huaman

LUYA-CHACHAPOYAS

ANDENES-3
2-ANDENES

, S6lo la union y el esfuerzo 

de los campesinos, hace posible 

el desarrollo de nuestros pue

blos.

Les escribo desde mi pueblo 

"La Libertad", que esta ubica- 

do a 10 kms. de la provincia de 

Bellavista. Quiero contarles que 

nuestra Comunidad Cristiana 

nacid el 20 de noviembre de 

1981, con 30 hermanos y tres 

animadores.

Algunos integrantes de la 

comunidad, fueron destinados 

al servicio de caridad de algu

nos enfermos. En 1982 realiza- 

mos actividades para recaudar 

fondos, para asi, conseguir al

gunos implementos para nues- 

tras reuniones. En 1983 se cred 

el servicio de catequesis, donde 

se formd a 30 ninos, y en la ac- 

tualidad se esta desarrollando 

la actividad en la escuela N° 

0190, todos los domingos.

Desde agosto de 1984 tene- 

mos nuestra Biblioteca Comu- 

nitaria, y hemos realizado acti

vidades para comprar las mesas 

y las sillas. Gracias al apoyo 

de las Madres Misioneras Car- 

melitas, seguimos impulsando 

el desarrollo de nuestro pueblo.

Aurelio Morales y 

Tedy Ruiz Ruiz 

Animadores de Comunidad

Cristiana

NUEVO APARTADO DE 
ANDENES H0174 - Lima D - PERU

. Quedamosprofundamente 

agradecidos por la colaboracibn 

que brinda a ANDENES. La le- 

yenda que le merecio el primer 

puesto ha gustado a muchos 

amigos de! campo.

Esperamos que e! nombramiento de 
una comision investigadora y !a acusa- 
cion contra la Guardia RepubHcana por 
haber asesinado a internos que se habfan

ANDENES es una publicacidn editada por Servicios Educativos Rurales — Directora: Roxana 

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

Desmond Kelleher, Guillermo Valera, Roxana Garcia-Bedoya, Guillermo Benavente — Fotos: La 

Republica, V. Phumpiu, IPA, Andenes — Dibujos: Ricardo Zegarra — Diseno: PRE/AL — Impre- 

sion: Oficina de Copias e Impresiones — Petit Thouars 383 - Lima - Telef.: 237790 — Servicios 

Educativos Rurales: Pasaje San Luis 132 - Lima 14 (Lince) - Telef.: 700929 - Ap. Postal 110174- 

Lima 11 Peru.

Me dirijo a todos los que 

trabajan para "ANDENES" ex- 

presandoles mi profunda satis- 

faccion por haber propiciado

E! pat's se encuentra conmocionado 
por los recientes sucesos en tres carceles 
de Lima. La toma de los penales de E! 
Fronton, Lurigancho y E! Callao por par
te de inculpados de terrorismo ocasio- 
nb una respuesta represiva violenta y mas 
alia de los margenes legates. En iugar de 
persistir en el dialogo o en todo caso for- 
zar una rendicion mediante e! aislamien- 
to de los reclusos, la supresion de servi
cios y visitas, e! gobierno opto por en- 
comendar de manera inconstituciona!, 
a la Fuerza Armada el restablecimiento 
del orden, con el resultado conocido: 
mas de 250 muertos, ningun sobrevi- 
viente en Lurigancho y solo unos 30 en 
E! Fronton.

En Andenes hemos criticado numero- 
sas veces, y Io seguiremos haciendo, la 
actitud violatoria de! derecho a la vida 
de Sendero Luminoso pero no hemos de- 

. /ado de criticar tambien las violaciones 
a los derechos humanos que se cometen 
en nuestro pais en nombre de la lucha 
contra e! terrorismo. Por ello en esta 
ocasion no podemos callar, y debemos 
sehalar que e! gobierno tiene una gran 
responsabilidad por la decision tomada.

el Concurso Nacional "Tradi- 

ciones y Leyendas de mi pue

blo" organizado por la revista 

"ANDENES" cuyo resultado, 

previa calificacion de los 89 

trabajos que intervinieron, me 

otorgo el Primer Puesto por mi 

tema: "LA LEYENDA DEL 

CACIQUE FRANCISCO PU- 

LACCHAN" y publicada por la 

misma revista en su edicion del 

N° 31, de marzo ultimo. Asi 

mismo, agradezco por el corres- 

pondiente premio del milion de 

soles que ya Io tengo recibido 

por intermedio de la Hermana 

Maria Dolores Pallardo Arago.

El exito de dicho concurso 

que ha recaido en mi modesta 

persona, constituye principal- 

mente el triunfo alcanzado por 

mi pueblo, porque la referida 

leyenda contiene parte de los 

hechos del pasado histdrico de 

los pueblos de Cuemal, que dio 

origen a la ciudad de Lamud, 

que en la actualidad es la capi

tal de la provincia de Luya; 

pues, como se sabe, descubrir 

el pasado histdrico de una lo- 

calidad o pueblo, es encontrar 

en los valores que nos legaron 

nuestros antepasados, EL AL-

r

' EDITORIAL 
_

rendido, no quede alii, que se sanci one 
severamente a los verdaderos responsa- 
bles, y se reconozca que se respondid 
a la barbarie con la barbaric, contradi- 
ciendo asi Io que el mismo Presidente 
sehalo en su discurso de! 28 de julio. 
Estas medidas lejos de debilitar la de- 
mocracia, la fortaleceran.

Diversas encuestas sehalan que la 
opinion publica de Lima esta mayorita- 
riamente de acuerdo con Io hecho por e! 
gobierno. Eso debe preocuparnos mu- 
cho. Quiere decir que estamos Hegando 
en el pais a esa peligrosa situacion de 
"acostumbrarnos a la violencia" y de 
justificar, como dice e! padre Gustavo 
Gutierrez, "que la muerte se castiga con 
la muerte, to injusto con Io injusto, Io 
inhumano con to inhumano, Io inmoral 
con to inmoral".

Estos hechos y los atentados terroris- 
tas que le han seguido dias despues, pa- 
recen mostrar que el pais habria entra- 
do en una espira! de violencia inconte- 
nible. Ante esta situacion debemos pen- 
sar que aun es tiempo de reaccionar, pe
ro que ello requiere, por parte de todos 
los sectores del pais, una toma de con- 
ciencia profunda de to que viene suce- 
diendo, asi como una gran madurez para 
unir fuerzas en defensa de la vida, de la 
democracia y por una paz basada en !a 
justicia social, ss

MA DE NUESTRA RAZA IN- 

DIGENA, capaces de trasmitir- 

nos el valor moral y la energia 

creadora para continuar defen- 

diendo el patrimonio colectivo 

que es la tierra, fuente de bie- 

nestar social.

Pues, en la actualidad la ma- 

yoria de los campesinos de 

Cuemal, Lamud al igual que los 

de otras comunidades campesi- 

nas, se encuentran cada vez 

mas oprimidos por los terrate- 

nientes que van acaparando tie- 

rras comunales, y por los abi- 

geos o cuatreros que actuan 

descaradamente. De mas esta 

decir que la mayoria de las 

autoridades de las comunidades 

campesinas se han convertido 

en titeres al servicio de estos 

grupos. Frente a tai situacion 

es de primordial importancia la 

existencia de un organo de in- 

formacion como Io es la revista 

"ANDENES" de circulacion 

nacional por cuanto que sus pa- 

ginas contienen verdaderos te- 

mas de esclarecimiento en rela- 

cion a la problematica que vive 

la mayoria de las poblaciones 

marginadas. En consecuencia, 

vale la pena de que dicha revis

ta llegue a manos de aquellos 

que constituyen a conformar 

el pueblo verdadero. Y del mis

mo modo, de que cada ciuda- 

dano consciente, tenga en 

"ANDENES" una tribuna para 

hacer escuchar su voz.
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por los recientes sucesos en tres carceles 
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en nuestro pais en nombre de la lucha 
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los pueblos de Cuemal, que dio 

origen a la ciudad de Lamud, 

que en la actualidad es la capi
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calidad o pueblo, es encontrar 

en los valores que nos legaron 
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presandoles mi profunda satis- 

faccibn por haber propiciado

MA DE NUESTRA RAZA IN- 

DIGENA, capaces de trasmitir- 

nos el valor moral y la energia 

creadora para continuar defen- 

diendo el patrimonio colectivo 

que es la tierra, fuente de bie- 
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de otras comunidades campesi- 

nas, se encuentran cada vez 

mas oprimidos por los terrate- 

nientes que van acaparando tie- 
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"ANDENES" de circulacibn 
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"ANDENES" una tribuna para 
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rend ido, no quede alii, que se sanci one 
severamente a los verdaderos responsa- 
bles, y se reconozca que se respondid 
a la bar bar ie con la barbar ie, co n tradi- 
ciendo asi Io que el mismo Presidente 
sehalo en su discurso de! 28 de julio. 
Estas medidas lejos de debilitar la de- 
mocracia, la fortaleceran.

Diversas encuestas sehalan que la 
opinion publica de Lima esta mayorita- 
riamente de acuerdo con Io hecho por e! 
gobierno. Eso debe preocuparnos mu- 
cho. Quiere decir que estamos Hegando 
en el pais a esa peligrosa situacion de 
"acostumbrarnos a la violencia" y de 
justificar, como dice e! padre Gustavo 
Gutierrez, "que la muerte se castiga con 
la muerte, Io injusto con to injusto. Io 
inhumano con Io inhumano, Io inmoral 
con to inmoral".
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sar que aun es tiempo de reaccionar, pe
ro que ello requiere, por parte de todos 
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ciencia profunda de to que viene suce- 
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unir fuerzas en defensa de !a vida, de la 
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Atrapados por la violencia
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de comunidades campesi- 
nas de los departamentos 
de Ayacucho, Huancaveli- 
ca, Huanuco, lea, Jum'n, 
Lima y Pasco se reunieron 
en Huancayo los di'as 23, 
24 y 25 de mayo para el 
segundo Rimanacuy.

Los gremios campesinos 
reclamafOn desde el primer 
momento participar en es- 
tos eventos, pero esa de- 
manda no fue escuchada. 
Las denuncias de manipu- 
lacion y de querer aprove- 
char este evento con fines 
proselitistas le llovieron al 
partido aprista luego del 
Rimanacuy de Piura. Para 
el de Huancayo al parecer 
esto disminuyo, pero tam- 
poco se permitieron dele-

importante para la partici- 
pacion carhpesina. Sin des
cartar las posibilidades de 
manipulacion que estan 
presentes, el desaf fo estara 
en que la participacion pa- 
se de un nivel formal a uno 
real, y que se den medidas 
efectivas para cambiar la 
situacion de opresion que 
padecen las comunidades 
campesinas.

Cerca de 500 presiden- 
tes de comunidades cam
pesinas de los departamen
tos de Piura, Lambayeque, 
La Libertad, Ancash, Ama
zonas y Cajamarca se hicie- 
ron presentes en Piura para 
el primer Rimanacuy, los 
di'as 9, 10 y 11 de mayo. 
Mas de 1,100 presidentes

gaciones de los gremios. 
Falta ver que ocurrira en 
los siguientes (Cusco, Puno 
y Pucallpa), y sobre todo 
falta ver si Io planteado 
por los comuneros sera 
verdaderamente recogido 
por el gobierno y con que 
proyeccion.

Para el 24 de junio se 
deci'a que el gobierno da- 
n'a a conocer un ante pro- 
yecto de ley de comunida
des campesinas, pero este 
anuncio no se produjo, 
aunque no se descartaba 
que se hiciera en el Rima
nacuy de Cusco. En nues- 
tra seccion “Pagina Legal”, 
recojemos algunos de los 
planteamienfos y sugeren- 
cias que se hicieron ■

on el desarrollo de los 
dos primeros "Rima
nacuy" (Conversato- 

rios del gobierno con las 
comunidades campesinas) 
se ha dado inicio a un pro- 
ceso de dialogo que no ha- 
bi'a existido en el pat's 
y que ha despertado gran- 
des expectativas en el cam- 
pesinado. Los probiemas 
ancestrales de las comuni
dades por primera vez han 
tenido oportunidad de ser 
expresados directamente 
ante las maximas autori- 
dades del gobierno, y los 
presidentes de las comuni
dades han tenido ocasion 
de escuchar al Presidente 
de la Republica. Se ha 
abierto sin duda un canal

r

Andenes: Senor Letts, 
co mo presidente colegiado 
de! CUN A, LCua! es su 
opinion sobre los Rimana
cuy que esta impuisando ei 
gobierno?

"Creo que tanto el de 
Piura como especialmente 
el de Huancayo y ojala' los 
siguientes, han sido even
tos democraticos y repre
sentatives donde ha preva- 
lecido la presencia de diri- 
gentes campesinos autenti- 
cos que han logrado expre- 
sarse dando cuenta de sus 
inquietudes, sus reivindica- 
ciones, sus exigencias, sus 
denuncias y que al final 
han conseguido que estas 
pasen a los acuerdos que 
han sido lei'dos a manera

de conclusiones ante la 
presencia del Presidente 
y sus ministros.

Las conclusiones de es- 
tos Rimanacuy correspon- 
den a las que nosotros re
cogemos en los eventos de 
la CCP, la CNA, la CGCP 
o el Consejo Unitario Na- 
cional Agrario, esto prueba 
que el afan del gobierno 
y de los organizadores de 
excluir a las dirigencias del 
campesinadojfe estas orga- 
nizaciones, con el pretexto 
de que son manipuladoras 
y que su presencia politiza- 
ri'a el evento dandole un 
sesgo que desvirtuan'a su 
sentido democra'tico y 
campesino, se ha mostrado 
totalmente injusto e inco- 
rrecto. Pero tambien prue
ba que los eventos estan 
siendo autenticos, demo
craticos y representatives 
aun organizados por el Es- 
tado como estan. iQue 
ocurrira despues de los Ri
manacuy? Los campesinos 
han concurrido, se han 
sentido fuerza, han podido 
expresarse, han canalizado 
sus conclusiones. Pero el

Entrevista al Presidente del CUNA 

"Sembrar vientos 
para cosechar tempestades"

[] osteriormente a la rea- 
j-J lizacion de los Rima-

J nacuy de Piura y 

Huancayo, entrevistamos 
al Ing. Ricardo Letts, uno 
de los tres Presidentes co- 
legiados del CUNA, en tor- 
no a estos eventos que des- 
pertaron expectativas en el 
campesinado del pai's.
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Al campesinado no
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fuerzas”.

UNIR FUERZAS 
FOR PAZ BASADA EN 
LA JUSTICIA SOCIAL

ger asuntos que tengan va- 
lidez nacional, solo tendre- 
mos tres, en el CUNA, solo 
hemos encontrado tres. El 
primero es el de la repre- 
sentatividad de las orga- 
nizaciones de productores, 
es decir, darles realmente 
capacidad de decision. Los 
Rimanacuy han sido con- 
vocados para que se canali- 
cen sus denuncias, sus me-

solo hay que dander de peticion, sino poder de decision.

moriales, eso no es poder, 
es poder de peticion, que 
es el ultimo derecho que se 
pierde, pero no es poder 
de decision. Aquf esta el 
CUNA constituido, el pre- 
sidente Io reconoce como 
la organizacion mas repre- 
sentativa de los producto
res agrarios y nosotros se- 
guimos peleando por la re- 
presentatividad.

El otro es la comerciali- 
zacion, que podri'a darse 
con el mismo sentido y la 
misma validez. No sirven 
de mucho los precios de 
garantfa si despues no hay 
mecanismos apropiados de 
comercializacion, ni sirve 
de mucho tener una pro- 
duccion eficiente si des
pues eso va a terminar en 
manos de una ganancia to- 
talmente desproporciona- 
da en poder de los inter- 
mediarios.

El tercer aspecto es el 
manejo del agua, en un 
sentido global, completo, 
en un sentido de ciclo del 
agua, va'lido tambien para 
las tres-regiones naturales.

De otro lado, tanto en 
credito como en precios, 
que son los objetivos por 
los cuales nosotros hemos 
luchado los ultimos anos 
y en los cuales se han pro- 
ducido algunas conquistas, 
se necesitan medidas parti- 
cularizadas.

Sin embargo hasta que 
no se termine con la opre- 
sion, hasta que no se rom- 
pa la red que abarca a los 
notables del pueblo, los 
gobernadores, los jueces 
y el aparato represivo del 
Estado, este campesinado 
deprimido no va a poder 
surgir, y las transformacio- 
nes que se requeriran para 
cambiar esas condiciones 
no estan planteadas". ■

bi'an con alborozo, con en- 
tusiasmo.

Ahi queda un mensaje 
de esperanza, una nueva 
moral, un rearme moral, 
para el movimiento comu- 
nero, planteandole la tarea 
de transformar el Estado. 
Nosotros creemos que hay 
que alentar esto para que 
pueda seguir avanzandq, 
pero sin hacernos ilusiones

evento termino y cada uno 
fue a su comunidad.

Pasado un tiempo habra 
que ver si esos plantea- 
mientos, esas conclusiones 
se llevan a la practica o no, 
se hacen efectivas o no, si 
las denuncias tienen curso, 
si los demandados o los 
elementos que son objeto 
de denuncia se corrigen 
o no. Si al cabo de 3, 4, 
5 6 6 meses, todo sigue 
igual o peor, la cosa habra 
sido como hemos anticipa- 
do, “sembrar vientos para 
cosechar tempestades".

A.: iCuales son los prin- 
cipales acuerdos que han 
recogido los Rimanacuy?

"En el caso de Huanca- 
yo, uno de los acuerdos 
mas notables es el que ema
na justamente de la comi- 
sion de derechos humanos, 
a pesar de mucha vacila- 
cion, porque habi'a intimi- 
dacion, mediante los aseso- 
res de esa comision. En esa 
comision el acuerdo fue 
denunciar a los militares 
por violacion de los dere
chos humanos y violacio- 
nes fi'sicas de las mujeres 
en las comunidades donde 
estos actuan; por torturas, 
por atropellar a los dirigen- 
tes y violar la autonomi'a 
de las comunidades, piden 
que abandonen las comu
nidades y que la zona sea 
desmilitarizada y aseguran 
que ellos pueden enfrentar 
el fenomeno terrorista de 
Sendero con la propia or
ganizacion de la comuni
dad y que rechazan la pre- 
sencia de la Fuerza Arma
da porque no hace sino 
causarles dano. Esto era 
un aspecto fundamental 
de esa comision.

El Poder Judicial ha si
do tai vez al lado del Minis- 
terio de Agricultura y el

6-ANDENES

de cual es su destino ni 
hasta donde llegaran quie- 
nes ahora Io impulsan".

A.: cCua! es la re lac ion 
de Io que se viene plan- 
teando en los Rimanacuy 
y el plan de desarrollo 
agropecuario del gobierno 
(PRESA)?

"El Peru es un mosaico, 
y el agro tambien Io es. Y 
si nosotros vamos a esco-

aparato represivo del Esta
do, una de las instituciones 
mas denunciadas y mas 
acusada de atropellos, de 
ignominias contra el cam
pesinado. Curiosamente 
mientras en su discurso el 
Presidente recoge bien las 
denuncias contra el Poder 
Judicial, contra el aparato 
burocratico del Estado, 
contra el Ministerio de 
Agricultura, contra los 
funcionarios, silencio por 
completo todas las denun
cias contra los militares 
y contra el aparato repre
sivo del Estado, contra el 
atropello que haci'an de los 
derechos humanos en las 
zonas de emergencia.

A.: ?Los Rimanacuy 
son como dice elpresiden
te Alan Garcia, e! punto 
de partida para una revolu- 
cion agraria en el pais?

"Pueden ser una semilla, 
pero falta ver que se rie- 
gue, y todo el proceso has
ta que esta semilla de fru 
tos. Mientras tanto cual- 
quiera le planta una bota 
a la semilla recien sembra- 
da.

He sostenido que una 
buena parte del discurso 
del Presidente, es nuestro 
discurso, y que nosotros 
no tem'amos inconveniente 
en reconocerlo y aplaudir- 
lo y demostrar nuestra sa- 
tisfaccion porque el esta 
diciendo ahi' las cosas que 
nosotros hemos dicho. El 
sostuvo que en este pai's, 
antes del Estado, antes de 
los ministerios y antes de 
todo, ya existi'a la comu
nidad campesina. Todo eso 
es autentico y es profunda- 
mente subversive, es cam
biar la naturaleza, la es- 
tructura del Estado. Natu- 
ralmente los presidentes de 
las comunidades Io reci-

El presidente ha abdica- 
do, se ha entregado a las 
F.F.A.A. ha dejadoen ma- 
nos del Comando Conjun- El dia de ayer (19 de to el manejo deesta situa- 

ncr>° ^an s*d° masacrados ci6n. Este pais marcha ha- 
250 a 260 presos, presun- ce varies afios, determina- 
tos terroristas, entre los do por una tendencia Kin- 
cuales probablemente el damental a la descompo- 
60 6 70% son campesi- sicidn. Frenar y revertir 
nos o de origen campesi- esa tendencia, es una tarea 
no. Estamos en un mo- gigantesca, que requiere mento decisive de la vida m^s fuerzas que las que 
nacional. En nombre del tiene individualmente cual- 
principio de autoridad se quiera de los sectores ac- 
ha masacrado a esas perso- tualmente en pugna, des- 
nas. Esto cuestiona todo, graciadamente no aparecen 
y ciertamente cuestiona por ningun lado las condi- 
estos movimientos que son ciones para juntar estas 
los Rimanacuy. fuerzas”.
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do tai vez al lado del Minis- 
terio de Agricultura y el

6 —ANDENES

de cual es su destino ni 
hasta donde llegaran quie- 
nes ahora Io impulsan".

A.: cCua! es la re lac ion 
de Io que se viene plan- 
teando en los Rimanacuy 
y e! plan de desarrollo 
agropecuario de! gobierno 
(PRESA)?

"El Peru es un mosaico, 
y el agro tambien Io es. Y 
si nosotros vamos a esco-

aparato represivo del Esta
do, una de las instituciones 
mas denunciadas y mas 
acusada de atropellos, de 
ignominias contra el cam
pesinado. Curiosamente 
mientras en su discurso el 
Presidente recoge bien las 
denuncias contra el Poder 
Judicial, contra el aparato 
burocratico del Estado, 
contra el Ministerio de 
Agricultura, contra los 
funcionarios, silencio por 
completo todas las denun
cias contra los militares 
y contra el aparato repre
sivo del Estado, contra el 
atropello que haci'an de los 
derechos humanos en las 
zonas de emergencia.

A.: ?Los Rimanacuy 
son como dice elpresiden
te Alan Garcia, el punto 
de partida para una revolu- 
cion agraria en e! pais?

"Pueden ser una semilla, 
pero falta ver que se rie- 
gue, y todo el proceso has
ta que esta semilla de fru 
tos. Mientras tanto cual- 
quiera le planta una bota 
a la semilla recien sembra- 

da.
He sostenido que una 

buena parte del discurso 
del Presidente, es nuestro 
discurso, y que nosotros 
no tem'amos inconveniente 
en reconocerlo y aplaudir- 
lo y demostrar nuestra sa- 
tisfaccion porque el esta 
diciendo ahf las cosas que 
nosotros hemos dicho. El 
sostuvo que en este pais, 
antes del Estado, antes de 
los ministerios y antes de 
todo, ya existfa la comu
nidad campesina. Todo eso 
es autentico y es profunda- 
mente subversive, es cam
biar la naturaleza, la es- 
tructura del Estado. Natu- 
ralmente los presidentes de 
las comunidades Io reci-

«IR FUERZAS El presidente ha abdica- 
POR PAZ BASADA EN do, se ha entregado a las 

LA JUSTICIA SOCIAL F.F.A.A. ha dejado en ma- 

, nos del Comando Conjun- 
El dia de ayer (19 de to el manejo deesta situa- 

^an s*d° nwsacraefos ci6n. Este pais marcha ha- 
250 a 260 presos, presun- ce varies afios, determina

tes terroristas, entre los do por una tendencia fan- 
cuales probablemente el damental a la descompo- 
60 6 70o/o son campesi- sicidn. Frenar y revertir 

nos o de origen campesi- esa tendencia, es una tarea 
no. Estamos en un mo- gigantesca, que requiere 

mento decisive de la vida mas fuerzas que las que 
nacional. En nombre del tiene individualmente cual- 
principio de autoridad se quiera de los sectores ac- 

. tualmente en pugna, des- 
nas. Esto cuestiona todo, graciadamente no aparecen 

ciertamente cuestiona por ningun lado las condi- 
>s movimientos que son ciones para juntar estas
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LASDEMANDAS 
DE LA FTAP

10. Denunciamos la flrma 
del "Convenio de Concerta- 
cidn” entre los ejecutivos de 
Sociedad Paramonga Ltda. y de 
la CAA Paramonga, con inter- 
vencidn del Primer Ministro 
Alva Castro, del Ministro de 
Agricultura Remigio Morales 
Bermudez, entre otros, a es- 
paldas de los socios de la Coo
perative y en beneficio de la 
Sociedad Paramonga Ltda.

EL PROCESO DE 
PARCELACION EN EL 
VALLE

cion de! valle de Huaura-Sayan 
y el cierto renacimiento organi- 
zativo que trata de despegaren 
/a zona.

1. Reajuste de los precios 
del azucar al nivel de sus costos 
y que el alza sea subsidiada por 
el Estado.

2. Mejores precios para el 
bagazo y la melaza.

3. Condonacibn de las deu- 
das de las Cooperativas con el 
Estado.

du

En 1981 existfan en el valle 
de Huaura (150 kms. al norte 
de Lima) alrededor de 20 coo
perativas de las que hoy en dia 
subsisten solo 6, las cuales son 
todas grandes empresas (mas de 
1,000 has. cada una) azucare-

] urante la campana electo
ral e! presidente Alan 
Garcia senaid su decision 
de apoyar a las empresas 

cooperativas; a inicios de su go- 
bierno suspendid los procedi- 
mi entos de pa reel a ci on y nom- 
brd inclusive una comisidn para 
investigar las irregularidades 
que se habian cometido en este 
proceso. Sin embargo unos me- 
ses despues se produce un cam
bio brusco en la posicidn de! 
primer mandatario: en un "bai- 
conazo" apoya a los parceleros 
y echa a! olvido el proceso de 
investigacidn.

Luego de este silencio total, 
nadie ha vuelto a hablardel te- 
ma. Pero mientras tanto, ique 
esta pasando en los valles de la 
costa? den que se encuentra es
te proceso originado por las 
parcelaciones? En este informe 
in ten tarn os presen tar la situa-

■

...

El 19 de Junio, el go- 
bierno aumento los precios 
del azucar blanca de 3,300 
a 4,000 soles el kilo, Io 
cual puede ser el inicio de 
un cierto entendimiento 
para mejorar la situacion 
del sector azucarero. ■

(3,30 intis el kg. de azu
car blanca frente a sus cos
tos que llegan a mas de 
7.50 intis por kg.); el re- 
ducido apoyo tecnico y fi- 
nanciero; entre otros.

El sector azucarero 
—a pesar de ello— ha podi- 
do seguir operando, pero 
a costa de toda una serie 
de sacrificios. Esto ha 
supuesto, anular todo tipo 
de inversion productiva 
tanto en el campo como 
en las fabricas (compra de 
maquinaria, repuestos, 
etc.); se ha tenido que 
ir disminuyendo los sa
laries sociales; y, basica-

Azucareros 
redaman urgente atencion

mente, el sector azuca
rero se ha mantenido con 
las ventas de azucar a otros 
paises que de otro lado 
han venido disminuyendo 
en los ultimos anos.

En los problemas del 
sector azucarero tienen 
su cuota de responsabili- 
dad muchos dirigentes de 
las cooperativas que no su- 
pieron realizar un manejo 
adecuado de sus respecti- 
vas entidades; sin embargo, 
tampoco se puede reducir 
todo el problema a ellos 
so pretexto de hacernos 
creer que la alternativa sea 
la vuelta de los antiguos 
hacendados, o que se de
ban disolver las cooperati
vas. Muchos de estos pro
blemas se deben tambien 
al poco apoyo del Estado 
y una intencion consciente 
del Gobiernc de Belaunde 
por hundirlas, conducta 
que el Gobierno aprista 
no ha rectificado ni modi- 
ficado.

Pensamos que los traba- 
jadores azucareros deben 
ser escuchados. Sus proble
mas son los de todo el agro 
del cual tanto se ha habla- 
do que se priorizara. Los 
acuerdos de la FTAP en su 
Plenario Nacional del 7-8 
de junio ultimo nos da pis- 
tas importantes de solu- 
cion a las cuales sera nece- 
sario que el Gobierno pon- 
ga atencion.

Finna vez mas la Federa- 
cion de Trabajadores 
Azucareros del Peru 

L_J(FTAP) ha desperta- 

do la atencion sobre la 
problematica de su sector, 
frente al silencio del Go
bierno en atender sus de- 
mandas.

Son mas de 40,000 tra
bajadores, 12 cooperativas 
y todo un complejo agro
industrial que poco a poco 
camina a la ruina. Los pro
blemas: la cuantiosa deuda 
y perdidas que ha venido 
acumulando (mas de 2,200 
millones de dolares); los 
bajos precios del azucar

ca del INCOOP frente a las 
Cooperativas y respeto irres- 
tricto de su autonomik Moral i- 
zacibn de la administracibn 
cooperativa con la participa- 
cibn democrdtica de los socios 
y no por decreto ni con violen- 
cia grupal.

9. Aclaracibn publica sobre 
la participacibn de asesores de 
la Presidencia de la Cimara de 
Diputados en divisionismo y

4. Reconocimiento y apoyo paralelismo sindical azucarero. 
a la comercializacibn integrada 
a trav^s de la CENCAAC.

5. Impulse a la diversifica- 
cibn industrial bajo la modali- 
dad cooperativa. Expropiacibn 
de las destilenas en manos de 
Andesa.

6. Destitucibn del Director 
Regional de INCOOP-Trujillo.

7. Apoyo crediticio y tbeni- 
co inmediato a la CAA-CayaltL

8. Cambio total de la poh'ti-

ras, algodoneras o lecheras 
("Andahuasi", "MancoCapac", 
y "Camay" por ejemplo). El 
resto de cooperativas estan par- 
celadas, la mayoria de ellas 
irregularmente.-

El proceso de parcelacion 
fue preetpitado, como en toda 
la costa, por la politica econo
mica del gobierno belaundista 
y el decreto 02 de "Promocion 
y Desarrollo Agrario". A esto 
se sumaban los problemas de 
orden interne: indisciplina la
bral, corrupcion, falta de capa- 
citacidn. Es asi que se llego 
a una situacion en que muchas 
tierras estaban sin sembrar en 
la mayoria de CAPs y sus tra
bajadores se encontraban im- 
pagos.

En la actualidad muchos tra
bajadores senglan que con la 
parcelacion se han superado al- 
gunos problemas negatives de

- , - -■; <■ *
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LAS DEMANDAS 
DE LA FTAP

EL PROCESO DE 
PARCELACION EN EL 
VALLE

cion de! valle de Huaura-Sayan 
y el cierto renacimiento organi- 
zativo que trata de despegaren 
la zona.

En 1981 existi'an en el valle 
de Huaura (150 kms. al norte 
de Lima) alrededor de 20 coo- 
perativas de las que hoy en dia 
subsisten solo 6, las cuales son 
todas grandes empresas (mas de 
1,000 has. cada una) azucare-

El 19 de Junio, el go- 

bierno aumento los precios 

del azucar blanca de 3,300 

a 4,000 soles el kilo, Io 

cual puede ser el inicio de 
un cierto entendimiento 

para mejorar la situacion 

del sector azucarero. ■

| urante la campana electo
ral e! presidente Alan 
Garcia senaid su decision 

__J de apoyar a las empresas 
cooperativas; a inicios de su go- 
bierno suspendid los procedi- 
mien to s de parcelacidn y nom- 
brd inclusive una comisidn para 
invest!gar las irregularidades 
que se habian cometido en este 
proceso. Sin embargo unos me
sas despues se produce un cam
bio brusco en la posicidn de! 
primer mandatario: en un "bal- 
conazo" apoya a los parceleros 
y echa a! olvido el proceso de 
investigacidn.

Luego de este silencio total, 
nadie ha vuelto a hablar del te- 
ma. Pero mientras tan to, ique 
esta pasando en los va/les de la 
costa? cen que se encuentra es
te proceso origin ado por las 
parcelaciones? En este informe 
in ten tamos presen tar la situa-

.... ______ perativa y en beneficio de la

8. Cambio total de la poh'ti- Sociedad Paramonga Ltda,

: 1 -

(3,30 intis el kg. de azu- 

car blanca frente a sus cos- 

tos que llegan a mas de 

7.50 intis por kg.); el re- 

ducido apoyo tecnico y fi- 

nanciero; entre otros.
El sector azucarero 

—a pesar de ello— ha podi- 

do seguir operando, pero 

a costa de toda una serie 

de sacrificios. Esto ha 

supuesto, anular todo tipo 

de inversion productiva 

tanto en el campo como 

en las fabricas (compra de 

maquinaria, repuestos, 

etc.); se ha tenido que 

ir disminuyendo los sa

laries sociales; y, basica-

Azucareros 
redaman urgente atencion

ca del INCOOP frente a las 
Cooperativas y respeto irres- 
tricto de su autonomi'a. Moral i-_ 
zacibn de la administracibn 
cooperativa con la participa- 
cibn democrftica de los socios 
y no por decreto ni con violen- 

cia grupal.
9. Aclaracibn publics sobre 

la participacibn de asesores de 
la Presidencia de la Cbmara de 
Diputados en divisionismo y

pinna vez mas la Federa- 

cion de Trabajadores 

Azucareros del Peru 
I u J (FTAP) ha desperta- 

do la atencion sobre la 

problematica de su sector, 

frente al silencio del Go- 

bierno en atender sus de- 

mandas.

Son mas de 40,000 tra

bajadores, 12 cooperativas 

y todo un complejo agro

industrial que poco a poco 

camina a la ruina. Los pro- 

blemas: la cuantiosa deuda 

y perdidas que ha venido 

acumulando (mas de 2,200 

millones de dolares); los 

bajos precios del azucar

mente, el sector azuca

rero se ha mantenido con 

las ventas de azucar a otros 

paises que de otro lado 

han venido disminuyendo 

en los ultimos anos.

En los problemas del 

sector azucarero tienen 

su cuota de responsabili- 

dad muchos dirigentes de 

las cooperativas que no su- 

pieron realizar un manejo 

adecuado de sus respecti- 

vas entidades; sin embargo, 

tampoco se puede reducir 

todo el problema a ellos 

so pretexto de hacernos 

creer que la alternativa sea 

la vuelta de los antiguos 

hacendados, o que se de

ban disolver las cooperati

vas. Muchos de estos pro

blemas se deben tambien 

al poco apoyo del Estado 
y una intencion consciente 

del Gobierno de Belaunde 

por hundirlas, conducta 

que el Gobierno aprista 

no ha rectificado ni modi- 

ficado.

Pensamos que los traba

jadores azucareros deben 

ser escuchados. Sus proble

mas son los de todo el agro 

del cual tanto se ha habla- 

do que se priorizara. Los 

acuerdos de la FTAP en su 

Plenario Nacional del 7-8 

de junio ultimo nos da pis- 

tas importantes de solu- 

cion a las cuales sera nece- 

sario que el Gobierno pon- 

ga atencion.

ras, algodoneras o lecheras 
("Andahuasi", "MancoCapac", 
y "Camay" por ejemplo). El 
resto de cooperativas estan par- 
celadas, la mayorla de ellas 
irregularmente;

El proceso de parcelacidn 
fue precipitado, como en toda 
la costa, por la polftica econo
mica del gobierno belaundista 
y el decreto 02 de "Promocidn 
y Desarrollo Agrario". A esto 
se sumaban los problemas de 
orden interne: indisciplina la
bral, corrupcidn, falta de capa- 
citacidn. Es asf que se llegd 
a una situacion en que muchas 
tierras estaban sin sembrar en 
la mayorfa de CAPs y sus tra
bajadores se encontraban im- 
pagos.

En la actualidad muchos tra
bajadores senglan que con la 
parcelacidn se han superado al- 
gunos problemas negatives de

vencidn del Primer Ministro
Alva Castro, del Ministro de

6. Destitucidn del Director Agriculture Remigio Morales
Regional de INCOOP-Trujillo. Bermudez, entre otros, a es-

7. Apoyo crediticio y t4cni- paldas de los socios de la Coo- 
co inmediato a la CAA-Cayalti'. perativa y en beneficio de la

1. Reajuste de los precios 
del azucar al nivel de sus costos 
y que el alza sea subsidiada por 

el Estado.
2. Mejores precios para el 

bagazo y la melaza.
3. Condonacibn de las deu- 

das de las Cooperativas con el 

Estado.
4. Reconocimiento y apoyo paralelismo sindical azucarero. 

a la comercializacidn integrada 10. Denunciamos la firma 

a travbs de la CENCAAC. del "Convenio de Concerta-
5. Impulse a la diversifica- ci6n" entre los ejecuttvos de 

cidn industrial bajo la modali- Sociedad Paramonga Ltda. y de 

dad cooperativa. Expropiacidn la CAA Paramonga, con inter- 

de las destilerias en manos de 

Andesa.

■
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NUEVAS EXPERIENCES 

ORGANIZATIVAS La participacion de bases es 

todavia incipiente en el Frente 

y esta ausente de. este organis- 

mo el campesinado sin tierra 

debido a las fricciones que ge- 

nerd la parcelacion. Para supe- 

rar esto han propiciado reunio- 

nes de trabajo, con la participa- 

cibn de representantes de los 

eventuales, y se esta preparan- 

do la realizacion, de una Con- 

vencion que resuelva el proble- 

ma organico y consolide el pro- 

ceso iniciado.

Las politicas 
agrarias y !a 

mala 
administracion 

arruinaron 
a muchas 

CAPs.

Luego de una etapa de ade- 

cuacibn a la nueva situacibn 

productiva y de esfuerzo indi

vidual por sacar adelante su 

parcela, vino la inquietud por 

asegurar la propiedad de la tie

rra, Io que motivb en 1985 la 

participacion en un evento de 

parceleros que se realize parale- 

lamente al CUNA en Lima.

Desde los primeros meses de 

este ano pueden apreciarse mas

alia de esto, algunos sintomas 

de reagrupamiento campesino, 

este es el caso de los produc- 

tores de maiz. Este es el culti- 

vo predominante en el valle 

(25,000 has., cerca del 60°/o 

de las tierras) y venia mostran- 

do una baja en su rendimien- 

to, de un lado por la falta de 

apoyo tecnico y por la apari- 

cibn de plagas; y de otro lado 

por la lentitud del banco para

♦" »■

meses en reuniones para aten- 

der la problematica de los par

celeros productores de maiz, 

apoyar la huelga azucarera 

y realizar gestiones para agili- 

zar el credito en el banco, tam- 

bien para participar del proceso 

de reativacibn de la FADEL 

(Federacibn Agraria de Lima). 

Con el apoyo de centres de 

promocibn de la zona se esta 

preparando la salida de un pro- 

grama radial.

(1) La informacion que pre

sen tamos en esta parte es 

producto de una encuesta 

ap/icada en el primer se- 

mestre de 1985 en atgunas 

cooperativas de! valle.

ganismo surgib para impulsar la 

unificacibn campesina ante la 

desactivacibn de ligas y fede- 

raciones afiliadas a la CCP y la 

CNA, impulsb el paro agrario 

de 1982, pero en 1983 se de- 

sactivb cuando en su Conven- 

cibn se retiraron varias bases 

se produjo una division. 

Estos grupos antes enemista- 

dos, han estado participando 

conjuntamente estos ultimos

Pasado ya el momento de ma

yor enfrentamiento con los 

parceleros, estan participando 

de las reuniones de trabajo del 

Frente y piensan tambien ha- 

cerlo en el espacio radial. El 

Comite Coordinador esta pre

parando la realizacion de la 

Ira. Plenaria de Trabajadores 

Eventuales del Valle para los 

prbximos meses.

En terminos de organizacibn 

empresarial campesina es im- 

portante tambien senalar que la 

asociacibn en Cooperativas 

Agrarias de Usuarios (CAUs) 

para centralizar insumos, ma- 

quinas, y bienes inmuebles de 

las antiguas cooperativas asi co- 

mo el aspecto del credito, ha 

tenido malos resultados. Las 

CAUs vienen siendo liquidadas 

o son mantenidas solo formal- 

mente. En su reemplazo se es

tan dando algunas iniciativas de 

agrupacibn de 5 a 10 campesi- 

nos con la finalidad de adquirir 

maquinaria, insumos o comer- 

cializar productos.

Los campesinos sin tierra no 

estan tampoco ajenos a estos 

esfuerzos organizativos. A ini- 

cios del nuevo gobierno y espe- 

ranzados por las promesas del 

regimen, organizaron un Comi

te Coordinador de Trabajado

res Eventuales, formulando un 

memorial en el cual planteaban 

sus exigencias de tierra y mejo- 

res condiciones de trabajo. Es- 

peranzados en que la revision 

del proceso de parcelaciones 

pudiera en algo atender sus ne- 

cesidades, vieron frustradas sus 

expectativas por la indefinicibn 

posterior del gobierno y el po- 

co caso hecho a sus demandas.

Luego de unos meses de 

inaccibn, la Junta Directiva 

esta reuniendose nuevamente 

de manera regular para atender 

algunos problemas surgidos 

en la pana del algodbn, propi- 

ciar actividades de capacita- 
cibn sobre sus derechos labo

rales y su organizacibn sindical 

y culminar el proceso de reco- 

nocimiento legal del sindicato.

las coperativas, pero resaltan 

tambien que en los Comites de 

Servicio continuan en muchos 

casos la corrupcibn y privile- 

gios que existian antes, y pien

san que no les conviene darle 

el 10°/o de su prestamos a 

estos sino mas bien trabajar 

con credito individual (1).

A nivel de la produccibn 

senalan que con la parcelacion 

esta ha aumentado en un 80°/o 

porque hay una mayor dedica- 

cibn tanto en tiempo como en 

el cuidado (maiz: se producia 

3,000 ks. por ha., en 1985 se 

produjo 5,000). Tambien han 

habido cambios en el tipo de 

cultivos, sembrandose ahora 

mas pan llevar.

La situacibn de los eventua

les no fue considerada en el 

proceso de parcelacion por Io 

cual estan hoy en una situacibn 

mas insegura que antes: sin 

contratos, sin seguro y traba- 

jando dos o tres dias con cada 

productor. Sin embargo los 

parceleros senalan que hay mas 

demandas de trabajo que antes, 

que los jornales son mas altos 

(esto es cierto solo para algu

nas zonas) y se quejan de que 

los eventuales no trabajan bien. 

Habiendose producido una si

tuacibn de enfrentamiento 

fuerte en toda una primera eta

pa.
Es tambien un hecho que 

los servicios de salud y educa- 

cibn han quedado desatendi- 

dos y hoy cada campesino debe 

enfrentar estos problemas indi- 

vidualmente.

Es claro que el desarrollo 

del agrocosteho y de la comu- 

nidad rural en general, requiere 

de los grandes y pequenos 

aportes de campesinos con tie

rra o sin tierra, de parceleros, 

cooperativistas, eventuales, 

pequenos propietarios, mujeres 

y jbvenes, para organizar la 

produccibn, lograr mejores me- 

canismos de comercializacibn, 

satisf-acer las necesidades de vi- 

viendas, salud y educacibn. 

Y tambien ciertamente para la 

defensa de la identidad campe

sina frente a un axfixiante ur- 

banismo y centralismo que pro- 

pugna esta sociedad y su Esta

do.
El reto que abrib la parce- 

lacibn de las Cooperativas en 

los ultimos anos, los aspectos 

de apoyo tecnico agronbmico 

7 de gestibn empresarial asi co

mo de capacitacibn social que 

no fueron encarados adecuada- 

mente por la reforma agraria, 

han dejado problemas no re- 

sueltos en el sector agrario. 

Actualmente, ello plantea una 

serie de necesidades a las que la 

reactivacibn organizativa del 

campesinado debe ir dando res- 

puesta. Y ello exige que estos 
sean enfrentados a nivel de valle, 

en cuanto constituyen parte de 

una problematica comun, la 

cual involucra toda una serie 

de aspectos como son la plani- 

ficacibn agraria (que cultivar, 

cuanto, etc;), la creacibn de 

fuentes de trabajo para enfren

tar el desempleo, la diversifi- 

cacibn productiva (pequenas 

industrias artesanales, agroin- 

dustria), los servicios del Esta

do (salud, educacibn, agua, 

luz), entre otros. A esas tareas 

esta Hamada la organizacibn 

campesina del valle.

Equipo SER -Huaura

otorgar creditos, los bajos pre- 

cios del producto, la sobrepro- 

duccibn existente y la prolife- 

racibn de interrpediarios.

Esto motivb algunas reunio

nes zonales y luego la realiza- 

cibn de una Jornada de Capa

citacibn. De ahi surgieron una 

serie de demandas para Enci so

bre el acopio y precio del maiz, 

que se vieron indirectamente 

atendidas por el gobierno con 

el establecimiento de un precio 

de garantia para el maiz, de 

3,300 soles. Este impulse orga- 

nizativo se concretb en el mes 

de abril cuando estos campesi

nos parceleros tomaron la con- 

duccibn del Comite de Produc

tores de Maiz que habia estado 

tradicionalmente dirigido por 

tecnicos y medianos propieta

rios. Este Comite se plantea ha- 

cer un reempadronamiento de 

los productores y pretende 

construir su local institucional.

En este contexto es que se 

van a dar los primeros pasos 

para la reactivacibn del Frente 

de Defensa del Valle. Este or-
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NUEVAS EXPERIENCES 

ORGANIZATIVAS

mala 
administracion 

arruinaron 

a muchas 
CAPs.

'•■2

La participacion de bases es 

todavia incipiente en el Frente 

y esta ausente de. este organis- 

mo el campesinado sin tierra 

debido a las fricciones que ge- 

nerd la parcelacion. Para supe- 

rar esto han propiciado reunio- 

nes de trabajo, con la participa

cion de representantes de los 

eventuales, y se esta preparan- 

do la realizacion, de una Con- 

vencion que resuelva el proble- 

ma organico y consolide el pro- 

ceso iniciado.

meses en reuniones para aten- 

der la problematica de los par- 

celeros productores de maiz, 

apoyar la huelga azucarera 

y realizar gestiones para agili- 

zar el credito en el banco, tam- 

bien para participar del proceso 

de reativacion de la FADEL 

(Federacion Agraria de Lima). 

Con el apoyo de centres de 

promocibn de la zona se esta 

preparando la salida de un pro- 

grama radial.

(1) La informacion que pre

sen tamos en esta parte es 

producto de una encuesta 

apHcada en e/ primer se- 

mestre de 1985 en a/gunas 

cooperativas de! valle.

ganismo surgio para impulsar la 

unificacibn campesina ante la 

desactivacibn de ligas y fede- 

raciones afiliadas a la CCP y la 

CNA, impulse el paro agrario 

de 1982, pero en 1983 se de- 

sactivb cuando en su Conven- 

cibn se retiraron varias bases 

se produjo una division. 

Estos grupos antes enemista- 

dos, han estado participando 

conjuntamente estos ultimos

Luego de una etapa de ade- 

cuacibn a la nueva situacibn 

productive y de esfuerzo indi

vidual por sacar adelante su 

parcela, vino la inquietud por 

asegurar la propiedad de la tie

rra, Io que motivb en 1985 la 

participacion en un evento de 

parceleros que se realize parale- 

lamente al CUNA en Lima.

Desde los primeros meses de 

este ano pueden apreciarse mas

Los campesinos sin tierra no 

estan tampoco ajenos a estos 

esfuerzos organizativos. A ini- 

cios del nuevo gobierno y espe- 

ranzados por las promesas del 

regimen, organizaron un Comi

te Coordinador de Trabajado- 

res Eventuales, formulando un 

memorial en el cual planteaban 

sus exigencias de tierra y mejo- 

res condiciones de trabajo. Es- 

peranzados en que la revision 

del proceso de parcelaciones 

pudiera en algo atender sus ne- 

cesidades, vieron frustradas sus 

expectativas por la indefinicibn 

posterior del gobierno y el po- 

co caso hecho a sus demandas.

Luego de unos meses de 

ingccibn, la Junta Directiva 

esta reuniendose nuevamente 

de manera regular para atender 

algunos problemas surgidos 

en la pana del algodbn, propi- 

ciar actividades de capacita- 
cibn sobre sus derechos labo

rales y su organizacibn sindical 

y culminar el proceso de reco- 

nocimiento legal del sindicato.

Pasado ya el momento de ma

yor enfrentamiento con los 

parceleros, estan participando 

de las reuniones de trabajo del 

Frente y piensan tambien ha- 

cerlo en el espacio radial. El 

Comjte Coordinador esta pre

parando la realizacion de la 

Ira. Plenaria de Trabajadores 

Eventuales del Valle para los 

prbximos meses.

En terminos de organizacibn 

empresarial campesina es im- 

portante tambien senalar que la 

asociacibn en Cooperativas 

Agrarias de Usuarios (CAUs) 

para centralizar insumos, ma- 

quinas, y bienes inmuebles de 

las antiguas cooperativas asi co- 

mo el aspecto del credito, ha 

tenido malos resultados. Las 

CAUs vienen siendo liquidadas 

o son mantenidas solo formal- 

mente. En su reemplazo se es

tan dando algunas iniciativas de 

agrupacibn de 5 a 10 campesi

nos con la finalidad de adquirir 

maquinaria, insumos o comer- 

cializar productos.

las coperativas, pero resaltan 

tambien que en los Comites de 

Servicio continuan en muchos 

casos la corrupcibn y privile- 

gios que existian antes, y pien

san que no les conviene darle 

el 10°/o de su prestamos a 

estos sino mas bien trabajar 

con credito individual (1).

A nivel de la produccibn 

senalan que con la parcelacion 

esta ha aumentado en un 80°/o 

porque hay una mayor dedica- 

cibn tanto en tiempo como en 

el cuidado (maiz: se producia 

3,000 ks. por ha., en 1985 se 

produjo 5,000). Tambien han 

habido cambios en el tipo de 

cultivos, sembrandose ahora 

mas pan llevar.

La situacibn de los eventua

les no fue considerada en el 

proceso de parcelacion por Io 

cual estan hoy en una situacibn 

mas insegura que antes: sin 

contratos, sin seguro y traba- 

jando dos o tres dias con cada 

productor. Sin embargo los 

parceleros senalan que hay mas 

demandas de trabajo que antes, 

que los jornales son mas altos 

(esto es cierto solo para algu

nas zonas) y se quejan de que 

los eventuales no trabajan bien. 

Habiendose producido una si

tuacibn de enfrentamiento 

fuerte en toda una primera eta

pa.
Es tambien un hecho que 

los servicios de salud y educa- 

cibn han quedado desatendi- 

dos y hoy cada campesino debe 

enfrentar estos problemas indi- 

vidualmente.

Es claro que el desarrollo 

del agrocosteno y de la comu- 

nidad rural en general, requiere 

de los grandes y pequehos 

aportes de campesinos con tie

rra o sin tierra, de parceleros, 

cooperativistas, eventuales, 

pequenos propietarios, mujeres 

y jbvenes, para organ izar la 

produccibn, lograr mejores me- 

canismos de comercializacibn, 

satisf-acer las necesidades de vi- 

viendas, salud y educacibn. 

Y tambien ciertamente para la 

defensa de la identidad campe

sina frente a un axfixiante ur- 

banismo y centralismo que pro- 

pugna esta sociedad y su Esta

do.
El reto que abrib la parce- 

lacibn de las Cooperativas en 

los ultimos ahos, los aspectos 

de apoyo tecnico agronbmico 

7 de gestibn empresarial asi co

mo de capacitacibn social que 

no fueron encarados adecuada- 

mente por la reforma agraria, 

han dejado problemas no re- 

sueltos en el sector agrario. 

Actualmente, ello plantea una 

serie de necesidades a las que la 

reactivacibn organizativa del 

campesinado debe ir dando res- 

puesta. Y ello exige que estos 
sean enfrentados a nivel de valle, 

en cuanto constituyen parte de 

una problematica comun, la 

cual involucra toda una serie 

de aspectos como son la plani- 

ficacibn agraria (que cultivar, 

cuanto, etc;), la creacibn de 

fuentes de trabajo para enfren

tar el desempleo, la diversifi- 

cacibn productiva (pequenas 

industries artesanales, agroin- 

dustria), los servicios del Esta

do (salud, educacibn, agua, 

luz), entre otros. A esas tareas 

esta Hamada la organizacibn 

campesina del valle.

Equipo SER -Huaura

otorgar creditos, los bajos pre- 

cios del producto, la sobrepro- 

duccibn existente y la prolife- 

racibn de interrpediarios.

Esto motivb algunas reunio

nes zonales y luego la realiza- 

cibn de una Jornada de Capa

citacibn. De ahi surgieron una 

serie de demandas para Enci so

bre el acopio y precio del maiz, 

que se vieron indirectamente 

atendidas por el gobierno con 

el establecimiento de un precio 

de garantia para el maiz, de 

3,300 soles. Este impulse orga- 

nizativo se concretb en el mes 

de abril cuando estos campesi

nos parceleros tomaron la con- 

duccibn del Comite de Produc

tores de Maiz que habia estado 

tradicionalmente dirigido por 

tecnicos y medianos propieta

rios. Este Comite se plantea ha- 

cer un reempadronamiento de 

los productores y pretende 

construir su local institucional.

En este contexto es que se 

van a dar los primeros pasos 

para la reactivacibn del Frente 

de Defensa del Valle. Este or-

alla de esto, algunos sintomas 

de reagrupamiento campesino, 

este es el caso de los produc

tores de maiz. Este es el culti- 

vo predominante en el valle 

(25,000 has., cerca del 60°/o 

de las tierras) y venia mostran- 

do una baja en su rendimien- 

to, de un lado por la falta de 

apoyo tecnico y por la apari- 

cibn de plagas; y de otro lado 

por la lentitud del banco para
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Movimiento de Profesionales Catolicos, Equipos Docentes Comunidades de Maestros Cristianos, Movi- 

miento de Trabajadores Cristianos, Union Naciona! de Estudiantes Catolicos, Movimiento de Comu

nidades de Vida Cristiana, Juventud Agraria y Rural Catdlica, Movimiento Internacional de Apostola- 

do en e! Medio Social Independiente (Miamsi), Hermandades de! Trabajo, Juventud EstudiantH Catd

lica, Comunidad Juvenil Barto!ome de las Casas.

“Las Comunidades Cam- 
pesinas y Nativas tienen

LAS TIERRAS COMUNA- 
LES

La Constitucion de 1979 
establece (art. 163) que las 
tierras de las Comunidades 
Campesinas y Nativas no

que este sea. Reiteramos que 

"la came y la sangre de tantos 

peruanos muertos por la violen- 

cia, es came y sangre de Jesus. 

Estas muertes nos interpelan 

como seres humanos, como pe

ruanos y nuestra fe hace aun 

mSs urgente la necesidad de 

una respuesta. Dios esel garan- 

te de esas vidas y nos pedira 

cuenta a todos" (Comunicado 

"El Quinto, No Matar").

Pareciera que estamos hoy 

debatiendonos en el horizonte 

de una falsa disyuntiva: o el te

rror subversive o la imposicion 

violenta, militarizada, del or- 

den. Esa es la logica de la muer- 

te; encerrarse en tai alternativa 

sen'a envilecer nuestras vidas y 

asesinar el futuro. Sen'a sobre 

todo desconocer las expresio- 

nes de solidaridad, creacion, 

democracia y vida que tienen 

los hombres y mujeres de este 

pais. Nuestra fe y nuestra ex- 

periencia social nos reafirman 

en la certeza Ue que la paz la 

estan construyendo ya hoy to- 

dos los que luchan contra la in- 

justicia practicando fraternidad 

y humanismo. Todos los que, 

aun acosados por la pobreza 

y la violencia, persisten en 

crear alternativas comunitarias 

de solidaridad para conquistar 

una existencia digna. En e'sa lo

gica de la vida y la paz se ubi- 

can millones de peruanos.

Desde el dolor y la indigna- 

cion por tantas vidas segadas, 

y pidiendole al Seitor que "es- 

cuche el clamor de su pueblo", 

formulamos publicamente el 

compromiso personal de los 

miembros de nuestros movi- 

mientos e invocamos a todos 

los peruanos a trabajar en los 

diversos campos de la actividad 

social para lograr una nueva so- 

ciedad, donde todos podamos 

reconocernos como hermanos.

Lima, junio 24 de 1986

se pueden embargar por 
deudas u obligaciones de 
pago (son inembargables). 
Tampoco se pueden perder 
porque otra persona las ex- 
plote para si, aunque haya 
pasado mucho tiempo (son 
imprescriptibles).

Tampoco las tierras co- 
munales pueden venderse 
o cederse (son pues inalie- 
nables). Esta ultima carac- 
teristica tiene solo dos 
excepciones. La expropia- 
cidn es una de el las y con- 
siste en la venta forzosa 
que impone el Estado, pe- 
ro debe hacerse por necesi
dad y utilidad publica. La

debe estar fundadada en la ver- 

dad y el amor. Por eso afitma- 

mos que no habra paz si perma- 

nece el odio: tampoco habra 

paz en el Peru si subsiste la in- 

justicia. Afirmarnos tambien 

que la vida no puede estar su- 

jeta acriterios humanos,porque 

es un don de Dios.
Los tragicos, y condenables 

acontecimientos de estos dias, 

en los que han perdido la vida 

centenares de seres humanos, 

nos interpelan y ponen de relie

ve la urgencia de buscar alter

nativas distintas para responder 

a la dificil situacion creada por 

un grupo que ha recurrido al 

terrorismo como forma princi

pal de accion politica. Y, sin 

embargo, tenemos que decir 

que esos hombres y mujeres, 

muchos de ellos jovenes fanati- 

zados quizas, son seres huma

nos. Tenemos que decir que 

son igualmente condenables los 

asesinatos selectivos contra ofi- 

ciales de fuerzas del orden y 

funcionarios publicos, y los 

atentados indiscriminados en 

los que han muerto nihos y ciu- 

dadanos inocentes. Manifesta- 

mos nuestro dolor, nuestro re- 

pudio y nuestra compasion an

te cada una de esas victimas.

Como miembros de una 

Iglesia Hamada a anunciar la vi

da, no podemos permanecer ca- 

llados, ante estas muertes. No 

podemos aceptarlas como ine

vitables, menos aun podemos 

admitirlas como medios que 

justifiquen un fin, cualquiera

La Muerte no es el camino 
(pronunciamiento de los movimientos laicos)

existencia legal y persone- 
ria juridica" empieza di- 
ciendo el articulo 161 de 
la Constitucion Politica. 
En realidad desde princi- 
pios de este siglo el Estado 
ha reconocido a las Comu
nidades Campesinas y ade- 
mas les ha dado un trata- 
miento especial a sus tie
rras con el fin de proteger- 
las.

■

I ’ .

pJ n el marco de la celebra- 
5 cion de la IV Jornada de 

L Ayuno y Oracion por la

l Vida y la Paz, y movidos 

por el dolor y la compasion 

que nos inspira la muerte de 

tantos conciudadanos, quere- 
mos compartir publicamente 

nuestra reflexion, inspirados 

por la fe que nos anima.

Las condiciones infrahuma- 

nas de la vida del pobre y del 

humilde en nuestro pafs, la fal- 

ta de recursos para una vida 

digna, la injusticia secular del 

orden ecpnomico-social, confi- 

guran de por si una realidad en 

la que millones de peruanos 

mas que vivir, sobreviven. Hace 

algunos meses recordamos la 
necesidad de respetar, sin con

diciones, y para todos, el quin- 

to mandamiento de la ley de 

Dios: "No matar". Ademas en 

los ultimos tiempos ha creci- 

do, y sigue hoy agudizandose, 

la violencia de los grupos que 

usan metodos terroristas de 

asesinato, selective o indiscri- 

minado, y la de quienes, desde 

el Estado o fuera de el, creen 

que la pena de muerte o la re- 

presalia indiscriminada y el ex- 

terminio son las unicas respues- 

tas validas y, sobre todo, efica- 

ces a este desaf io.

Nuestra fe nos senala en 

cambio otro camino. Insistimos 

en el caracter central de la paz 

como expresion de la fraterni

dad hurpana y de la comunion 

de todos los hombres con Dios. 

Pero la paz, para ser autentica,

“ PAGINA LEGAL

O Comunidades

n los ultimos meses 
h se ha mencionado 
I la posibilidad de 

_Jmodificar las nor- 
mas sobre las Comunida
des Campesinas. En los 
dialogos con las Comuni
dades Campesinas o Rl- 
MANACUY, convocados 
por el Gobierno, se hablo 
de el Io. En esta oportuni- 
dad queremos hacer un re- 
cuento de las principales 
normas legales que regulan 
a estas agrupaciones huma- 
nas.
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“Las Comunidades Cam- 
pesinas y Nativas tienen
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LES

La Constitucion de 1979 
establece (art. 163) que las 
tierras de las Comunidades 
Campesinas y Nativas no
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que este sea. Reiteramos que 

"la came y la sangre de tantos 

peruanos muertos por la violen- 

cia, es came y sangre de Jesus. 

Estas muertes nos interpelan 

como seres humanos, como pe

ruanos y nuestra fe hace aun 

m£s urgente la necesidad de 

una respuesta. Dios esel garan- 

te de esas vidas y nos pedira 

cuenta a todos" (Comunicado 

"El Quinto, No Matar").

Pareciera que estamos hoy 

debatiendonos en el horizonte 

de una falsa disyuntiva: o el te

rror subversivo o la imposicion 

violenta, militarizada, del or- 

den. Esa es la logica de la muer- 

te; encerrarse en tai alternativa 

sen'a envilecer nuestras vidas y 

asesinar el futuro. Sen'a sobre 

todo desconocer las expresio- 

nes de solidaridad, creacion, 

democracia y vida que tienen 

los hombres y mujeres de este 

pais. Nuestra fe y nuestra ex- 

periencia social nos reafirman 

en la certeza de que la paz la 

estan construyendo ya hoy to- 

dos los que luchan contra la in- 

justicia practicando fraternidad 

y humanismo. Todos los que, 

aun acosados por la pobreza 

y la violencia, persisten en 

crear alternativas comunitarias 

de solidaridad para conquistar 

una existencia digna. En e‘sa lo

gica de la vida y la paz se ubi- 

can millones de peruanos.

Desde el dolor y la indigna- 

cion por tantas vidas segadas, 

y pidiendole al Sefior que "es- 

cuche el clamor de su pueblo", 

formulamos publicamente el 

compromiso personal de los 

miembros de nuestros movi- 

mientos e invocamos a todos 

los peruanos a trabajar en los 

diversos campos de la actividad 

social para lograr una nueva so- 

ciedad, donde todos podamos 

reconocernos como hermanos.

Lima, junio 24 de 1986

debe estar fundadada en la ver- 

dad y el amor. Por eso afirma- 

mos que no habra paz si perma- 

nece el odio: tampoco habra 

paz en el Peru si subsiste la in- 

justicia. Afirmarnos tambien 

que la vida no puede estar su- 
jeta a criterios humanos, porque 

es un don de Dios.
Los tragicos, y condenables 

acontecimientos de estos dias, 

en los que han perdido la vida 

centenares de seres humanos, 

nos interpelan y ponen de relie

ve la urgencia de buscar alter

nativas distintas para responder 

a la dificil situacion creada por 

un grupo que ha recurrido al 

terrorismo como forma princi

pal de accion politica. Y, sin 

embargo, tenemos que decir 

que esos hombres y mujeres, 

muchos de ellos jovenes fanati- 

zados quizas, son seres huma

nos. Tenemos que decir que 

son igualmente condenables los 

asesinatos selectivos contra ofi- 

ciales de fuerzas del orden y 

funcionarios publicos, y los 

atentados indiscriminados en 

los que han muerto nihos y ciu- 

dadanos inocentes. Manifesta- 

mos nuestro dolor, nuestro re- 

pudio y nuestra compasion an

te cada una de esas victimas.

Como miembros de una 

Iglesia Hamada a anunciar la vi

da, no podemos permanecer ca- 

llados, ante estas muertes. No 

podemos aceptarlas como ine

vitables, menos aun podemos 

admitirlas como medios que 

justifiquen un fin, cualquiera

se pueden embargar por 
deudas u obligaciones de 
pago (son inembargables). 
Tampoco se pueden perder 
porque otra persona las ex- 
plote para s(, aunque haya 
pasado mucho tiempo (son 
imprescriptibles).

Tampoco las tierras co- 
munales pueden venderse 
o cederse (son pues inalie- 
nables). Esta ultima carac- 
teristica tiene solo dos 
excepciones. La expropia- 
cidn es una de el las y con- 
siste en la venta forzosa 
que impone el Estado, pe- 
ro debe hacerse por necesi
dad y utilidad publica. La

La Muerte no es el camino 
(pronunciamiento de los movimientos laicos)

existencia legal y persone- 
ria juridica" empieza di- 
ciendo el articulo 161 de 
la Constitucion Politica. 
En realidad desde princi- 
pios de este siglo el Estado 
ha reconocido a las Comu
nidades Campesinas y ade- 
mas les ha dado un trata- 
miento especial a sus tie
rras con el fin de proteger- 
las.
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p n el marco de la celebra- 
5 cion de la IV Jornada de 

L Ayuno y Oracion por la

1 Vida y la Paz, y movidos 

por el dolor y la compasion 

que nos inspira la muerte de 

tantos conciudadanos, quere- 
mos compartir publicamente 

nuestra reflexion, inspirados 

por la fe que nos anima.

Las condiciones infrahuma- 

nas de la vida del pobre y del 

humilde en nuestro pafs, la fal- 

ta de recursos para una vida 

digna, la injusticia secular del 

orden ecpnomico-social, confi- 

guran de por si una realidad en 

la que millones de peruanos 

mas que vivir, sobreviven. Hace 

algunos meses recordamos la 
necesidad de respetar, sin con

diciones, y para todos, el quin- 

to mandamiento de la ley de 

Dios: "No matar", Ademas en 

los ultimos tiempos ha creci- 

do, y sigue hoy agudizandose, 

la violencia de los grupos que 

usan metodos terroristas de 

asesinato, selective o indiscri- 

minado, y la de quienes, desde 

el Estado o fuera de el, creen 

que la pena de muerte o la re- 

presalia indiscriminada y el ex- 

terminio son las unicas respues- 

tas validas y, sobre todo, efica- 

ces a este desaf io.

Nuestra fe nos sehala en 

cambio otro camino. Insistimos 

en el caracter central de la paz 

como expresibn de la fraterni

dad hurpana y de la comunion 

de todos los hombres con Dios. 

Pero la paz, para ser autentica,

Comunidades

n los ultimos meses 
L] se ha mencionado 

I la posibilidad de 
_Jmodificar las nor- 
mas sobre las Comunida
des Campesinas. En los 
dialogos con las Comuni
dades Campesinas o Rl- 
MANACUY, convocados 
por el Gobierno, se hablo 
de ello. En esta oportuni- 
dad queremos hacer un re- 
cuento de las principales 
normas legales que regulan 
a estas agrupaciones huma- 
nas.
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Para hacer valer el dere
cho que tiene la comuni- 
dad sobre sus tierras ante 
las autoridades y ante ex- 
tranos es necesario contar 
con el correspondiente ti- 
tulo de propiedad. Sin em
bargo, muchas comunida- 
des aun no han recibido su 
ti'tulo, otras no tienen sus

14-ANDENES

TITULACION
Y DESLINDE

REDISTRIBUCION 
INTERNA

* X ’ *

COMUNIDAD Y 
MUNICIPALIDADES

En el campo es frecuen- 
te la superposicidn de un 
municipio sobre el territo- 
rio de comunidades. Hay

"queda prohibido el acapa- 
ramiento de tierras dentro 
de la Comunidad" la reali
dad en la mayoria de ellas 
es distinta. La injusta desi- 
gualdad en la distribucion 
de tierras al interior de las 
comunidades fue constata- 
da tambien en los "Rima- 
nacuy", especialmente en 
el realizado en Huancayo.

Esa desigual distribu
cion de tierras y el apro- 
vechamiento privado de las 
mismas (contrario al trata- 
miento especial que tienen 
las tierras comunales) ha 
generado en la mayoria de 
comunidades la necesidad 
de proceder a una redistri- 
bucion de sus recursos.

Sin embargo son pocas 
las comunidades que han 
podido avanzar en ese 
sentido (la experiencia de 
algunas comunidades de 
Alto Cunas es tai vez de las 
mas logradas), Los comu- 
neros con mayores recur
sos han bloqueado los 
acuerdos de redistribucidn 
y en aquellos casos en que 
se impuso mayoritariamen- 
te la decision de hacer una 
redistribucidn no han du- 
dado en recurrir a autori
dades extra-comunales.

A este respecto debe- 
mos recordar que las co-

A pesar de que al final 
del arti'culo 163 de la 
Constitucidn se dice que

cisidn clara de que los tra- 
mites se cumplan bastari'an 
para que todas las comuni
dades obtengan su titulo 
en plazos breves.

Otros puntos que la 
anunciada ley de Titula- 
cidn y Deslinde de Comu
nidades contendria es pre- 
cisamente el de linderos. 
En este aspecto si debe re- 
conocerse que actualmente 
no existen los mecanismos 
adecuados para que las co
munidades superen este 
problema, por Io que de- 
ben recurrir al tramite nor
mal de iniciar un juicio an
te el Juez de Tierras. De 
prosperar la iniciativa del 
Presidente de la Republica 
se tendn'a entonces un 
nuevo tramite para esta- 
blecer los linderos de las 
comunidades, con plazos 
mas cortos y gestiones mas 
simples.

otra excepcion es que la 
comunidad pida al Parla- 
mento una Ley autorizan- 
dola a vender sus tierras 
o parte de ellas, siempre 
que se base en el interes de 
la comunidad, y Io pidan 
por Io menos dos tercios 
de comuneros.

Por esas caracteristicas, 
las comunidades son las 
unicas propietarias de sus 
tierras. Asi Io establecen la 
Constitucidn, la Ley de 
Reforma Agraria (D.L. 
17716) y el Estatuto Es
pecial de Comunidades 
Campesinas (D.S. 37-70- 
A). Los comuneros, al re- 
cibir de la comunidad par- 
celas para trabajarlas, solo 
tienen el usufructo; es de- 
cir, solamente tienen la po- 
sesidn de las parcelas.

Como Io unico que tie
nen los comuneros es el 
usufructo, ellos no pueden 
vender sus parcelas, ni 
arrendarlas, ni traspasarlas, 
ni cederlas ni dejarlas en 
herencia. Para poder hacer 
eso tendri'an que ser pro- 
pietarios y como hemos di- 
cho, la unica propietaria 
de las tierras comunales 
es la comunidad. Ademas 
ya hemos dicho que 1% co
munidad tampoco puede 
vender las tierras, salvo 
dos excepciones, porque 
son inalienables.

linderos claramente esta- 
blecidos y algunas mas no 
han sido todavi'a reconoci- 
das oficialmente. De esta 
manera, no se puede ejer- 
cer el beneficio que otor- 
ga el tratamiento de la 
Constitucidn.

Ante esto el Gobierno 
anuncia una ley de Titula- 
cidn y Deslinde de Comu

nidades, que ponga un pla- 
zo maximo para que las 
autoridades correspondien- 
tes entreguen a las comu
nidades sus titulos (se ha- 
bla de 30 di'as de plazo) 
y que simplifique el tra
mite. Nosotros pensamos 
que no sen'a indispensable 
la dacidn de una ley espe
cial para conseguir esto, 
pues bastaria que los pla
zos vigentes se cumplan 
obligatoriamente. Para 
garantizar que la inaccidn 
de los funcionarios no 
afecte a las comunidades, 
las leyes contemplan algu- 
nos mecanismos, como el 
suponer que al no haber 
respuesta, la resolucidn es 
favorable. Mecanismos 
simples como este y la de-

munidades "son autdno- 
mas en su organizacidn, 
trabajo comunal y uso de 
la tierra, asi como en Io 
econdmico y administrati- 
vo dentro del marco que la 
ley establece" (art. 161 de 
la Constitucidn).

Precisamente por respe- 
to a esa autonomia, las co
munidades han demanda- 
d en el Rimanacuy efec- 
tuado en Huancayo que las 
autoridades del Estado no 
interfieran con sus acuer
dos de asambleas comuna
les. Asi mismo, pidieron 
que, se respete el dominio 
territorial, la propiedad co
munal y el mantenimiento 
del usufructo familiar de 
las tierras de la comuni
dad.

Este aspecto si merece- 
ria una modificacidn legal, 
de modo que los Jueces de 
Tierras, Instructores, de 
Paz, Prefectos u otras 
autoridades respeten la 
autonomia de la comuni
dad, siempre que no 
viole la ley.

La anunciada Ley permidria superar los problemas de linderos entre 

comunidades.

incluso comunidades que 
son simultaneamente dis- 
tritos. En estos casos, las 
confusiones y los conflic- 
tos son logicos, ya que al 
no haberse tenido en cuen- 
ta el significado de la "auto- 
nomia" de la comunidad, 
las municipalidades termi- 
nan invadiendo el ambito 
propio de la comunidad. 
El autovaluo y el impuesto 
a la propiedad predial son 
un claro ejemplo: aunque 
la comunidad esta exone- 
rada de pagar, debe hacer 
su declaracion jurada por 
todo su territorio; pero 
cuando hay un municipio 
en la comunidad se exige 
que cada comunero de
clare y pague el impuesto 
sobre la parcela que con
duce, Io que es totalmente 
improcedente.

Precisamente por ello 
no deja de inquietar el que 
se plantee transferir a las 
comunidades algunas de 
las funciones de las muni
cipalidades. Se trataria de 
reconocer a la comunidad 
como gobierno local y en- 
cargarle algunas funciones 
de las municipalidades dis- 
tritales. En esa perspectiva, 
de hacer de las comunida
des un gobierno (un nuevo 
modelo de inversion), co
bra sentido la entrega de 
fondos que se ha hecho 
a varias comunidades cam
pesinas para que Io invier- 
tan en Io que consideren 
mas conveniente.

Aunque no objetamos 
que sea la propia comuni
dad quien decida en qu6 
invertir, si nos preocupa 
que no se les brinde, simul
taneamente, la asesoria 
que ellas reclaman. De este 
modo se hara mas util y 
efectiva la ayuda econdmi- 
ca que se les da ahora. ■
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"Inundacion 
Juana Quispe 
VHca, Puno.

'■La Minka".
Mario

Clemen te 
JaHre. 

Apurimac.

— Sebastian Nina Medina 
Kaquini, P/ateria, Puno.

— Edgar Mozambite San
chez
Villa Esther, Rfo Ama
zonas, Loreto

— Mario Clemente JaHre 
Abancay, Apurimac.

MENCIONES 
HONROSAS

L

J

..... J

la primera con concursos 
regionales en Huancayo, 
Piura, Abancay, Ayacu- 
cho, Iquitos, Santa, Huau- 
ra y Chepen, y una segun- 
da con el concurso a nivel 
nacional son un conjunto 
de 600 obras selecciona- 
das.

"Preocupacibn 
de! campesino".

Edgar 
Mozombite, 

Loreto.

- i' I

IS.

111 
HiiF

i

n

— Marino Samanez Hua- 
mayali
Rinconada, Santa, An- 
cash

— Nieves Doni Colchado 
Lucio 
Catorce Incas, 
Ancash.

— For fir io Ramos 
Sarhua, Victor Fajardo, 
Ayacucho.

— Victor GHcerio 
Escobar
Bambamarca, Hualga- 
yoc, Cajamarca.

— Elsi BazJn de TorriHo 
Chepen, La Libertad.

— Pastor Eloy Apomayta 
A tahuxchi
Juruhuanani, Acora, Pu
no.

— Juana Quispe VHca
San Pedro de Ccapi, Los 
Uros, Puno.

— Juan Tamani Ricopa 
Comunidad Porvenir, 
Loreto.

— Reninger Hidalgo Gar
cia
Shapaja, San Martin.

— DonatHa Castro Torres 
Pueblo Nuevo; Piura.

— Segundo Molero Mora
les
Piura.

— Liberate Inga Pariona 
Junin.

* V '
lot
J si

de Educacion Popular y 
Promocidn Campesina 
(CEAS, CEDEP, CEDH1P, 
CEPES, CIED, CIDIAG, 
IDEAS, ILLA, SER, TA- 
REA e Instituciones Re
gionales) y por gremios 
campesinos (CNA y CCP).

Este ano a diferencia de 
los anteriores, el concurso 
se efectuo en dos etapas:

gy

I _ 'I ajo el lema "Peru
U J campesino, la vida

R |en nuestra tierra"
I__ J mas de 2,000 cam

pesinos y habitantes de las 
areas rurales expresan una 
rica vision de su realidad 
a traves de numerosos y di- 
versos trabajos que partici- 
paron en este concurso, or- 
ganizado por los Centres

0
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— Victoria Macukache A. 
Junin.

— FHomeno Arotoma 
Huaman
Huancayo (refugiado).

— Herminio Arana Duran 
Huancaveiica (refugia
do).

— Santiago Veiardo Quis- 

pe
Ayacucho.

SISTEMA OFFSET
Es tambien un sistema 

muy usado por los impre-

El Jurado estuvo inte- 
grado por:

Nicario Jimenez (Reta- 
blista Ayacuchano).

Jose Espi'ritu Perez Ta- 
fur (Campesino, ganador 
del II Concurso),

Juan Milla (Pintor del 
Taller Allpamayo).

Felipe Aleluya (Alcalde 
Campesino de Accra, Pu- 
no).

Yolanda Velasquez (Pin- 
tora, Representante de la 
CCP).

Jose Munante (Repre
sentante de la CNA).

Roberto Miro Quesada 
(Estudioso de la Cultura 
Popular).

Desmond Kelleher (Re
presentante por la Comi- 
sion Organizadora).

usando un punzon. Una 
vez "picado" el stencil se 
coloca en el mimeografo. 
Instalado en el rodillo se le 
echa tinta especial y se co- 
mienza a imprimir en pa- 
pel comun. Por Io general, 
el papel mas grande que se 
puede imprimir en el mi
meografo es tamano ofi- 

cio.

“Dta de! campesino''. Reninger Hidalgo. San Martin.

18-ANDENES

A pesar de ser un con
curso especifico de dibujo 
y pintura los campesinos 
concursaron entregando 
una rica variedad de for
mas artisticas: bastones ta- 
llados, mates burilados, te- 
jidos y obras que combi- 
nan elementos plasticos 
y naturales, confirmando 
la necesidad de espacios 
expresivos a traves de los 
cuales comunicar sus ex- 
presiones y cosmovision 
y la asuncion del concurso 
como uno de los mejores 
medios para lograrlo. B

EL MIMEOGRAFO
Es una maquina que re

produce Io que esta escrito 
en una matriz o estencil. 
Este estencil se compra en 
libren'as y se escribe en 
una maquina de escribir 
comun, pero sin usar cinta. 
Pueden hacerse dibujos

EL HECTOGRAFO
Es el medio mas sencillo 

y barato de impresion. 
Con el es facil obtener de 
50 a 200 copias de dibu
jos, circulares, volantes, 
etc. Veamos como se hace.

sores. La mayon'a de las 
imprentas grandes y me- 
dianas Io tienen. Se deno- 
mina OFFSET o en caste- 
llano: impresion indirecta 
porque no hay contacto 
directo entre el stencil y el 
papel. Es un sistema mas 
complejo que el mimeogra
fo o el hectografo. Permite 
una mejor impresion de los 
dibujos o fotos como tam
bien se puede reproducir 
mas cantidad. Una maqui
na pequefia que es la Mul
tilit logra reproducir hasta 
30,000 ejemplares.

Huahua  Huanux
c 7 •'

HQ n este numero que- 
h remos retomar el te- 
F ma el "Boletin In- 

l—Jformativo" que tra- 

bajamos en el ultimo "An- 
denes".

Terminando nuestro ar- 
ticulo en el numero 32 
dijimos que existen diver- 
sas maquinas y sistemas 
para imprimir un Boletin. 
Hablaremos en esta oca- 
sion del mimeografo, el sis
tema offset y el hectogra
fo.

•nta

»• . -
!&£___________ _____
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Es tambien un sistema 

muy usado por los impre-

El Jurado estuvo inte- 
grado por:

Nicario Jimenez (Reta- 
blista Ayacuchano).

Jose Espfritu Perez Ta- 
fur (Campesino, ganador 
del II Concurso).

Juan Milla (Pintor del 
Taller Allpamayo).

Felipe Aleluya (Alcalde 
Campesino de Accra, Pu- 
no).

Yolanda Velasquez (Pin- 
tora, Representante de la 
CCP).

Jose Munante (Repre
sentante de la CNA).

Roberto Miro Quesada 
(Estudioso de la Cultura 
Popular).

Desmond Kelleher (Re
presentante por la Comi- 
sion Organizadora).

"Dfa de! campesino". Reninger Hidalgo. San Martin.
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usando un punzon. Una 
vez "picado” el stencil se 
coloca en el mimeografo. 
Instalado en el rodillo se le 
echa tinta especial y se co- 
mienza a imprimir en pa- 
pel comun. Por Io general, 
el papel mas grande que se 
puede imprimir en el mi
meografo es tamano ofi- 

cio.

■ il

A pesar de ser un con
curso especifico de dibujo 
y pintura los campesinos 
concursaron entregando 
una rica variedad de for
mas arti'sticas: bastones ta- 
llados, mates burilados, te- 
jidos y obras que combi- 
nan elementos plasticos 
y naturales, confirmando 
la necesidad de espacios 
expresivos a traves de los 
cuales comunicar sus ex- 
presiones y cosmovision 
y la asuncion del concurso 
como uno de los mejores 
medios para lograrlo. B

* -

EL MIMEOGRAFO
Es una maquina que re

produce Io que esta escrito 
en una matriz o estencil. 
Este estencil se compra en 
libreri'as y se escribe en 
una maquina de escribir 
comun, pero sin usar cinta. 
Pueden hacerse dibujos

EL HECTOGRAFO
Es el medio mas sencillo 

y barato de impresion. 
Con el es facil obtener de 
50 a 200 copias de dibu
jos, circulates, volantes, 
etc. Veamos como se hace.

■A

sores. La mayon'a de las 
imprentas grandes y me- 
dianas Io tienen, Se deno- 
mina OFFSET o en caste- 
llano: impresion indirecta 
porque no hay contacto 
directo entre el stencil y el 
papel. Es un sistema mas 
complejo que el mimebgra- 
fo o el hectografo. Permite 
una mejor impresion de los 
dibujos o fotos como tam
bien se puede reproducir 
mas cantidad. Una maqui
na pequena que es la Mul
tilit logra reproducir hasta 
30,000 ejemplares.

rp n este numero que- 
h remos retomar el te- 
F ma el "Boletin In- 

l—J formativo" que tra- 

bajamos en el ultimo "An- 
denes".

Terminando nuestro ar- 
ti'culo en el numero 32 
dijimos que existen diver- 
sas m^quinas y sistemas 
para imprimir un Boletin. 
Hablaremos en esta oca- 
sion del mimeografo, el sis
tema offset y el hectogra- 
fo.

Huahua  Huanux

t ' v r
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..._______



Materiales

Uso del hectografo

ENTRADA GENERAL

20 —ANDENES

L-

El di'a 25 es la entrada 
general de todos los alfera- 
dos (1) cada uno con su 
gente. Todos ellos en con- 
junto se dirigen hacia la ca- 
pilla donde esta la imagen 
de Mamacha (2) Santa Ana.

El relato de esta fiesta 
fue escrito por Eleodoro 
Enriquez Molina y Fermi'n 
Huillcayquipa de la cornu- 
nidad campesina de Qoyo, 
Distrito de Santo Tomas, 
Provincia de Chumbivilcas, 
Cusco.

Es una capilia muy pobre, 
su pared de adobes, su te- 
cho de paja. La Mamacha 
Santa Ana esta vestida con 
trajes autenticos de la zo
na, por ejemplo: sombrero 
hecho de lana de oveja, po- 
llera cosida de bayeta (3), 
su lliklla (4), tejido de va-

ANDENES-21
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bien disuelto agrega un li- 
tro de glicerina sin dejar de 
revolver retirandolo antes 
de que hierva.

— Despu&s de esto, la 
mezcla estara lista para pa- 
sarla a la bandeja. Es bue- 
no pasarla por un tamiz 
para evitar que pasen algu- 
nas durezas. En la superfi- 
cie se forma espuma que 
debe ser quitada inmedia- 
tamente con un trozo de 
carton.

— Pon la bandeja sobre 
una superficie plana y de- 
jala enfriar. Despues de 
unas cuatro horas la pasta 
estara lista para usarla.

Se coloca una hoja de 
papel bond debajo del pa- 
pel dito y encima se coloca 
otra hoja bond en el cual 
se escribe presionando 
bien el lapicero o maquina 
de escribir.

— Cuando tengas lista

Algunos detalles a tener en 

cuenta
— El papel NO brillante 

imprime mejor, pero el sa- 
tinado o brillante es bueno 
como matriz.

— Cuando la pasta del 
hectografo se haya solidi- 
ficado, humedecela con un 
trapo o esponja con agua 
fria.

— Con el uso, el hecto
grafo se va secando todo. 
Para solucionar esto saca 
la pasta de la bandeja y 
echala a una olla hasta que 
se disuelva pero sin hervir. 
Se vuelve a vaciar la pasta 
a la bandeja se deja enfriar 
y estara lista para usarla 
de nuevo.

— Mientras no uses el 
hectografo, mante'nlo en 
un lugar fri'o.

— Si te equivocas al ha- 
cer la matriz, en un papel 
aparte vuelve a hacer la 
parte donde esta el error, 
y luego p^gala con goma 
sobre la matriz. ■

Preparacion de la pasta
— Pon un kilo de azucar 

en una cacerola grande 
y deja caer un litre de agua 
hirviendo. Una vez que el 
azucar este disuelta, echale 
160 - 180 gramos de cola- 
piz hecha pedazos chicos, 
y revuelve con una cucha- 
ra de palo, cuidando que 
no se formen pelotitas.

— Cuando todo este

La Fiesta de Santa Ana„ 
"Que derrama sangre"

Esta fiesta se celebra cada aho el 26 de ju/io en la comunidad campesina de Qoyo, 
Distrito de Santo Tomas, Provincia de Chumbivilcas, Cusco. Para esta fiesta popular 
hay retorno de las personas que han inmigrado a diferentes lugares de! pais, mayormen- 
te los jovenes en busca de trabajo para sobrevivir a su situation de pobreza. A pesar de 
esta pobreza total, sobre todo en estas provincias alias del Cusco, la gente cristiana tie- 
ne una fe profunda y esperanzadora en el Senor de la Vida que libera a su pueblo. Ade- 
mas de eso, la gente andina se identified con las costumbres de cada pueblito, como di- 
ciendo, "Io nuestro nos gusta mas” y no Io de afuera que nos aliena con diferentes cos
tumbres extranas que oprimen cada vez a nuestro pueblo.

la matriz, asientala suave- 
mente sobre el hectografo, 
con la cara escrita hacia la 
pasta. Dejala asi unos mi

nutes.
- Levanta la matriz o 

stencil y veras que Io dibu- 
jado quedo reproducido 

sobre la pasta.
— Para hacer las copias 

debes ir poniendo una por 
una las hojas de papel. Gui
da que asienten perfecta- 
mente sobre la pasta y reti- 
ra las hojas con rapidez. 
La practica te ira indican- 
do la mejor manera de ha- 
cerlo.

Si no se va a usar inme- 
diatamente el hectografo, 
solo se limpiara la superfi
cie con un trapito hiimedo 
y se puede volver a usarlo 
despues de 4 horas.

— Una bandeja de hoja- 
lata, madera o carton cu- 
yas dimensiones esten de 
acuerdo a las del trabajo 
que se desea hacer.

— La pasta hectografica 
(un litro de glicerina, un 
kilo de azucar granulada, 
160 - 180 gramos de cola- 
piz (Io venden en bolsitas 
y tabletas, si son tabletas 
se usaran 16 con un litro 

de agua).
- Papel dito (Pelikan), 

papel bond y lapicero.
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El relato de esta fiesta 
fue escrito por Eleodoro 
Enn'quez Molina y Fermi'n 
Huillcayquipa de la cornu- 
nidad campesina de Qoyo, 
Distrito de Santo Tomas, 
Provincia de Chumbivilcas, 
Cusco.

El di'a 25 es la entrada 
general de todos los alfera- 
dos (1) cada uno con su 
gente. Todos ellos en con- 
junto se dirigen hacia la ca- 
pilla donde esta la imagen 
de Mamacha (2) Santa Ana.

Es una capilia muy pobre, 
su pared de adobes, su te- 
cho de paja. La Mamacha 
Santa Ana esta vestida con 
trajes autenticos de la zo
na, por ejemplo: sombrero 
hecho de lana de oveja, po- 
llera cosida de bayeta (3), 
su lliklla (4), tejido de va-
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bien disuelto agrega un li
tre de glicerina sin dejar de 
revolver retirandolo antes 
de que hierva.

— Despu&s de esto, la 
mezcla estara lista para pa- 
sarla a la bandeja. Es bue- 
no pasarla por un tamiz 
para evitar que pasen algu- 
nas durezas. En la superfi- 
cie se forma espuma que 
debe ser quitada inmedia- 
tamente con un trozo de 
carton.

— Pon la bandeja sobre 
una superficie plana y de- 
jala enfriar. Despues de 
unas cuatro horas la pasta 
estara lista para usarla.

Se coloca una hoja de 
papel bond debajo del pa- 
pel dito y encima se coloca 
otra hoja bond en el cual 
se escribe presionando 
bien el lapicero o maquina 
de escribir.

— Cuando tengas lista

Preparacion de la pasta
— Pon un kilo de azucar 

en una cacerola grande 
y deja caer un litre de agua 
hirviendo. Una vez que el 
azucar este disuelta, echale 
160 - 180 gramos de cola- 
piz hecha pedazos chicos, 
y revuelve con una cucha- 
ra de palo, cuidando que 
no se formen pelotitas.

— Cuando todo este

Esta fiesta se cetebra cada aho e! 26 de julio en la comunidad campesina de Qoyo, 
Distrito de Santo Tomas, Provincia de Chumbivilcas, Cusco. Para esta fiesta popular 
hay retorno de las personas que han inmigrado a diferentes lugares de! pais, mayormen- 
te los jovenes en busca de trabajo para sobrevivir a su situacion de pobreza. A pesar de 
esta pobreza total, sobre todo en estas provincias alias de! Cusco, la gente cristiana tie- 
ne una fe profunda y esperanzadora en el Senor de la Vida que libera a su puebio. Ade- 
mas de eso, ia gente andina se identified con las costumbres de cada pueblito, como di- 
ciendo, "Io nuestro nos gusta mas" y no Io de afuera que nos aliena con diferentes cos
tu mbres extranas que oprimen cada vez a nuestro pueblo.

la matriz, asientala suave- 
mente sobre el hectografo, 
con la cara escrita hacia la 
pasta. Dejala asf unos mi
nutes.

— Levanta la matriz o 
stencil y veras que Io dibu- 
jado quedo reproducido 

sobre la pasta.
— Para hacer las copias 

debes ir poniendo una por 
una las hojas de papel. Gui
da que asienten perfecta- 
mente sobre la pasta y reti- 
ra las hojas con rapidez. 
La practica te ira indican- 
do la mejor manera de ha- 
cerlo.

Si no se va a usar inme- 
diatamente el hectografo, 
solo se limpiara la superfi
cie con un trapito hiimedo 
y se puede volver a usarlo 
despues de 4 horas.

— Una bandeja de hoja- 
lata, madera o carton cu- 
yas dimensiones esten de 
acuerdo a las del trabajo 
que se desea hacer.

— La pasta hectografica 
(un litro de glicerina, un 
kilo de azucar granulada, 
160 - 180 gramos de cola- 
piz (Io venden en bolsitas 
y tabletas, si son tabletas 
se usaran 16 con un litro 

de agua).
— Papel dito (Pelikan), 

papel bond y lapicero.

Algunos detalles a tener en 
cuenta

— El papel NO brillante 
imprime mejor, pero el sa- 
tinado o brillante es bueno 
como matriz.

— Cuando la pasta del 
hectografo se haya solidi- 
ficado, humedecela con un 
trapo o esponja con agua 
fn'a.

— Con el uso, el hecto
grafo se va secando todo. 
Para solucionar esto saca 
la pasta de la bandeja y 
echala a una olla hasta que 
se disuelva pero sin hervir. 
Se vuelve a vaciar la pasta 
a la bandeja se deja enfriar 
y estara lista para usarla 
de nuevo.

— Mientras no uses el 
hectografo, mante'nlo en 
un lugar frfo.

— Si te equivocas al ha
cer la matriz, en un papel 
aparte vuelve a hacer la 
parte donde esta el error, 
y luego p6gala con goma 
sobre la matriz. ■

La Fiesta de Santa Ana„ 
"Que derrama sangre"

/

■j

> V If



1

DIA 26 - DIA CENTRAL

hortalizas,

VOCABULARIO

REFLEXION

El campesino que lucha 
cuerpo a cuerpo sin temor 
a nadie y en nombre de la 
■Mamacha Santa Ana bus- 
cando justicia o sus pro- 
pios derechos es un campe-

etc.; el di'a final, el 28, es 
la despedida y se hace ren- 
dicion de cuentas. Ahi' se 
sabe cuanto se ha gastado 
y cuanto es la entrada du
rante la fiesta popular de 
Santa Ana.

sino de profundas esperan- 
zas, y que el di'a menos 
pensado luchara para el 
bien de su comunidad cris- 
tiana. Actualmente, es una 
lucha personal, esta casi no 
beneficia a la comunidad. 
Pero para el future hay un 
trabajo serio, o sea, unifi- 
car esas luchas para conse- 
guir la justicia social que se 
busca cada di'a especial- 
mente los que nunca han 
encontrado justicia en esta 
zona alta del departamen- 
to del Cusco.

Los que sufren mayor 
injusticia son los mas po- 
bres, pobres en todo senti- 
do, tanto material como 
intelectualmente. Toda es
ta situacion de pobreza tie- 
ne sus rai'ces y traera con- 
secuencias mas tarde, si no 
se hace justicia a tiempo 
oportuno.

de la plaza acompahadas 
de musicos, cantantes y 
bailarines. Esto es como 
signo para los que estan 
observando, de que al aho 
entrante se estara haciendo 
la fiesta igualmente. Regre- 
sando a la puerta de la ca
pilia se pide una bendicion 
de la imagen de Santa Ana 
para que bendecidos pue- 
dan cumplir su compromi- 
so. Todo eso se hace por la 
tarde y luego la gente se 
va a sus casas bastante ale- 
gres y otros embriagados

con licor porque disfruta- 
ron al maximo de la fiesta.

En la casa los di'as res- 
tantes se concluye la fies
ta con una buena comida 
que se denomina CONVI- 
DO. El alferado se dispone 
a pagar a los musicos, can
tantes y otras personas que 
prestaron servicios durante 
la fiesta. Se paga una canti- 
dad de acuerdo a la norma 
vigente en la comunidad. 
Despues aumentan algunos 
regalos como: maiz, trigo, 

herramientas.

Apenas ha amanecido 
ya estan presentes en la 
plaza para seguir peleando

po, y a la vez sabia tejer 
"llikllas" con pallay. Por 
eso las personas que quie
ten dedicarse a la artesam'a 
tienen que hilar en la pre- 
sencia de la imagen para 
que en el future sepan hi
lar y tejer a la vez.

Al mismo tiempo tam- 
bien algunas personas vo- 
luntariamente estan com- 
prometidas como alferados 
para el aho siguiente. Estas 
personas salen con som
brero de una cantante y se 
dan una vuelta alrededor

iPOR QUE SE PELEAN 
ENTRE PERSONAS?

A los chumbivilcanos se 
les dice que son de sangre 
rebelde "iValientes chum
bivilcanos!". Estos dichos 
de tradicion influyen mu-

22 -ANDENES

del deporte; en este caso se 
busca mas amigos.

Despues de haber pelea- 
do hasta derramar sangre 
se regresan a sus respecti- 
vas casas para quedarse to- 
da la noche bailando, y co- 
mentando sobre Io que 
acontecio en esa fiesta po
pular de Santa Ana.

5. Pallay: Son adorn os con di- 

bujos y colores vivos hechos 

en la "Hiklla”, ponchos o 

mantas.

como de costumbre. En es
te di'a los tenientes gober- 
nadores y presidentes de 
cada comunidad actuan 
como jueces. Elios hacen 
pelear sanamente y al ga- 
nador le dan estimulos con 
aplausos. Mas o menos al 
mediodi'a la imagen es tras- 
ladada del altar a la puerta 
de la capilia. En ese tiem
po hay costumbre de hilar 
lana de oveja porque se 
piensa que la Mamacha 
Santa Ana sabia hilar bas
tante como mujer del cam-

3. Bayeta: Tela rustica de lana, 

tejida a mano.

2. Mamacha: Man era carihosa 

como se Hama a la virgen.

4. Lliklla: Manta de lana tejida 

a mano que sirve para abri- 

garse, tambien para cargar 

criaturas y buitos.

1. Aiferados: Personas encarga- 

das de organizar la fiesta re- 

iigiosa.

6. Qara watana: Botas o polai- 

nas de cuero que Began has

ta la cintura.

encontrar justicia en las 
instituciones que"adminis- 
tran justicia", se refugian 
en su contrario; o sea el 
mismo se hace justicia en 
este caso peleando con su 
adversario cuerpo a cuer
po. Por eso decimos que la 
Mamacha Santa Ana admi- 
nistra bien la justicia, por
que uno peleando en su 
fiesta sabe quien es el ga- 
nador, quien esta en la ver- 
dad. Por ultimo, pensamos 
que pelear por aficion es 
considerado como parte

rios colores y con pallay 

(5).
Primeramente todos los 

presentes en dicha fiesta se 
aproximan para hablar si 
lenciosamente con la Ma
macha Santa Ana. En este 
dia estan presentes toda 
clase de personas, mayor- 
mente jovenes que quieren 
pelear uno con el otro. Es
tos jovenes estan disfraza- 
dos para que nadie pueda 
reconocerlos rapidamente. 
Sus vestidos son trajes au- 
tenticos de Chumbivilcas 
como: qara watana (6), ca
potes de jebe, betas o chu- 
sos, en la cabeza mascara 
de color negro con diferen- 
tes colores en la parte de la 
cara. Algunos llevan chaira 
(7) en la cintura como de
fense personal.

Apenas almorzando van 
a la plaza en la cual se con- 
centran diferentes alfera
dos que representan a dife
rentes comunidades cam- 
pesinas. Primeramente en- 
tran a la capilla para pedir 
perdon y a la vez pedir fa- 
vores en todos los actos a 
la imagen. Luego salen de 
la capilla y se dan vueltas 
alrededor de la plaza can- 
tando y bailando como a 
modo de calentar cuerpo 
para luego pelear cuerpo a 
cuerpo, sobre todo jovenes 
entre jovenes y pequehos 
entre pequehos. A veces 
las mujeres pelean entre 
ellas porque tambien se 
dejan contagiar por los 
hombres.

cho en la gente y como se 
Io graban desde pequehos, 
entonces, cuando ya estan 
grandes aplican su valen- 
tia, lanzandose con su pro- 
jimo cuerpo a cuerpo, has
ta herir a su adversario. En 
otros casos si pelean con su 
projimo es porque en esta 
zona hay mayor presencia 
de injusticia en todo senti- 
do, tales como: robos,ame- 
nazas, venganzas y otras 
plagas que al pobre Io ha
cen mas pobre cada vez, 
dia a dia. Los pobres al no

7. Chaira: Navaja o puna! pe- 

queho.
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VOCABULARIO

REFLEXION

!

El campesino que lucha 
cuerpo a cuerpo sin temor 
a nadie y en nombre de la 
■Mamacha Santa Ana bus- 
cando justicia o sus pro- 
pios derechos es un campe-

etc.; el di'a final, el 28, es 
la despedida y se hace ren- 
dicion de cuentas. Ahi' se 
sabe cuanto se ha gastado 
y cuanto es la entrada du
rante la fiesta popular de 
Santa Ana.

sino de profundas esperan- 
zas, y que el di'a menos 
pensado luchara para el 
bien de su comunidad cris- 
tiana. Actualmente, es una 
lucha personal, esta casi no 
beneficia a la comunidad. 
Pero para el future hay un 
trabajo serio, o sea, unifi- 
car esas luchas para conse- 
guir la justicia social que se 
busca cada dia especial- 
mente los que nunca han 
encontrado justicia en esta 
zona alta del departamen- 
to del Cusco.

Los que sufren mayor 
injusticia son los mas po- 
bres, pobres en todo senti- 
do, tanto material como 
intelectualmente. Toda es
ta situacion de pobreza tie- 
ne sus raices y traera con- 
secuencias mas tarde, si no 
se hace justicia a tiempo 
oportuno.

Apenas ha amanecido 
ya estan presentes en la 
plaza para seguir peleando

po, y a la vez sabia tejer 
"llikllas" con pallay. Por 
eso las personas que quie
ten dedicarse a la artesania 
tienen que hilar en la pre- 
sencia de la imagen para 
que en el future sepan hi
lar y tejer a la vez.

Al mismo tiempo tam- 
bien algunas personas vo- 
luntariamente estan com- 
prometidas como alferados 
para el ano siguiente. Estas 
personas salen con som
brero de una cantante y se 
dan una vuelta alrededor

ZPOR QUE SE PELEAN 
ENTRE PERSONAS?

A los chumbivilcanos se 
les dice que son de sangre 
rebelde "iValientes chum
bivilcanos!''. Estos dichos 
de tradicion infiuyen mu-
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del deporte; en este caso se 
busca mas amigos.

Despues de haber pelea- 
do hasta derramar sangre 
se regresan a sus respecti- 
vas casas para quedarse to- 
da la noche bailando, y co- 
mentando sobre Io que 
acontecio en esa fiesta po
pular de Santa Ana.

de la plaza acompahadas 
de musicos, cantantes y 
bailarines. Esto es como 
signo para los que estan 
observando, de que al ano 
entrante se estara haciendo 
la fiesta igualmente. Regre- 
sando a la puerta de la ca- 
piIla se pide una bendicion 
de la imagen de Santa Ana 
para que bendecidos pue- 
dan cumplir su compromi- 
so. Todo eso se hace por la 
tarde y luego la gente se 
va a sus casas bastante ale- 
gres y otros embriagados

5. Pallay: Son adorn os con di- 

bujos y colores vivos hechos 

en la "HikHa", ponchos o 

mantas.

como de costumbre. En es
te dia los tenientes gober- 
nadores y presidentes de 
cada comunidad actuan 
como jueces. Elios hacen 
pelear sanamente y al ga- 
nador le dan estimulos con 
aplausos. Mas o menos al 
mediodia la imagen es tras- 
ladada del altar a la puerta 
de la capilla. En ese tiem
po hay costumbre de hilar 
iana de oveja porque se 
piensa que la Mamacha 
Santa Ana sabia hilar bas
tante como mujer del cam-

4. Lliklla: Manta de Iana tejida 

a mano que sirve para abri- 

garse, tambien para cargar 

criaturas y bultos.

2. Mamacha: Manera carihosa 

como se llama a la virgen.

3. Bayeta: Tela rustica de Iana, 

tejida a mano.

1. Alferados: Personas encarga- 

das de organizar la fiesta re- 

ligiosa.

6. Qara watana: Botas o polai- 

nas de cuero que Began has

ta la cintura.

encontrar justicia en las 
instituciones que"adminis- 
tran justicia”, se refugian 
en su contrario; o sea el 
mismo se hace justicia en 
este caso peleando con su 
adversario cuerpo a cuer
po. Por eso decimos que la 
Mamacha Santa Ana admi- 
nistra bien la justicia, por
que uno peleando en su 
fiesta sabe quien es el ga- 
nador, quien esta en la ver- 
dad. Por ultimo, pensamos 
que pelear por aficion es 
considerado como parte

con licor porque disfruta- 
ron al maximo de la fiesta.

En la casa los dias res- 
tantes se concluye la fies
ta con una buena comida 
que se denomina CONVI- 
DO. El alferado se dispone 
a pagar a los musicos, can
tantes y otras personas que 
prestaron servicios durante 
la fiesta. Se paga una canti- 
dad de acuerdo a la norma 
vigente en la comunidad. 
Despues aumentan algunos 
regalos como: maiz, trigo, 
hortalizas, herramientas,

rios colores y con pallay 

(5).
Primeramente todos los 

presentes en dicha fiesta se 
aproximan para hablar si- 
lenciosamente con la Ma
macha Santa Ana. En este 
dia estan presentes toda 
clase de personas, mayor- 
mente jdvenes que quieren 
pelear uno con el otro. Es
tos jdvenes estan disfraza- 
dos para que nadie pueda 
reconocerlos rapidamente. 
Sus vestidos son trajes au- 
tenticos de Chumbivilcas 
como: qara watana (6), ca
potes de jebe, botas o chu- 
sos, en la cabeza mascara 
de color negro con diferen- 
tes colores en la parte de la 
cara. Algunos llevan chaira 
(7) en la cintura como de
fense personal.

Apenas almorzando van 
a la plaza en la cual se con- 
centran diferentes alfera
dos que representan a dife
rentes comunidades cam- 
pesinas. Primeramente en- 
tran a la capilla para pedir 
perddn y a la vez pedir fa- 
vores en todos los actos a 
la imagen. Luego salen de 
la capilla y se dan vueltas 
alrededor de la plaza can- 
tando y bailando como a 
modo de calentar cuerpo 
para luego pelear cuerpo a 
cuerpo, sobre todo jdvenes 
entre jdvenes y pequehos 
entre pequehos. A veces 
las mujeres pelean entre 
ellas porque tambien se 
dejan contagiar por los 
hombres.

cho en la gente y como se 
Io graban desde pequehos, 
entonces, cuando ya estan 
grandes aplican su valen- 
tia, lanzandose con su prd- 
jimo cuerpo a cuerpo, has
ta herir a su adversario. En 
otros casos si pelean con su 
prdjimo es porque en esta 
zona hay mayor presencia 
de injusticia en todo senti- 
do, tales como: robos,ame- 
nazas, venganzas y otras 
plagas que al pobre Io ha
cen mas pobre cada vez, 
dia a dia. Los pobres al no

7. Chaira: Navaja o puna! pe- 

queho.
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LOS ACOMPANANTES DEL ALMA

I

I

Alma Kacharpariy
(Despedida del alma)

CumpHendo con nuestra tarea de devolverle a! pueblo su propia creatividad pre- 
sentamos a nuestros lectores este relato que logro e! 3° puesto en el Concurso "Tra- 
diciones y Leyendas de mi pueblo" de Andenes. Es de Pablo Cueva Narrea de la cornu- 
nidad campesina de Qayarani, Provincia de Chumbivilcas, Cusco. El nos ayuda a enten- 
der conceptos basicos de la cosmovision andina, tales como, el concepto de! hombre, 
de! espacio, de! campo de la vida y de la muerte. Los ritos y ceremonias como parte y 
expresion a! mismo tiempo de la realidad que se vive, son la realizacibn de los concep
tos basicos y en ello pueden dar una explication de! mundo en e! que se desenvuelve e! 
grupo respectivo. A! final de! relato induimos un vocabulario que expHca kichwas o ex- 
presiones propias de! lugar para que los lectores de otras regiones entiendan bien estas 
palabras y expresiones.

de sepultarlo, llegando a la casa se com- 
parte un almuerzo entre todos los acom- 
panantes, ofrecidos por los familiares del 
fallecido. Luego, despuGs del almuerzo se 
inicia la despedida del alma o ALMA KA
CHARPARIY (1), haciendo un despacho 
(2) dirigido al senior que esta en "HA-

dos ollitas, una cucharita, un cuchillo 
y un cernidor, que es para cernir el agua, 
porque en el camino tiene que tomar el 
agua que encuentre, ya sea de manante 
o de un rio. Tambien tiene que llevarse 
herramientas principales asf como: la cha- 
kitaqlla (9), la rauk'ana (10) y la k'upana 
(11). Estos le sirven para trabajar cuando 
llegue a su destino. A esas herramientas 
los hacen los vecinos, pero las herramien
tas tienen que sen muy pequenitos. Enton- 
ces se juntan muchas cosas y los preparan 
como un equipaje. Tambien los familiares 
y vecinos quienes han sufrido un falleci- 
miento de sus parientes o hijos, le mandan 
una remesa de alimentos, para que el alma 
que recien se va a despedir se Io lleve y lle
gando Io entregue.

Esta tradicion es muy original y no di- 
fundida, que siempre se esta manteniendo 
y es muy diferente a comparacion a las 
demas culturas. El procedimiento de esta 
tradicion se efectua de la siguiente mane- 
ra. En el fallecimiento de una persona, 
apenas regresando del cementerio, despues

24-ANDENES

ALIMENTOS Y HERRAMIENTAS 
PARA EL VIAJE

Para cargar todas las cosas se consigue 
una mandfbula de la llama enterito con 
dientes completitos, que esto prepresenta 
una llama, que al alma o espfritu le va 
a servir de transporte, para Hegar al cielo. 
Luego, para su acompanante del alma se 
mata un perro de color negro, porque en 
el trayecto del camino se tiene que cruzar 
siempre un n'o de sangre. Entonces el pe-

ANDENES-25

Los alimentos que tiene que llevarse, 
alistan los familiares. Son toda clase de 
cereales, asf como un poco de mafz, ha- 
bas, cebada, trigo y arvejas, pero todo es- 
tos tienen que ser tostados y puestos en 
una bolsita de plastico (8x4 c.m.).

Tambien se pone harina de trigo, de 
mafz, de canihua (6), de quinua (7), 
de chuno (8), para que en cualquier sitio 
del camino pueda prepararse una maza- 
morra. TambiSn se le pone servicios para 
cocinarse los mas principales asi como:

NAQPACHA" (3) y al "PACHAMAMA" 
(4), como accion de gracias. Este despa
cho se hace con el fin de que el Dios que 
esta en los cielos o HANAQPACHA reci- 
ba su alma o espfritu del fallecido, y la 
PACHAMAMA el cuerpo material, como 
su hijo que vuelve a la tierra su madre.

Se hace humear incienso dirigido a Dios, 
y para la tierra-madre todos los familiares 
y acompanantes presentes ponen cebos en 
pedacitos, hojas de coca y unos cuantos 
granos de mafz. Cada uno pone encima 
de una UNQHUNA (5) hablando muy des- 
pacio, haciendo como peticiones a Dios, 
y a pachamama. Luego, el esposo o la es- 
posa lleva el despacho a un lugar donde 
siempre se quema, que esto esta en el 
corral de los ganados. Lo ponen a la brasa 
que estaba preparado horas antes por un 
hijo politico que esto es su oficio del yer- 
no cuando hay un fallecimiento. En el 
momento de quemar se tiene que escuchar 
si revienta o no, y si no revienta, quiere 
decir que no quiere aceptar la pachama
ma, y si revienta quiere decir que ha 
aceptado, y se ponen alegres. Despues se 
alista todas las cosas para que se lleve el 
alma; para su fiambre, para que se cocine 
en trayecto del camino, para que se cocine 
llegando al cielo, servicios y herramientas 
para que en la vida eterna pueda utilizar. 
Esto se hace como para una persona que 
se estarfa viajando para no volver.
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parte un almuerzo entre todos los acom- 
panantes, ofrecidos por los familiares del 
fallecido. Luego, despuSs del almuerzo se 
inicia la despedida del alma o ALMA KA
CHARPARIY (1), haciendo un despacho 
(2) dirigido al senior que esta en "HA-
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Esta tradicion es muy original y no di- 
fundida, que siempre se esta manteniendo 
y es muy diferente a comparacion a las 
demas culturas. El procedimiento de esta 
tradicion se efectua de la siguiente mane- 
ra. En el fallecimiento de una persona, 
apenas regresando del cementerio, despues
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PARA EL VIAJE

Para cargar todas las cosas se consigue 
una mandibula de la llama enterito con 
dientes completitos, que esto prepresenta 
una llama, que al alma o espfritu le va 
a servir de transporte, para Hegar al cielo. 
Luego, para su acompanante del alma se 
mata un perro de color negro, porque en 
el trayecto del camino se tiene que cruzar 
siempre un rio de sangre. Entonces el pe-
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Los alimentos que tiene que llevarse, 
alistan los familiares. Son toda clase de 
cereales, asi como un poco de mafz, ba
bas, cebada, trigo y arvejas, pero todo es- 
tos tienen que ser tostados y puestos en 
una bolsita de plastico (8x4 c.m.).

Tambien se pone harina de trigo, de 
maiz, de canihua (6), de quinua (7), 
de chuno (8), para que en cualquier sitio 
del camino pueda prepararse una maza- 
morra. TambiGn se le pone servicios para 
cocinarse los mas principales asi como:
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dos ollitas, una cucharita, un cuchillo 
y un cernidor, que es para cernir el agua, 
porque en el camino tiene que tomar el 
agua que encuentre, ya sea de manante 
o de un rio. Tambien tiene que llevarse 
herramientas principales asi como: la cha- 
kitaqlla (9), la rauk'ana (10) y la k'upana 
(11). Estos le sirven para trabajar cuando 
llegue a su destino. A esas herramientas 
los hacen los vecinos, pero las herramien
tas tienen que ser muy pequenitos. Enton
ces se juntan muchas cosas y los preparan 
como un equipaje. Tambien los familiares 
y vecinos quienes han sufrido un falleci
miento de sus parientes o hijos, le mandan 
una remesa de alimentos, para que el alma 
que recien se va a despedir se Io lleve y lle

gando Io entregue.

NAQPACHA" (3) y al “PACHAMAMA" 
(4), como accidn de gracias. Este despa
cho se hace con el fin de que el Dios que 
esta en los cielos o HANAQPACHA reci- 
ba su alma o espfritu del fallecido, y la 
PACHAMAMA el cuerpo material, como 
su hijo que vuelve a la tierra su madre.

Se hace humear incienso dirigido a Dios, 
y para la tierra-madre todos los familiares 
y acompahantes presentes ponen cebos en 
pedacitos, hojas de coca y unos cuantos 
granos de maiz. Cada uno pone encima 
de una UNQHUNA (5) hablando muy des- 
pacio, haciendo como peticiones a Dios, 
y a pachamama. Luego, el esposo o la es- 
posa lleva el despacho a un lugar donde 
siempre se quema, que esto esta en el 
corral de los ganados. Lo ponen a la brasa 
que estaba preparado horas antes por un 
hijo politico que esto es su oficio del yer- 
no cuando hay un fallecimiento. En el 
momento de quemar se tiene que escuchar 
si revienta o no, y si no revienta, quiere 
decir que no quiere aceptar la pachama
ma, y si revienta quiere decir que ha 
aceptado, y se ponen alegres. Despues se 
alista todas las cosas para que se lleve el 
alma; para su fiambre, para que se cocine 
en trayecto del camino, para que se cocine 
llegando al cielo, servicios y herramientas 
para que en la vida eterna pueda utilizar. 
Esto se hace como para una persona que 
se estaria viajando para no volver.
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se hace tambien por la coincidencia de 
que muchas veces de noche se escucha vo
ces de una persona, en forma de aullido 
de un perro y hace asustar a sus familia- 
res. Muchas veces por un susto por el al
ma una persona se enferma o sino muere.

que irse por Io menos a 
dos kilometros.

EL PERRO NEGRO
Tambien quisiera aclarar un poco el por 

que se mata un perro de color negro. Se 
mata un perro de color negro, para el 
acompahante del alma. Es que el perro ne
gro no puede traicionar al alma en medio 
camino. Si se mata un perro de color ama- 
rillo, puede abandonar al alma en medio 
camino, porque todo perro de color ama- 
rillo por el color es amigo del animal zo- 
rro. Por Io tanto, el perro amarillo al en- 
contrarse con su amigo zorro puede aban
donar al alma, en medio camino. Es por 
todo eso se duda del alma que puede He
gar directo al cielo o HANAQPACHA. 
Entonces, para no quedarse en la duda, 
para no tener miedo para que no haga 
asustar ni hacer enfermar a sus familiares
se hace el ALMA P'itichikuy (13).

ALMA P'ITICHIKUY
Para esta alma P'ITICHIKUY, primera- 

mente los familiares tienen que conseguir 
un PAQO (14) con sus dos acompanantes. 
En otras culturas se dice PAQO, YATIRE, 
(15). PAQO o YATIRE es una persona cu-

ASEGURAR LA DESPEDIDA
En esta segunda parte se hace como un 

aseguramiento de la despedida del alma, 
porque cuando se regresa despues de des- 
pedir del lugar de APACHETA, los fami
liares no estan muy seguros de que se ha 
ido el alma. Hay una creencia muy pro
funda grabado en la mente de toda comu- 
nidad, de que el alma de repente no se 
puede ir directo al cielo. De repente ha 
tenido muchos pecados en su vida. De re
pente ha tenido deudas de dinero o si no, 
puede ser que haya hecho algun mal a uno 
de sus semejantes, haya sacado de repente 
muelas de su projimo. Entonces por eso 
Dios puede ser que haga regresar al alma, 
para que pague el valor de sus pecados en 
la tierra. Entonces, se duda siempre, de 
que el alma se haya ido directo al cielo. 
Es por eso, se hace la segunda etapa. Esto

26 -ANDENES

sitan ofrendas a la "pachamama" pi- 
diendole la proteccion del caminan- 

. tey de sus familiares.
13. Alma P'itichikuy: Separacion 
del espiritu humane (alma) del cuer- 
po muerto.
14. Pago: Nombre del curandero an- 
dino. Tambien denominacion kichua 
de alpaca y de un cactus.
15. Yatire: Denominacion aymara 
del curandero andino.
16. Pago a la tierra: Ofrenda a la tie
rra que se hace en ocasiones diver- 
sas.
17. Bosta: Escremento seco del 
ganado vacuno que se usa como 
combustible.
13. Zurreagos: Un chicote largo he
cho de cuero torcido o de fibra de ca- 
buya que sirve como arma de defen- 
sa y para arrear ganado.
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una distancia de

VOCABULARIO

1. Alma Kacharparly: Despedida.
2. Despacho: Ofrenda o regalo que 
se entrega a la "pachamama" en los 
lugares de despedida para que el ca- 
minante sea protegido durante su

3 Hanaqpacha: El cielo o la gloria.
4 Pachamama: Madre tierra.
5. Unqhuha: Manta pequena hecha

de lana. , , . . ,
6. Cahihua: Producto agricola de 
granos muy pequehos que tiene alto 

rQuinuauGrano alimenticio del an- 
tiguo Peru, usado actualmente en to
da la sierra. Contiene mucha protei- 

na.

rro, cuando su companero alma llega a la 
orilla de un ri'o, Io tiene que cargarlo. 
Cuando ya esta listo la carga y la llama, se 
tiene que cargar. Mientras, una persona se 
disfraza de llama poniendo la mandi'bula 
a su cabeza. De cuatro personas Io agarran 
para cargarlo, y la llama se* pone muy sal- 
vaje, muy furiosa se hace la que no quie- 
re hacerse cargar. Al fin, con la ayuda de 
los demas la agarran y la cargan. Luego 
todos salen a despedir al alma. Una per
sona jala a la llama con una soga mientras 
los demas la siguen por detras hasta Hegar 
a un lugar llamado APACHETA (12),que 
es un cerro en medio del camino. Cual- 
quier persona despues de subir descansa 
encima del apacheta, para seguir caminan- 
do. Cuando llega el alma, jalando su Hama 
con una soga con su perro detras y sus 
acompanantes, a la apacheta, descansan 
un poco. Luego de ahi le despiden al alma 
solito. Todos sus familiares y acompanan
tes le despiden de la siguiente manera. 
Ahi en apacheta mismo se quema todo, se 
quema toda la carga, la mandi'bula de la 
llama y el perro muerto en un fuego. 
Cuando todo ya esta bien quemado, se re-, 
gresan todos los familiares y acompa
nantes a su casa, es decir que el alma del 
muerto se va de ese lugar.

8. Chuho: Papa helada y secada pa
ra su conservacion durante mucho 
tiempo. ,
9. Chakitaqlla: Herramienta agn- 
cola hecha de madera con punta de 
reja metalica que sirve para 
barbechar la tierra con impulsos del 
pie.
10. Rauk'kana: Especie de lanza 
de madera con punta de reja que 
sirve para remover la tierra o para 
palanquear piedras muy grandes.
11. K'upana: Herramienta riistica 
de madera en forma de comba larga 
que sirve para desmesurar la tierra 
labrada.
12. Apacheta: Conocida en otras 
zonas del Peru como "Saywa Rumi". 
Es un tumulo de piedras hecho por 
los caminantes en las obras o pa- 
sos de la cordillera, donde se depo-

EL PAGO A LA TIERRA
Llegando el paqo y toda la familia al lu

gar citado, empieza el paqo a preparar el 
pago a la tierra (16), mientras sus ayudan- 
tes preparan una brasa grande a base de 
bosta (17), para quemar el despacho. 
Cuando ya esta listo, Io queman el despa
cho, y el paqo tiene que mirar a la brasa 
y ver unas figuras del alma. Tiene que de
cir el resultado si ha ido o no el alma a su 
destine. Despues de mirar a la brasa el 
paqo con sus dos ayudantes ti^ne que ha
cer desaparecer en unos segundos no mas 
toda la brasa a puro zurreagos (18) o chi- 
cotes. Si no Io hace desaparecer en se
gundos, quiere decir que el alma quiere 
dominar y es mas fuerte. El despacho se 
tiene que hacerse hasta tres veces. Luego 
despues de terminar todo, se tiene que re
gresar a la casa por otro camino, para no 
encontrarse de nuevo con el alma. Para re
gresar tienen que ponerse bien fuertes 
anfmicamente, sin miedo. El paqo con sus 
dos ayudantes tienen que hacer Hegar a to
da la gente a puro zurreagos o chicotazos 
hasta la casa, y la gente no tiene que sentir 
el dolor. Si uno por Io menos siente dolor, 
quiere decir que el alma les ha dominado. 
Desde este momento de separacion del al
ma, recien todos sus familiares estan con- 
tentos para no tener miedo o nada. ■

randero, es decir es una persona que cura 
de las enfermedades malignas, de las enfer- 
medades sicologicas con un conocimiento 

de tipo empirico.
El PAQO para la separacion del alma, 

hace primero un pago a la tierra, haciendo 
humear incienso y mirando al cielo pide al 
senor, para que se le Heve y reciba al alma. 
Luego se tiene que ir para la separacion 
del alma, a un lugar silencioso. -Entonces, 
se sale toda la familia con el paqo y con 
sus dos ayudantes, am'micamente bien 
valientes para dominar al alma, sin tener 
miedo. La hora de la salida es a las 11.00 
p.m. y la hora de regreso es 2.00 a.m. 
aproximadamente. Esto es para que no 
puedan interrumpir nadie, para no encon
trarse con ninguna persona extrana. Tiene
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distancia de

tentos para no tener miedo o nada. ■

se hace tambien por la coincidencia de 
que muchas veces de noche se escucha vo
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res. Muchas veces por un susto por el al
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mente los familiares tienen que conseguir 
un PAQO (14) con sus dos acompanantes. 
En otras culturas se dice PAQO, YATIRE, 
(15). PAQO o YATIRE es una persona cu-
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Tambien quisiera aclarar un poco el por 

que se mata un perro de color negro. Se 
mata un perro de color negro, para el 
acompanante del alma. Es que el perro ne
gro no puede traicionar al alma en medio 
camino. Si se mata un perro de color ama- 
rillo, puede abandonar al alma en medio 
camino, porque todo perro de color ama- 
rillo por el color es amigo del animal zo- 
rro. Por Io tanto, el perro amarillo al en- 
contrarse con su amigo zorro puede aban
donar al alma, en medio camino. Es por 
todo eso se duda del alma que puede He
gar directo al cielo o HANAQPACHA. 
Entonces, para no quedarse en la duda, 
para no tener miedo para que no haga 
asustar ni hacer enfermar a sus familiares 
se hace el ALMA P'itichikuy (13).

ASEGURAR LA DESPEDIDA
En esta segunda parte se hace como un 

aseguramiento de la despedida del alma, 
porque cuando se regresa despues de des- 
pedir del lugar de APACHETA, los fami
liares no estan muy seguros de que se ha 
ido el alma. Hay una creencia muy pro
funda grabado en la mente de toda comu- 
nidad, de que el alma de repente no se 
puede ir directo al cielo. De repente ha 
tenido muchos pecados en su vida. De re
pente ha tenido deudas de dinero o si no, 
puede ser que haya hecho algun mal a uno 
de sus semejantes, haya sacado de repente 
muelas de su projimo. Entonces por eso 
Dios puede ser que haga regresar al alma, 
para que pague el valor de sus pecados en 
la tierra. Entonces, se duda siempre, de 
que el alma se haya ido directo al cielo. 
Es por eso, se hace la segunda etapa. Esto
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que irse por Io menos a una 
dos kilometros.

sitan ofrendas a la "pachamama" pi- 
diendole la proteccion del caminan- 

. tey de sus familiares.
13. Alma P'itichikuy: Separacion 
del espiritu humane (alma) del cuer- 
po muerto.
14. Pago: Nombre del curandero an- 
dino. Tambien denominacion kichua 
de alpaca y de un cactus.
15. Yatire: Denominacion aymara 
del curandero andino.
16. Pago a la tierra: Ofrenda a la tie
rra que se hace en ocasiones diver- 
sas.
17. Bosta: Escremento seco del 
ganado vacuno que se usa como 
combustible.
13. Zurreagos: Un chicote largo he
cho de cuero torcido o de fibra de ca- 
buya que sirve como arma de defen- 
sa y para arrear ganado.
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1. Alma Kacharparly: Despedida.
2. Despacho: Ofrenda o regalo que 
se entrega a la "pachamama" en los 
lugares de despedida para que el ca- 
minante sea protegido durante su

3. Hanaqpacha: El cielo o la gloria.
4 Pachamama: Madre tierra.
5. Unqhuna: Manta pequeha hecha

de lana. , , . ,
6. Cahihua: Producto agricola de
granos muy pequenos que tiene alto 
valor nutritivo. . ,.n
7. Quinua: Grano ahmenticio del an
tique Peru, usadoactualmente en to
da la sierra. Contiene mucha protei- 

na.

rro, cuando su companero alma llega a la 
orilla de un rib. Io tiene que cargarlo. 
Cuando ya esta listo la carga y la llama, se 
tiene que cargar. Mientras, una persona se 
disfraza de llama poniendo la mandi'bula 
a su cabeza. De cuatro personas Io agarran 
para cargarlo, y la llama se pone muy sal- 
vaje, muy furiosa se hace la que no quie- 
re hacerse cargar. Al fin, con la ayuda de 
los demas la agarran y la cargan. Luego 
todos salen a despedir al alma. Una per
sona jala a la llama con una soga mientras 
los demas la siguen por detras hasta Hegar 
a un lugar llamado APACHETA (12),que 
es un cerro en medio del camino. Cual- 
quier persona despues de subir descansa 
encima del apacheta, para seguir caminan- 
do. Cuando llega el alma, jalando su llama 
con una soga con su perro detras y sus 
acompanantes, a la apacheta, descansan 
un poco. Luego de ahi le despiden al alma 
solito. Todos sus familiares y acompanan
tes le despiden de la siguiente manera. 
Ahi en apacheta mismo se quema todo, se 
quema toda la carga, la mandi'bula de la 
llama y el perro muerto en un fuego. 
Cuando todo ya esta bien quemado, se re-, 
gresan todos los familiares y acompa- 
hantes a su casa, es decir que el alma del 
muerto se va de ese lugar.

EL PAGO A LA TIERRA
Llegando el paqo y toda la familia al lu

gar citado, empieza el paqo a preparar el 
pago a la tierra (16), mientras sus ayudan- 
tes preparan una brasa grande a base de 
bosta (17), para quemar el despacho. 
Cuando ya esta listo, Io queman el despa
cho, y el paqo tiene que mirar a la brasa 
y ver unas figuras del alma. Tiene que de
cir el resultado si ha ido o no el alma a su 
destino. Despues de mirar a la brasa el 
paqo con sus dos ayudantes tiqne que ha
cer desaparecer en unos segundos no mas 
toda la brasa a puro zurreagos (18) o chi- 
cotes. Si no Io hace desaparecer en se
gundos, quiere decir que el alma quiere 
dominar y es mas fuerte. El despacho se 
tiene que hacerse hasta tres veces. Luego 
despues de terminar todo, se tiene que re
gresar a la casa por otro camino, para no 
encontrarse de nuevo con el alma. Para re
gresar tienen que ponerse bien fuertes 
anfmicamente, sin miedo. El paqo con sus 
dos ayudantes tienen que hacer Hegar a to
da la gente a puro zurreagos o chicotazos 
hasta la casa, y la gente no tiene que sentir 
el dolor. Si uno por Io menos siente dolor, 
quiere decir que el alma les ha dominado. 
Desde este momento de separacion del al
ma, recien todos sus familiares estan con-

8. Chuho: Papa helada y secada pa
ra su conservacion durante mucho 
tiempo.
9. Chakitaqlla: Herramienta agri- 
cola hecha de madera con punta de 
reja metalica que sirve para 
barbechar la tierra con impulses del 
pie.
10. Rauk'kana: Especie de lanza 
de madera con punta de reja que 
sirve para remover la tierra o para 
palanquear piedras muy grandes.
11. K'upana: Herramienta rustica 
de madera en forma de comba larga 
que sirve para desmesurar la tierra 
labrada.
12. Apacheta: Conocida en otras 
zones del Peru como "Saywa Rumi". 
Es un tumulo de piedras hecho por 
los caminantes en las obras o pe
sos de la cordillera, donde se depo-

randero, es decir es una persona que cura 
de las enfermedades malignas, de las enfer- 
medades sicoldgicas con un conocimiento 

de tipo empirico.
El PAQO para la separacion del alma, 

hace primero un pago a la tierra, haciendo 
humear incienso y mirando al cielo pide al 
sehor, para que se le lleve y reciba al alma. 
Luego se tiene que ir para la separacion 
del alma, a un lugar silencioso. Entonces, 
se sale toda la familia con el paqo y con 
sus dos ayudantes, am'micamente bien 
valientes para dominar al alma, sin tener 
miedo. La hora de la salida es a las 11.00 
p.m. y la hora de regreso es 2.00 a.m. 
aproximadamente. Esto es para que no 
puedan interrumpir nadie, para no encon
trarse con ninguna persona extraha. Tiene

a
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Irarrazabal de Juli com- 

par'tid sus experiencias so- 

bre algunos temas de la 

compleja religiosidad po

pular en el mundo andino 

tocando, particularmente, 

cuales son las experiencias 

de Dios que tienen los 

campesinos de los andes 

y como estas se expresan 

en su vida y creencias co- 

tidianas. Fue importante 

compartir las vivencias ha- 

lladas en otras zonas que 

sirvieron para enriquecer 

el intercambio, viendose la

necesidad de profundizar 

el tema.

Mons. Augusto Beuze- 

ville Ferro, Obispo Auxi- 

liar de Lima, acompano 

parcialmente el encuentro 

y con el se dialogd sobre 

algunos aspectos de la si- 

tuacion de nuestra Iglesia 

y el valor del reciente do- 

cumento sobre "Libertad 

Cristiana y Liberacion" pa

ra el trabajo de evangeli- 

zacion integral que se reali- 

za en importantes diocesis 

del pais a

planificado las siguientes 

acciones:

Realizar un Festival Po

pular

— Liturgias regionales por 

la PAZ

— Via Crucis regionales 

y distritales

— Peregrinajes y Jornadas 

de ayuno y oracion por 

la PAZ.

Durante el mes de abril, 

se han realizado cuatro ac- 

tos masivos, como son: 

Festivales populares, reu- 

niones masivas, liturgias 

dominicales por la PAZ. 

En dichos actos se tuvo la 
participacion masiva de los 

comuneros de diferentes 

comunidades y parcialida

des, tanto hombres, muje- 

res, jdvenes y ninos, siendo 

la participacion en cada ac- 

to de aproximadamente 

300 personas.

on la participacion de 

50 agentes de pasto

ral que trabajan en 

distintas zonas del 

campo peruano se realizo 

del 1° al 21 de mayo ulti

mo un nuevo encuentro 

CEAS campesino en Lima. 

Esta fue una valiosa 

oportunidad para compar

tir informacion y experien- 

cia sobre la actual situa- 

cion nacional, las politicas 

que se vienen implemen- 

tando para el agro y refle- 

xionar sobre nuestra tarea 

como Iglesia.

En el piano agrario, por 

ejemplo, se constato que 

a pesar de las disposiciones 
dadas respecto a promo- 

cionar creditos con tasas 

reducidas, estos aun no se
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nes sin que aun se haya re- 

glamentado con claridad 

esta situacion. Io cual trae 

incertidumbre entre los 

campesinos. En la sierra 
sur, y en Puno en particu

lar, hay expectativas por la 

anunciada reestructuracion 

democratica y redimensio- 

namiento de las empresas 

asociativas alii existentes, 

la cual tenderia a benefi- 

ciar a la gran cantidad de 

comunidades y parcialida

des campesinas, actual- 

mente poseedoras de esca- 

sas y pobres tierras para su 

subsistencia.

Fue valioso comprobar 

como nuestra Iglesia se en- 

cuentra cada vez mas pre

sente en las distintas locali- 

dades rurales de la costa.

f-] os hermanos miem- 

bros del Comite de 

Defensa de los Dere- 
L_J chos Humanos, y los 

Delegados por la PAZ,que- 

remos compartir algunas 

experiencias con los lecto- 

res de ANDENES. Les ha- 

cemos Hegar nuestros avan- 

ces en el distrito de Santia

go de Pupuja, avances de 

todo el pueblo y el Comi

te.

Hace una semana los 

Delegados por la Paz y los 

miembros del CODEH de 

nuestro distrito y de nues- 

tras comunidades campesL 

nas, hemos programado ac

ciones a seguirse y trabajos 

desde el mes de junio hasta 

el mes de setiembre, con la 

finalidad de hacer y SER 

UNA MURALLA VIVA 
POR LA PAZ, que esta tan 

ausente y d^bil por estos 
lugares.

Por el momento se han

sierra y selva a traves de las 

comunidades cristianas, las 

que aim en medio de la di- 

ficultad realizan un trabajo 

evangelizador acompahan- 

do las distintas experien

cias que se desarrollan para 

responder a los desaf ios de 

la actual coyuntura nacio

nal, especialmente en acti- 

vidades que tienen por 

finalidad una defensa inte

gral de la vida humana, tan 

frecuentemente amenaza- 

das en nuestra sociedad.
Recordamos con espe

cial carino la memoria de 

Mons. Alberto Koenigsk- 

necht, fallecido en febrero 

ultimo, quien fuera Prela- 

do de Juli y Presidente del 

Departamento de Campesi- 

nado de CEAS.

Fue preocupante com

probar como respecto a los 

Derechos Humanos aun se 

vienen produciendo una 

serie de violaciones por par

te de los diversos sectores 
actuantes. Por un lado, pa- 

rece haberse agudizado 

la ola de atentados de par

te de grupos subversives, 

de manera particular en las 

zonas urbanas. Como res- 

puesta a esta situacion, las 

fuerzas represivas, vienen 

cometiendo abuses en al

gunas zonas asi como en 

locales policiales donde 

son detenidos y maltrata- 

dos muchos ciudadanos.

Este conjunto de hechos 

deben hacer reflexionar so

bre la espiral de violencia 

y la urgente necesidad de 

adoptar medidas que ata- 

quen las causas y raices de 

esta situacion en donde los 

distintos sectores de la so

ciedad puedan aportar pro- 

puestas de solucion a este 

problema.
Empezando el ultimo 

dia del encuentro, Diego

si
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hacen efectivos en muchas 

zonas de sierra y selva. Por 

otro lado, no existe mucha 

claridad respecto a la estra- 

tegia de desarrollo a me- 

diano y largo plazo que se 

tiene para la agricultura 

en el pais, asi' como el pa- 

pel que las organizaciones 

agrarias mas representati- 
vas deben jugar en este 

proceso.

Del mismo modo, en la 

costa sigue dandose el fe- 

ndmeno de las parcelacio-

I

I
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Irarrazabal de Juli com- 
par'tio sus experiencias so- 
bre algunos temas de la 
compleja religiosidad po
pular en el mundo andino 
tocando, particularmente, 
cuales son las experiencias 
de Dios que tienen los 
campesinos de los andes 
y como estas se expresan 
en su vida y creencias co- 
tidianas. Fue importante 
compartir las vivencias ha- 
lladas en otras zonas que 
sirvieron para enriquecer 
el intercambio, viendose la

! i

necesidad de profundizar 
el tema.

Mons. Augusto Beuze- 
ville Ferro, Obispo Auxi- 
liar de Lima, acompano 
parcialmente el encuentro 
y con el se dialogo sobre 
algunos aspectos de la si- 
tuacion de nuestra Iglesia 
y el valor del reciente do- 
cumento sobre "Libertad 
Cristiana y Liberacion” pa
ra el trabajo de evangeli- 
zacion integral que se reali- 
za en importantes diocesis 
del pais n

CTA on la participacion de 
L-1 50 agentes de pasto- 

n ral que trabajan en 
<__J distintas zonas del
campo peruano se realize 
del 1° al 21 de mayo ulti
mo un nuevo encuentro 
CEAS campesino en Lima.

Esta fue una valiosa 
oportunidad para compar
tir informacibn y experien- 
cia sobre la actual situa- 
cion nacional, las politicas 
que se vienen implemen- 
tando para el agro y refle- 
xionar sobre nuestra tarea 
como Iglesia.

En el piano agrario, por 
ejemplo, se constato que 
a pesar de las disposiciones 
dadas respecto a promo- 
cionar creditos con tasas 
reducidas, estos aun no se
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planificado las siguientes 
acciones:
— Realizar un Festival Po

pular
— Liturgias regionales por 

la PAZ
— Via Crucis regionales 

y distritales
— Peregrinajes y Jornadas 

de ayuno y oracion por 
la PAZ.
Durante el mes de abril, 

se han realizado cuatro ac- 
tos masivos, como son: 
Festivales populares, reu- 
niones masivas, liturgias 
dominicales por la PAZ. 
En dichos actos se tuvo la 
participacion masiva de los 
comuneros de diferentes 
comunidades y parcialida
des, tanto hombres, muje- 
res, jdvenes y nihos, siendo 
la participacion en cada ac- 
to de aproximadamente 
300 personas.

nes sin que aun se haya re- 
glamentado con claridad 
esta situacion. Io cual trae 
incertidumbre entre los 
campesinos. En la sierra 
sur, y en Puno en particu
lar, hay expectativas por la 
anunciada reestructuracion 
democratica y redimensio- 
namiento de las empresas 
asociativas alii existentes, 
la cual tenderia a benefi- 
ciar a la gran cantidad de 
comunidades y parcialida
des campesinas, actual- 
mente poseedoras de esca- 
sas y pobres tierras para su 
subsistencia.

Fue valioso comprobar 
como nuestra Iglesia se en- 
cuentra cada vez mas pre
sente en las distintas locali- 
dades rurales de la costa.
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Fl os hermanos miem- 
bros del Comite de 
Defensa de los Dere- 

L_J chos Humanos, y los 

Delegados por la PAZ, que- 
remos compartir algunas 
experiencias con los lecto- 
res de ANDENES. Les ha- 
cemos Hegar nuestros avan- 
ces en el distrito de Santia
go de Pupuja, avances de 
todo el pueblo y el Comi
te.

Hace una semana los 
Delegados por la Paz y los 
miembros del CODEH de 
nuestro distrito y de nues- 
tras comunidades campesL 
nas, hemos programado ac
ciones a seguirse y trabajos 
desde el mes de junio hasta 
el mes de setiembre, con la 
finalidad de hacer y SER 
UNA MURALLA VIVA 
POR LA PAZ, que esta tan 
ausente y d^bil por estos 
lugares.

Por el momento se han
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hacen efectivos en muchas 
zonas de sierra y selva. Por 
otro lado, no existe mucha 
claridad respecto a la estra- 
tegia de desarrollo a me- 
diano y largo plazo que se 
tiene para la agricultura 
en el pai's, asi' como el pa- 
pel que las organizaciones 
agrarias mas representati- 
vas deben jugar en este 
proceso.

Del mismo modo, en la 
costa sigue dandose el fe- 
nbmeno de las parcelacio-

sierra y selva a traves de las 
comunidades cristianas, las 
que aun en medio de la di- 
ficultad realizan un trabajo 
evangelizador acompahan- 
do las distintas experien
cias que se desarrollan para 
responder a los desaf ios de 
la actual coyuntura nacio
nal, especialmente en acti- 
vidades que tienen por 
finalidad una defensa inte
gral de la vida humana, tan 
frecuentemente amenaza- 
das en nuestra sociedad.

Recordamos con espe
cial cariho la memoria de 
Mons. Alberto Koenigsk- 
necht, fallecido en febrero 
ultimo, quien fuera Prela- 
do de Juli y Presidente del 
Departamento de Campesi- 
nado de CEAS.

Fue preocupante com
probar como respecto a los 
Derechos Humanos aun se 
vienen produciendo una 
serie de violaciones por par
te de los diversos sectores 
actuantes. Por un lado, pa- 
rece haberse agudizado 
la ola de atentados de par
te de grupos subversives, 
de manera particular en las 
zonas urbanas. Como res- 
puesta a esta situacion, las 
fuerzas represivas, vienen 
cometiendo abusos en al
gunas zonas asi como en 
locales policiales donde 
son detenidos y maltrata- 
dos muchos ciudadanos.

Este conjunto de hechos 
deben hacer reflexionar so
bre la espiral de violencia 
y la urgente necesidad de 
adoptar medidas que ata- 
quen las causas y raices de 
esta situacion en donde los 
distintos sectores de la so
ciedad puedan aportar pro- 
puestas de solucion a este 

problema.
Empezando el ultimo 

dia del encuentro, Diego
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Desde nuestra tarea de 
animar y acompanar al 
pueblo que mas que nunca 
esta en situacion de sufri- 
miento y muerte, afirma- 
mos nuestra fe en el Dios 
de la Vida, rechazamos to- 
do tipo de violencia y la 
marginacion de tantos her- 
manos, rechazamos el olvi- 
do y la indiferencia de tan
tos, a los que parece no lle-

. La apropiacion de tierras 

cornunales por parte de los co- 

lonos, es un prob/ema grave en 

la selva de nuestro pais. Es ur- 

gente !a solidaridad de todos 

los campesinos con las comuni- 

dad es nativas.

para hacer cumplir el derecho 

y dar garanti'as a las Comuni- 

dades Nativas hace preveer un 

future incierto en la zona.

NUEVO APARTADO DE 
ANDENES n0174-Lima 11 - PERU

. A pesar de! aislamiento y 

la falta de asesoria, los amigos 

de AHanga Baja siguen cami- 

nando. Reciban nuestras mas 

sinceras felecitaciones.

Domingo Coronel y

Catalino Guevara

. Es muy importante que se 

organicen las Rondas Campesi- 

nas en Piura. Esta forma de or- 

ganizacidn autdnoma y demo- 

cratica de la comunidad, ha da

do muy buenos resultados en la 

defensa de los derechos de los 

campesinos.

ven en parecidas condicio- 
nes, nos haga a todos los 
que nos decimos Cristia
nos, comprometernos en la 
tarea de construir una so- 
ciedad justa y una tierra 
nueva donde el pasado no 
se vuelva a recordar ni ven- 
ga mas a la memoria, como 
leemos en Isa fas 65, 17.

Visitacion Zuazu Sola 
Misionera Dominica

las diferentes comunidades 
les prepararon su "olla co- 
mun", expresion de solida
ridad y acogida hasta Hegar 
al lugar donde han sido 
reubicados.

ZEn este lugar, podran 
sembrar y cosechar? Los 
ninos y los jovenes, podran 
continuar este ano sus es
tudios?

Un grupo de 35 personas 

nos venimos reuniendo una vez 

al mes, con la finalidad de re- 

flexionar juntos nuestra condi- 

cion de campesinos, y los mu- 

chos problemas que nos aque- 

jan cada dia.

Actualmente estudiamos la 

Constitucion Poh'tica del Peru, 

la revista ANDENES y tambien 

VIVIR. Este estudio nos da 

animos, y sobre todo conoce- 

mos las experiencias de la vida 

de otros campesinos y de otros 

pueblos de nuestra patria.

El 22 de marzo realizamos 

un trabajo comunal. Repara

mos el camino de herradura. 

trabajamos todos los hombres, 

mujeres y jovenes. Las mujeres 
hicieron una olla comiin. Nues

tra agrupacion es el Comite de 

Defensa de los Derechos Ciuda- 

danos, y esta integrada por gen- 

te con mucho entusiasmo y 

creyentes de la Palabra de Dios.

"P ste ano el Departa- ;
5 mento de Puno esta
F siendo noticia a nivel , 

mas que Nacional, , 
por el terrorismo y las : 
inundaciones principal- 
mente. El Distrito de Ara- 
pa, como parte del Depar- , 
tamento, sufre tambien 
por el problema grave de 
las inundaciones y por el 
terrorismo que cada dia 
amenaza y se hace presen
te, sembrando el terror en- 
tre el campesinado.

Las chacras, en expre
sion de los mismos campe
sinos, han quedado conver- 
tidas en Iago, las carreteras 
en partes se pasan en lan- 
cha, las cosechas han que
dado sepultadas, las casas 
en el campo y en las orillas 
del Iago, la mayoria de pa- 
ja y barro, se han derrum- 
bado, varias escuelas se 
han caido y por tanto mu- 
chos ninos no estan reci- 
biendo ensehanza.

Varies de los campesi
nos afectados por las inun
daciones estan siendo reu
bicados; algunos se resisten 
a dejar su tierra, aunque en 
estas condiciones no pueda 
darles Io necesario para 
ellos ni para sus ganados. 
’’En el mes de abril ha si

do de “EXODO" para mas 
de 135 familias que llega- 
ron desde Chacamarca a 3 
fundos de la SAIS Macaya. 
Salieron cargando sus po- 
cas cosas y caminando con 
sus animates durante mas 
de 16 horas. Al pasar por

ga el clamor de este pue
blo, y sentimos un nuevo 
llamado a descubrir los 
rostros sufrientes de Cristo 
en los reubicados sin tie
rra, en los que Horan al de
jar su casa y su chacra por 
haber sido inundadas, en 
los que son objeto de pu- 
blicidad y noticia a nivel 
nacional, pero que poco 
o nada significan para mu- 
chos, en los ninos que han 
visto caer sus escuelas y no 
tienen quien les ayude a le- 
vantarlas, en los jovenes 
que gritan iQueremos tra- 
bajarl...

Que el clamor de este 
pueblo y de otros que vi-

El di'a 26 de abril la Comu

nidad Nativa Aguaruna, del 

Distrito de Aramango, Provin- 

cia de Bagua, Departamento de 

Amazonas, fue atacadada por 

un grupo de 23 personas entre 

colonos y pistoleros a sueldo 

resultando muerto el Jefe de la 

Comunidad, Huncanquit y uno 

de los pistoleros.

Desde hace 4 anos, la Comu

nidad Nativa Aguaruna de 

Tsuntsuntsa —perteneciente a 

la Organizacion Central de Co

munidades Aguarunas del Alto 

Marahon, OCCAM— venia re- 

clamando judicialmente la re- 

posicion de las tierras comuna- 

les que ilegalmente ocupaban 6 

colonos. El 15 de enero del 

presente ano, el Juez de Tierras 

de Jaen dicta sentencia a favor 

de la Comunidad Nativa orde- 

nando que los colonos entre- 

guen a la Comunidad lasparce- 

las que ocupan, previa valori- 

zacidn y pago de las mejoras 

introducidas.

Ante la negative de los colo

nos a salir de los terrenosde la 

Comunidad, el dia 25 de enero 

el Juez de Tierrasde Jaen acom- 

pahado por miembros de la 

Guardia Civil da cumplimiento 
al desalojo.

Este hecho da inicio a una 

etapa mas agresiva por parte de 

los colonos que culmina con 

los hechos sangrientos del dia 

26. Hechos que ya han movi- 

lizado masivamente a todas las 

Comunidades Aguarunas del 

Distrito de Imaza y a su Orga

nizacion.
La incapacidad -porque no 

quieren o porque no pueden— 

de las autoridades de la zona

Ayabaca, tierra de los Aya- 

shuacas y de una inmensa ma

yoria campesina, ha cumplido 

125 anos de creacion politica. 

Las celebraciones han contado 

con la activa participacidn del 

pueblo. Han habido campeona- 

tos deportivos, serenatas, ver

benas y bailes que han dado 

realce a la fiesta.

En Io que respecta a la parti- 

cipacion campesina, que es la 

mas decisive; el Consejo Pro

vincial de Ayabaca, en coordi- 

nacibn con la Liga Agraria de la 

Provincia, realizaron un evento 

de capacitacion de las Rondas 

Campesinas y Comunidades. 

Participaron en este evento, 

Jorge Arevalo de la CCP, el di- 

putado por Piura, Dr. Oscar Ni

no Celis, y el Senador por la 

Republica, Ing. Gustavo Moh- 
me Llona.

Los temas que se trabajaron 

fueron: Comunidades y Ron

das Campesinas; Regionaliza- 

cion y Desarrollo Provincial. 

Este evento congregd a mas de 

500 participantes campesinos, 

presidentes de las rondas, dele- 

gados de comunidades y publi-

P. Manuel Garcia Rendueles
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. La apropiacidn de tierras 

comuna/es por parte de los co- 

/onos, es un problema grave en 

la selva de nuestro pais. Es ur- 

gente !a solidaridad de todos 

los campesinos con las comuni- 

dad es nativas.

para hacer cumplir el derecho 

y dar garantfas a las Comuni- 

dades Nativas hace preveer un 

futuro incierto en la zona.

NUEVO APARTADO DE
ANDENES 110174 - Lima D - PERU

. A pesar de! aislamiento y 

la falta de asesoria, los amigos 

de AHanga Baja siguen cami- 

nando. Reciban nuestras mas 

sinceras felecitaciones.

Domingo Coronel y

Catalino Guevara

Desde nuestra tarea de 
animar y acompanar al 
pueblo que mas que nunca 
esta en situacion de sufri- 
miento y muerte, afirma- 
mos nuestra fe en el Dios 
de la Vida, rechazamos to- 
do tipo de violencia y la 
marginacion de tantos her- 
manos, rechazamos el olvi- 
do y la indiferencia de tan
tos, a los que parece no lle-

. Es muy importante que se 

organicen las Rondas Campesi- 

nas en Piura. Esta forma de or

gan izaci on auto noma y demo- 

cratica de ia comunidad, ha da

do muy buenos resultados en la 

defensa de los derechos de los 

campesinos.

ven en parecidas condicio- 
nes, nos haga a todos los 
que nos decimos Cristia
nos, comprometernos en la 
tarea de construir una so- 
ciedad justa y una tierra 
nueva donde el pasado no 
se vuelva a recordar ni ven- 
ga mas a la memoria, como 
leemosen Isaias65, 17.

Visitacion Zuazu Sola 
Misionera Dominica

las diferentes comunidades 
les prepararon su "olla co- 
mun”, expresion de solida
ridad y acogida hasta Hegar 
al lugar donde han sido 
reubicados.

ZEn este lugar, podran 
sembrar y cosechar? Los 
ninos y los jovenes, podran 
continuar este ano sus es
tudios?

Un grupo de 35 personas 

nos venimos reuniendo una vez 

al mes, con la finalidad de re- 

flexionar juntos nuestra condi- 

cion de campesinos, y los mu- 

chos problemas que nos aque- 

jan cada dia.

Actuaimente estudiamos la 

Constitucion Polftica del Peru, 

la revista ANDENES y tambien 

VIVIR. Este estudio nos da 

animos, y sobre todo conoce- 

mos las experiencias de la vida 

de otros campesinos y de otros 

pueblos de nuestra patria.

El 22 de marzo realizamos 

un trabajo comunal. Repara

mos el camino de herradura. 

trabajamos todos los hombres, 

mujeres y jovenes. Las mujeres 
hicieron una olla comun. Nues

tra agrupacion es el Comite de 

Defensa de los Derechos Ciuda- 

danos, y esta integrada por gen- 

te con mucho entusiasmo y 

creyentes de la Palabra de Dios.

"□ ste ano el Departa- 
H mento de Puno esta 
F siendo noticia a nivel

mas que Nacional, 
por el terrorismo y las 
inundaciones principal- 
mente. El Distrito de Ara- 
pa, como parte del Depar- 
tamento, sufre tambien 
por el problema grave de 
las inundaciones y por el 
terrorismo que cada dia 
amenaza y se hace presen
te, sembrando el terror en- 
tre el campesinado.

Las chacras, en expre
sion de ios mismos campe
sinos, han quedado conver- 
tidas en Iago, las carreteras 
en partes se pasan en lan- 
cha, las cosechas han que
dado sepultadas, las casas 
en el campo y en las orillas 
del Iago, la mayoria de pa- 
ja y barro, se han derrum- 
bado, varias escuelas se 
han caido y por tanto mu- 
chos ninos no estan reci- 
biendo ensenanza.

Varies de los campesi
nos afectados por las inun
daciones estan siendo reu
bicados; algunos se resisten 
a dejar su tierra, aunque en 
estas condiciones no pueda 
darles Io necesario para 
ellos ni para sus ganados. 

'■ En el mes de abril ha si
do de “EXODO" para mas 
de 135 familias que llega- 
ron desde Chacamarca a 3 
fundos de la SAIS Macaya. 
Salieron cargando sus po- 
cas cosas y caminando con 
sus animales durante mas 
de 16 horas. Al pasar por

ga el clamor de este pue
blo, y sentimos un nuevo 
llamado a descubrir los 
rostros sufrientes de Cristo 
en los reubicados sin tie
rra, en los que Horan al de
jar su casa y su chacra por 
haber sido inundadas, en 
los que son objeto de pu- 
blicidad y noticia a nivel 
nacional, pero que poco 
o nada significan para mu- 
chos, en los ninos que han 
visto caer sus escuelas y no 
tienen quien les ayude a le- 
vantarlas, en los jovenes 
que gritan iQueremos tra- 
bajarl...

Que el clamor de este 
pueblo y de otros que vi-

El dfa 26 de abril la Comu

nidad Nativa Aguaruna, del 

Distrito de Aramango, Provin- 

cia de Bagua, Departamento de 

Amazonas, fue atacadada por 

un grupo de 23 personas entre 

colonos y pistoleros a sueldo 

resultando muerto el Jefe de la 

Comunidad, Huncanquit y uno 

de los pistoleros.

Desde hace 4 anos, la Comu

nidad Nativa Aguaruna de 

Tsuntsuntsa —perteneciente a 

la Organizacion Central de Co

munidades Aguarunas del Alto 

Marahon, OCCAM— venia re- 

clamando judicialmente la re- 

posicion de las tierras comuna- 

les que ilegalmente ocupaban 6 

colonos. El 15 de enero del 

presente aho, el Juez de Tierras 

de Jaen dicta sentencia a favor 

de la Comunidad Nativa orde- 

nando que los colonos entre- 

guen a la Comunidad las parce- 

las que ocupan, previa valori- 

zacion y pago de las mejoras 

introducidas.

Ante la negative de los colo

nos a saiir de los terrenos de la 

Comunidad, el dia 25 de enero 

el Juez de Tierrasde Jaen acom- 

pahado por miembros de la 

Guardia Civil da cumplimiento 
al desalojo.

Este hecho da inicio a una 

etapa mas agresiva por parte de 

los colonos que culmina con 

los hechos sangrientos del dia 

26. Hechos que ya han movi- 

lizado masivamente a todas las 

Comunidades Aguarunas del 

Distrito de Imaza y a su Orga

nizacion.
La incapacidad -porque no 

quieren o porque no pueden— 

de las autoridades de la zona

Ayabaca, tierra de los Aya- 

shuacas y de una inmensa ma

yoria campesina, ha cumplido 

125 anos de creacion politica. 

Las celebraciones han contado 

con la activa participacion del 

pueblo. Han habido campeona- 

tos deportivos, serenatas, ver

benas y bailes que han dado 

realce a la fiesta.

En Io que respecta a la parti

cipacion campesina, que es la 

mas decisiva; el Consejo Pro

vincial de Ayabaca, en coordi- 

nacibn con la Liga Agraria de la 

Provincia, realizaron un evento 

de capacitacion de las Rondas 

Campesinas y Comunidades. 

Participaron en este evento, 

Jorge Arevalo de la CCP, el di- 

putado por Piura, Dr. Oscar Ni

no Celis, y el Senador por la 

Repiiblica, Ing. Gustavo Moh- 
me Llona.

Los temas que se trabajaron 

fueron: Comunidades y Ron

das Campesinas; Regionaliza- 

cion y Desarrollo Provincial. 

Este evento congregd a mas de 

500 participantes campesinos, 

presidentes de las rondas, dele- 

gados de comunidades y publi-

P. Manuel Garcia Rendueles
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COMUNICADO DEL CONSE3O PERMANENTE DEL EPISCOPADO PERUANO

•Ningun bien se obti£

La vida as el don mas precioso 
i 3U 

(Cf. Gen. 1,26).

acciones, represiones 
f r_a 

(Na-

Repetimos una vaz mas: 
qua Dios ha concedido al hombre como participacion de 
propia existencia haciendolo a su imagen.

La violencia no conduce a nada. !  
ne contribuyendo a aumentarla** (Juan Pablo II, Ayacucho - 
1985). Ya deciamos los Obispos del Peru sn 1974tt da todos 
nosotros depends que en nuestra patria no tenga cabida ni 
el odio, ni la espiral de violencia, 
y reaccionss que solo dan paso a identicas respuestas 
tricidas creando abismos cada vez mas infranqueablestt

La violencia que sufre nuestro pueblo debe terminar. - 
La amenaza de rauerte as el instrumento del que no tiene a£ 
gumentos para convancer con sus razones. Por eso no pode
mos admitir el matodo del terror como un medio para conse- 
guir el cambio de lo qua se considera que esta mal en el 
pais. Paro tarapoco podemos aceptar que el modo de hacer - 
cambiar a los que han emprendido ese errado camino sea rej! 
ponderles con sus mismos medios. *Con la misma enerqia — 
con que heraos condenado los atentados contra la vida por^ 
parte de los terroristas en cuanto *el terrorismo es un me 
todo salvaje, inhumane que debe set desterrado absolutamen 
te* (Juan Pablo II, marzo 1982), con la misma fuerza conde 
names todo homicidio venga de donde viniere. Es preciso - 
investigar y esclarecer estos casos y sancionar a los res- 
ponsables de acuerdo al marco legal estabL8cido,• (Obispos 
del Peru, Setiembre 1984).

Miremos hacia el future del Peru. Memos cometido mu- 
chos errores y perdido muchas vidas. “El terrorismo jamas 
esta justificado en una sociedad civil. Es un sofisticado 
retorno a la barbaric, al anarquismo. Siempre es manifes- 
tacion da odio, de confusion ideologies, con la intencion 
de sembrar la incertidumbre, al miedo en la vida nacional 
e internacional*. (Juan Pablo II, marzo 1982).

Debe inspirar nuestra conducta la palabra de Dios rm 
lada: “iAcaso quiero yo la rauerte del malvado —dice eT
Senor— y no que se convierta de su conducta y que viva?M 
(Ez. XVIII,23). Todos debamos escuchar el clamor del Se
nor por el Profeta: “Quitense de encima los delitos que - 
han perpetrado y estrenen un corazon nuevo, y un espiritu 
nuevo, y as£ no moriran” (Ez. XVIII, 31).

Con la dolorosa experiencia de 1a violencia y terror 
que vivimos estos anos en nuestra patria y lo acontecido - 
recientemente en tres de los penales de Lima y Callao, que 
dejan el triste saldo de un numero tan elevado de muertos, 
como Obispos del Peru desde nuestra mision de pastores, — 
nos dirigimos una vez raas a todo el pueblo peruano con una 
palabra de preocupada pero sersna reflexion.
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Cambismos 
Respatamos 

Res 
ha

■ ■

Sin debilidad pero con humanidad. 
co

Que Santa Rosa de Lima en el cuarto centenario de 
nacimiento, alcance del Senor para su Patria, el don de la 
pax que tanto necesita el Peru.

Reafirmemos nuestra fe en la fuerza de la oracion 
comun, sabiendo que despues de la Cruz del Senior viene el 
triunfo de la Resurreccion.

Juan Pablo II nos dijo al ano pasado en Ayacucho: "En 
el horizonte del Peru se os presenta una tarea imposterga
ble: trabajar con medios no violentos, para restablecer 
la justicia en las relaciones humanas, sociales, economy ~ 
cas y politicas, siendo asi realizadores de reconciliacion 
entre todos, pues la paz nace de la justicia*. 
programa en el que todos tenemos algo que hacer.

En la Jornada de Oracion y Ayuno por la Paz.
24 de Junio 19 9.6

Para que el future sea diferente necesitamos cambiar. 
Recuperar el valor de la verdad, porque donde reina la men 
tira no puede haber confianza entre.los hombres. Esforce- 
monos indesmayablemente por avanzar juntos en el camino de 
la mutua comprension y reconci 1iacion. Cambiemos el 
egofsmo por el sentido de solidaridad humana. 
y cumplamos todos la ley y exijamos su cumplimiento. 
petemos y cuidemos la vida. Y cuando se juzgue al que 
delinquido comprobadamente, que la sancion sea eficaz, 
ra conseguir su cambio. 1 
"Busquemos lo que favorece la paz y construye la vida 
mun". (Rom. XIV, L?)-

vidad 1984). Hay que rechazar el error de pensar que la 
solucion eficaz es la violencia.

Es necesario que la investigacion anunciada oficialmen 
te, sobre los recientes dolorosos acontecimientos, se haqa 
con toda objetividad. Porque la accion decidida y eficaz 
de las fuerzas del orden destinada a detener el fenomeno 
del terrorismo debe estar ciertamente enmarcado dentro de 
un regimen de ley, y el respeto a los derechos humanos ... 
(Cf. Obispos del Peru, Set. 1984).


