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INJUSTAS MUERTES
EN CHOTA

VILLANUEVA - SAN 
MARTIN

Le agradeceremos mucho 
insertar en su revista esta car
ta, para la difusidn de esta in- 
quietud.

•Nos alegra mucho saber 

que Andenes sea motivo de re
flexion y analisis grupal. Hare- 

mos todo Io posible por enviarle 

los numeros de la revista que 
nos piden y desde ya cuenten 

con todo nuestro apoyo.

on motivo del Dia del Campesino 

nos hubiera gustado hablar en esta nota 
editorial, de los avances de la organizacidn 
campesina en el pals; nos hubiera gustado 

hablar tambien de la creatividad artistica 
desplegada en el IV Concurso de Pintura y 
Dibujo Campesinos o de los 25 ahos de 
acompahamiento al pueblo campesino de 
Mons. Jose Dammert-Bellido, obispo de Ca- 
jamarca. Debemos sin embargo dejar esos 
temas (que desarrollamos en nuestras pagi- 
nas interiores) para llamar la atencion sobre 
un hecho doloroso.

Dias antes del 24 de junio, en la provin- 

cia de Chota-Cajamarca, fueron asesinados 
8 campesinos ronderos por las fuerzas po- 
liciales. Estas muertes se produjeron al in- 

tentar la guardia civil desalojar de manera 
violenta a unos 300 campesinos que ha- 

bian invadido el 13 de junio los terrenes 
prdximos a la ex-casa hacienda de Santa 
Clara.

En 1983 los campesinos ya habian 
tornado las dos terceras partes de las tierras 

de esta hacienda que tenia un total de 780 
has., y desde esa fecha vivian y trabajaban 
alii unos 500 campesinos. El operative poli-

nte estos hechos, numerosos par- 
lamentarios y dirigentes campesinos han 
sehalado la necesidad de expropiar la ha
cienda, asi como el retiro de la Coman- 
dancia de la Guardia Civil con sede en 

Chota. Por su lado el gobierno ha dispues- 
to la investigacion de los hechos. Espe- 

ramos que esta no se prolongue indefini- 

damente, como desgraciadamente sucede 
con demasiada frecuencia en nuestro pais.

Estos hechos se producen ademas a 
pocos meses de promulgada la ley de re- 

conocimiento de las rondas campesinas y 
cuando, inclusive a nivel de ciertas autori- 
dades, se va difundiendo el efecto positive 
que estas han tenido en la disminucidn de 

delitos y litigios judiciales, logros sin duda 
que no son del agrado de los sectores liga- 
dos a los poderes locales.

cial realizado el 15 de junio fue motivado 
por la presion de la hija del propietario de 
Santa Clara Gilberto Acuna, y en ningun 
momento contd con una orden judicial de 
desalojo. Segun muchos testimonios la po- 

licia actud con apresuramiento y de manera 
brutal, habiendo ademas de los 8 muertos, 
decenas de heridos.

En mi calidad de Presiden- 
te de la Liga Agraria Provincial 

"Vicente Tinta Ccoa” de Caraba- 

ya, Puno, informo los siguien- 
tes acontecimientos:

1. - El ano 1987, se inicio 
con un curso de capacitacion 

donde participaron 21 comuni- 

dades y 70 delegados a nivel 
de la provincia. Se realize en la 

comunidad de Ccatacancha.

2. - Se hizo otro curso de 

capacitacion a nivel distrital en 
Ituata con la participacjbn de

•Tanto la empresa comunal 
minera como el colegio agrope- 

cuario del cual nos habla, son 

de mucha importancia para el 

futuro de los jbvenes comune- 

ros. Saludamos esta gran labor 
que han emprendido. Respecto 

a los cursos sobre la nueva 
Ley de Comunidades queremos 

informarle que el area legal de 

SER esta a su disposicidn para 

apoyarlos en dichos cursos de 
capacitacion.
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84 delegados de 5 comunida
des campesinas. Todas ellas 
carecen de deslinde y titula- 

cibn de tierra y algunas de reco- 

nocimiento oficial; para ello pe- 
dimos apoyo econbmico, tec- 
nico o asesores de parte del go

bierno central. En dicho evento 
se acordb formar una Empresa 

Minera en forma de Multicomu- 

nal en la provincia de Carabaya 
para dar trabajo a los miles de 

jbvenes desocupados que tie- 
ne cada comunidad campesi

na.

3. - En el distrito de Cora- 

ni, se llevara a cabo un curso 

de capacitacion para 7 comuni
dades, donde por primera vez 

conoceran las Leyes de Comu
nidades Campesinas.

4. - La comunidad campe
sina de Pacaje, una de las 

mas organizadas ha decidido 

crear un colegio tecnico agrope- 
cuario, el cual ha comenzado a 
funcionar el 6 de abril con 30 

alumnos y con profesores vo

luntaries de la misma comu

nidad.

Queremos informarles que, 
en nuestro caserio de Villa
nueva, se organizb un cfrculo 

de estudios y analisis de la 

Revista Andenes que por sus 
contenidos, hace que a mucha 

gente le guste muy en especial 

a nuestros hermanos del cam- 

po.
El circulo de estudios y 

analisis estb constituido de la 
siguiente manera: 

Presidents:

Augusto Chavez Pezo 

Secretario:

Roger Pezo Ushinahua 

Colaboradores:
Andres Sanchez Marfn, Se
gundo V. Torres Morales.

Asesor:
Prof. Roman Pinchi Amasifuen.

Los miembros del circulo 

somos integrantes de la Comu

nidad Cristiana de Villanueva y 
pertenecemos a la Parroquia 
de la provincia de Picota.

La primera accibn de este 

circulo ha sido coleccionar la 

Revista Andenes, del numero 

01 al 36, ultima edicibn. Como 

segunda accibn, se instalb 
frente a la Carretera Marginal 

un puesto de la Revista ANDE

NES, peribdicos y otras revis

tas. Su funcionamiento sera 

los domingos y feriados de 

8.00 am. a 10.00 am.

Con estas acciones, pen- 
samos habituar a la lectura a 

todos nuestros hermanos, para 

de esa manera elevar el nivel 
cultural.
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has. Las tomas se 

prolongaran hasta el 

28 de julio, buscando 

efectivizar, de esa 

manera, la entrega de 

1,100 has. que el 

gobierno prometio. 

Este hecho (que los 

campesinos Haman 

"recuperacidn" y no 

"toma” de tierras sin 

lugar a dudas 

constituye uno de los 

mas grandes y mas 

amplios movimientos 

campesinos de los 

ultimos anos.

El 19, 20 y 21 de 

mayo, campesinos de 

siete de las nueva 

provincias de Puno 

entraron en posesion 

de tierras de las 

empresas asociativas 

cuya reestructuracion 

habia sido decretada 

por el gobierno en 

febrero de 1986. 

El 24 de junio se 

reiniciaron las tomas 

de tierras, donde 

650,000 familias 

comuneras han 

recuperado 66,000

LA IGLESIA Y LA 
RECUPERACION DE

TIERRAS

Andino utilizamos esa expre- 
sion de "Acompanar al pueblo”, 
la Question es saber cdmo 
acompanario, cual es la especi- 
ficidad de la iglesia dentro de 
un proceso de construccion del 
Reino de Dios".

“Los obispos del Sur Andi
no lo han dicho may claramen- 
te: Para el campesinado la tie- 
rra, es vital. Ademas han dicho 
que la Iglesia, en el sentido de 
responsable de la pastoral, apo- 
ya al movimiento popular, pero 
un movimiento que nace del 
pueblo (no impuesto desde 
arriba} para conseguir para el 
mlsmo pueblo, posibilidades de 
vida y de justicia. Por lo tanto 
apoyar al campesinado en su 
juste reivindicacibn por la tierra 
es un servicio mucho mas 
acertado que cualquier tipo de 
asistendalismo, porque el cam
pesinado podra produoir sus 
viveres para vivir el y su fa
milia. “

Sobre el papal de la Iglesia 
en la toma de tierras en Puno 
nos habia Francisco Fritsch, de 
la prelatura de Ayaviri.

"Muchas veces se pregun- 
ta si la Iglesia apoya o no apo- 
ya las tomas de tierras, pero 
ese no es tanto el problema, 
Cristianos organizados luchan 
por la justicia y la sobreviven- 
cia en la Sierra, siendo parte de 
la Iglesia que esta en ese pro
ceso, buscando el reino de 
Dios y mayor vida, eso es lo 
que los quechuarunas Haman 
“AlHncausa", es decir, la vida 
plena. Para vivir arriba, se ne- 
cesita tierra y es por ello por lo 
tanto que el pueblo cristlano or- 
ganizado realize la recupera
tion de tierras".

"Hablando de la Iglesia co- 
mo responsable de la pastoral, 
evidentemente nos toca el pa- 
pel de acompanar a este pue
blo. Muchas veces en el Sur

en todo caso involucran una 

parte de las 28 empresas 

que no tienen titulos de pro- 

piedad. La Region Agraria 

de Puno sehala que hasta 

marzo del presente aho el 

gobierno ha reestructurado 

620 mil has., numero que 

incluye a las aproximada- 

mente 220 mil has. de la 

Cooperativa Agraria de Tra- 

bajadores "Gigante" que rea

lize un proceso de autorees- 

tructuracidn. Igualmente, en 

la cifra dada por la Region 

Agraria se incluiran los (un

dos otorgados a las 10 co- 

munidades en el Rimanacuy 

y que no se habrian efectivi- 

zando. Esto significa, en 

consecuencia, que el go

bierno ha reestructurado 

realmente entre 350 y 400 

mil has.

Esto motive la recupe- 

racibn de tierras efectuada 

en mayo pasado: la falta de 

cumplimiento del gobierno 

con el proceso de reestruc- 

turacibn de las empresas 

asociativas, como lo habia 

prometido el propio Presi- 

dente Garcia en su mensaje 

del 28 de julio de 1986 y 

con ocasibn del Rimanacuy 

de Puno.

Las acciones de recu- 

peracibn ultimas coincidie- 

ron con la realizacibn del 

paro nacional del 19 de ma

yo convocado por la CGTP y 

se produjeron dentro de un 

clima general de tension de- 

bido a las acciones terroris- 

tas de Sendero Luminoso y 

la militarizacibn del depar- 

tamento. Las familias bene- 

ficiadas con esta recupera- 

cibn son alrededor de 17

ria eran beneficiarias y esta- 

ban en posesion de 

1'742,279 has. La reestruc- 

turacibn buscaba beneficiar 

a alrededor de 340 comu- 

nidades con 1 '100,000 has.

Pero con el inicio de es 

te proceso comenzaron los 

problemas, pues el D.S. 

006-86-AG habia fijado un 

plazo de 120 dias para eje- 

cutar las "acciones tendien- 

tes a la reestructuracion", 

sin precisar el plazo de entre

ga efectiva de tierras. De he

cho, los 120 dias fueron 

entendidos como la fase

n febrero de 1986 se 

promulgaron los De- 

cretos Supremos 

005 y 006 que establecen 

la via legal y ordenan la 

reestructuracion de las em

presas. Mediante estas nor- 

mas lo que se pretendia era 

que las empresas aso

ciativas que tenian tierras 

en exceso o que les daban 

un uso irracional a las mis- 

mas, fueran adjudicadas a 

los campesinos. La medida 

estaba dirigida a reestruc- 

turar 43 empresas que por 

el proceso de Reforma Agra-

inicial en la que se deter

minaria los ambitos fisicos 

de las empresas, plazo que 

por otro lado fue excedido. 

Asimismo, muchas comuni- 

dades denunciaron irregula- 

ridades en el tramite, sobre 

todo con las notificaciones 

que la Region Agraria debia 

hacer Hegar a las empresas.

De hecho, el proceso 

de reestructuracion esta 

suspendido desde noviem- 

bre de 1986. De las 43 em

presas se ha comprendido 

solo parte de ellas (se afir- 

ma que menos de la mitad) y

Puno
Campesinos recuperan tierras
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005 y 006 que establecen 

la via legal y ordenan la 

reestructuracion de las em

presas. Mediante estas nor- 

mas lo que se pretendia era 

que las empresas aso

ciativas que tenian tierras 

en exceso o que les daban 

un uso irracional a las mis- 

mas, fueran adjudicadas a 

los campesinos. La medida 

estaba dirigida a reestruc- 

turar 43 empresas que por 

el proceso de Reforma Agra-

inicial en la que se deter

minaria los ambitos fisicos 

de las empresas, plazo que 

por otro lado fue excedido. 

Asimismo, muchas comuni- 

dades denunciaron irregula- 

ridades en el tramite, sobre 

todo con las notificaciones 

que la Region Agraria debia 

hacer Hegar a las empresas.

De hecho, el proceso 

de reestructuracion esta 

suspendido desde noviem- 

bre de 1986. De las 43 em

presas se ha comprendido 

solo parte de ellas (se afir- 

ma que menos de la mitad) y

Sobre elpapel de la Iglesia 
en la toma de tierras en Puno 
nos habia Francisco Fritsch, de 
la prelatura deAyaviri.

"Muchas voces se pregun- 
ta si la Iglesia apoya o no apo- 
ya las tomas de tierras, pero 
ese no es tanto el problema. 
Cristianos organizados luchan 
por la justicia y la sobreviven- 
cia en la Sierra, siendo parte de 
la Iglesia que esta en ese pro
ceso, buscando el reino de 
Dios y mayor vida, eso es lo 
que los quechuarunas Haman 
"Allincausa”, es decir, la vida 
plena. Para vivir arriba, se ne- 
cesita tierra y es por ello por lo 
tanto que el pueblo Cristiano or- 
ganizado realize la recupera
tion de tierras".

"Hablando de la Iglesia co
mo responsable de la pastoral, 
evldentemente nos toca el pa
pel de acompanar a eate pue
blo. Muchas veces en el Sur

Puno
Campesinos recuperan tierras
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Campesinos 
de 
Macari 
recuperaron 
10 mil has. 
en 1985.

ACELERAR EL

PROCESO O
INCREMENTAR LA
TENSION

liquidadas quedarian sin tra- 
bajo, salvo que sean incor- 

porados a las comunidades.

Con motive del dia del 
campesino, queremos 
presentar en esta 

oportunidad algunos 
puntos referidos al 
movimiento 
campesino, que 
pueden suscitar 
debate y posibilidad de 

contrastarlos con Io 
que sucede en cada 
region y en cada zona 

del pais. Elio tiene 
como objeto poder 
recoger puntos de 
vista diversos que nos 
permitan ir 

profundizando un 
balance necesario del 
movimiento campesino 

y rural de nuestro pais.

de tierras directamente, bus- 
cando una justa aplicacion y 
aceleramiento de la reforma 
agraria (medida que conti- 
nua teniendo vigencia para 
algunas zonas del pais co
mo Puno). Por ultimo, se ha 
planteado el gran reto de 
como afrontar en mejores 

condiciones la produccion 
de la tierra, con qu6 recur- 

sos y bajo que modelo de 
desarroBo posible.

En ese contexto, se die- 

ron diversas experiencias 
que contribuyeron a la for- 

macibn de organizaciones 

campesinas.agrariasy de co
munidades nativas, que prin- 
cipalmente han tenido su de- 
sarrollo en los ultimos 15

mar las empresas comuna- 
les. Esa seria la solucidn: el 

trabajo mancomunado, en 
donde la empresas y las fa- 
milias sean beneficiadas.

Esta alternativa, sin em
bargo, presenta algunos 
problemas. Uno es el tama- 
no de las tierras a ser adjudi- 
cadas, pues una extension 
menor de 500 has., por 
ejemplo, podria ser insufi- 
ciente para un trabajo como 
empresa comunal, mas aun 
si se tiene en cuenta que 

no todas las tierras son pro- 
ductivas. El credito agrario 

es lento y dificultoso y es 
basico para el desarrollo de 
las empresas. Se tiene que 
reestructurar la parte admi- 

nistrativa y de comercializa- 
cibn y se tiene que buscar 

un mecanismo que permita 
el rapido mejoramiento del 
ganado (y la recuperacibn 
del ganado mejorado que 
algunas empresas han trans- 
ferido). Asimismo, otro pro- 
blema que resulta preocu- 
pante es el destine de los 
trabajadores no-comuneros 
de las empresas, que al ser

ALGO MAS QUE 
REPARTIR LAS 
TIERRAS...

Un punto central de dis- 
cusibn sigue siendo el fu

ture de las comunidades 
campesinas en relacibn con 

la forma de trabajar las tierras 
adjudicadas. En base a las 
experiencias de Kunurana y 

Umachiri, los campesinos es- 
tan interesados en confor-

Las acciones de recupe
racibn realizadasporloscam- 

pesinos han podido eviden- 
ciar la cercana colaboracibn 

entre los grupos de poder 
local, los gerentes de las 

empresas y los funcionarios 
de la Region agraria de Pu
no. Se afirma que estos ul
timos son los directamente 
responsables de la obstacu- 

lizacibn de la reestructura- 
cibn. Asimismo, se ha seha- 

lado que entre los fuciona- 
rios de Puno y de Lima del 
Ministerio de Agricultura 

existe una fuerte tension. 
Con la recuperacibn de tie
rras se ha posibilitado tam- 
bien que se descubra que 

el presidents de la SAIS Ari- 
cona (con alrededor de 80 
mil has.) escondib el 22 de 
mayo una resolucibn del 5 
de marzo de este aho por la 
cual se reestructuraba a esa 
empresa, adjudicandose 40 
mil has. a los campesinos. 
Solo la fuerza y la lucha de 
los campesinos permitib co- 
noceresa resolucibn.

Queda como aspecto 
central profundizar la rees- 
tructuracibn y hacerlo al mas 
breve plazo, ya que no se 
puede matener a los cam
pesinos en una situacibn de 
indefinicibn, aumentando 
aun mas la tension en la zo
na.

TTyran transcurrido 30 
i—] ahos de diversas ex- 

■^-^-periencias de lucha y 

movilizacibn campesina. En 

una primera etapa, estas 
estuvieron dirigidas a la de- 
manda de una reforma agra
ria que liquidara el latifundio 
y a los gamonales (1956- 
1969). En una segunda 
etapa se fue complejizando 
la situacibn, ya que por un 

lado se efectub la Reforma 
Agraria de Velasco, (redis- 
tribuyendose tierras en Coo- 
perativas, SAIS y Grupos 
Campesinos que beneficib 

a un tercio de las familias del 
campo); y de otro lado, al

gunas organizaciones cam
pesinas propiciaron tomas

mil, pertenecientes a 220 
comunidades. El total de 
tierras recuperadas en esa 
oportunidad alcanza el nu- 
merode320 mil has.

Por otro lado, este he- 
cho produjo la reaccibn de 
las autoridades y de los ge
rentes de las empresas, los 
cuales apoyaron a efectivos 

de la Unidad Tactica Anti- 
subversiva de la policia y a 
cerca de mil efectivos del 
ejercito que llegaron a la zo
na, reprimiendo a hombres, 
mujeres, nihos y ancianos. 
Las fuerzas del orden detu- 
vieron a 372 campesinos, 
matando a Pedro 
Ochochoque.
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contrastarlos con Io 
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del pais. Elio tiene 
como objeto poder 
recoger puntos de 
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permitan ir 
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aceleramiento de la reforma 
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sarrollo en los ultimos 15

ALGO MAS QUE 
REPARTIR LAS 
TIERRAS...

Un punto central de dis
cusion sigue siendo el fu

ture de las comunidades 
campesinas en relation con 

la forma de trabajar las tierras 
adjudicadas. En base a las 
experiencias de Kunurana y 

Umachiri, los campesinos es- 
tan interesados en confor-

Las acciones de recupe
ration realizadasporloscam- 

pesinos han podido eviden- 
ciar la cercana colaboracion 

entre los grupos de poder 
local, los gerentes de las 

empresas y los funcionarios 
de la Region agraria de Pu
no. Se afirma que estos ul
timos son los directamente 
responsables de la obstacu- 
lizacibn de la reestructura- 
cidn. Asimismo, se ha seha- 

lado que entre los fuciona- 
rios de Puno y de Lima del 
Ministerio de Agricultura 

existe una fuerte tension. 
Con la recuperacibn de tie
rras se ha posibilitado tam- 
bien que se descubra que 

el presidents de la SAIS Ari- 
cona (con alrededor de 80 
mil has.) escondio el 22 de 
mayo una resolution del 5 
de marzo de este aho por la 
cual se reestructuraba a esa 
empresa, adjudicandose 40 
mil has. a los campesinos. 
Solo la fuerza y la lucha de 
los campesinos permitib co- 
noceresa resolucibn.

Queda como aspecto 
central profundizar la rees- 
tructuracibn y hacerlo al mas 
breve plazo, ya que no se 
puede matener a los cam
pesinos en una situacibn de 
indefinicibn, aumentando 
aun mas la tension en la zo
na.

TTyran transcurrido 30 
r-i ahos de diversas ex- 
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movilizacibn campesina. En 

una primera etapa, estas 
estuvieron dirigidas a la de- 
manda de una reforma agra
ria que liquidara el latifundio 
y a los gamonales (1956- 
1969). En una segunda 
etapa se fue complejizando 
la situacibn, ya que por un 

lado se efectub la Reforma 
Agraria de Velasco, (redis- 
tribuyendose tierras en Coo- 
perativas, SAIS y Grupos 
Campesinos que beneficib 
a un tercio de las familias del 
campo); y de otro lado, al

gunas organizaciones cam
pesinas propiciaron tomas
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mil, pertenecientes a 220 
comunidades. El total de 
tierras recuperadas en esa 
oportunidad alcanza el nu- 
mero de 320 mil has.

Por otro lado, este he- 
cho produjo la reaccibn de 
las autoridades y de los ge
rentes de las empresas, los 
cuales apoyaron a efectivos 

de la Unidad Tactica Anti- 
subversiva de la policia y a 
cerca de mil efectivos del 
ejercito que llegaron a la zo
na, reprimiendo a hombres, 
mujeres, nihos y ancianos. 
Las fuerzas del orden detu- 
vieron a 372 campesinos, 
matando a Pedro 
Ochochoque.

mar las empresas comuna- 
les. Esa serfa la solucibn: el 

trabajo mancomunado, en 
donde la empresas y las fa
milias sean beneficiadas.

Esta alternativa, sin em
bargo, presenta algunos 
problemas. Uno es el tama- 
no de las tierras a ser adjudi
cadas, pues una extension 
menor de 500 has., por 
ejemplo, podrfa ser insufi- 
ciente para un trabajo como 
empresa comunal, mas aun 
si se tiene en cuenta que 

no todas las tierras son pro- 
ductivas. El credito agrario 

es lento y dificultoso y es 
basico para el desarrollo de 
las empresas. Se tiene que 
reestructurar la parte admi- 

nistrativa y de comercializa- 
cibn y se tiene que buscar 

un mecanismo que permita 
el rapido mejoramiento del 
ganado (y la recuperacibn 
del ganado mejorado que 
algunas empresas hantrans- 
ferido). Asimismo, otro pro- 
blema que resulta preocu- 
pante es el destine de los 
trabajadores no-comuneros 
de las empresas, que al ser
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ternas: a) El movimiento 
agrario campesino, liderado 
sobretodo por la CCP y la 
CNA. b) Un movimiento em- 
presarial, liderado por la me- 

diana burguesia agraria que 
controla la ONA y que esta 
asociadoaCONFIEP(Confe- 
deracibn Nacional de Insti- 
tuciones Empresariales). c) 
Un movimiento amazdnico, 
promovido por las diversas 
federaciones y comunida- 
des nativas de la selva en cu- 
yo interior actuan organis- 

mos de apoyo como Al DE
SEP o de busqueda de cen-

sub-producto la ausencia de 

una estructura unica que 
centralice al conjunto de or- 
ganizaciones en el pais.

Podriamos distinguir grue- 

samente hasta 3 corrientes 
que aim permanecen disimi

les entre si, actuan con dina- 
micas propias y por Io co- 
mun estan atravesadas por 

diversas contradicciones in-

ganizadora del evento, que 
tras un trabajo de reactiva- 
cion de sus diversas bases 
hicieron realidad este con- 
greso.

ntre el 18 y el 20 de 
k| junio ultimo, se llevo 

J 0-^7 a cabo el III Congreso 

de la Federacibn Agraria De- 

partamental de Lima (FA- 
DEL) bajo las banderas de 
"ALTO A LA PROVOCA- 

CION EN EL CAMPO.jiLOS 
EX-GAMONALES NO VOL- 
VERANII".

Asistieron alrededor de 

unos 130 delegados, de los 
cuales 96 fueron pienos. 
Elio fue la mejor muestra de 

respaldo a los multiples es- 
fuerzos de la Comisibn Or-

□

nil*

Sin embago es necesario lla- 
mar la atencibn que una se
rie de experiencias organi- 
zativas nuevas se han ido 
desarrollando en el pais y 
aun no tienen suficiente 

cabida en su interior, como 
son comites de salud, tam- 
bos comunales, clubes de 
madres, comites tecnico- 
productivos, etc. Asi tam- 

bien, no hay una preocupa- 
cibn especifica ni especial 

por las juventudes campesi- 
nas y rurales que siguen re- 
presentando amplios contin- 

gentes olvidados y ganados

por la frustracibn del desem- 

pleo, la limitacibn de los re- 
cursos econbmicos para de- 
sarrollarse.

4. Pese a Io alcanzado 
en organizacibn, el movi
miento campesino constitu- 

ye una fuerza de presibn 
mas regional que nacional 

(como es el caso saltante de 
Puno, por ejemplo); son ex- 
cepcibn los casos puntales 
de vertebracibn que se in- 
tentb con los 2 Paros Nacio- 
nales Agrarios de ahos a- 
tras, que alcanzaron su exito 
en el bloqueo de carreteras 
claves en el acceso a ciu- 
dades como Lima. Sin em

bargo hay que reconocer 
que la estructura nacional 
de la organizacibn campesi- 

na es debil y un mapeo de la 
misma nos Io demuestra. 
Hace falta toda una estrate- 
gia de crecimiento y movili- 
zacibn hoy ausente o muy 

restringida y de bajo perfil.
5. El CUNA -mas alia de 

los intereses particulares de 
cada central- es una posibi- 
lidad para desarrollar la uni- 

dad y para trabajar una pro- 
puesta seria para el sector 

agrario. Esto podria darle 
una dimension organizativa 
realmente nacional al movi
miento campesino, reco- 
giendo los intentos de verte- 
bracibn que se dan en la 

Amazonia peruana y poten- 
ciando propuesta.s empre
sariales necesarias para el 
desarrollo del campo y de la 
agroindustria en el pais. Elio 
exige una toma de con- 
ciencia clara al respecto y el 

ponerse a la altura que las 
circunstancias nos deman-

ahos. Estas han sido canali- 
zadas gruesamente porcon- 
federaciones campesinas 

como la CC P y la CNA, y mas 
globalmente por el CUNA 

(Consejo Unitario Nacional 
Agrario) donde ademas se 
encuentran agrupadas otras 

organizaciones como CENE- 
CAM (Empresas Asociati- 
vas), FENDECAAP (Coope- 
rativasAzucareras), FENCO- 
CAFE (Cooperativas Cafe- 
taleras), CGCP, etc.

Siendo asi hemos queri- 
do recoger una serie de pun- 

tos de vista a manera de hi- 
pbtesis de balance que pre- 
sentamos a continuacibn:

1. Nos parece que co
mo nunca antes se ha ex- 
tendido la organizacibn cam- 
pesina, agraria y "nativa" en 
nuestro pais; Io cual es im- 
portante de valorar adecua- 
damente. Estas experien
cias de organizacibn no sola- 
mente estan guiadas por un 

esfuerzo reivindicativo y de 
lucha directa contra el Esta- 
do o poderes locales, sino 

como posibilidad de llevar 
adelante alternativas de de
sarrollo comunal en el cam
po de la salud , canales de 
irrigacibn, Io tecnico produc

tive y otros; de comerciali- 
zacibn directa (cooperativas, 

comites, etc.); de defensa 
de sus priopiedades de ga- 
nado, tierra y demas bienes 

familiares (rondas campesi
nas).

2. Existe un desarrollo 
desigual de la organizacibn 
que en muchos casos tiene 

que ver con la heteroge- 
neidad social, econbmica, 
cultural y politica vigente en 
el campo. Elio nos da como

cooperativas de la costa, liti- 

gio de tierras diversas.
c) Problema del desarrollo 
agrario y rural en cuanto apo

yo estatal (tecnico, crediti- 
cio, infraestructura, servi- 
cios, etc).

d) Problema del violentismo 
de Sendero Luminoso, del 

narcotraf ico y de la mi lit ariza- 
cibn, y de la defensa de los 

Derechos Humanos.
e) Problema de malas au- 
toridades y manejo arbitrario 

de las instituciones del Es- 
tado.

dan.

6. Los problemas mas 
algidos que afrontan los di- 

versos sectores rurales 
(campesinos, nativos, em- 

presarios agrarios, agriculto- 
res) tienen diversa inciden- 
cia segun la zona de la cual 
se trate. Pero podriamos 
sintetizarlos en Io siguiente:

a) Problema de Precios y
Comercializacibn.

b) Problema de la tierra en 

cuanto titulacibn de comu-
nidades.reestructuracibn de 

empresas asociativas de la 
sierra, parcelacibn de las

III Congreso de la FADEL

"La tierra es

tralizacibn como CONAP 

(Confederacibn de Naciona- 
lidades de la Amazonia Pe
ruana), de reciente forma- 
cibn .

3. El mayor esfuerzo de 
centralizacibn nacional del 

campesinado se da a traves 
de la CCP - CNA que son el 
eje principal del CUNA, pe

se a sus contradicciones.

Uno de los impactos 
negatives de la parcelacibn 

de las cooperativas agrarias, 
formadas por la Reforma 
Agraria de Velasco, fue pre- 
cisamente la desorganiza- 
cibn de las Ligas Agrarias y 

Federaciones. Esto trajo

un bien nacional"
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hicieron realidad este con- 
greso.

J a cabo el III Congreso 
de la Federacidn Agraria De- 

partamental de Lima (FA- 
DEL) bajo las banderas de 
"ALTO A LA PROVOCA- 
CION EN EL CAMPO.jiLOS 
EX-GAMONALES NO VOL- 
VERANII".

Asistieron alrededor de 

unos 130 delegados, de los 
cuales 96 fueron plenos. 
Elio fue la mejor muestra de 

respaldo a los multiples es- 
fuerzos de la Comision Or-

□

iiiY*

Sin embago es necesario lla- 
mar la atencion que una se
rie de experiencias organi- 

zativas nuevas se han ido 
desarrollando en el pais y 
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neidad social, econbmica, 
cultural y politica vigente en 
el campo. Elio nos da como

por la frustracibn del desem- 

pleo, la limitacibn de los re- 
cursos econbmicos para de- 
sarrollarse.

4. Pese a Io alcanzado 
en organizacibn, el movi
miento campesino constitu- 

ye una fuerza de presibn 
mas regional que nacional 

(como es el caso saltante de 
Puno, por ejemplo); son ex- 
cepcibn los casos puntales 
de vertebracibn que se in- 
tentb con los 2 Paros Nacio- 
nales Agrarios de ahos a- 
tras, que alcanzaron su exito 
en el bloqueo de carreteras 
claves en el acceso a ciu- 
dades como Lima. Sin em

bargo hay que reconocer 
que la estructura nacional 
de la organizacibn campesi- 

na es debil y un mapeo de la 
misma nos Io demuestra. 
Hace falta toda una estrate- 
gia de crecimiento y movili- 
zacibn hoy ausente o muy 

restringida y de bajo perfil.
5. El CUNA -mas alld de 

los intereses particulares de 
cada central- es una posibi
lidad para desarrollar la uni- 

dad y para trabajar una pro- 
puesta seria para el sector 
agrario. Esto podn'a darle 
una dimension organizativa 
realmente nacional al movi
miento campesino, reco- 
giendo los intentos de verte- 
bracibn que se dan en la 

Amazonia peruana y poten- 
ciando propuestas empre
sariales necesarias para el 
desarrollo del campo y de la 
agroindustria en el pals. Elio 
exige una toma de con- 
ciencia clara al respecto y el 

ponerse a la altura que las 
circunstancias nos deman-

cooperativas de la costa, liti- 

gio de tierras diversas.
c) Problema del desarrollo 
agrario y rural en cuanto apo

yo estatal (tecnico, crediti- 
cio, infraestructura, servi- 
cios, etc).

d) Problema del violentismo 
de Sendero Luminoso, del 

narcotraf ico y de la mi lit ariza- 
cibn, y de la defensa de los 

Derechos Humanos.
e) Problema de malas au- 
toridades y manejo arbitrario 

de las instituciones del Es- 
tado.

dan.

6. Los problemas mas 
algidos que afrontan los di- 

versos sectores rurales 
(campesinos, natives, em- 

presarios agrarios, agriculto- 
res) tienen diversa inciden- 
cia segun la zona de la cual 
se trate. Pero podriamos 
sintetizarlos en Io siguiente:

a) Problema de Precios y
Comercializacibn.

b) Problema de la tierra en 

cuanto titulacibn de comu-
nidades.reestructuracibn de 

empresas asociativas de la 
sierra, parcelacibn de las

III Congreso de la FADEL

"La tierra es

tralizacibn como CONAP 

(Confederacibn de Naciona- 

lidades de la Amazonia Pe
ruana), de reciente forma- 
cibn .

3. El mayor esfuerzo de 
centralizacibn nacional del 

campesinado se da a traves 
de la CCP - CNA que son el 
eje principal del CUNA, pe

se a sus contradicciones.

Uno de los impactos 
negatives de la parcelacibn 

de las cooperativas agrarias, 
formadas por la Reforma 
Agraria de Velasco, fue pre- 
cisamente la desorganiza- 
cibn de las Ligas Agrarias y 

Federaciones. Esto trajo

un bien nacional"

I "
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crear o reactivar ligas en 

Huaral, Cajatambo, Yauyos y 
en la nueva provincia de 
Oyon.

"la tierra era un bien nacio- 

nal, del pals, y no para usu- 
fructo personal;hoy nos han 
dividido, se han deshecho 
los servicios y el trabajo de 
conjunto, y los capitalistas 
estan al acecho". Reflexion 
que aludfa a la parcelacion 

de las cooperativas.
Esto se reflejd entre los 

asistentes al mismo Con

greso donde la mayor parte 
de los delegados eran de 

comunidades campesinaS y 
dejaba entrever la poca 
consistencia que todavfa tie- 

nen las ligas agrarias reac- 
tivadas.

una gran fuerza social des

de las organizaciones popu- 
lares(obreras,barriales,cam- 
pesinas, regionales), que 
permitan esbozarun Proyec- 
to Nacional para el pais. O 
que la derecha tradicional, 
encarnada en el ex-presi-

El Gobierno actual ha se- 
guido una politica de reacti- 
vacidn econdmica que ilevd 
a mantener buenas expec-

dente Belaunde, vuelva a 
resucitar, con sus progra- 
mas de asistencia social 
restringida y de defensa de 

los grandes capitalistas que 
todavia recordamos.

POLITICA ECONOMICA
Y

MOVIMIENTO SOCIAL

consigo que, en valles inte- 
gros de las provincias de Ca- 
hete, Lima y Chancay, se di- 
solvieran la casi totalidad de 

sus cooperativas.
Frente a esta situation y 

los problemas que fueron 

derivandose de precios, cre- 
ditos, asistencia tecnica, co- 
mercializacion, titulos de 

propiedad y la amenaza del 
retorno de ex-gamonales al 
campo, es que se fue en-

A partir de diversos 

hechos sucedidos en 
el pais durante los 
ultimos meses, el mo
vimiento social ha 
retomado su camino de 
lucha y exigencia al 
gobierno. Todo ello 
nos hace pensar que 
se abre un nuevo pe
riodo politico en el 
pais. En este articulo 
hacemos un analisis so
ri re Io acontecido y el 
rol jugado por el go
bierno y la oposicion.

uestro pais vive mu- 
chos desencuentros, 
ubicados entre Io 

que se dice y Io que se 
hace, entre la riqueza de 

unos pocos y la miseria de 
la mayoria, y entre la frus- 
tracidn de propbsitos y la

esperanza de un cambio 
renovador.

A casi 2 afios de inicio 
del Gobierno Aprista, asisti- 
mos a una suerte de crisis 

econbmica sin solucion; a la 
aceptacidn de una violencia 
politica que es mas grave y 

real de Io estimado inicial- 
mente; y a una destefiida 

imagen del Apra como pro- 
puesta de un "futuro diferen- 
te".

Sin embargo, tambten 
podriamos estar asistiendo 
a la posibilidad de conjugar tativas en el pueblo durante 

un tiempo, al haber dado un 
curso diferente a la econo- 
mia, reduciendo la inflacion, 

controlando precios de pro- 
ductos de primera necesi- 

dad y logrando cierta mejora 
de ingresos. Sin embargo, 
con ello se beneficiaron los

"Hay que aprender de 
las comunidades, de su ex- 
periencia"se delined como 

camino, teniendo en cuenta 
su trayectoria ancestral;"hay 

que organizarnos para 
defender la tierra, junto con 
los parceieros", se planted 
como decision, asumiendo 
que quienes se han par- 

celado han sido sobre todo 
victimas de politicas estata
les equivocadas, aunque 
sin descartar errores inter- 
nos de las cooperativas.

Los temas mas debati- 
dos del Congreso fueron 
las nuevas leyes para comu
nidades campesinas a partir 
de una exposicidn del Dr. 

Guillermo Figallo, y un panel 
donde se discutid acerca de 
la unidad del movimiento 
campesino, con dirigentes 

de laCNA, CCPyCGCP.

En comisiones se tratd 
tambien el tema de las parce- 

laciones, su estado actual y 
la necesidad de defender 
las cooperativas como forma 
empresarial. Sobre la uni

dad del movimiento campe

sino se volvid a afirmar la ne

cesidad de impulsarla des
de las bases, aunque en 
concrete no se aprobd me- 
canismo alguno. Sin embar

go, creemos que la nueva 
junta directiva de la FADEL 
es garantia de unidad y de 

trabajo en ese sentido.
Esta fue elegida por 

unanimidad, comprendien- 

do 15 cargos, y quedando 
como su presidente Este

ban Agurto (Barranca) y de 
vice-presidente Walter Sa- 

caico.

causando la necesidad de 
reactivar la organizacion.

Walter Sacaico, dirigen- 

te campesino de la FADEL, 
se encargo de rememorar la 
historia de su organizacion y 

como, una a una, las Ligas 
volvieron a ponerse en fun- 
cionamiento. Huarochirf (su 

base) did el ejemplo; le si- 
guio Supe-Pativilca-Barran- 

ca, y los "Tres valles de Li
ma"; continuaron Mala, Ca- 
nete y Santa realizando 

onver L . nes en cada valle 
y por ukimo, fue el Frente 
de Defensa del valle Huaura- 

Sayan. Qaeda la tarea de

Mucho se remarco que 
"ayer se luchd por la tierra y 

se logro la reforma agraria, 
tomandose ademas tierras 
directamente en algunos 
casos", entendiendose que

fi
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crear o reactivar ligas en 

Huarai, Cajatambo, Yauyos y 
en la nueva provincia de 
Oyon.

El Gobierno actual hase- 
guido una politica de reacti- 
vacidn econdmica que llevd 
a mantener buenas expec- 
tativas en el pueblo durante 

un tiempo, al haber dado un 
curso diferente a la econo- 
mia, reduciendo la inflacidn, 

controlando precios de pro- 
ductos de primera necesi- 
dad y logrando cierta mejora 

de ingresos. Sin embargo, 
con ello se beneficiaron ios

dente Belaunde, vuelva a 
resucitar, con sus progra- 

mas de asistencia social 
restringida y de defensa de 

Ios grandes capitalistas que 
todavia recordamos.

POLITICA ECONOMICA
Y

MOVIMIENTO SOCIAL

"la tierra era un bien nacio- 

nal, del pais, y no para usu- 
fructo personal;hoy nos han 

dividido, se han deshecho 
Ios servicios y el trabajo de 
conjunto, y Ios capitalistas 
estan al acecho". Reflexion 
que aludia a la parcelacidn 

de las cooperativas.
Esto se refiejo entre Ios 

asistentes al mismo Con
greso donde la mayor parte 
de Ios delegados eran de 

comunidades campesinafe y 
dejaba entrever la poca 
consistencia que todavia tie- 
nen las ligas agrarias reac- 
tivadas.

A partir de diversos 

hechos sucedidos en 
el pais durante Ios 

ultimos meses, el mo
vimiento social ha 
retomado su camino de 
lucha y exigencia al 
gobierno. Todo ello 
nos hace pensar que 
se abre un nuevo pe
riodo politico en el 

pais. En este articulo 
hacemos un analisis so- 
bre Io acontecido y el 
rol jugado por el go
bierno y la oposicion.

uestro pais vive mu-- 
chos desencuentros, 
ubicados entre Io 

que se dice y Io que se 
hace, entre la riqueza de 
unos pocos y la miseria de 
la mayoria, y entre la frus- 
tracibn de propdsitos y la

consigo que, en valles inte- 
gros de las provincias de Ca- 
nete, Lima y Chancay, se di- 
solvieran la casi totalidad de 
sus cooperativas.

Frente a esta situacion y 
Ios problemas que fueron 
derivandose de precios, cre- 
ditos, asistencia tecnica, co- 
mercializacion, titulos de 

propiedad y la amenaza del 
retorno de ex-gamonales al 
campo, es que se fue en-

esperanza de un cambio 
renovador.

A casi 2 ahos de inicio 
del Gobierno Aprista, asisti- 
mos a una suerte de crisis 

econdmica sin solucidn; a la 
aceptacidn de una violencia 
politica que es mas grave y 

real de Io estimado inicial- 
mente; y a una destefiida 

imagen del Apra como pro- 
puesta de un "future diferen- 

te".
Sin embargo, tambihn 

podriamos estar asistiendo 
a la posibilidad de conjugar 
una gran fuerza social des
de las organizaciones popu- 

lares(obreras,barriales,cam- 
pesinas, regionales), que 
permitan esbozarun Proyec- 
to Nacional para el pais. O 
que la derecha tradicional, 
encarnada en el ex-presi-

"Hay que aprender de 

las comunidades, de su ex- 
periencia"se delined como 

camino, teniendo en cuenta 
su trayectoria ancestral;"hay 

que organizarnos para 

defender la tierra, junto con 
Ios parceleros”, se planted 
como decision, asumiendo 
que quienes se han par- 

celado han sido sobre todo 
victimas de politicas estata
les equivocadas, aunque 
sin descartar errores inter- 

nos de las cooperativas.
Los temas mds debati- 

dos del Congreso fueron 

las nuevas leyes para comu
nidades campesinas a partir 
de una exposicidn del Dr. 

Guillermo Figallo, y un panel 
donde se discutid acerca de 
la unidad del movimiento 

campesino, con dirigentes 

delaCNA, CCPyCGCP.
En comisiones se tratd 

tambien el tema de las parce- 

laciones, su estado actual y 
la necesidad de defender 

las cooperativas como forma 
empresarial. Sobre la uni

dad del movimiento campe
sino se volvid a afirmar la ne

cesidad de impulsarla des
de las bases, aunque en 
concrete no se aprobd me- 

canismo alguno. Sin embar
go, creemos que la nueva 

junta directiva de la FADEL 
es garantia de unidad y de 
trabajo en ese sentido.

Esta fue elegida por 
unanimidad, comprendien- 

do 15 cargos, y quedando 
como su presidente Este
ban Agurto (Barranca) y de 
vice-presidente Walter Sa- 

caico.

causando la necesidad de 
reactivar la organizacion.

Walter Sacaico, dirigen- 
te campesino de la FADEL, 

se encargd de rememorar la 
historia de su organizacion y 

como, una a una, las Ligas 
volvieron a ponerse en fun- 
cionamiento. Huarochiri (su 

base) did el ejemplo; le si- 
guid Supe-Pativilca-Barran- 

ca, y Ios "Tres valles de Li
ma"; continuaron Mala, Ca- 
hete y Santa realizando 

onver ? . nes en cada valle 
y por ukimo, fue el Frente 
de Defensa del valle Huaura- 

Sayan. Queda la tarea de

Mucho se remared que 
"ayer se luchd por la tierra y 

se logrd la reforma agraria, 
tomandose ademas tierras 

directamente en algunos 
casos", entendiendose que
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DESGASTE DEL 
GOB1ERNO, 
ilNICIATIVA DE LA 

OPOSICION?

del pais, teniendo como epi
centre el Pare Nacional del 
19 de Mayo; este puso en 
claro los limites de la actual 
politica econdmica en rela- 
cidn a los trabajadores y la 

ausencia de dialogo politico 
del Gobierno para resolver 
sus problemas.

Todos estos hechos po
liticos pusieron en cuestidn

Sargento Pastrana durante la 
huelga policial de mayo

IZQUIERDA UNIDA: 

SU CRISIS Y SU 
RESPONSABILIDAD

■ .

-I

estado marcados o influidos 
por el violentismo de Sen
der© Luminoso y la repre- 
sidn del Estado, que en 
varias ocasiones han puesto 

en aprietos al gobierno y 
han impactado en la opinion 

publica. Sin embargo, a las 
finales no han sido Io mas 
determinante en el curso de 
la situacion politica de! pais.

campo.
Entre otros hechos, el 

Paro Nacional, desencade- 
nd la huelga policial en los 
dias previos, aunque cierta- 
mente no fue una medida 
coordinada con la CGTP; 
esta huelga resquebrajd el 

llamado "principio de autori- 
dad" del Gobierno, por ne- 
gligencia del Ministerio del 
Interior en no atender a tiem- 
po las demandas planteadas 

(sobretodo alzas salariales y 
democratizacidn institucio- 
nal). De otro lado, el Paro 

Nacional. alentd la moviliza- 
cidn comunera por la recu- 

peracidn de tierras en Puno, 
en 7 de sus Provincias, don- 
de 15 mil familias tomaron 
un total de 320 mil has de 

las Hamadas "Empresas Aso- 
ciativas".

Asi mismo, con esta me
dida del Paro Nacional (y las 

recuperaciones de tierras), 
se neutrafizo el accionar de 

Sendero, el cual en esos 
dias ’’no dio la cara" (pese a 
cumplirse el 7mo aniversario 

del inicio de su lucha 
armada, el 17 de mayo), de- 
mostrandose que la movi- 
lizacion de masas organiza- 

das es una alternativa no 
solo frente al Gobierno, sino 
tambien contra el vio

lentismo de Sendero. Ade- 
mas este paro, evidencid 

los limites y debilidades de 
la politica del Gobierno co
mo ya Io hemos sehalado.

la capacidad del Gobierno 
para asumir sus propias res- 
ponsabilidades, Io cual Io 
llevd a un visible desgaste y 
mayor inestabilidad politica, 

siendo canalizado esto por 
una recuperacidn de ini- 

ciativa politica de parte de la 
oposicidn, sobretodo de 
quienes se asientan en el 

movimiento popular organi- 

zado.
Hay que sefialar tam

bien que -aunque de otro 
modo- varios hechos han

SIGNIFICADO DEL 
PARO NACIONAL

Esta medida, actud co

mo centre de gravedad 
(epicentre) de otra serie de 
hechos que se sucedieron 
en su entorno y oblige al 
Gobierno a aceptar que no 
es poder absolute y a abrir 
un dialogo entre el presi- 
dente Alan Garcia y la CGTP 
(Central General de Traba
jadores del Peru) como 

interlocutor de los traba
jadores de la ciudad y del

Diversos hechos que se 
han venido sucediendo en 
el pais, nos hacen pensar 

que en los ultimos meses 
hemos ido caminando hacia 

la apertura de un nuevo 
periodo politico en el pais. 
Entre los mas saltantes 
figuran: 1) la matanza en los 
Penales de Lima y Callao 
(Junio ’86), de la cual ya 
cumplimos un aho y no se 

deslindan claramente res- 
ponsabilidades; 2) el oscuro 
papel del Apra en las elec- 
ciones municipales pasa- 

das, que dejd notar los uses 
indebidos del poder y de los 
fondos econdmicos del 
Estado (noviembre '86); 3) 
la intervencidn a 3 Univer- 

sidades de Lima (UNI, San 
Marcos, Cantuta), donde 
con el pretexto de ubicar te- 

rroristas se violentd la auto- 
nomia universitaria (febrero 
'87). 4) La aprobacidn al 

"caballazo" del Ministerio de 
Defensa (Marzo ’87), en que 

si bien podia aceptarse 
cierto apuro, ello no tenia 
por que restringir el debate 
y cerrarlo a la oposicidn; ello 
ademas origind fricciones 
con las Fuerzas Armadas (so- 
bre todo con la Aviacidn), Io 

cual trajo consigo una nueva 
crisis interna del Estado.

5) Finalmente, los fuer- 

tes vientos de mayo marca- 
ron definitivamente una va- 
riante en la situacion politica

repercutid internamente en 

la conduccidn de la opo
sicidn. En I.U. se precipitd la 

renuncia de Barrantes a la 
presidencia del frente, de- 
bido a desaciertos en la di- 
reccidn de dicha organiza- 
cidn politica. Las criticas se 
han centrado sobretodo en 
haber personalizado de- 
masiado IU; descuidando su 
organizacidn interna; en su 

politica de acercamiento al 
Apra, sin marcar adecua- 

damente la propia identidad 
como fuerza de oposicidn; y 
en no haber podido cana- 

lizar el debate interno, nece- 
sario para avanzar en las 

condiciones actuales del 
pais.

Ciertamente, ha sido im- 

portante tambien que todos 
los miembros del Comite 
Directive Nacional (CDN) 

reconozcan su cuota de 
responsabilidad y que el 
liderazgo de Barrantes en 
LU. va mas alia de ocupartal 
o cual cargo.

Sin embargo, ello ha 
abierto y planteado una ma
yor responsabilidad a I.U. 
que tiene entre manos la 
exigencia de sentar las ba
ses que permitan el desa- 

rrollo de las diversas formas 
de PODER POPULAR des

de sus prqpias organiza- 
ciones. En esta perspectiva 

se enmarca de manera muy 
importante la convocatoria 
de la Asarnblea Nacional 
Popular (ppstergada para 
Agosto), como posibilidad 
de poder centralizar las di
versas fuerzas organizadas 

del movimiento social y po
pular.

grandes capitalistas del 
pais, confiandose el gobier

no en que invertirian las ga- 
nancias obtenidas (4 mil mi- 

llones de ddlares en 1986) 
en nuevas industrias y cen- 
tros de trabajo, cosa que no 
ha venido ocurriendo signi- 
ficativamente. En definitiva, 
ocurre que los capitalistas 
reclaman un plan coherente 

de median© plazo que les 
asegure parecidas ganan- 

cias en forma estable, mien- 
tras que los trabajadores re
claman que no se les con- 
sidere en la reactivacidn eco
ndmica como meros agen- 

tes de consume (para "reac- 
tiva la demanda"), sino que 
se les consigne una mejora 

sustancial en sus ingresos, 
Io cual no podra hacerse sin 

cambios estructurales en la 
economia.

Todo esto ha llevado a 
que la oposicidn, sobretodo 
desde el movimiento social 

popular, vaya retomando un 
camino de lucha y exigencia 
de dialogo, en base a plan
tear un cambio global de po
litica. Cambio encaminado a 
hacer realidad una efectiva 
redistribucidn de ingresos 
que no puede ser exitosa 
sin una redistribucidn de los 
intereses que gobiernan 
nuestra economia y nuestra 

sociedad. 0 sea, hay que 
afectar a los grandes grupos 

de poder econdmico nacio
nal e imperialista, poner 
mayor acento en la produc- 
cidn agropecuaria del pais y 
elevar sustancialmente los 

ingresos de la poblacidn en 
funcidn de la canasta familiar 

(que se calcula en 10 mil



M

intis).

A

: i

J

Jte

»

Este contexto tambien

12- ANDENES ANDENES - 13

DESGASTE DEL 
GOB1ERNO, 
JNiCIATIVA DE LA 

OPOSICION?

del pais, teniendo como epi
centre el Pare Nacional del 
19 de Mayo; este puso en 
claro los limites de la actual 
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cidn a los trabajadores y la 

ausencia de dialogo politico 
del Gobierno para resolver 
sus problemas.

Todos estos hechos po
liticos pusieron en cuestidn
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estado marcados o influidos 
por el violentismo de Sen
der© Luminoso y la repre- 
sidn del Estado, que en 
varias ocasiones han puesto 

en aprietos al gobierno y 
han impactado en la opinion 

publica. Sin embargo, a las 
finales no han sido Io mas 
determinants en el curso de 
la situation politica del pais.

Sargento Pastrana durante la 
huelga policial de mayo

campo.
Entre otros hechos, el 

Paro Nacional, desencade- 
nd la huelga policial en los 
dias previos, aunque cierta- 
mente no fue una medida 
coordinada con la CGTP; 
esta huelga resquebrajd el 
llamado "principio de autori- 
dad" del Gobierno, por ne- 
gligencia del Ministerio del 
Interior en no atender a tiem- 
po las demandas planteadas 

(sobretodo alzas salariales y 
democratization institucio- 
nal). De otro lado, el Paro 

Nacional. alentd la moviliza- 
cidn comunera por la recu- 

peracidn de tierras en Puno, 
en 7 de sus Provincias, don- 
de 15 mil familias tomaron 
un total de 320 mil has de 

las Hamadas "Empresas Aso- 

ciativas".
Asi mismo, con esta me

dida del Paro Nacional (y las 

recuperaciones de tierras), 
se neutrafizo el accionar de 

Sendero, el cual en esos 
dias "no dio la cara" (pese a 
cumplirse el 7mo aniversario 

del inicio de su lucha 
armada, el 17 de mayo), de- 
mostrandose que la movi- 
lizacion de masas organiza- 
das es una alternativa no 
solo frente al Gobierno, sino 
tambien contra el vio

lentismo de Sendero. Ade- 
mas este paro, evidencid 
los limites y debilidades de 
la politica del Gobierno co

mo ya Io hemos sehalado.

la capacidad del Gobierno 
para asumir sus propias res- 
ponsabilidades, Io cual Io 
llevd a un visible desgaste y 
mayor inestabilidad politica, 

siendo canalizado esto por 
una recuperation de ini- 

ciativa politica de parte de la 
©position, sobretodo de 
quienes se asientan en el 

movimiento popular organi- 

zado.
Hay que sefialar tam

bien que -aunque de otro 
modo- varies hechos han

SIGNIFICADO DEL 
PARO NACIONAL

Esta medida, actud co

mo centre de gravedad 
(epicentre) de otra serie de 
hechos que se sucedieron 
en su entorno y oblige al 
Gobierno a aceptar que no 

es poder absolute y a abrir 
un dialogo entre el presi- 
dente Alan Garcia y la CGTP 
(Central General de Traba
jadores del Peru) como 

interlocutor de los traba
jadores de la ciudad y del

-a S .'

Diversos hechos que se 
han venido sucediendo en 
el pais, nos hacen pensar 
que en los ultimos meses 
hemos ido caminando hacia 

la apertura de un nuevo 
periodo politico en el pais. 
Entre los mas saltantes 
figuran: 1) la matanza en los 
Penales de Lima y Callao 
(Junio ’86), de la cual ya 
cumplimos un aho y no se 

deslindan claramente res- 
ponsabilidades; 2) el oscuro 
papel del Apra en las elec- 
ciones municipales pasa- 
das, que dejd notar los usos 
indebidos del poder y de los 
fondos econdmicos del 
Estado (noviembre '86); 3) 
la intervention a 3 Univer- 

sidades de Lima (UNI, San 
Marcos, Cantuta), donde 
con el pretexto de ubicar te- 

rroristas se violentd la auto- 
nomia universitaria (febrero 
'87). 4) La aprobacidn al 

"caballazo" del Ministerio de 
Defensa (Marzo ’87), en que 

si bien podia aceptarse 
cierto apuro, ello no tenia 
por que restringir el debate 
y cerrarlo a la ©position; ello 
ademas origin© fricciones 
con las Fuerzas Armadas (so- 
bre todo con la Aviation), Io 

cual trajo consigo una nueva 
crisis interna del Estado.

5) Finalmente, los fuer- 

tes vientos de mayo marca- 
ron definitivamente una va- 
riante en la situation politica

repercutid internamente en 

la conduction de la opo- 
sicidn. En I.U. se precipitd la 

renuncia de Barrantes a la 
presidencia del frente, de- 
bido a desaciertos en la di
rection de dicha organiza- 
cidn politica. Las criticas se 
han centrado sobretodo en 
haber personalizado de- 
masiado IU; descuidando su 
organizacidn interna; en su 

politica de acercamiento al 
Apra, sin marcar adecua- 

damente la propia identidad 
como fuerza de oposicidn; y 
en no haber podido cana- 

lizar el debate interno, nece- 
sario para avanzar en las 

condiciones actuales del 
pais.

Ciertamente, ha sido im- 
portante tambien que todos 
los miembros del Comite 
Directive Nacional (CDN) 

reconozcan su cuota de 
responsabilidad y que el 
liderazgo de Barrantes en 
I.U. va mas alia de ocupartal 
o cual cargo.

Sin embargo, ello ha 
abierto y planteado una ma
yor responsabilidad a I.U. 
que tiene entre manos la 
exigencia de sentar las ba
ses que permitan el desa- 

rrollo de las diversas formas 
de PODER POPULAR des

de sus prqpias organiza- 
ciones. En esta perspectiva 

se enmarca de manera muy 
importante la convocatoria 
de la Asarnblea National 
Popular (ppstergada para 
Agosto), como posibiiidad 
de poder centralizar las di
versas fuerzas organizadas 

del movimiento social y po
pular.

grandes capitalistas del 
pais, confiandose el gobier

no en que invertirian las ga- 
nancias obtenidas (4 mil mi- 

llones de ddlares en 1986) 
en nuevas industrias y cen
tres de trabajo, cosa que no 
ha venido ocurriendo signi- 
ficativamente. En definitiva, 
ocurre que los capitalistas 
reclaman un plan coherente 

de mediano plazo que les 
asegure parecidas ganan- 
cias en forma estable, mien- 
tras que los trabajadores re
claman que no se les con- 
sidere en la reactivation eco
ndmica como meros agen- 

tes de consumo (para "reac- 
tiva la demanda"), sino que 
se les consigne una mejora 

sustancial en sus ingresos, 
Io cual no podra hacerse sin 

cambios estructurales en la 
economia.

Todo esto ha llevado a 

que la oposicidn, sobretodo 
desde el movimiento social 

popular, vaya retomando un 
camino de lucha y exigencia 
de dialogo, en base a plan
tear un cambio global de po
litica. Cambio encaminado a 
hacer realidad una efectiva 
redistribucidn de ingresos 
que no puede ser exitosa 
sin una redistribucidn de los 
intereses que gobiernan 
nuestra economia y nuestra 

sociedad. 0 sea, hay que 
afectar a los grandes grupos 

de poder econdmico nacio
nal e imperialista, poner 
mayor acento en la produc
tion agropecuaria del pais y 
elevar sustancialmente los 

ingresos de la poblacidn en 
funcidn de la canasta familiar 

(que se calcula en 10 mil

' - -l :7 '
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rra, pidiendo la adjudicacion 

definitiva de los predios afec- 
tados por Reforma Agraria 

aun en poder de sus due- 
nos; se pidid tambien que 
solo sea 50 Has. el area ina- 

fectable y que las nuevas 
irrigaciones sean entrega- 
das a eventuales y trabaja- 
dores del campo sin tierra.

<^9 paz, de su esperanza 

en un mundo nuevo.

En el marco de las Jor- 
nadas de Reflexion 
Juvenil, jovenes de 49 

y 5s de secundaria 
de la ciudad de 
Ayacucho escribieron 
oraciones que nos 
hablan del Amor, la 

Paz, la Juventud, la 

Vida y la Esperanza. 
La Comision Episcopal 
de Accion Social y la 
Arquidiocesis de 

Ayacucho han recogi- 
do estas oraciones en 
una publicacion 

titulada "Oracion del 
Joven Ayacuchano". 
En esta seccion, nos 
parece importante 
mostrar la fe de estos 
jovenes que a pesar de 
vivir en una zona 

convulsionada por la 
violencia y el dolor, 
nos hablan de su 
voluntad de defender 
la vida, de buscar la 
justicia, de encontrar la

Creo en la paz y no creo que la maldadpueda 

durarmucho tiempo.
Creo en la paz, porque la juventud es inquieta 

y se propone ser instrumento de paz.
Creo en la paz, porque no hay hombre que no 

anhele y no desee que pronto haya paz.
Creemos en la paz, que llegara pronto, porque 

queremos poner en practica Io que hemos 
aprendido, porque queremos vivir en una 
tranquilidad creativa y de transformacidn.

No creemos en la violencia, porque nos impide 

ser instrumento de paz.

Con la asistencia de 40 

campesinos parcelarios, tan- 
to dirigentes como miem- 
bros de base, que represen- 

taban a 11 CAUs. se realize 
el I Encuentro de Coopera- 

tivas Agrarias de Usuarios 
del Valle de Huaura -Say^n; 
organizado por los Conce- 

jos de Administracibn de las 
CAUs Acaray, El Sol y San 

Martin y Servicios Educati- 
vos Rurales.

Como resultado del in
tercambio y reflexion de las 
distintas experiencias del va- 
lle, se sefialo la preocupa- 
cibn permanente que hay 
por definir su situacibn legal 

y su reconocimiento por el 
Estado y el movimieto agra- 

rio. Se vio tambien que lue- 
go de cuatro afios de expe- 
riencia individual, la CAU 

podia constituirse en el res- 
paldo al trabajo productive 

parcelario prestando aseso- 
ria tbcnica, servicios de erh- 
dito y maquinarias y planifi- 
cacibn. Otro punto importan
te a resaltar es la ausencia 

de apoyo estatal y de institu- 

ciones ligadas al agro para 

apoyar este modelo coope
rative.

fines de Abril convo- 
cado por la Liga Agra
ria de Ayabaca se ha 

realizado el Seminario sobre 
Derechos Humanos y Orga- 

nizacibn. Se trataron los te- 
mas de defensa y organi- 
zacibn asi como los alcan- 

ces de las nuevas Leyes de 
Comunidades. Esto ultimo 
es muy importante ya que 
en la provincia existen 44 
comunidades campesinas.

En el evento se consta- 
tb -entre otros hechos- que 

las rondas campesinas han 
contrarrestado el robo, la in- 
moralidad y la corrupcibn pe- 
ro que, las relaciones entre 
comunidades y entre comu- 
neros y colonos, no son 
buenas generbndose algu- 
nos conflictos.

Entre los acuerdos mbs 
importantes que se tomaron 
estuvo que, con la finalidad 
de dar una mayor difusibn a 

las leyes, la Liga Agraria y 
Fradept en coordinacibn 
con las comunidades, con- 
voquen eventos por sector 

en toda la provincia.

I IZOTZaCt'

zhXTr

Creo en la esperanza de que la vida de mahana sera 
mejorque la de hoy, que Dios triunfarayreinara 
sobre este mundo cegado por la ambicidn.
Creo en la fuerza que viene de Dios para no ser 
complice del mal que hay en este mundo.
Creemos y esperamos que los jovenes todos llegaran 

a tomarconciencia de la realidad en que vivimosyse 
proyectara hacia una sociedad que les permit  Ira vivir 

su propia juventud.
Creo en la esperanza de un pueblo que llegara a 
organizarse para cumplir con sus deseos de 

liberacidn.

ANAPA________

Luego de seis meses 
de su Congreso Nacional en 
Cusco, se volvieron a reunir 

250 delegados parceleros 
en Huacho.

Tema principal de la reu
nion fue nuevamente la si
tuacibn de la parcelacibn a 
nivel nacional, encontrando- 

se como problemas la anula- 
cibn de algunos procesos 
de parcelacibn en Chincha, 
Cusco; y tambibn la ausen
cia de una reglamentacibn 

definitiva del proceso, por 
parte del Estado. Exigiendo- 
se por ello la renuncia de los 
funcionarios que propician 
esta situacibn.

De otro lado causb gran 
preocupacibn la situacibn 
de los precios para sus pro- 

ductos y la importacibn que 
quiere hacer el gobierno, en 
lugar de apoyar la produc- 
cibn nacional.

Otro acuerdo fue el apo
yo a los campesinos sin tie-

©mow
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parcelario prestando aseso- 
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Derechos Humanos y Orga- 

nizacibn. Se trataron los te- 
mas de defensa y organi- 
zacibn asi como los alcan- 

ces de las nuevas Leyes de 
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ro que, las relaciones entre 
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buenas generbndose algu
nos conflictos.

Entre los acuerdos mbs 
importantes que se tomaron 
estuvo que, con la finalidad 
de dar una mayor difusibn a 

las leyes, la Liga Agraria y 
Fradept en coordinacibn 
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Creo en la esperanza de que la vida de mahana sera 
mejorque la de hoy, que Dios triunfara y reinara 
sobre este mundo cegado por la ambicidn.
Creo en la fuerza que viene de Dios para no ser 
complice del mal que hay en este mundo.
Creemos y esperamos que los jovenes todos llegaran 

a to mar conciencia de la realidad en que vivimos yse 
proyectara hacia una sociedad que les permit  Ira vivir 
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Creo en la esperanza de un pueblo que llegara a 
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tico y expresivo que ponen 
de manifiesto en las obras 
los participantes.

IV Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Campesinos

El Jurado fue formado 
por el pintor Angel Chfivez, 
el artesano Jos6 Luis 

YamunaquS, el antropdlogo 
Juan Ansidn, el crftico Se

bastian Gris, el secretario ge
neral de cultura de la OCR 
Manuel Perez Puyen, el ga- 
nador del ano pasado Edgar

en la organizacion 

misma del concurso.
STS

Uno de los logros mas 

importantes de los ultimos 
ahos ha side los Concursos 
Regionales en zonas como 

Abancay, Ayacucho, Cusco, 
Chepen, Chimbote, Chin- 

cha, Huaura, Iquitos y Piura.
Estos Concursos Regio

nales son pruebas de la or
ganizacion, entusiasmo y 
compromise alcanzados y 
tambien del alto nivel plas-

"FAENAS AGRICOLAS Y . 
FIESTAS DE Ml CASERIO" 

Hernan Chiroque Chapilliquen 

Loma Negra, La Arena, Bajo 

Piura 
"Diariamente todos los 

campesinos hombres y mujeres 
y nihos trabajan como abeja. Los 
trabajadores, tanto hombres co

mo tambien sus hijos trabajan.

I tema de este aho 
ha sido "Realidad 
Campesina", motivan- 

do trabajos de los mas di- 
versos lugares del pais. 
Entre las obras selecciona- 
das en los Concursos Regio
nales y las enviadas direc- 
tamente a Lima sumaron 
mas de 300.

Luego celebran'ufya fiesta en 

compania de todos los invitados” 

n 
Desde hace 4 ahos los 

Centres de Promocion, 
Desarrollo, Educacion 

y Comunicacion 
Popular y las centrales 
campesinas CCP y CNA 

vienen organizando el 
Concurso Nacional de 
Pintura y Dibujo 
Campesino. Cada aho 
se ha notado un mayor 

desarrollo del evento 
tanto en la 

participacion masiva de 
los campesinos como

-
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"JUVENTUD DE NA VIDAD 
SARHUINA - 

CONTRAPUNTEO" 
Porfirio Ramos Yanami 
Sarhua - AYACUCHO 

"Dos regidores con su grupo ca
da uno, dos arpas. Dos violines. 

Dos "atagales” disfrazados, uno 

por cada grupo. Dos pastores, 
uno de cada grupo bailando en 
contrapunteo. Compadr^sf 
"tragokamayoq" (encargaao del 
trago). "Aqakamayoq" (qricar- 
gado de la chicha) de cada 

grupo. “Kuyaq" (voluntarios), 
familiares y acompahantes
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" LA DANZA DEL SAJINO"

Mamerto Diaz Rodriguez - San Andres, Rio Marahdn. LORETO

"El dibujo representa a un grupo de Natives Boras presentando ante gringos 

americanos. Aqui estan bailando una danza Hamada, la danza de! "Sajino". Este 
grupo de Boras se presentan con la condicidn de vender sus artesanlas y eso es 
la costumbre de vivircomo nuestro trabajo".
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Mozombite y dos miembros 
del Comite Organizador.

La mayoria de conteni- 
dos y mensajes estuvieron 
referidos a la vida cotiana en 
el campo; el tema de la vio- 
encia y la defensa de los 
Derechos Humanos apare- 
cieron como una constante 
en las obras de las zonas de 
Ayacucho, Abancay y Ju
nin.

AUTOR: Hernan Chiroque
Chapilliquen.
LUGAR: Loma Negra, La 
Arena, Bajo Piura.

ACTIVIDADES EN LIMA 
Y REG1ONES

CONTENIDO Y 
MENSAJE DE LOS 

TRABAJOS

LOS 3 GANADORES 
DEL IV CONCURSO

AUTOR: Ricardo Ninatanta 
Salcedo.
LUGAR: Huabal, Chepen, 
La Libertad.
TITULO:LAVIDA DELCAM- 
PESINO

De izquierda a derecha: 
Rufino Fiestas, 
Mamerto Diazy 
Hernan Chiroque, 
ganadores 
nacionales 
del concurso

RUFINO FIESTAS

RAZO

"Lo que he querido ex- 
presar en mi dibujo es como 
vivimos nosotros los cam- 
pesinos y nuestras familias. 
En el aspecto social, todos 
los problemas, costumbes y 
creencias; respecto a la pro- 
duccion he querido expre- 
sar que el hombre del cam
po trabaja y no obtiene ga- 
nancias por sus productos 
porque nos pagan bajos pre- 
cios.

En el dibujo se muestra 
la vestimenta poco remen- 
dada que usamos, en otras 
escenas se muestra como 
son nuestras costumbres, 
como labramos la tierra, cd- 
mo nos divertimos en nues
tras fiestas religiosas y en 
los carnavales; tambien de-

muestra todos los proble
mas que tenemos y pedi- 
mos que tomen en cuenta, 
mediante este dibujo, la rea
lidad en que vivimos noso
tros los campesinos".

HERNAN CHIROQUE 
CHAPILLIQUEN

MAMERTO DIAZ 

RODRIGUEZ

para poder ganarse la plata 
dentro del turismo. La ver- 
dad es que las compafiias 
turisticas nos explotan bas- 
tante, ellos ganan mucha pla
ta llevando al turista alii y a 
nosotros nos dan una mi- 
gaja. Voy a contar la rea
lidad: a nosotros por cada 
turista que va nos pagan 10 
intis, si entran 10 turistas 
son 100 intis; eso a veces 
mensuaknente o quincenaf- 
mente son 300 6 400 intis 
que tenemos que repartir 
entre las siete familias que 
hacemos el show y esa plata 
no da para poder subsistir 
en nuestra vida, para poder 
comprar la ropa de nuestros 
hijos y si se enferman no 
nos alcanza para poder cu- 
rarlos. Esa es la realidad que 
veo yo en mi dibujo.

Durante la semana de la 
celebration del "Dia del 
Campesino", se llevo a cabo 
la premiacion, con presencia 
de los tres ganadores, expo- 
sicion de la Muestra Itine
rants de las obras seleccio- 
nadas y una Mesa Redonda 
para que la poblacion de 
Lima pudiera gozar y valorar 
la experiencia artistica del 
campesinado.

En las Regiones donde 
se realizaron concursos tam
bien se llevaron a cabo ac- 
tos de premiacidn con exhi
bition de los trabajos recibi- 
dos en la region.

El jurado otorgo 3 Men- 
ciones Especiales:
AUTOR: Maria del Pilar Vas- 
quez.
LUGAR: Maynas, Loreto.
TITULO: EL RIO NAPO

Testimonio 
de los 

ganadores 
del IV 

Concurso

AUTOR: Rufino Fiestas Pa- 
yo.
LUGAR: Rinconada, Llicuar, 
Bajo Piura.
TITULO: "PINTURA DE LA 
VIDACAMPES1NA".

campesino de Loma Negra, 
donde se ve diariamente 
que el campesino tanto hom
bres como mujeres y nihos 
trabajan; varies nihos dejan 
de estudiar para ayudar a 
sus padres ya que los me
dics economicos no les a- 
bastece para seguir sus es
tudios".

AUTOR: Sinecio Maricahua 
Chine icahua
LUGAR: Caserio General 
Merino, Quebrado Mana- 
yaen, Bajo Amazonas, Lore
to.
TITULO: LA VIDA DELCAM- 
PESINO.

Se otorgaron 41 Mencio- 
nes Honrosas y ademas se 
concedio una Mencion Es
pecial, fuera del concurso - 
por ser miembro del Jurado- 
a la obra de Edgar Mozom
bite ganador del afio pasa- 
do.

Yo queria expresar en mi di
bujo la realidad que esta pa- 
sando en mi caserio. Hay un 
grupo de nativos que se pre
sentan ante los turistas, la 
compafiia de turismo lleva a 
los turistas para asi cumplir 
su rol turistico; entonces 
mis hermanos del caserio 
tienen que hacer un show

"El titulo de mi dibujo es 
"Algunas faenas agricolas y 
fiestas de mi caserio". En 
las fiestas el agricultor ya ce- 
lebra, cuando salen en pro- 
cesiones como Haman alia, 
donde festejan y todos co- 
laboran como es conve- 
niente, mutuamente, para 
asi Hegar a una fiesta bonita 
y alegrarse aunque sea un 
fin de semana.

En mi dibujo tambten he 
querido expresar la vida del

TITULO: "FAENAS AGRI
COLAS Y FIESTAS DE Ml 
CASERIO".

AUTOR: Mamerto Diaz Ro- 
driguez.
LUGAR: Comunidad San An
dres, Rio Momon - Maynas, 
Loreto.
TITULO: "BAILANDO
DANZA SAJI NO"
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Mozombite y dos miembros 
del Comite Organizador.

La mayoria de conteni- 
dos y mensajes estuvieron 

referidos a la vida cotiana en 
el campo; el tema de la vio- 
encia y la defensa de los 
Derechos Humanos apare- 
cieron como una constante 

en las obras de las zonas de 
Ayacucho, Abancay y Ju
nin.

AUTOR: Hernan Chiroque

Chapilliquen.
LUGAR: Loma Negra, La 

Arena, Bajo Piura.

ACTIVIDADES EN LIMA 

Y REGIONES

CONTENIDO Y 
MENSAJE DE LOS 

TRABAJOS

LOS 3 GANADORES 
DEL IV CONCURSO

De izquierda a derecha: 
Rufino Fiestas, 

Mamerto Diazy 
Hernan Chiroque, 
ganadores 

nacionales 
del concurso

RUFINO FIESTAS

RAZO muestra todos los proble- 
mas que tenemos y pedi- 

mos que tomen en cuenta, 
mediante este dibujo, la rea
lidad en que vivimos noso- 

tros los campesinos".

HERNAN CHIROQUE 
CHAPILLIQUEN

MAMERTO DIAZ 
RODRIQUEZ

para poder ganarse la plata 
dentro del turismo. La ver- 

dad es que las compafiias 
turisticas nos explotan bas- 
tante, el Io s ganan mucha pla

ta llevando al turista alii y a 
nosotros nos dan una mi- 
gaja. Voy a contar la rea

lidad: a nosotros por cada 
turista que va nos pagan 10 

intis, si entran 10 turistas 
son 100 intis; eso a veces 

me-nsualmente o quincenaF 
mente son 300 6 400 intis 
que tenemos que repartir 

entre las siete familias que 
hacemos el show y esa plata 
no da para poder subsistir 
en nuestra vida, para poder 
comprar la ropa de nuestros 
hijos y si se enferman no 
nos alcanza para poder cu- 

rarlos. Esa es la realidad que 
veo yo en mi dibujo.

AUTOR: Rufino Fiestas Ra

yo.
LUGAR: Rinconada, Llicuar, 

Bajo Piura.
TITULO: "PINTURA DE LA 
VIDACAMPESINA".

El jurado otorgd 3 Men- 

ciones Especiales:
AUTOR: Maria del Pilar Vas- 

quez.
LUGAR: Maynas, Loreto.
TITULO: EL RIO NAPO

AUTOR: Ricardo Ninatanta 

Salcedo.
LUGAR: Huabal, Chepen, 

La Libertad.
TITULO: LA VIDA DELCAM- 

PESINO

"Lo que he querido ex- 
presar en mi dibujo es como 
vivimos nosotros los cam
pesinos y nuestras familias. 
En el aspecto social, todos 
los problemas, costumbes y 
creencias; respecto a la pro- 
duccidn he querido expre- 
sar que el hombre del cam

po trabaja y no obtiene ga- 
nancias por sus productos 
porque nos pagan bajos pre- 

cios.
En el dibujo se muestra 

la vestimenta poco remen- 
dada que usamos, en otras 
escenas se muestra como 
son nuestras costumbres, 
como labramos la tierra, co

mo nos divertimos en nues
tras fiestas religiosas y en 
los carnavales; tambien de-

Testimonio 
de los 

ganadores 
del IV

Concurso

campesino de Loma Negra, 
donde se ve diariamente 
que el campesino tanto hom

bres como mujeres y nihos 
trabajan; varies nihos dejan 
de estudiar para ayudar a 

sus padres ya que los me
dics economicos no les a- 
bastece para seguir sus es
tudios".

Yo queria expresar en mi di
bujo la realidad que esta pa- 
sando en mi caserio. Hay un 
grupo de natives que se pre
sentan ante los turistas, la 
compahia de turismo lleva a 
los turistas para asi cumplir 

su rol turfstico; entonces 
mis hermanos del caserio 
tienen que hacer un show

"El titulo de mi dibujo es 
"Algunas faenas agricolas y 
fiestas de mi caserio". En 
las fiestas el agricultor ya ce- 
lebra, cuando salen en pro- 
cesiones como Haman alia, 
donde festejan y todos co- 

laboran como es conve- 
niente, mutuamente, para 
asi Hegar a una fiesta bonita 
y alegrarse aunque sea un 
fin de semana.

En mi dibujo tambten he 
querido expresar la vida del

AUTOR: Sinecio Maricahua 

Chine icahua
LUGAR: Caserio General 
Merino, Quebrado Mana- 
yaen, Bajo Amazonas, Lore

to.
TITULO: LA VIDA DELCAM- 

PESINO.
Se otorgaron 41 Mencio- 

nes Honrosas y ademas se 
concedio una Mencion Es
pecial, fuera del concurso - 

por ser miembro del Jurado- 
a la obra de Edgar Mozom
bite ganador del ario pasa- 

do.

Durante la semana de la 

celebracidn del "Dia del 
Campesino", se llevo a cabo 
la premiacion, con presencia 

de los tres ganadores, expo- 
sicidn de la Muestra Itine

rants de las obras seleccio- 
nadas y una Mesa Redonda 
para que la poblacion de 

Lima pudiera gozar y valorar 
la experiencia artistica del 

campesinado.
En las Regiones donde 

se realizaron concursos tam

bien se Hevaron a cabo ac- 
tos de premiacidn con exhi- 

bicion de los trabajos recibi- 

dos en la regidn.

TITULO: "FAENAS AGRI

COLAS Y FIESTAS DE Ml 

CASERIO".

AUTOR: Mamerto Diaz Ro- 

driguez.
LUGAR: Comunidad San An

dres, Rio Momon - Maynas, 

Loreto.
TITULO: "BAILANDO

DANZA SAJINO"
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de honda significacidn cul
tural a partir de los cuadros.

-Promover la reflexion y 
anaiisis de contenidos y 
formas de los cuadros cam- 
pesinos.

-Descubrir y colectivizar 
constantes y variables de 
percepcion y concepcidn 
sobre los fundamentos de 
cada frase-sintesis y del 
cuadro mismo.

La muestra se podra 
apreciar en las 
diferentes regiones 
del pais, a solicitud de 
los grupos 
interesados.

n la experiencia de Ta- 
lleres de Comunica- 
cion, que Illa (Centro 

de Comunicacidn y Educa- 
cion Popular) viene desarro- 
llando con campesinos de 
Chepen y Piura, ha imple- 
mentado como parte de los 
mismos, el uso creative de 
los dibujos y pinturas del I y II

Dante Alfaro O.

Illa

1

A manera de ejemplo, 
comentaremos el proceso y 
los resultados trabajados en 
un taller de prensa en Che
pen, a partir de uno de los 
cuadros: "Campesino de 
Ayer, Hoy y de Futuro (ver 
foto).

El primer paso consiste 
en pegar el cuadro en la 
pared. Seguidamente se les 
entrega la mitad de una hoja 
de papel y un plumon, in

i'
1 1

4

mula su titulo y recrea la pro- 
puesta. Y esto es ya entrar, 
ademas del terreno intelec- 
tual, al terreno de los afec- 
tos, de la emocion creadora.

Como apreciamos en la 
foto, el autor ha dividido el 
espacio de acuerdo a la se- 
cuencia temporal: pasado, 
presente y futuro, plan- 
teando en cada epoca tres 
escenas que la caracterizan. 
Sobra decir el valor que para 
el planteamiento de una 
cultura popular, tiene la 
necesidad de una interpre- 
tacion integral de los 
elementos y de la totalidad 
del cuadro. Tarea que deja
remos para otro momento. 
Sin embargo finalizaremos 
resaltando los tftulos que 
esta "poesia muda" (1) sus- 
citb entre los campesinos: 
"metamorfosis", "Evolucidn 
campesina”, "Historia cam- 
pesina", "realidad campesi
na", "desarrollo campesino", 
"iHabra solucion?", "para lo
grar la libertad es urgente la 
unidad"...

Esperamos que a partir 
de estos juegos y concur- 
sos fundamentales en la 
cultura campesina, sigamos 
desarrollando nuevas intui- 
ciones, descubriendo valio- 
sos aportes y redescu- 
briendo junto con los par- 
ticipantes la capacidad de 
"escribir" la historia con el 
lenguaje propio del pueblo 
campesino.

ft) Como dijera a proposito de la 
expresidn grafica el campesino 
ganador de Chimbote del Concurso.

mi hi
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dicando que escriban el 
titulo que mejor exprese el 
dibujo. Luego se pegan los 
titulos (con el nombre de los 
autores) alrededor del cua
dro, y se da inicio a la refle
xion participativa, previa a la 
eleccidn del titulo ganador.

Esta parte de la dina- 
mica, da inicio a un proceso 
de inter-comunicacion alre
dedor de la propuesta y las 
diferentes entradas de per- 
cepcion que se tiene sobre 
ella.

En este momento po
demos intercambiar expe- 
riencias y procesos de los 
talleristas en relacion al de
sarrollo de su conciencia po- 
litica o de su afirmacidn e 
identidad cultural (memoria, 
inconciente colectivo, etc.), 
produciendose un rico de
bate en el que aprenden di- 
rigentes, miembros de base 
y promotores institucio- 
nales.

For ello pensamos que 
los cuadros son un efectivo 
"discurso" cuyo codigo gra- 
fico nos remite a su vez (en 
la forma de organizar sus 
elementos y transmitir sus 
mensajes) a una misma 
matriz cultural, comun al 
campesinado peruano: la 
matriz andina que subyace 
al terreno de la pluralidad y 
diversidad vigente en 
nuestro pais.

For otra parte, la ventaja 
de esta dinamica es que los 
hace co-participes de la 
obra de arte. Suscita reac- 
ciones internas y persona
les y estas a su vez "activan 
y prolongan" la creacidn del 
tallerista, cuando este for-

.•
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Cuadros campesinos: Creatividad 
y participacion campesina

Pretendemos que la 
experiencia que 
presentamos en esta 
seccion, realizada a 
partir de dibujos del 
Concurso Nacional de 
Dibujo y Pintura 
Campesina, pueda 
enriquecer el trabajo 
con la Muestra 
Nacional Itinerante del 
IV Concurso, con los 
dibujos presentados a 
los Concursos 
Regionales asi como 
con otros materiales.

■' 'k' ;
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Concursos. Estos cuadros 
se proponen a los talleristas 
como graficos de expresidn 
creativa en relacion a deter- 
minadas tematicas - eje de 
los talleres. La forma como 
se procede es la del concur
so o la competencia a modo 
de juego.

Los objetivos de fondo 
de esta dinamica se orientan 
a:

-Afianzar las tematicas 
-eje de los talleres.

—Ejecitar la capacidad 
de formular titulos breves y

*■' •
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de honda significacion cul
tural a partir de los cuadros.

-Promover la reflexion y 

anaiisis de contenidos y 
formas de los cuadros cam- 

pesinos.
-Descubrir y colectivizar 

constantes y variables de 
percepcidn y concepcion 

sobre los fundamentos de 
cada frase-sintesis y del 

cuadro mismo.

La muestra se podra 
apreciar en las 
diferentes regiones 
del pais, a solicitud de 

los grupos 
interesados.

n la experiencia de Ta- 
lleres de Comunica- 

cion, que Illa (Centro 
de Comunicacion y Educa- 
cion Popular) viene desarro- 

llando con campesinos de 
Chepen y Piura, ha imple- 

mentado como parte de los 
mismos, el uso creative de 
los dibujos y pinturas del I y II

Dante Alfaro O.

Illa

A manera de ejemplo, 
comentaremos el proceso y 

los resultados trabajados en 
un taller de prensa en Che
pen, a partir de uno de los 

cuadros: "Campesino de 
Ayer, Hoy y de Future (ver 

foto).
El primer paso consiste 

en pegar el cuadro en la 
pared. Seguidamente se les 
entrega la mitad de una hoja 
de papel y un plumon, in-

mula su titulo y recrea la pro- 
puesta. Y esto es ya entrar, 
ademas del terreno intelec- 
tual, al terreno de los afec- 
tos, de la emocion creadora.

Como apreciamos en la 
foto, el autor ha dividido el 

espacio de acuerdo a la se- 
cuencia temporal: pasado, 
presente y futuro, plan- 
teando en cada epoca tres 
escenas que la caracterizan. 

Sobra decir el valor que para 
el planteamiento de una 
cultura popular, tiene la 

necesidad de una interpre- 
tacion integral de los 
elementos y de la totalidad 
del cuadro. Tarea que deja
remos para otro momento. 
Sin embargo finalizaremos 
resaitando los tftulos que 
esta "poesia muda" (1) sus- 
citd entre los campesinos: 
"metamorfosis", "Evolucidn 
campesina”, "Historia cam- 
pesina", "realidad campesi

na", "desarrollo campesino", 
"^Habra solucibn?", "para lo
grar la libertad es urgente la 

unidad"...
Esperamos que a partir 

de estos juegos y concur- 

sos fundamentales en la 
cultura campesina, sigamos 

desarrollando nuevas intui- 
ciones, descubriendo valio- 
sos aportes y redescu- 
briendo junto con los par- 
ticipantes la capacidad de 
"escribir" la historia con el 

lenguaje propio del pueblo 
campesino.

(1) Como dijera a propdsito de la 
expresidn orafica el campesino 
ganador de Chimbote del Concurso.

Cuadros campesinos: Creatividad 
y participacion campesina

Pretendemos que la 
experiencia que 
presentamos en esta 
seccion, realizada a 
partir de dibujos del 

Concurso Nacional de 

Dibujo y Pintura 
Campesina, pueda 
enriquecer el trabajo 
con la Muestra 
Nacional Itinerante del 
IV Concurso, con los 
dibujos presentados a 
los Concursos 
Regionales asi como 

con otros materiales.

dicando que escriban el 
titulo que mejor exprese el 
dibujo. Luego se pegan los 
tftulos (con el nombre de los 
autores) alrededor del cua
dro, y se da inicio a la refle
xion participativa, previa a la 
eleccion del titulo ganador.

Esta parte de la dina- 
mica, da inicio a un proceso 
de inter-comunicacion alre

dedor de la propuesta y las 
diferentes entradas de per- 
cepcion que se tiene sobre 
ella.

En este momento po
demos intercambiar expe- 

riencias y procesos de los 
talleristas en relacion al de
sarrollo de su conciencia po- 
litica o de su afirmacion e 
identidad cultural (memoria, 
inconciente colectivo, etc.), 
produciendose un rico de
bate en el que aprenden di- 

rigentes, miembros de base 
y promotores institucio- 
nales.

Por ello pensamos que 
los cuadros son un efectivo 
"discurso" cuyo codigo gra- 
fico nos remite a su vez (en 
la forma de organizar sus 
elementos y transmitir sus 
mensajes) a una misma 
matriz cultural, comun al 
campesinado peruano: la 

matriz andina que subyace 
al terreno de la pluralidad y 
diversidad vigente en 

nuestro pais.
Por otra parte, la ventaja 

de esta dinamica es que los 
hace co-participes de la 
obra de arte. Suscita reac- 

ciones internas y persona
les y estas a su vez "activan 

y prolongan" la creacibn del 
tallerista, cuando este for-

Concursos. Estos cuadros 
se proponen a los talleristas 
como graficos de expresidn 

creativa en relacion a deter- 
minadas tematicas - eje de 

los talleres. La forma como 
se procede es la del concur
so o la competencia a modo 

de juego.
Los objetivos de fondo 

de esta dinamica se orientan 

a:
-Afianzar las tematicas 

-eje de los talleres.
-Ejecitar la capacidad 

de formular titulos breves y
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En el Peru, la escasez 
de tierras cultivables y 
el desempleo en el 
campo constituyen un 
grave problema que 
debemos solucionar. 
Nos parece importante, 
por ello, presentar la 

experiencia de un 
grupo de comuneros 
sin tierra de Quintay, 
en su mayoria jovenes, 
que se han organizado 
para irrigar pampas 
eriazas de su 
comunidad y ganar 
terrenes de cultivos. 
Esta es una alternativa 
surgida de la propia 
comunidad para 
solucionar sus propios 

problemas.

uintay es una comuni
dad campesina situa- 

da 6 Kms. arriba de 
Sayan en la margen derecha 

del rio Huaura. Sus habi- 
tantes se dedican a la agri- 
cultura, destacando el cul- 

tivo de hortalizas, frutales y a 
la ganaderia, especialmente 
a la crianza de cabras, en las 

pequefias Areas de cultivo 
que poseen y en las lomas 

de la comunidad.

lim it acid n es la f alta de tierras 

agricolas para el desarrollo 
de la comunidad.

Esta falta de tierras cul
tivables la sienten con ma
yor fuerza los jovenes. De 

ellos, surge la idea de am
pliar la frontera agricola 
aprovechando las pampas 
eriazas y las laderas de los 
cerros, unica forma en que 
la mayoria de personas 
tengan un pedazo de te

rrene para cultivar y pro- 
ducir.

COMUNEROS SIN 
TIERRA SE 

ORGANIZAN

LA EJECUCION DEL 
CANAL

Actualmente se viene 
realizando la construccidn 
del canal que se inicid el 21 
de febrero de este ano. Por 
la condicidn de ser campesi- 

nos eventuales, los inte- 
grantes del grupo solo desti- 
nan dos dias de la semana 
(viernes y sabado) para la 
ejecucidn del canal, siendo 
apoyados por el area tdeni- 
co-productiva del SER y el 
equipo SER-Huaura. Para 
un mayor avance en la cons
truccidn del canal y mejor 

rendimiento de la mano de 
obra, los comuneros se han 
organizado formando seis 
cuadrillas o frentes de traba- 
jo: para nivelacidn de la base 

del canal, para vaciado de 
concrete en el piso, para el 
trabajo de mamposteria para 
los bordes del canal, para el 
empaste o eniucido del ca
nal, y el ultimo frente que se 
dedica al abastecimiento de 
materiales en la zona de tra-

establecieron las faenas co- 
munales para construir la 
plataforma del canal desde 
la zona de Lliu-LLiu (3 Mon
tones) canal que a su termi- 
no tendra 7 Km. de exten
sion a traves de las laderas 
de los cerros. Haciendo uso 
de barretas, combas, picos, 
lampas y carretilias, a Io largo 

de 2 ahos, este grupo tra- 
bajo intensamente hasta lo
grar el 80% de la plataforma, 
obra que indica el nivel de 
unificacion y organizacidn 

que alcanzaron para que en 
forma disciplinada el grupo 
cumplacon realizarsu labor.

!
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Quintay:

Construyendo 
nuestro canal

Es asi, como despues 
de muchos intentos, el 14 
de Mayo de 1984, 35 comu
neros en su mayoria jove

nes, deciden constituirse 
en: "GRUPO DE COMUNE

ROS SIN TIERRA DE QUIN
TAY" y dar los pasos nece- 
sarios para realizar la IRRI- 

GACION "NUESTRA SENO- 
RA DE LA ASUNCION DE 
QUINTAY" nombrando su 
primera junta directiva presi- 

dida por Marcelino Calero. 
Para realizar los estudios pre- 
vios solicitan el apoyo dei 

MIJARC y CEAS (Comisidn 

Episcopal de Accidn Social).
A partir de entonces se

dan arriba del poblado 
munal.

Este proyecto comune- 

ro toma fuerza cuando algu- 
nos jdvenes de la comuni
dad se integran al MIJARC 

(Movimiento Internacional 
de la Juventud Agraria Rural 
Catolica) donde intercam- 
bian experiencias, conocen 
realidades de otras latitudes 
y a partir de ello se convier- 
ten en animadores de la 

unidad y organizacidn de la 
Comunidad. Estos jovenes, 
siembran la esperanza de 

irrigar las pampas que que-

□

LOS JOVENES 

FRENTE A LA 

ESCASEZ DE 

TIERRAS

Teniendo en cuenta 
que la comunidad solo po- 

see 8 Has. de tierra comunal 
cultivable, que sus miem- 

bros tienen poca tierra y 
algunos nada, la principal

I

bajo (arena, cemento, agua) 
AdemAs para apoyar el tra

bajo han implementado la 
"olla comun" cuya respon- 

sabilidad es rotativa entre 
los socios.

Se ha avanzado 400 
metros de canal de concreto 
y revestido. La poca disposi- 
cion de tiempo para los traba- 

jos ha marcado u na dinAmica 
lenta en la construccidn pe- 
ro ha permitido tambidn una 

progresiva maduracidn del 
proyecto entre los beneficia- 
rios. Actualmente los comu
neros han renovado su di
rectiva siendo el nuevo pre

sidents Daniel Soldrzano y 
se reunen quincenalmente 
en Asambleas para evaluar 
el avance de la obra, ver el 
cumplimiento de los acuer- 
dos y fortalecer su organiza- 
cidn. En la ultima Asamblea 

optaron por una nueva mo- 
dalidad de trabajo: a partir 
del 22 de junio se estA labo- 

rando una semana al mes, 
con esto se piensa aumen- 

tar la eficiencia en el trabajo, 
lograr mayores rendimientos 
en la participacidn comunal y 
mejorar el uso de los recur- 
sos, dando mayor dinamis- 

mo y fuerza a la organizacidn 
de los comuneros sin tierra.

La culminacidn de este 
proyecto traerA sin duda un 
cambio importante en la 

geografia de la zona, pues 
al final se ganarAn 100 has. 

nuevas de tierras para la 

agricultura, preferentemen- 
te dedicadas a la fructicul- 
tura y que traerA tambidn 

grandes beneficios para los 
comuneros y bienestar para 
la poblacidn en general.
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En el Peru, la escasez 
de tierras cultivables y 
el desempleo en el 
campo constituyen un 
grave problema que 
debemos solucionar. 
Nos parece importante, 
por ello, presentar la 

experiencia de un 
grupo de comuneros 

sin tierra de Quintay, 
en su mayoria jovenes, 
que se han organizado 
para irrigar pampas 
eriazas de su 
comunidad y ganar 
terrenes de cultivos. 
Esta es una alternativa 
surgida de la propia 
comunidad para 
solucionar sus propios 

problemas.

uintay es una comuni
dad campesina situa- 

da 6 Kms. arriba de 
Sayan en la margen derecha 

del rio Huaura. Sus habi- 
tantes se dedican a la agri- 
cultura, destacando el cul- 

tivo de hortalizas, frutales y a 
la ganaderia, especialmente 
a la crianza de cabras, en las 

pequefias Areas de cultivo 
que poseen y en las lomas 

de la comunidad.

limitacion es la f alta de tierras 

agricolas para el desarrollo 
de la comunidad.

Esta falta de tierras cul
tivables la sienten con ma
yor fuerza los jovenes. De 

ellos, surge la idea de am
pliar la frontera agricola 
aprovechando las pampas 
eriazas y las laderas de los 
cerros, unica forma en que 
la mayoria de personas 
tengan un pedazo de te

rrene para cultivar y pro- 
ducir.

dan arriba del poblado 
munal.

COMUNEROS SIN 
TIERRA SE 

ORGANIZAN

LA EJECUCION DEL 
CANAL

Actualmente se viene 
realizando la construccion 
del canal que se inicio el 21 
de febrero de este ano. Por 
la condicidn de ser campesi- 

nos eventuales, los inte- 
grantes del grupo solo desti- 
nan dos dias de la semana 
(viernes y sabado) para la 
ejecucion del canal, siendo 
apoyados por el area tAcni- 
co-productiva del SER y el 
equipo SER-Huaura. Para 

un mayor avance en la cons- 
truccion del canal y mejor 

rendimiento de la mano de 
obra, los comuneros se han 
organizado formando seis 
cuadrillas o frentes de traba- 
jo: para nivelacidn de la base 

del canal, para vaciado de 
concrete en el piso, para el 
trabajo de mamposteria para 
los bordes del canal, para el 
empaste o enlucido del ca
nal, y el ultimo frente que se 
dedica al abastecimiento de 
materiales en la zona de tra-

establecieron las faenas co- 
munales para construir la 
plataforma del canal desde 
la zona de Lliu-LLiu (3 Mon
tones) canal que a su termi- 
no tendra 7 Km. de exten
sion a traves de las laderas 
de los cerros. Haciendo uso 

de barretas, combas, picos, 
lampas y carretiHas, a Io largo 

de 2 ahos, este grupo tra- 
bajo intensamente hasta lo
grar el 80% de la plataforma, 
obra que indica el nivel de 
unificacion y organizacibn 

que alcanzaron para que en 
forma disciplinada el grupo 
cumplacon realizarsu labor.
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Quintay:

Construyendo 
nuestro canal

Es asi, como despues 
de muchos intentos, el 14 
de Mayo de 1984, 35 comu
neros en su mayoria jove- 

nes, deciden constituirse 
en: "GRUPO DE COMUNE

ROS SIN TIERRA DE QUIN
TAY" y dar los pasos nece- 
sarios para realizar la IRRI- 

GACION "NUESTRA SENO- 
RA DE LA ASUNCION DE 
QUINTAY" nombrando su 
primera junta directiva presi- 

dida por Marcelino Calero. 
Para realizar los estudios pre- 
vios solicitan el apoyo del 

MIJARC y CEAS (Comisidn 

Episcopal de Accion Social).
A partir de entonces se

Este proyecto comune- 

ro toma fuerza cuando algu- 
nos jovenes de la comuni
dad se integran al MIJARC 

(Movimiento Internacional 
de la Juventud Agraria Rural 

Catolica) donde intercam- 
bian experiencias, conocen 
realidades de otras latitudes 
y a partir de ello se convier- 
ten en animadores de la 

unidad y organizacibn de la 
Comunidad. Estos jovenes, 
siembran la esperanza de 

irrigar las pampas que que-
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LOS JOVENES 

FRENTE A LA 

ESCASEZ DE 

TIERRAS

Teniendo en cuenta 
que la comunidad solo po- 

see 8 Has. de tierra comunal 
cultivable, que sus miem- 

bros tienen poca tierra y 
algunos nada, la principal

bajo (arena, cemento, agua) 
Adembs para apoyar el tra

bajo han implementado la 
"olla comun" cuya respon- 

sabilidad es rotativa entre 
los socios.

Se ha avanzado 400 
metros de canal de concrete 
y revestido. La poca disposi- 
cibn de tiempo para los traba- 

jos ha marcado u na dinbmica 
lenta en la construccion pe- 
ro ha permitido tambibn una 

progresiva maduracibn del 
proyecto entre los beneficia
ries. Actualmente los comu
neros han renovado su di
rectiva siendo el nuevo pre- 

sidente Daniel Solbrzano y 
se reunen quincenalmente 
en Asambleas para evaluar 
el avance de la obra, ver el 
cumplimiento de los acuer- 
dos y fortalecer su organiza- 
cibn. En la ultima Asamblea 

optaron por una nueva mo- 
dalidad de trabajo: a partir 
del 22 de junio se estb labo- 

rando una semana al mes, 
con esto se piensa aumen- 

tar la eficiencia en el trabajo, 
lograr mayores rendimientos 
en la participacibn comunal y 
mejorar el uso de los recur- 
sos, dando mayor dinamis- 

mo y fuerza a la organizacibn 
de los comuneros sin tierra.

La culminacibn de este 
proyecto traerb sin duda un 
cambio importante en la 

geografla de la zona, pues 
al final se ganarbn 100 has. 

nuevas de tierras para la 

agricultura, preferentemen- 
te dedicadas a la fructicul- 
tura y que traerb tambibn 

grandes beneficios para los 
comuneros y bienestar para 
la poblacibn en general.
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areas que incluyen.
Para solucionar esto se 

ha dispuesto en la Ley un 

tramite que se inicia con una 
solicitud de la comunidad a 

la Direccidn Regional Agra- 
ria, continua con la diligen- 
cia de levantamiento del 

piano de conjunto y deter- 
minacion de colindancias y 

concluye con su inscripcidn 
en los Registros Publicos.

Si algun colindante que 

no es comunidad no estu- 
viera conforme con la linea 

del lindero propuesta por la 
comunidad al iniciar el tra

mite podra senalar su oposi- 

cion al momento de la dili- 
gencia de levantamiento del 
piano, basandose en titulos 
inscritos en Registros Publi
cos y ademas en la pose- 

sibn directa del colindante. 
Si se Cumplen estos requisi

tes el funcionario del Minis- 
terio de Agricultura invitara a 
una conciliacion o arreglo en- 
tre la comunidad y el colin
dante.

perjudique a ninguna de 
ellas.

Sin embargo, para que 
dicha conciliacion tenga vali- 
dez legal debe ser aprobada 
por cada una de las comuni
dades en Asamblea Gene
ral convocada especialmen- 
te para discutir sobre ello y 

contar con la votacibn favo
rable de por lo menos los 
dos tercios de los comune- 

roscalificados.

Si al momento de la dili- 

gencia de levantamiento del 
piano no se llega a ninguna 
conciliacion y tampoco pros- 
pera la idea de buscar un 

arbitraje se seguira el tramite 
previsto en el art. 13s de la 
Ley, es decir, la Direccibn 

Regional Agraria indicara en 
el piano de conjunto la linea 
de deslinde de las tierras co- 

munales y precisara las 
breas en controversia. Este 
expediente sera enviado, 
de oficio, por la propia Direc
cibn Regional al Juzgado de 
tierras para que resuelva so
bre las areas y los linderos

SI NO HAY 

CONCILIACION

En caso de no Hegar a 
una conciliacion hemos vis- 

to que el problema es solu- 
cionado por el Juez de Tie
rras, conforme al tramite que 
acabamos de resenar.

Sin embargo, creemos 
que resuta mas convenien- 
te para las comunidades evi- 
tar el costo de este juicio (en 
dinero, tiempo y distraccibn 
en resolver otros proble- 
mas, tai vez mas importan- 

tes), para lo cual se puede 
recurrir a la conciliacion y al 

arbitraje. Estos otros meca- 
nismos pueden permitir arri- 

bar a soluciones en algunos 
casos mas justas y ademas 
evitan un inutil enfrenta- 

miento entre comunidades 
vecinas, formadas igualmen- 
te por campesinos comune- 
ros.

en discus ion.
En la medida que ya el 

expediente trae el problema 

definido no sera necesario 

una demanda, pero si sera 
necesario que el Juez reali- 
ce una Inspeccibn Ocular al 

terreno, citando a los intere- 

sados, con la concurrencia 
de un perito para que grafi- 
quen en el piano las preten- 
siones de las partes. El Juez 
podra recibir los documen- 

tos que presenten como 
prueba cada una de las par

tes y finalmente sentenciara 
determinando la linea que 
servira de lindero, luego de 

lo cual se procedera a la co- 
locacibn de hitos en la linea 
divisoria.

que previamente se aprue- 
be por cada comunidad, con 
una votacibn de por lo me

nos los dos tercios de los co- 

muneroscalificados.
Los arbitros son perso

nas escogidas por la comu
nidad debido a la confianza 
que le merecen para permitir 

juntamente Hegar a un acuer- 
do justo entre ambas comu
nidades. El arbitro puede 

ser una persona o mas pero 
siempre en numero impar 
(de modo de evitar los em
pales) y deben ser acep- 
tados por ambas comu

nidades. Lo que ellos de- 
cidan tendra el mismo valor 

que una sentencia del Juez.

En aquello que el Re- 
glamento no alcance a pre- 
cisar pueden aplicarse de 

manera supletoria las nor- 
mas sobre arbitraje del Cbdi- 
go de Procedimientos Civi- 
les (art. 548 y siguientes).

En el ultimo ANDENES cpmentamos la Ley de Deslinde 
y Titulacibn de Comunidades y la Ley General de 

Comunidades Campesinas. Aunque la segunda debe 
reglamentarse antes del 15 de julio de este ano en la 

Ley de Deslinde no se menciona nada sobre su 
reglamento, creemos importante avanzar en precisar uno 
de los casos contemplados por la Ley de Deslinde: la 

controversia por limites entre comunidades campesinas.

Si se produce la concilia- 
cibn, la Direccibn Regional 
Agraria levantara el piano de 

conjunto y la memoria des- 
criptiva y los enviara a los 

Registros Publicos para su 
inscripcibn. Pero sino se lle- 
gara a ningun acuerdo, en- 
tonces la Direccibn Regional 
enviarb el expediente al Juz

gado de Tierras para que es
te resuelva acerca del linde
ro y las areas objeto de la 
controversia. La resolucibn 
del Juez es apelable, en ulti
ma instancia, al Tribunal 
Agrario.

Pero ^que ocurre si la 
controversia se produce 

con otra comunidad cam- 
pesina y no con un particu
lar?

Si en la diligencia de le
vantamiento del piano de 

conjunto quien se opone a 
la linea del lindero sefialada 
por la comunidad solicitante 

es otra comunidad, el fun
cionario de la Direccidn Re
gional Agraria invitara a las 
comunidades a que lleguen 
a una conciliacion (art. 8), lo 

que debe significar que no

Pero la Ley tambien po- 

sibilita que las comunidades 
resuelvan el problema por 
medio de un arbitraje. El 
articulo 13s permite que las 
Comunidades acuerden 
que sea la decision de los 
arbitros la que ponga fin a la 
discusibn.

De la misma manera que 
en la conciliacidn, para que 

arbitraje sea valido se exige

... •

A

YY a Ley de Deslinde y 
Titulacibn (Ne 24657)

J debe permitir que las 

comunidades campesinas 
superen cualesquiera de 

estas dif icultades:
- Si no tiene titulos de 

las tierras que poseen;
- Si hay disconformidad 

entre las areas que indican 

sus titulos y las areas que 
poseen realmente; y

- Si los titulos son impre- 

cisos en cuanto a los linde
ros, medidas perimetricas o

rW* ' *
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areas que incluyen.
Para solucionar esto se 

ha dispuesto en la Ley un 

tramite que se inicia con una 
solicitud de la comunidad a 

la Direccion Regional Agra- 
ria, continua con la diligen- 
cia de levantamiento del 

piano de conjunto y deter- 
minacion de colindancias y 

concluye con su inscripcidn 
en los Registros Publicos.

Si algun colindante que 

no es comunidad no estu- 
viera conforme con la linea 

del lindero propuesta por la 
comunidad al iniciar el tra

mite podra senalar su oposi- 

cion al momento de la dili- 
gencia de levantamiento del 
piano, basandose en titulos 
inscritos en Registros Publi
cos y ademas en la pose- 

sibn directa del colindante. 
Si se Cumplen estos requisi

tes el funcionario del Minis- 
terio de Agricultura invitara a 
una conciliacion o arreglo en- 
tre la comunidad y el colin
dante.

perjudique a ninguna de 
ellas.

Sin embargo, para que 
dicha conciliacion tenga vali- 
dez legal debe ser aprobada 
por cada una de las comuni
dades en Asamblea Gene
ral convocada especialmen- 
te para discutir sobre ello y 

contar con la votacibn favo
rable de por Io menos los 
dos tercios de los comune- 

roscalificados.

Si al momento de la dili- 

gencia de levantamiento del 
piano no se llega a ninguna 
conciliacion y tampoco pros- 
pera la idea de buscar un 
arbitraje se seguira el tramite 

previsto en el art. 13s de la 
Ley, es decir, la Direccion 

Regional Agraria indicara en 
el piano de conjunto la linea 
de deslinde de las tierras co- 

munales y precisara las 
breas en controversia. Este 
expediente sera enviado, 
de oficio, por la propia Direc- 
cibn Regional al Juzgado de 
tierras para que resuelva so
bre las breas y los linderos

SI NO HAY 

CONCILIACION

En caso de no Hegar a 
una conciliacion hemos vis- 

to que el problema es solu- 
cionado por el Juez de Tie
rras, conforme al tramite que 
acabamos de resenar.

Sin embargo, creemos 

que resuta mas convenien- 
te para las comunidades evi- 
tar el costo de este juicio (en 
dinero, tiempo y distraccibn 
en resolver otros proble- 
mas, tai vez mas importan- 

tes), para Io cual se puede 
recurrir a la conciliacion y al 

arbitraje. Estos otros meca- 
nismos pueden permitir arri- 

bar a soluciones en algunos 
casos mas justas y ademas 
evitan un inutil enfrenta- 

miento entre comunidades 
vecinas, formadas igualmen- 
te por campesinos comune- 
ros.

6

que previamente se aprue- 
be por cada comunidad, con 
una votacibn de por Io me

nos los dos tercios de los co- 

muneros calificados.
Los brbitros son perso

nas escogidas por la comu

nidad debido a la confianza 
que le merecen para permitir 

juntamente Hegar a un acuer- 
do justo entre ambas comu
nidades. El brbitro puede 

ser una persona o mas pero 
siempre en numero impar 
(de modo de evitar los em
pales) y deben ser acep- 
tados por ambas comu

nidades. Lo que eilos de- 
cidan tendrb el mismo valor 

que una sentencia del Juez.

En aquello que el Re- 
glamento no alcance a pre- 
cisar pueden aplicarse de 

manera supletoria las nor- 
mas sobre arbitraje del Cbdi- 
go de Procedimientos Civi- 
les (art. 548 y siguientes).

en discus ion.
En la medida que ya el 

expediente trae el problema 

definido no sera necesario 

una demanda, pero si sera 
necesario que el Juez reali- 
ce una Inspeccibn Ocular al 

terreno, citando a los intere- 

sados, con la concurrencia 
de un perito para que grafi- 
quen en el piano las preten- 
siones de las partes. El Juez 
podrb recibir los documen- 

tos que presenten como 
prueba cada una de las par

tes y finalmente sentenciarb 
determinando la linea que 
servirb de lindero, luego de 

Io cual se procederb a la co- 
locacibn de hitos en la linea 
divisoria.

En el ultimo ANDENES cpmentamos la Ley de Deslinde 
y Titulacibn de Comunidades y la Ley General de 
Comunidades Campesinas. Aunque la segunda debe 
reglamentarse antes del 15 de julio de este ano en la 

Ley de Deslinde no se menciona nada sobre su 
reglamento, creemos importante avanzar en precisar uno 
de los casos contemplados por la Ley de Deslinde: la 

controversia por limites entre comunidades campesinas.

Si se produce la concilia- 
cibn, la Direccion Regional 
Agraria levantarb el piano de 

conjunto y la memoria des- 
criptiva y los enviarb a los 

Registros Publicos para su 
inscripcibn. Pero sino se lle- 
gara a ningun acuerdo, en- 
tonces la Direccion Regional 
enviarb el expediente al Juz

gado de Tierras para que es
te resuelva acerca del linde
ro y las areas objeto de la 
controversia. La resolucibn 
del Juez es apelable, en ulti
ma instancia, al Tribunal 
Agrario.

Pero ^que ocurre si la 
controversia se produce 

con otra comunidad cam- 
pesina y no con un particu
lar?

Si en la diligencia de le
vantamiento del piano de 

conjunto quien se opone a 
la linea del lindero sefialada 
por la comunidad solicitante 

es otra comunidad, el fun
cionario de la Direccion Re
gional Agraria invitara a las 
comunidades a que lleguen 
a una conciliacion (art. 8), lo 

que debe significar que no
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Pero la Ley tambien po- 

sibilita que las comunidades 
resuelvan el problema por 
medio de un arbitraje. El 
articulo 13fi permite que las 
Comunidades acuerden 
que sea la decision de los 
brbitros la que ponga fin a la 
discusibn.

De la misma manera que 
en la conciliacibn, para que 

arbitraje sea vblido se exige

l 1 rs

YY a Ley de Deslinde y 
Titulacibn (Ns 24657)

J I-/ debe permitir que las 

comunidades campesinas 
superen cualesquiera de 

estas dificultades:
- Si no tiene titulos de 

las tierras que poseen;

- Si hay disconformidad 
entre las areas que indican 

sus titulos y las areas que 
poseen realmente; y

- Si los titulos son impre- 
cisos en cuanto a los linde
ros, medidas perimetricas o
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Pastoral Rural

Hacia una Iglesia Campesina
Don Pepe: 25 anos de 
Pastor en Cajamarca

n la hermosa ciudad 
de Cajamarca, la igle
sia de esta localidad 

celebrd los dias 18,19 y 20 
de Junio las Bodas de Plata 
de Monsefior Jose Dammert 
Bellido como obispo de 6sta 
diocesis norandina.

A esta importante cele- 
bracion asistieron numero- 
sos campesinos y agentes 
pastorales, de las parroquias 
cajamarquinas de Cajabam- 
ba, Hualgayoc, Bambamar- 
ca, Contumaza, Celendin, 
San Pablo, Gascas, Cauday, 
San Miguel y San Marcos e 
Ichoccin quienes se unieron 
en la celebration de este 
hecho eclesial.

Asistieron tambien en 
calidad de invitados delega- 
ciones de Piura, Chuluca-

A principles de Junio, 
se llevo a cabo en 
Lima, el Encuentro 
anual de agentes 
pastorales de campo 
organizado por CEAS. 
Se trataron los 
siguientes temas: la 
politica agraria del 
gobierno, el problema 
de violencia y 
democracia en el Peru, 
la situation politica 
nacional y el papel de 
la iglesia y la pastoral 
rural.
En el encuentro 
tuvimos la oportunidad 
de conversar con 
algunos de los 
asistentes sobre los 
temas que se 
trabajaron durante la 
reunion.

I Ki ll*

nas, Jaen-San Ignacio, Cha- 
chapoyas, Chiclayo. Junto a 
ellos, se hicieron presentes 
los obispos de Chimbote, 
Puno, un obispo auxiliar de 
Lima, asi como el prelado de 
Ayaviri. Numerosos invita
dos y amigos de Lima y 
otros lugares tambien con- 
currieron a la celebracidn 
(parlamentarios, represen- 
tantes de movimientos lai- 
cos, familiares, comisiones 
episcopates, etc.).

El homenaje empezd 
con la celebracidn de la 
fiesta del Corpus Cristi en la 
Catedral. Monsefior Dam
mert presidio una concurrida 
eucaristia, luego los partici- 
pantes acompaharon la pro- 
cesidn del Corpus alrededor 
de la Plaza central de Caja-

UMOPAR, cuerpo especia- 
lizado de la policia, arrasa 
brutalmente los cultivos y 
con ellos los derechos hu- 
manos de los campesinos.

Desde hace algunos 
ahos Sendero Luminoso, y 
mas recientemente otros 
grupos armados, se han he
cho presentes en la zona, y 
con el argumento de de
fender a los pequenos cam
pesinos que quieren man- 
tener sus cultivos de coca, 
les ofrecen a estos apoyo 
contra la represidn policial. 
Regiones del departamento 
de Huanuco y hoy de San 
Martin cuentan con pobla- 
ciones enteras sujetas com- 
pulsiva o voluntariamente a 
la direccidn de Sendero Lu
minoso en especial. Frente 
a tanto abuso en la zona,

marca y en la tarde de ese 
dia, las delegaciones partici- 
pantes e invitados presen- 
taron su saludo y felicitacion 
a Monsehor Dammert.

Los dias 19 y 20 se rea
lize un encuentro local y reli
giose donde los participan- 
tes, catequistas y promoto- 
res, compartieron sus expe- 
riencias de evangelizacion 
en el campo. Previamente, 
Monsehor hizo una profun
da reflexion sobre la sig- 
nificacion de estos 25 ahos 
relatando las dificultades 
encontradas en todo ese 
proceso y, sobre todo, los 
logros y satisfacciones que 
este esfuerzo viene dejan- 
do tanto en Io personal co
mo en Io comunitario.

A este nivel fue muy 
esperanzador comprobar el 
fruto obtenido en la forma- 
cion de los cientos de cate
quistas, bautizadores, pro- 
motores de salud y agentes 
de pastoral que la diocesis 
ha logrado comprometer pa
ra realizar su trabajo evan- 
gelizador de estos ahos. En 
este aspecto, el encuentro 
con las delegaciones de o- 
tras diocesis reafirmo la 
necesidad de coordinar e 
intercambiar mas profunda- 
mente, como una forma de 
enriquecerse mutuamente a 
nivel pastoral.

Finalmente, el encuen
tro fu6 un lugarcomun de ra
tification del compromise de 
acompahar a los mas pobres 
del campo norandino, en la 
forja de una iglesia solidaria 
con sus luchas y sus espe- 
ranzas.

Un tema que estuvo 
presente a Io largo del En
cuentro, motivando la preo- 
cupacion de los participan- 
tes, fue la situation de vio
lencia que se vive en zonas 
de selva, como Aucayacu y 
el sur del departamento de 
San Martin.

Los narcotraficantes cir- 
culan con absoluta libertad 
en esta amplia zona, cuen
tan con aparatos represivos 
protectores y todo da a en- 
tender que gracias a la 
corrupcion tienen someti- 
dos a las autoridades civiles 
y militares de la region. El 
programa de erradicacidn de 
la coca Io unico que ha con- 
seguido es que se extien- 
da mas el cultivo, el co- 
mercio ilicito y tambien la 
violencia. La accion del
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Pastoral Rural

Hacia una Iglesia Campesina
Don Pepe: 25 anos de 
Pastor en Cajamarca

n la hermosa ciudad 
de Cajamarca, la igle
sia de esta localidad 

celebrd los dias 18,19 y 20 
de Junio las Bodas de Plata 
de Monsefior Jose Dammert 

Bellido como obispo de 6sta 
diocesis norandina.

A esta importante cele- 
bracion asistieron numero- 

sos campesinos y agentes 
pastorales, de las parroquias 
cajamarquinas de Cajabam- 

ba, Hualgayoc, Bambamar- 
ca, Contumaza, Celendin, 

San Pablo, Gascas, Cauday, 
San Miguel y San Marcos e 
Ichoccin quienes se unieron 

en la celebracidn de este 
hecho eclesial.

Asistieron tambien en 

calidad de invitados delega- 
ciones de Piura, Chuluca-

A principios de Junio, 
se llevo a cabo en 

Lima, el Encuentro 
anual de agentes 
pastorales de campo 

organizado por CEAS. 
Se trataron los 

siguientes temas: la 
politica agraria del 
gobierno, el problema 
de violencia y 
democracia en el Peru, 
la situacion politica 

nacional y el papel de 
la iglesia y la pastoral 
rural.
En el encuentro 
tuvimos la oportunidad 
de conversar con 

algunos de los 

asistentes sobre los 
temas que se 
trabajaron durante la 

reunion.

nas, Jaen-San Ignacio, Cha- 
chapoyas, Chiclayo. Junto a 
ellos, se hicieron presentes 

los obispos de Chimbote, 
Puno, un obispo auxiliar de 

Lima, asi como el prelado de 
Ayaviri. Numerosos invita
dos y amigos de Lima y 

otros lugares tambien con- 
currieron a la celebracidn 

(parlamentarios, represen- 
tantes de movimientos lai- 
cos, familiares, comisiones 

episcopales, etc.).
El homenaje empezd 

con la celebracion de la 
fiesta del Corpus Cristi en la 
Catedral. Monseftor Dam

mert presidio una concurrida 
eucaristia, luego los partici- 
pantes acompafiaron la pro- 
cesidn del Corpus alrededor 

de la Plaza central de Caja-
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UMOPAR, cuerpo especia- 

lizado de la policia, arrasa 
brutalmente los cultivos y 
con ellos los derechos hu- 
manos de los campesinos.

Desde hace algunos 

ahos Sendero Luminoso, y 
mas recientemente otros 
grupos armados, se han he
cho presentes en la zona, y 
con el argumento de de
fender a los pequeiios cam
pesinos que quieren man- 

tener sus cultivos de coca, 
les ofrecen a estos apoyo 
contra la represion policial. 

Regiones del departamento 
de Huanuco y hoy de San 

Martin cuentan con pobla- 
ciones enteras sujetas com- 
pulsiva o voluntariamente a 
la direccidn de Sendero Lu
minoso en especial. Frente 

a tanto abuso en la zona,

marca y en la tarde de ese 
dia, las delegaciones partici- 

pantes e invitados presen- 
taron su saludo y felicitacion 
a Monsehor Dammert.

Los dias 19 y 20 se rea
lize un encuentro local y reli

giose donde los participan- 
tes, catequistas y promoto- 
res, compartieron sus expe- 

riencias de evangelizacion 
en el campo. Previamente, 
Monsenor hizo una profun
da reflexion sobre la sig- 
nificacion de estos 25 ahos 

relatando las dificultades 
encontradas en todo ese 
proceso y, sobre todo, los 
logros y satisfacciones que 

este esfuerzo viene dejan- 
do tanto en Io personal co
mo en Io comunitario.

A este nivel fue muy 
esperanzador comprobar el 

fruto obtenido en la forma- 
cion de los cientos de cate
quistas, bautizadores, pro- 
motores de salud y agentes 
de pastoral que la diocesis 
ha logrado comprometer pa
ra realizar su trabajo evan- 

gelizador de estos ahos. En 
este aspecto, el encuentro 
con las delegaciones de o- 

tras diocesis reafirmo la 
necesidad de coordinar e 

intercambiar mas profunda- 
mente, como una forma de 
enriquecerse mutuamente a 

nivel pastoral.
Finalmente, el encuen

tro fue un lugarcomun de ra- 
tificacion del compromiso de 
acompahar a los mas pobres 

del campo norandino, en la 
forja de una iglesia solidaria 

con sus luchas y sus espe- 

ranzas.

Un tema que estuvo 
presente a Io largo del En

cuentro, motivando la preo- 
cupacidn de los participan- 
tes, fue la situacion de vio
lencia que se vive en zonas 
de selva, como Aucayacu y 

el sur del departamento de 
San Martin.

Los narcotraficantes cir- 
culan con absoluta libertad 
en esta amplia zona, cuen

tan con aparatos represivos 
protectores y todo da a en- 

tender que gracias a la 
corrupcion tienen someti- 
dos a las autoridades civiles 

y militares de la region. El 
programa de erradicacion de 
la coca Io unico que ha con- 
seguido es que se extien- 
da mas el cultivo, el co- 
mercio ilicito y tambien la 
violencia. La accion del

Of
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Concurso 
de canto y poesia

Sicuani
Vicaria de solidaridad

ticas, a elementos culturales 
de ellos mismos.

lencia que vienen sufriendo 
y a buscar caminos para la 
paz.

El autor del mejor tra- 
bajo sera premiado con una 
radiograbadora y al ganador 
de cada provincia se le en- 
tregara una radio. Cada parti- 
cipante recibira un diploma 
de honor.

La entrega de premios 
se realizara en un acto pu
blico el dia 13 de Agosto de 
1987 en la ciudad de Sicua
ni, en el sotano de la Cate- 
dral.

tante de la JARC (Juventud 
Agraria Rural Catolica).

A: Como se ve el traba- 
jo de la JARC en el contexto 
actual de violencia y desem- 
pleo?-

MP: Nosotros tratamos 
de dar un testimonio de es- 
peranza a traves de un com- 
promiso de trabajo que va- 
mos actualizando. Tratamos 
de ir formando gente con 
conciencia, que sean criti- 
cos frente a todo este esta- 
do de violencia.

Frente al desempleo es 
obvio que el joven rural no 
tiene un futuro seguro Io 
que llevaal joven aemigraro 
buscar otras soluciones a su 
frustracidn. Estamos tratan- 
do de hacer pequehos pro- 
yectos alternatives, apicultu- 
ra, huertoscomunales, crian- 
za de cuyes. Esto no so- 
luciona el problema en su 
conjunto pero si esta dando 
alternativas a los jdvenes.

Marcamoslaimportancia 
de nuestros cursos de capa- 
citacidn que permite a los 
jdvenes tener posteriormen- 
te sus propios proyectos pe
quehos ensu zona.

A: ^Que desaflo se pre- 
senta ahora para el trabajo 
pastoral con los jdvenes ru- 
rales?

MP: El gran desaflo es 
frente al futuro, la gran inse- 
guridadque existe. Me pare- 
ce muy importante todo Io 
que es capacitacidn para 
que ellos puedan volcar des
pues en sus comunidades 
todo Io que han aprendido y 
que tenga un cariho a su 
propia cultura ya que hay un 
rechazo frente a eso.

ntrevistamos a Hans 
Hillenbrand sobre el 
trabajo de la iglesia 

en el campo.
A: 6 Que es Io mas impor

tante que se ha remarcado 
en este encuentro para la 
Pastoral Rural?

HH:Meparecelaexigen- 

cia de una reflexion mas 
profunda sobre la problema-

Aqul conversamos con 
Maruja Pineda, represen-

.so sobre todo en los Cate- 
quistas. Es un avance muy 
grande. Las comunidades 
cristianas en el campo con 
sus catequistas, con sus 
llderes, con elementos pro
pios. Pero la formacidn de 
estos catequistas, lostemas 
religiosos que manejan, to- 
davla muestran un alto 
grado de alienacidn con ele
mentos de afuera y un cierto 
bloqueo frente a problema-

sobre la problematics reli- 
giosa, presencia de las sec- 
tas, su exito numerico inne- 
gable y sobre todo su meto- 
dologia de trabajo.

La Iglesia Catolica se 
cierne todavla a metodos tra- 
dicionales de pastoral.

A: ^Que criterios te pa 
rece importante para el traba 
jo de la Pastoral Rural?

HH: A pesar de muchos 
esfuerzos despues de Me

de la verdad, que implica 
una informacion veridica so
bre la realidad y la denuncia 
de toda situacidn y accion 
que atenta contra la vida del 
pueblo; contribuir a que se 
rompa la espiral de violencia 
por acciones de defensa de 
la vida desde la participacidn 
y organizacidn democraticas 
del pueblo.

Para todo ello, la Vicaria 
tiene una oficina en la Prela- 
tura de Sicuani (Plaza de Ar
mas s/n Aptdo. 46) que esta 
bajo la responsabilidad de la 
sehora Regina de Riedel.

dellin y Puebla en la Iglesia 
Peruana queda mucho to- 
davia por hacer para que la 
Iglesia en el campo sea au- 
tdetona, encarnada real- 
mente en el campo, por el 
campo y que viene desde el 
campo. Todavia, hay que 
decirlo como una critica, 

tica pastoral rural frente a los que la Iglesia, en gran parte

' Hay mucho todavia que 
hacer para que la Iglesia sea 
realmente campesina pien-

desafios de la violencia y la viene desde afuera. 
problematica econdmica.
quiere decir la pobreza, tam- 
bien una mayor reflexion

obre el tema: "Sem- 
brar la Vida Cosechar 
la Paz", el Movimien- 

to de Campesinos Cristia
nos de la Prelatura de Si
cuani, ha organizado un 
Concurso de Canto y Poe
sia (letra) para los hermanos 
campesinos, comunidades 
cristianas, clubes de 
madres, comites de salud, 
de produccidn, de arte- 
sanos. La finalidad de este 
concurso es invitar a los cam
pesinos a reflexionar sobre 
la situacidn de pobreza y vio-

y-r a "Vicaria de Solidari
dad" de la Prelatura 
de Sicuani reciente- 

mente creada tiene entre 
sus principales tareas to
rn, entar en el pueblo una 
toma de conciencia sobre la 
grave situacidn de violencia 
y sus causas, buscando la 
participacidn activa de toda 
la colectividad en la defensa 
de los derechos humanos; 
apoyar y orientar a personas 
cuyos derechos humanos 
hayan sido violados, 
prestandoles asesoria y 
defensa legal; ser testigos

estos campesinos ven 
quizas en la forma de justicia 
impuesta por estos grupos 
una posibilidad de orden.

La Iglesia ve muy limi- 
tado su accionar en la zona y 
debe contar con la autori- 
zacidn de los dirigentes de 
la poblacidn los cuales a su 
vez deben consultar con los 
jefes de los grupos subver- 
sivos. Los responsables de 
las mafias de narcotrafi- 
cantes no ven tampoco con 
simpatia la presencia de 
religiosos en estos pueblos. 
Algunos laicos han recibido 
amenazas a sus vidas y 
gente cercana a catequistas 
y promotores han sido ase- 
sinados.

Para los equipos pasto
rales se plantea un proble
ma muy dificil y ya no tan 
singular en el pais: estar en 
medio de dos fuegos, sin 
libertad para acompahar las 
labores de asistencia mate
rial y espiritual al pueblo po- 
bre de la region.

■



□
C-ll n□ □

♦I*’

'll

Hans Hillenbrand

W

LA JUVENTUD RURAL

28 - ANDENES ANDENES - 29

a

o

It-. 111*.

Concurso 
de canto y poesfa

Sicuani
Vicaria de solidaridad

ticas, a elementos culturales 

de ellos mismos.

sobre la problematica reli- 
giosa, presencia de las sec- 
tas, su exito numerico inne- 

gable y sobre todo su meto- 
dologladetrabajo.

La Iglesia Catdlica se 
cierne todavia a metodos tra- 

dicionales de pastoral.
A: Que criterios te pa 

rece importante para el traba 

jo de la Pastoral Rural?
HH: A pesar de muchos 

esfuerzos despues de Me-

viene desde afuera.
Hay mucho todavia que 

hacer para que la Iglesia sea 
realmente campesina pien-

tante de la JARC (Juventud 
Agraria Rural Catdlica).

A: Como se ve el traba- 
jo de la JARC en el contexto 
actual de violencia y desem- 
pleo?-

MP: Nosotros tratamos 
de dar un testimonio de es- 
peranza a traves de un com- 

promiso de trabajo que va- 
mos actualizando. Tratamos 
de ir formando gente con 
conciencia, que sean criti- 
cos frente a todo este esta- 
do de violencia.

Frente al desempleo es 
obvio que el joven rural no 
tiene un futuro seguro Io 
que lleva al joven a emigrar o 
buscar otras soluciones a su 
frustracidn. Estamos tratan- 
do de hacer pequehos pro- 

yectos alternativos, apicultu- 
ra, huertos comunales, crian- 
za de cuyes. Esto no so- 
luciona el problema en su 
conjunto pero si esta dando 

alternativas a los jdvenes.
Marcamoslaimportancia 

de nuestros cursos de capa- 
citacidn que permite a los 
jdvenes tener posteriormen- 

te sus propios proyectos pe
quehos ensu zona.

A: c desafio se pre
sents ahora para el trabajo 
pastoral con los jdvenes ru- 

rales?
MP: El gran desafio es 

frente al futuro, la gran inse- 
guridadque existe. Me pare- 
ce muy importante todo Io 
que es capacitacidn para 
que ellos puedan volcar des
pues en sus comunidades 

todo Io que han aprendido y 
que tenga un cariho a su 
propia cultura ya que hay un 

rechazo frente a eso.

lencia que vienen sufriendo 
y a buscar caminos para la 
paz.

El autor del mejor tra

bajo serS premiado con una 
radiograbadora y al ganador 
de cada provincia se le en- 

tregara una radio. Cada parti- 
cipante recibira un diploma 
de honor.

La entrega de premios 
se realizara en un acto pu

blico el dfa 13 de Agosto de 
1987 en la ciudad de Sicua
ni, en el sotano de la Cate- 

dral.

ntrevistamos a Hans 

Hillenbrand sobre el 
trabajo de la Iglesia 

en el campo.
A: Que es Io mas impor

tante que se ha remarcado 

en este encuentro para la 

Pastoral Rural?
HH:Meparecelaexigen- 

cia de una reflexion mas 
profunda sobre la problema-

so sobre todo en los Cate- 

quistas. Es un avance muy 
grande. Las comunidades 
cristianas en el campo con 
sus catequistas, con sus 
lideres, con elementos pro
pios. Pero la formacidn de 

estos catequistas, los temas 
religiosos que manejan, to
davia muestran un alto 
grado de alienacion con ele
mentos de afuera y un cierto 

bloqueo frente a problema-

de la verdad, que implica 
una informacion veridica so
bre la realidad y la denuncia 
de toda situacidn y accibn 

que atenta contra la vida del 
pueblo; contribuir a que se 

rompa la espiral de violencia 
por acciones de defensa de 
la vida desde la participacion 

y organizacion democraticas 
del pueblo.

Para todo ello, la Vican'a 
tiene una oficina en la Prela- 
tura de Sicuani (Plaza de Ar
mas s/n Aptdo. 46) que estb 
bajo la responsabilidad de la 
sehora Regina de Riedel.

Aqui conversamos con 

Maruja Pineda, represen-

dellin y Puebla en la Iglesia 
Peruana queda mucho to
davia por hacer para que la 

Iglesia en el campo sea au- 
tdctona, encarnada real

mente en el campo, por el 
campo y que viene desde el 

campo. Todavia, hay que 

decirlo como una critica, 

tica pastoral rural frente a los que la Iglesia en gran parte 

desafios de la violencia y la 
problematica econdmica, 

quiere decir la pobreza, tam- 
bien una mayor reflexion

obre el tema: "Sem- 
brar la Vida Cosechar 
la Paz", el Movimien- 

to de Campesinos Cristia
nos de la Prelatura de Si
cuani, ha organizado un 
Concurso de Canto y Poe- 
sia (letra) para los hermanos 

campesinos, comunidades 
cristianas, clubes de 
madres, comites de salud, 
de produccidn, de arte- 
sanos. La finalidad de este 
concurso es invitar a los cam
pesinos a reflexionar sobre 

la situacion de pobreza y vio-

y-r a "Vicaria de Solidari
dad" de la Prelatura 

v de Sicuani reciente- 
mente creada tiene entre 
sus principales tareas to
rn,entar en el pueblo una 
toma de conciencia sobre la 
grave situacion de violencia 

y sus causas, buscando la 
participacion activa de toda 

la colectividad en la defensa 
de los derechos humanos; 
apoyar y orientar a personas 

cuyos derechos humanos 
hayan sido violados, 
prestandoles asesoria y 
defensa legal; ser testigos

estos campesinos ven 
quizas en la forma de justicia 

impuesta por estos grupos 
una posibilidad de orden.

La Iglesia ve muy limi- 
tado su accionar en la zona y 
debe contar con la autori- 
zacidn de los dirigentes de 

la poblacidn los cuales a su 
vez deben consultar con los 
jefes de los grupos subver

sives. Los responsables de 
las mafias de narcotrafi- 

cantes no ven tampoco con 
simpatia la presencia de 
religiosos en estos pueblos. 
Algunos laicos han recibido 
amenazas a sus vidas y 
gente cercana a catequistas 
y promotores han sido ase- 

sinados.
Para los equipos pasto

rales se plantea un proble
ma muy dificil y ya no tan 
singular en el pais: estar en 
medio de dos fuegos, sin 
libertad para acompahar las 
labores de asistencia mate

rial y espiritual al pueblo po- 
bre de la region.
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Experiencia de Rondas en Bambamarca

•Para Andenes es muy im- 
portante su participacion como 

corresponsal de nuestra revis

ta. Con este numero le envia- 

mos su credencial y espera- 

mos que nos siga enviando 

noticias de su zona, para dar- 

las a conocer a nuestros lecto- 
res.

El SER ha publicado, ademas, 

tres folletos con los resultados 
de Encuentros de Rondas Cam- 

pesinas realizados en Cajamar- 

cay Piura.

Pedidos a: SER Ap.110174 - 
Lima- pasaje San Luis 132 

Lince- telefono 700929

Enctientrb de rondas 
campesinas d<* Avabaca

de Chota en el departamento 

de Cajamarca entre 1978 y 
1980. La pelicula presenta los 
rasgos mas importantes de las 

Rondas Campesinas en su con- 
flido con los abigeos.Voz de!

ARARWA

Hegar un CROQUIS DE TODA 
LA ZONA DE CALLUAN para 

que se publique en la revista 
Andenes. Asimismo tambien pi- 

do me otorguen una credencial 

o CARNET de SER para que me 
identifique como participants 
de Andenes y pueda desem- 

penar mejor todas mis informa- 

ciones rurales.
Wiltredo Rodriguez Ramos

Precios: Libro I/. 25.00
Folletos I/. 5.00

"LOS RONDEROS"

Esta pelicula ha sido reali- 

zada por Marianne Eyde, gra- 

cias al apoyo de la Federacibn 
Departam ental de Rondas Cam
pesinas de Cajamarca y de la 

Federacibn provincial de Ron

das Campesinas de Chota.

Este largometraje es una 

ficcibn basada en hechos re.a- 

les ocurrridos en la provincia

FOLLETO 

COMUNIDADES 

CAMPESINAS
Este folleto presenta el 

texto Integra de la Ley de Co- 

munidades y la Ley de Deslinde 
y Titulacibn acompahado de los 

comentarios de Rosario Val- 
deavellano de la Asociacibn 

Arariwa, que van explicando de 

manera clara y con la ayuda de 
graficos y dibujos los aspectos 

principales de ambas leyes.

Publicado por el Centro 
Bartolome de las Casas- Cusco

I

Estimados hermanos en 

Cristo, despues de mi larga au- 
sencia estoy nuevamente en la 
zona de Calluan en donde me 
encuentro muy satisfecho por 

todas las comunicaciones que 

he recibido, las cuales me ha- 
cen animarme mas y trabajar 

en bien de todas las comuni- 

dades de la zona de Calluan.

Solicito a "SER" se me con- 
ceda siempre participar en AN
DENES, que es el unico infor

mative que llega a esta zona. 
Por ser muy aislado no conta- 

mos con ninguna clase de co

municaciones, somos los mas 
olvidados de todos los tiempos 
y para esto estoy haciendoles

Desde Andenes, saluda- 
mos la aparicibn de esta revis

ta, publicada por la Asociacibn 
Arariwa para la promocibn tec- 
nico cultural andina. Con este 

boletfn se abre un canal de in- 
formacibn sobre Io que ocurre 

en el campo y en el pais que 

servira para que las comuni- 
dades sigan creciendo, organi- 

zandose y participando mejor 
en las actividades comunales.

I

A Io largo de este libro y a 

partir de numerosos testimo- 

nios de campesinos de la re- 

gibn, se analiza el origen de las 
primeras rondas, la organiza- 

cibn, la participacion de las 
mujeres, la ley de rondas cam

pesinas, los aportes y Ifmites 
de estas y por tanto la significa- 

cibn de estas organizaciones 

en el Peru de hoy. Se comple- 

menta esta presentacibn con 

una recopilacibn de cuarenta 

canciones referidas al tema de 

rondas y otros, recogidos tam
bien del mismo lugar.

CEPESER en reciente pu- 

blicacibn edita el poemario de 
un comunero de la comunidad 

Campesina de Simiris, ubicada 
en la Provincia de Morropbn, 

Piura.
El propbsito de la edicibn 

es rescatar y valorar la cultura 
popular en la persona de Marga- 

rito Jimenez y a fin de que su 

creacibn artistica sea conocida 

por los comuneros de Simiris y 

otros grupos caijipesinos.

ESTRENO:
24 de Junio en Chota

PROXIMAS EXHIBICIONES: 
09 -15 de Julio Chiclayo 

16-22 de " Trujillo 

23 - 29 de " Cajamarca 

30 de Julio/2 de Agosto Jaen 
06 - 08 de Agosto Bagua 

13 -15 de " Chachapoy as 

20 - 26 de " Celendin
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MARGARITO JIMENEZ PENA
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CALLUAN-CAJAMARCA

I

ANDENES - 3130 - ANDENES

SER
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•Para Andenes es muy im- 
portante su participation como 

corresponsal de nuestra revis

ta. Con este numero le envia- 

mos su credential y espera- 

mos que nos siga enviando 

noticias de su zona, para dar- 

las a conocer a nuestros lecto- 
res.

El SER ha publicado, ademas, 

tres folletos con los resultados 
de Encuentros de Rondas Cam- 

pesinas realizados en Cajamar- 

cay Piura.

Pedidos a: SER Ap.110174 - 
Lima- pasaje San Luis 132 

Lince- telefono 700929

de Chota en el departamento 

de Cajamarca entre 1978 y 
1980. La pelicula presenta los 
rasgos mas importantes de las 

Rondas Campesinas en su con- 
flicto con los abigeos.

Hegar un CROQUIS DE TODA 
LA ZONA DE CALLUAN para 

que se publique en la revista 
Andenes. Asimismo tambien pi- 

do me otorguen una credencial 
o CARNET de SER para que me 

identifique como participants 
de Andenes y pueda desem- 

pehar mejor todas mis informa- 

ciones ruraies.
Wilfredo Rodrlguez Ramos

Precios: Libro I/. 25.00
Folletos I/. 5.00

LOS RONDEROS"

Esta pelicula ha sido reali- 

zada por Marianne Eyde, gra- 

cias al apoyo de la Federacibn 
Departamental de Rondas Cam
pesinas de Cajamarca y de la 

Federacibn provincial de Ron

das Campesinas de Chota.

Este largometraje es una 

ficcibn basada en hechos rea

les ocurrridos en la provincia

1

FOLLETO 

COMUNIDADES 

CAMPESINAS
Este folleto presenta el 

texto Integra de la Ley de Co- 

munidades y la Ley de Deslinde 
y Titulacibn acompahado de los 

comentarios de Rosario Val- 
deavellano de la Asociacibn 

Arariwa, que van explicando de 

manera clara y con la ayuda de 
graficos y dibujos los aspectos 

principales de ambas leyes.

Publicado por el Centro 
Bartolome de las Casas- Cusco

>

Desde Andenes, saluda- 
mos la aparicibn de esta revis

ta, publicada por la Asociacibn 
Arariwa para la promocibn tec- 
nico cultural andina. Con este 

boletln se abre un canal de in- 
formacibn sobre Io que ocurre 

en el campo y en el pals que 

servira para que las comuni- 
dades sigan creciendo, organi- 

zandose y participando mejor 
en las actividades comunales.

i ~ ri'econozcase

Voz ds!
AMRMA

A Io largo de este libro y a 

partir de numerosos testimo- 

nios de campesinos de la re

gion, se analiza el origen de las 
primeras rondas, la organiza- 

cibn, la participacibn de las 
mujeres, la ley de rondas cam

pesinas, los aportes y Ifmites 

de estas y portanto la significa- 
cibn de estas organizaciones 

en el Peru de hoy. Se complex 

menta esta presentacibn con 

una recopilacibn de cuarenta 

canciones referidas al tema de 

rondas y otros, recogidos tam
bien del mismo lugar.
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Estimados hermanos en 

Cristo, despues de mi larga au- 
sencia estoy nuevamente en la 
zona de Calluan en donde me 
encuentro muy satisfecho por 

todas las comunicaciones que 

he recibido, las cuales me ha- 
cen animarme mas y trabajar 

en bien de todas las comuni- 

dades de la zona de Calluan.

Solicito a "SER" se me con- 
ceda siempre participar en AN
DENES, que es el unico infor- 

mativo que llega a esta zona. 
Por ser muy aislado no conta- 

mos con ninguna clase de co

municaciones, somos los mas 
olvidados de todos los tiempos 
y para esto estoy haciendoles

Experiencia de Rondas en Bambamarca
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ESTRENO:
24 de Junio en Chota 

PROXIMAS EXHIBICIONES: 
09 -15 de Julio Chiclayo 

16-22 de " Trujillo 

23 - 29 de " Cajamarca 

30 de Julio/2 de Agosto Jaen 
06 - 08 de Agosto Bagua

13 -15 de " Chachapoy as 

20 - 26 de " Celendfn

CEPESER en reciente pu- 

blicacibn edita el poemario de 
un comunero de la comunidad 

Campesina de Simiris, ubicada 
en la Provincia de Morropbn, 

Piura.
El propbsito de la edicibn 

es rescatar y valorar la cultura 
popular en la persona de Marga

rite Jimenez y a fin de que su 

creacibn artlstica sea conocida 

por los comuneros de Simiris y 

otros grupos carnpesinos.
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