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1,988: Critica situacion para el campo

ven asi aumentar mas aim sus ganacias.
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En 1987 nos 
escribieron..

Febrero:

Faustino Quintos y Juan Horna - Cutervo, Ca- 
jamarca. Jesus Ramos Paredes - Azangaro, 
Puno. Domingo Coronel y Catalino Guevara- 
Cutervo, Cajamarca. Francisco Gmur - Putina, 
Puno.

Julio:

Pedro Vilchez - Huanchac, Huancayo. Juan 
Rojas - Puno. Anselmo Valencia Huamani - Pu- 
quio, Ayacucho.

Agosto:

Juan Portocarrero Acosta - Caserio de Cucho, 
Amazonas. Engilberto Reyna M. -Lonya Chico, 
Amazonas. Augusto Chavez Pezo - Villanueva, 
San Martin.

Setiembre:

Juan Rojas - Puno. Adalberto Apasticana Cha
vez - Roblepampa, Amazonas. Augusto Chavez 
Pezo - Villanueva, San Martin. Marcos Asqui- 
Chucuito, Puno.

Octubre:

Juan Portocarrero Acosta - Caserio de Cucho, 
Amazonas. Maria Teresa Calle Garcia- Mo- 
rropon, Piura.

Diciembre:

Wilfredo Rodriguez Pezo - Calluan, Cajamarca. 
Americo Tuanama Ramirez - Pucallpa. Juan Zu- 
maeta Silva - Amazonas.

Noviembre:

Adalberto Apantia- Roblepampa, Chachapoyas.
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elementos que explica el reciente pare 
nacional del 28 de enero.

Frente a esta situacion, diferentes
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Abril:
Andres Noningo Sesen, Consejo Aguaruna 
Huambisa. Federacion Cocamilia del Bajo 
Huallaga. Central de Comunidades Natives de la 
Selva Central. Anibal Francisco Cohivo- CONAP 
(Confederacion de Nacionalidades Amazdnicas 
del Peru). Oliverio Bautista Cusihuaman- Aya- 
viri, Puno. Augusto Chavez Pezo-Vlillanue- 
va, San Martin.

Mayo:
Teofilo Tinta Mamani - Carabaya, Puno. Audo- 

. berto Guiop Huaman - Jalca Grande.

Marzo:

Julio Garcia Pinedo - Chazuta, Tarapoto. An
dres Espiritu - Pucallpa. Faustino Quintos, 
Juan Horna y Rodolfo Chilcbn - Cutervo, Ca

jamarca.

Junio:

Wilfredo Rodriguez Pezo - Cajabamba, Caja

marca. Roldan Carrasco Nolasco - Tornavista, 
Pucallpa.

UNIFICAR LAS REIVINDICACIONES 
CAMPESINAS

Frente a esta situacion, es mas im

perative que nunca avanzar en forjar la 
unidad campesina, mediante la convergen- 

SE PRIVILEGIA A cia de las tres centrales -hoy existentes- y
LA AGRO INDUSTRIA levantar en Io inmediato, como sehala el

El senador Luna Vargas ha sehalado senador Luna Vargas, un pliego minimo en 
con el ddlarpara la importation de insumos y base a dos puntos centrales: aumento de 
bienes para la agricultura subib de 19 a 33 creditos en proporcidn a los nuevos costos 
intis con la devalucidn (aumento del precio de production y mejores precios para los 
del ddlar) del mes de diciembre, Io cual productos del campo. Esperamos que 1988 
aumento fuertemente los costos de pro- sea el a ho en que se plasme la tan ansiada y 
duccibn de los agricultores. Pero, de otro necesaria unidad campesina.

Este ano la situation econbmica del lado, el dblar para la importation de insumos 
pais sera sin duda particularmente dificil; para la agroindustria se elevb solo de 15 a 22 
investigadores, politicos y dirigentes gre- 
miales, coinciden en sehalarlo. La inflation, 
es decir el aumento de precios, del mes de 
enero ha sido de 12.8%, apenas unos 
puntos por debajo de las mas alta cifra reiterada necesidad de aumentar 
registrada durante el gobierno de Belaunde participation de los productos nacionales en 
y se calcula que la inflation anual pasara de el abastecimiento interno de alimentos. El

Este es sin duda uno de los mantener bajos los precios de los productos 
agroindustriales favorece tambien a la 
poblacibn porque los fideos, harinas, grasas, 
etc... no suben tanto de precio, pero este 

dirigentes campesinos han sehalado ebrno beneficio inmediato no hace sino reforzar 
esta alza general de precios ha elevado los nuestra dependencia y nos lleva a gastar 
costos de production del agro por encima mas divisas (dblares) que, dada la situation 
de las sumas calculadas para los creditos del actual, deberiamos ahorrar. Elio ademas de 
Banco Agrario. Por ello, estos creditos re- beneficiar a los grandes agroindustriales que 
sultaran totalmente insuficientes para en- 
frentar la actual campaha agricola, con el 
consiguiente riesgo de disminucibn de la 
production y por tanto del desabaste- 
cimiento de alimentos, obligando a un au

mento de las importaciones.

Agradecemos a todos aquellos que nos 
han escrito durante 1987 y asi mismo pedirles 
disculpas a quienes por razones de espacio no 
les pudimos publicar sus cartas.

Desde estas paginas los invitamos a 
que nos sig an escribiendo y enviando noticias.

Enero:

Pascual Sanchez Montoya - San Marcos, 
Cajamarca. Salome - Bellavista, San Martin. 
Catalino Guevara y Domingo Coronel- Cutervo, 
Cajamarca. Anselmo Valencia Huamani - Pu- 
quio, Ayacucho. Aurelio Trigozo Saldana - 
Lamas, San Martin.

intis, siendo incluso despues rebajado a 19 
intis.

Esta situation contradice, sin duda, el 
pregonado apoyo a! agro nacional y la 
reiterada necesidad de aumentar la
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Desde 1980, el campo 
pemano se ha ensangrenta- 
do per la ola de violencia po- 
Iftica desatada por el auto- 
denominado Partido Comu- 
nista del Peru, Sendero Lu
minoso y por la accidn ar
mada e igualmente cruel de 
las fuerzas encargadas de 
reprimirlo.

Los resultados provisio
nales de esta situacion nos 
hablan de cerca de diez mil 
muertos (muchos de ellos

oES SENDERO 
LUMINOSO UNA 
ALTERNATIVA DE 
CAMBIO?

campesinos), amplias zonas 
rurales en las que los dere
chos democraticos tan dura- 
mente conseguidos se han 
visto arrasados y en general 
se vive en un clima de temor 
y sospecha. Innumerables 
familias campesinas han te- 
nido que migrar a ciudades

Sendero convierte el asesinato 
en su principal forma de lucha.

I
I

El afio pasado aparece 
con fuerza otra opcion arma
da, el MRTA que se plantea 
tambien como el instrumen- 
to para un cambio revolucio- 
nario en el pais. Al comparar 
su accionar con la brutalidad 
y crueldad de Sendero Lumi
noso, ha despertado ilusio- 
nes en algunos que Io ven 
como una alternativa correc- 
ta para la transformacibn de 
nuestro pais.

Creemos que esto no

no comprension del papel 
de la organizacion popular, 
su tradicion de movilizacion 
y las conquistas que ha 
alcanzado. En quinto lugar 
porque no entienden para 
nada la verdadera realidad 
peruana y aplican mecanica- 
mente ideas pensadas para 
otros lugares y otros tiem- 
pos.

Y EL MRTA, 
cES EL CAMINO?

esde la conquista es- 
pahola, hasta nues- 
tros dias muchas co- 

sas han cambiado en el Pe
ru. Hay otras que sin em
bargo permanecen doloro- 
samente presentes.

Una de ellas -quiza la 
mbs importante- la margina- 
cion y miseria de las mayo- 
rias campesinas. Es cierto 
-sin embargo- que ella ha 
variado de forma, con el fin 
del gamonalismo y del lati- 
fundio. Es cierto tambien 
que la lucha campesina le ha 
arrancado a los sectores pri- 
vilegiados de la sociedad de
rechos minimos, como la es- 
cuela, el voto, etc.

Pese a ello siguen sien- 
do los campesinos el sector 
menos favorecido de nues- 
tra patria.

La escasez y la mala cali- 
dad de las tierras.se ven a- 
companadas de los bajos 
precios de sus productos, y 
el poco acceso al credito. Es 
tambien en el campo donde 
se siente con mayor fuerza 
Io precario de los servicios 
estatales. Asi porejemplo: la 
salud, el transporte, la vivien- 
da, la educacion, son de 
muy mala calidad y totalmen- 
te insuficientes. A todo esto 
se suma el no respeto a su 
cultura y el desprecio que 
muchas veces los convierte 
en ciudadanos de segunda

4 - ANDENES

Violencia:
Un debate necesario

es asi. Si bien en una com- 
paracibn con el accionar de 
Sendero Luminoso, los del 
MRTA, salen ganando am- 
pliamente, creemos que co- 
meten tambibn errores fun
damentales.

En primer lugar desarro- 
llan una concepcibn en la 
que una vanguardia armada 
esclarecida puede decidir 
en nombre del pueblo, el ca- 
mino que se debe adoptar, 
asi como los metodos y la o- 
portunidad para hacerlo. Co- 
meten el mismo error de 
Sendero de superponerse a 
la experiencia histbrica del 
pueblo y pretender que un 
cambio revolucionario se 
puede desencadenar des
de la practica de un peque- 
fiogrupo.

Una segunda razon por 
la que creemos que la alter
nativa del MRTA, es equivo- 
cada es porque no es viable 
hoy en el Peru, ni politica, ni 
militarmente. Mbs allb del

Bk ..

perdiendo la tierra y la espe- « 
ranza.

Sehalemos respecto a £ 
esto en primer lugar la res- 
ponsabilidad principal que 
en la gravisimas violaciones 
a los Derechos Humanos le 
corresponde a las fuerzas ar
madas y dembs instituciones 
Estatales comprometidas. 
Nada puede justificar el ase
sinato, las fosas comunes, o 
la tortura como mbtodo de 
represibn.

Pero detengbmonos en 
Sendero Luminoso y Io que 
significa su proyecto politi
co. Ellos afirman que la "gue- 
rra popular" que han iniciado 
va a conducir a una revolu- 
cibn social que va a permitir 
una vida mejor para los cam
pesinos en un pais que fun- 
cionarb de acuerdo a sus in- 
tereses.

Muchisimo se ha dicho 
ya para demostrar Io profun- 
damente equivocado de sus 
planteamientos, solamente 
resumiremos aqui algunas 
de las razones que los des- 
califican para ser gestores 
de una autentica revolucibn 
en el pais.

En primer lugar porque 
es un movimiento autoritario 
que impone su proyecto 
politico al pueblo. En Segun
do lugar porque se sienten 
una vanguardia iluminada, 
duefia exclusiva de la ver- 
dad y sienten a la suya como 
la unica forma de ver y en- 
tender al mundo. En tercer 
lugar por su absolute des
precio a la vida humana que 
los lleva a convertir el ase
sinato en su principal forma 
de lucha. En cuarto lugar su

categoria a los ojos del esta- 
do.

Es pues absolutamente 
injusta la realidad del campe- 
sino. Es indispensable que 
ella cambie radicalmente. Es 
claro que solo podrb lograr- 
se ese cambio modificando 
totalmemte las estructuras 
de dominacibn, afectando 
los intereses de los grupos 
de poder y organizando la £ 
sociedad en funcibn de los ° 

intereses de la mayorias, ur- 
banasy agrarias.

Todos quienes preten- 
den que la situacion del cam- 
pesino cambie solo con me- 
didas aisladas, o no entien
den el problema o buscan 
engahar a los campesinos.

Los intereses populares no pueden ser expresados por una columna 
guerrillera.
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los lleva a convertir el ase- 
sinato en su principal forma 
de lucha. En cuarto lugar su
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Los intereses populares no pueden ser expresados por una columna 
guerrillera.

r fl Y 0 LA p

_______ 
Sendero convierte el asesinato 
en su principal forma de lucha.

ata

categoria a los ojos del esta- 
do.

Es pues absolutamente 
injusta la realidad del campe- 
sino. Es indispensable que 
ella cambie radicalmente. Es 
claro que solo podra lograr- 
se ese cambio modificando 
totalmemte las estructuras 
de dominacidn, afectando 
los intereses de los grupos 55 
de poder y organizando la 2 
sociedad en funcion de los ° 

intereses de la mayorias, ur- 
banasy agrarias.

Todos quienes preten- 
den que la situacion del cam- 
pesino cambie solo con me- 
didas aisladas, o no entien
den el problema o buscan 
engahar a los campesinos.

■> .1

tierras.se
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por una columna guerrillera 
en armas.

Una tercera razon es 
que, al promover tin enfren- 
tamiento armado entre el 
pueblo y las Fuerzas Ar
madas y Policiales, que pue- 
de provocar el consecuente 
fin de la democracia, estan 
poniendo en peligro deca- 
das de trabajo y organiza- 
cion de los sectores popula- 
res. A pesar de sus limitacio- 
nes, que exigen una profun- 
dizacion y extension de los 
mecanismos regionales y na- 
cionales de representacidn, 
la democracia es una con-

cional al APRA y a la dere- 
cha. Se olvida asi que nin- 
gun enfrentamento militar ha 
tenido 6xito en America La
tina si no se ha basado en la 
construccibn de una previa 
mayoria politica.En nuestro 
pais, justamente por los es- 
pacios que ha conquistado 
nuestro propio pueblo y por 
la incapacidad de las fuerzas 
conservadoras para resolver 
los graves problemas del 
pais, la oportunidad de ser 
mayoria nacional, politica y 
desde alii promover el cam
bio, esta planteada.

Asi el MRTA, puede no

pasar de ser el tragico sacri- 
ficio de una generacidn de 
jovenes revolucionarios que 
creyeron ver en las armas un 
camino mas corto para la 
solucion de los problemas 
del pais.

HACIA LA 
CONSTRUCCION DE 
UNA ALTERNATIVA DE 
PODER POPULAR

Si bien la discusion 
de los proyectos no tuvo la 
profundidad y estudios que 
la importancia del tema re- 
querian, permitio a la opo- 
sicidn introducir modificacio- 
nes que mejoraron sustan- 
cialmente el proyecto pre- 
sentado por el gobierno.

Aunque la capacidad 
del gobierno regional para 
dictarsus propias normas si- 
gue dependiendo de la de
legation expresa del parla- 
mento, se ha establecido

quista popular. Su fin -por 
un golpe fascista por ejem- 
plo- solo tendra como resul- 
tado un ataque militar y con- 
secuentemente sangriento 
a las direcciones y cuadros 
de las miles de organizacio- 
nes del pueblo.

Una cuarta razon es el 
temor -que al igual que Sen- 
dero Luminoso- tienen por 
disputar politica e incluso e- 
lectoralmente la mayoria na-

El poder ejecutivo con 
el fin de poner en 
practica el proceso de 
Regionalizacion, 
propuso la realizacion 
de una legistatura 
extraordinaria para 
debatir los proyectos 
de Ley para la creacion 
de las tres primeras 
regiones: Amazonia 
(Iquitos) Gran Chimu 
(La Libertad- San 
Martin) y Grau (Piura y 
Tumbes); y para 
modificar la Ley de 
Bases de la 
Regionalizacion 
(24650)aprobada en 
Marzo del ano pasado.

n

cuerdo a la ley.
El veto presidencial a 

las normas ha sido restrin- 
gido solo en caso que es- 
tas se ocupen de materia no 
delegable. Igualmente se 
ha establecido que cuando 
el presidente observa una

ANDENES - 7 I

La experiencia del movimiento popular es fundamental en la 
transformacion de nuestra sociedad.

Creemos que el camino 
para la transformacion de 
nuestra realidad es unatarea 
mas compleja y profunda, 
que tiene en la experiencia 
historica de la organization 
popular su piedra fundamen
tal. Un cambio verdadero 
para el Peru, pasa principal- 
mente porque las mayorias 
nationales sean las auten- 
ticas conductoras de su pro- 
pia transformacion.

En eso ya ha dado el 
pueblo innumerables pasos, 
acumulando experiencias 
de lucha, gestando propu- 
estas alternativas y forjan- 
dose como alternativa de po
der. Si Io avanzado hasta 
ahora es poco, esto no de- 
be llevarnos a salidas deses- 
peradas que pueden tirar 
por la borda Io acumulado, si 
no en potenciar al mbximo Io 
que tenemos (por solo men- 
cionar un ejemplo, la Asam- 
blea Nacional Popular) y a- 
vanzar desde el pueblo en la 
construccibn de una socie
dad nueva.

Carlos Basombrlo 
Coordinador de la 

Escueia de Derechos 
Humanos del Instituto 

de Defensa Legal

claramente cuales son las 
materias indelegables; con 
Io cual se garantizara que no 
se niegue a la region la ca
pacidad legisitativa por 
simple capricho, sino sblo 
fundandose en que la ma
teria es indelegable de a-

despliegue publicitario de 
hace algunos meses, todo 
parece indicar que se han 
embarcado en un enfrenta- 
miento suicida con el ejerci- 
to, cbsolutamente superior 
en hombres y armas. Poli- 
ticamente es tambien invia- 
ble porque no recoje la com- 
plejidad de la sociedad pe
ruana actual en donde los di- 
versos intereses populares 
no pueden ser expresados

EL DEBATE

CAMBIOS

** ■'
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REGION

GRAU-k

REGOfA;
SAN MARfll^ 
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por una columna guerrillera 
en armas.

Una tercera razon es 
que, al promover un enfren- 
tamiento armado entre el 
pueblo y las Fuerzas Ar
madas y Policiales, que pue- 
de provocar el consecuente 
fin de la democracia, estan 
poniendo en peligro deca- 
das de trabajo y organiza- 
cion de los sectores popula- 
res. A pesar de sus limitacio- 
nes, que exigen una profun- 
dizacion y extension de los 
mecanismos regionales y na- 
cionales de representacidn, 
la democracia es una con-

cional al APRA y a la dere- 
cha. Se olvida asi que nin- 
gun enfrentamento militar ha 
tenido 6xito en America La
tina si no se ha basado en la 
construccidn de una previa 
mayona poh'tica.En nuestro 
pais, justamente por los es- 
pacios que ha conquistado 
nuestro propio pueblo y por 
la incapacidad de las fuerzas 
conservadoras para resolver 
los graves problemas del 
pais, la oportunidad de ser 
mayoria nacional, politica y 
desde alii promover el cam
bio, esta planteada.

Asi el MRTA, puede no

pasar de ser el tragico sacri- 
ficio de una generacion de 
jbvenes revolucionarios que 
creyeron ver en las armas un 
camino mas corto para la 
solucion de los problemas 
del pais.

HACIA LA 
CONSTRUCCION DE 
UNA ALTERNATIVA DE 
PODER POPULAR

El poder ejecutivo con 
el fin de poner en 
practica el proceso de 
Regionalizacion, 
propuso la realizacion 
de una legistatura 
extraordinaria para 
debatir los proyectos 
de Ley para la creacion 
de las tres primeras 
regiones: Amazonia 
(Iquitos) Gran Chimu 
(La Libertad- San 
Martin) y Grau (Piura y 
Tumbes); y para 
modificar la Ley de 
Bases de la 
Regionalizacion 
(24650)aprobada en 
Marzo del ano pasado.

Si bien la discusion 
de los proyectos no tuvo la 
profundidad y estudios que 
la importancia del tema re- 
querian, permitio a la opo- 
sicidn introducir modificacio- 
nes que mejoraron sustan- 
cialmente el proyecto pre- 
sentado por el gobierno.

Aunque la capacidad 
del gobierno regional para 
dictarsus propias normas si- 
gue dependiendo de la de
legation expresa del parla- 
mento, se ha establecido

quista popular. Su fin -por 
un golpe fascista por ejem- 
plo- solo tendra como resul- 
tado un ataque militar y con- 
secuentemente sangriento 
a las direcciones y cuadros 
de las miles de organizacio- 
nes del pueblo.

Una cuarta razon es el 
temor -que al igual que Sen- 
dero Luminoso- tienen por 
disputar politica e incluso e- 
lectoralmente la mayoria na-
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cuerdo a la ley.
El veto presidential a 

las normas ha sido restrin- 
gido solo en caso que es- 
tas se ocupen de materia no 
delegable. Igualmente se 
ha establecido que cuando 
el presidente observa una
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La experiencia del movimiento popular es fundamental en la 
transformacidin de nuestra sociedad.

Creemos que el camino 
para la transformacion de 
nuestra realidad es unatarea 
mas compleja y profunda, 
que tiene en la experiencia 
histdrica de la organization 
popular su piedra fundamen
tal. Un cambio verdadero 
para el Peru, pasa principal- 
mente porque las mayorias 
nacionales sean las auten- 
ticas conductoras de su pro- 
pia transformacion.

En eso ya ha dado el 
pueblo innumerables pasos, 
acumulando experiencias 
de lucha, gestando propu- 
estas alternativas y forjan- 
dose como alternativa de po
der. Si lo avanzado hasta 
ahora es poco, esto no de- 
be llevarnos a salidas deses- 
peradas que pueden tirar 
por la borda lo acumulado, si 
no en potenciar al mdximo lo 
que tenemos (por solo men- 
cionar un ejemplo, la Asam- 
blea Nacional Popular) y a- 
vanzar desde el pueblo en la 
construccibn de una socie
dad nueva.

Carlos Basombrio 
Coordinador de la 

Escueia de Derechos 
Humanos del Institute

de Dafensa Legal

claramente cuales son las 
materias indelegables; con 
lo cual se garantizara que no 
se niegue a la region la ca
pacidad legisitativa por 
simple capricho, sino sdlo 
fundandose en que la ma
teria es indelegable de a-

despliegue publicitario de 
hace algunos meses, todo 
parece indicar que se han 
embarcado en un enfrenta- 
miento suicida con el ejerci- 
to, < bsolutamente superior 
en hombres y armas. Poli- 
ticamente es tambien invia- 
ble porque no recoje la com- 
plejidad de la sociedad pe
ruana actual en donde los di- 
versos intereses populares 
no pueden ser expresados
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Paro de protesta

LO QUESE VIENE
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norma si la region insiste en 
su aprobacion con el voto 
de la mitad mas uno de los 
miembros de la Asamblea, 
el congreso debe promul- 
gar la ley.

Otro aspecto impor- 
tante ha sido el determinar 
claramente el caso en el 
cual procede la intervencion 
presidencial y el cambio de 
autoriades regionales: Cuan- 
do el Gobierno Regional a- 
tenta contra la integridad na- 
cional o asume actitudes 
"separatistas".

En el aspecto Econo- 
mico la IU consiguio un gran 
avance: dentro de las rentas 
se garantizo el 25% del Im- 
puesto General a las Ven- 
tas.

Cabe destacar la crea- 
cion de los Bancos Re
gionales de Fomento, para 
garantizar la descentraliza- 
cionfinanciera.

En cuanto a la Auto- 
nomia Politica hay un aspec
to sumamente importante 
en el cual una vez mas el 
planteamiento de IU pros- 
perd: en las regiones que 
se encuentran en Estado 
de Emergencia el Gobierno 
regional mantiene plena- 
mente susfunciones.

La Ley de Bases no 
se pronuncid sobre este te- 
ma, Io que fue ampliamente 
criticado en ese momento. 
El proyecto aprobado ahora 
contempla de manera por- 
menorizada las funciones

2.Competencias
Especificas

No hay acuerdo so
bre como seran integradas 
territorialmente cada una de

de los Gobiernos Regiona
les en materia de Salud, edu- 
cacidn, trabajo, vivenda, a- 
gropecuaria, etc.

Especial interes me- 
rece el inc. 18s del art. 82 so
bre trabajo y prevision so
cial: se da competencia al 
Gobierno Regional para el 
Reconocimiento de Comu- 
nidades Campesinas, con- 
traviniendo asi Io dispuesto 
en la Ley General de Comu- 
nidades Campesinas que so
lo prevd su registro.

Debido a las cn'ticas, 
se ha dejado de lado a las 
microrregiones, por super- 
ponerse sus funciones a las 
de los municipios distritales.

S.Demarcacion

Territorial

El plazo maximo que 
establece la Constitucidn pa
ra terminar el proceso de re- 
gionalizacidn vence en Ju- 
nio. En un plazo tan corto la 
creacion de todas las regio
nes se vera reducida a una 
pobre discusidn y su aproba- 
cidn al correpondiente car- 
petazo.

En estas circunstan- 
cias icdmo se plantea la 
participacidn de los pobla- 
dores en la discusion de las 
propuestas? <i,qu& papel 
juegan las organizaciones 
populares y de base en las 
alternativas que se barajan a 
nivel parlamentario?

Maximo Gallo

El 28 de Enero se llevo 
a cabo el segundo Paro 
Nacional que afronta 
Alan Garcia durante su 
mandate. El amplio 
exito logrado a nivel 
nacional evidencia un 
desgaste de la figura 
presidencial y del 
partido de gobierno.

se
un

daron la realizacion del paro 
nacional, dando un plazo de 
60 dias para la consulta a 
sus bases.

It

nero, propuesta a la cual se 
adhirio la ANP.

La plataforma del paro 
recogia los puntos plantea- 
dos en la reunidn de la ANP 
asi como aspectos referidos 
a las medidas economicas 
recien tomadas. Entre los 
puntos principales estaban: 
el rechazo a la politica eco- 
ndmica, la exigencia de au- 
mento de sueldos y salaries, 
la oposicidn al alza de la ga- 
solina, renuncia del Gabine- 
te Larco Cox, sancion a los 
culpables de la masacre de 
los penales (de acuerdo a Io 
planteado en el Informe de 
la comisidn Ames), modifica- 
cion de la nueva legislacion 
petrolera y no entrega a la 
Shell de los yacimientos de 
gas en el Cusco. En relacion 
al agro se planted el cumpli- 
miento del Acuerdo Nacio
nal Agrario, precios justos pa
ra los productores agricolas, 
derogatoria del decreto legis
lative 02 y otros puntos.

La convocatoria al paro 
signified una crisis interna pa
ra el partido aprista debido a 
las declaraciones del secre- 
tario general de la central 
sindical aprista, manifestan- 
do que la CTP apoyaba y se 
plegaba a esta medida de lu- 
cha.

El Presidente en su afdn 
de evitar el paro, dirigid car
tas publicas tanto a la CGTP 
como a la CTP aprista, en las 
cuales resumia las medidas 
en favor de los trabajadores 
que se habian dado en su 
gobierno.

El efecto que tuvieron 
estas cartas fue distinto en 
cada una de las centrales sin-

OT)©©fi©(fi)®D

La poblacion deberia participar 
en la discusion de la propuesta 
regional

ste paro nacional 
produce dentro de 
contexto de reactiva- 

cidn del movimiento popular 
que se inicia con el paro del 
19 de mayo del aho pasado 
y que se ve ratificada con la 
realizacion de la Asamblea 
Nacional Popular (ANP) en 
noviembre pasado.

En esa ocacidn las dis- 
tintas organizaciones popula
res del pais reunidas (cam- 
pesinos, trabajadores de la 
ciudad, organizaciones fe- 
meninas, estudiantiles, de 
pueblos jdvenes, etc.) acor-

PARO CONTRA LAS 
MEDIDAS

ECONOMICAS
La segunda quincena 

de diciembre el gobierno did 
un conjunto de medidas e- 
condmicas que significaron 
fuertes alzas en los precios 
de los productos de primera 
necesidad, disminuyendo 
asi la capacidad adquisitiva 
de la poblacion. Elio se sin- 
tid mas aun por la negativa 
del gobierno a plantear un 
pronto aumento de sueldos 
y salarios y por el anuncio de 
un aumento de la gasolina 
para el mes de febrero.

En este contexto la con- 
federacidn General de Tra
bajadores del Peru (CGTP) 
planted la realizacion del Pa
ro Nacional para el 28 de e-

las regiones, y hay casos (co
mo el del departamento de 
San Martin) en los que algu- 
nos sectores se oponen a la 
desmembracidn de su de
partamento y que algunas 
provincias pertenezcan a 
una region y las otras a una 
region distinta.

Cualquier demarca- 
cidn o conformacidn territo
rial es sin duda discutible.Lo 
que no ha quedado claro es 
de que manera la demarca- 
cidn propuesta ha sido con- 
sultada y discutida en el se- 
no de cada provincia. Hay 
serias dudas sobre la con
sulta popular que el gobier
no dice haber hecho. Las 
reuniones con alcaldes no 
garantizan que estos hayan 
consultado efectivamente a 
la poblacidn mediante Cabil- 
dos abiertos u otros medios.
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norma si la region insiste en 
su aprobacion con el voto 
de la mitad mas uno de los 
miembros de la Asamblea, 
el congreso debe promul- 
gar la ley.

Otro aspecto impor- 
tante ha sido el determinar 
claramente el caso en el 
cual procede la intervencidn 
presidencial y el cambio de 
autoriades regionales: Cuan- 
do el Gobierno Regional a- 
tenta contra la integridad na
tional o asume actitudes 
"separatistas".

En el aspecto Econo- 
mico la IU consiguio un gran 
avance: dentro de las rentas 
se garantizo el 25% del Im- 
puesto General a las Ven- 
tas.

Cabe destacar la crea- 
cion de los Bancos Re
gionales de Fomento, para 
garantizar la descentraliza- 
cionfinanciera.

En cuanto a la Auto- 
nomia Politica hay un aspec
to sumamente importante 
en el cual una vez mas el 
planteamiento de IU pros- 
perd: en las regiones que 
se encuentran en Estado 
de Emergencia el Gobierno 
regional mantiene plena- 
mente susfunciones.

La Ley de Bases no 
se pronuncid sobre este te- 
ma, Io que fue ampliamente 
criticado en ese momento. 
El proyecto aprobado ahora 
contempla de manera por- 
menorizada las funciones

2.Competencias 
Especificas

No hay acuerdo so
bre como seran integradas 
territorialmente cada una de

de los Gobiernos Regiona
les en materia de Salud, edu- 
cacidn, trabajo, vivenda, a- 
gropecuaria, etc.

Especial interes me- 
rece el inc. 189 del art. 8s so
bre trabajo y prevision so
cial: se da competencia al 
Gobierno Regional para el 
Reconocimiento de Comu- 
nidades Campesinas, con- 
traviniendo asi Io dispuesto 
en la Ley General de Comu- 
nidades Campesinas que so
lo preve su registro.

Debido a las criticas, 
se ha dejado de lado a las 
microrregiones, por super- 
ponerse sus funciones a las 
de los municipios distritales.

S.Demarcacion

Territorial

El plazo maximo que 
establece la Constitution pa
ra terminar el proceso de re- 
gionalizacidn vence en Ju- 
nio. En un plazo tan corto la 
creacion de todas las regio
nes se vera reducida a una 
pobre discusibn y su aproba- 
cidn al correpondiente car- 
petazo.

En estas circunstan- 
cias icdmo se plantea la 
participacibn de los pobla- 
dores en la discusion de las 
propuestas? ^qub papel 
juegan las organizaciones 
populares y de base en las 
alternativas que se barajan a 
nivel parlamentario?

Maximo Gallo

El 28 de Enero se llevb 
a cabo el segundo Paro 
Nacional que afronta 
Alan Garcia durante su 
mandato. El amplio 
exito logrado a nivel 
nacional evidencia un 
desgaste de la figura 
presidencial y del 
partido de gobierno.

se
un

daron la realization del paro 
nacional, dando un plazo de 
60 di'as para la consulta a 
sus bases.

I?
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nero, propuesta a la cual se 
adhirib la ANP.

La plataforma del paro 
recogia los puntos plantea- 
dos en la reunibn de la ANP 
asi como aspectos referidos 
a las medidas econbmicas 
recien tomadas. Entre los 
puntos principals estaban: 
el rechazo a la politica eco- 
nbmica, la exigencia de au- 
mento de sueldos y salaries, 
la oposicibn al alza de la ga- 
solina, renuncia del Gabine- 
te Larco Cox, sancibn a los 
culpables de la masacre de 
los penales (de acuerdo a Io 
planteado en el Informe de 
la comisibn Ames), modifica- 
cibn de la nueva legislacibn 
petrolera y no entrega a la 
Shell de los yacimientos de 
gas en el Cusco. En relacibn 
al agro se planted el cumpli- 
miento del Acuerdo Nacio
nal Agrario, precios justos pa
ra los productores agricolas, 
derogatoria del decreto legis
lative 02 y otros puntos.

La convocatoria al paro 
signified una crisis interna pa
ra el partido aprista debido a 
las declaraciones del secre- 
tario general de la central 
sindical aprista, manifestan- 
do que la CTP apoyaba y se 
plegaba a esta medida de lu- 
cha.

El Presidente en su afdn 
de evitar el paro, dirigid car
tas publicas tanto a la CGTP 
como a la CTP aprista, en las 
cuales resumia las medidas 
en favor de los trabajadores 
que se habian dado en su 
gobierno.

El efecto que tuvieron 
estas cartas fue distinto en 
cada una de las centrales sin-

La poblacion deberia participar 
en la discusibn de la propuesta 
regional

PARO CONTRA LAS 
MEDIDAS

ECONOMICAS
La segunda quincena 

de diciembre el gobierno did 
un conjunto de medidas e- 
condmicas que significaron 
fuertes alzas en los precios 
de los productos de primera 
necesidad, disminuyendo 
asi la capacidad adquisitiva 
de la poblacion. Elio se sin- 
tid mas aun por la negativa 
del gobierno a plantear un 
pronto aumento de sueldos 
y salarios y por el anuncio de 
un aumento de la gasolina 
para el mes de febrero.

En este contexto la con- 
federacidn General de Tra
bajadores del Peru (CGTP) 
planted la reaiizacidn del Pa
ro Nacional para el 28 de e-

-—i ste paro nacional 
produce dentro de

—1 contexto de reactiva
tion del movimiento popular 
que se inicia con el paro del 
19 de mayo del aho pasado 
y que se ve ratificada con la 
reaiizacidn de la Asamblea 
Nacional Popular (ANP) en 
noviembre pasado.

En esa ocacidn las dis- 
tintas organizaciones popula
res del pais reunidas (cam- 
pesinos, trabajadores de la 
ciudad, organizaciones fe- 
meninas, estudiantiles, de 
pueblos jdvenes, etc.) acor-

las regiones, y hay casos (co
mo el del departamento de 
San Martin) en los que algu- 
nos sectores se oponen a la 
desmembracidn de su de
partamento y que algunas 
provincias pertenezcan a 
una region y las otras a una 
region distinta.

Cualquier demarca
tion o conformacidn territo
rial es sin duda discutible.Lo 
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sultada y discutida en el se- 
no de cada provincia. Hay 
serias dudas sobre la con
sulta popular que el gobier
no dice haber hecho. Las 
reuniones con alcaldes no 
garantizan que estos hayan 
consultado efectivamente a 
la poblacion mediante Cabil- 
dos abiertos u otros medios.
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Los lecheros 
exigen soluciones

La contundencia del pa
re se hizo sentir en todo el 
pais, la medida fue acatada 
por un gran numero de traba- 
jadores (70% en Lima) y el 
restringido servicio de trans- 
porte publico fue factor im- 
portante para la paralizacion 
en la mayoria de ciudades.

Enel interior del pais se 
registraron masivas moviliza- 
ciones y en algunos departa- 
mentos la paralizacion fue 
casi total. A nivel del campo 
Cusco, Puno, Tarapoto, Tac
na, Chiclayo y Jaen fueron 
zonas de movilizacion cam-

dicales. La CGTP confirmo la 
decision ya tomada por sus 
bases mientras que la CTP 
retrocedio, decidiendo no a- 
catar la medida, sin embargo 
algunas de sus bases se ple- 
garon al Paro Nacional.

PARC EN TODO EL 
PAIS

A proposito de la 
intervencion por parte 

del estado, de la 
empresa Perulac tras 
denunciar un supuesto 
acaparamiento de la 
misma, queremos 
reflexionar en estas 
lineas sobre la critica 
situacion de la 
ganaderia lechera.

I
|

Suscripcion simple: Cuatro numerosde Materiales 

para la Comunicacidn Popular'. I/. 1,200.-

Suscripcion especial: Ahade a Io anterior servicios 
de documentacidn , asesoria bibliografica yel Anua- 
rio de la Comunicacidn Popular " I/. 1,600.-

Envios al nomore del Centro de Estudios sobre 

Cllltura Transnacional La Mar 170. Miraflores. Lima 
Telef.: 46-63-32.

MATERIALES PARA 
LA COMUNICACION 

POPULAR
Una publicacidn trimestral del Centro de Estu
dios sobre Cultura Transnacional (IPAL), desti- 
nada a personas y a instituciones latinoameri- 
canas que trabajan en el campo de la cultura y la 
comunicacidn popular.

pesina.
Ante la convocatoria al 

Paro, por primera vez Sende- 
ro Luminoso anuncio su a- 
poyo a la medida; esto po- 
dria indicar un interes por 
penetrar en la organizacion 
sindical y popular, nuevo en 
este grupo. Sin embargo los 
propositos de Sendero fra- 
casaron, yaque su llamado a 
realizar un paro de 48 boras 
contra la direccion de la 
CGTP e Izquierda Unida, no 
fue acatado.

Quizas a la derrota de su 
propuesta se debio su actua- 
cion violenta en el mitin de la 
plaza Dos de Mayo en Lima, 
produciendose tai vez el pri
mer enfrentamiento directo 
y publico entre militantes de 
lUy activistas deSL.

El exito del paro dar£ ma
yor fuerza sin duda a la pre- 
sidn que el conjunto del mo- 
vimiento popular debera se- 
guir haciendole al gobierno

como se ha querido cubrir la 
falta de este producto ha 
sido con crecientes importa- 
ciones que, durante 1987, 
han significado alrededor de 
62 millones de dolares al 
pais.

Todo esto tiene que 
plantearse seriamente con 
los mismos productores y 
sus organizaciones repre- 
sentativas (a nivel local y 
nacional). Porque esti muy 
cercano el hecho de la 
Hamada "peruanizacion" de 
la empresa Gloria S.A. de 
Arequipa (Agosto de 1986) 
que solo signified el cambio 
de duehos: De la Nestle 
pasd a la familia de los Ro- 
driguez Banda y Berckeme- 
yer; los primeros ni siquiera 
ganaderos sino industriales 
dedicados al transporte. Pe
so a que se amplid un tanto 
la empresa se mantuvo la 
estructura productiva tai cual 
y no se favorecid en nada a 
la ganaderia lechera del sur.

De alii que la creacidn 
de una Comisidn Interven- 
tora de la empresa Perulac, 
con un plazo de 180 dias y 
la inclusion de representan- 
tes de la Asociacidn Nacio
nal de Fongales (ganaderos 
lecheros) y del Fongal de 
Cajamarca, no asegura que 
la situacion concreta cam- 
bie, ello dependera de que 
se vean resultados rapidos 
que respalden los propdsi- 
tos planteados por el gobier
no de reactivar la ganaderia 
lechera en el node y que se 
de una real democratizacidn 
en todas las etapas produc- 
tivas.

mitir entre otras cosas variar 
la estructura productiva exis- 
tente, una mejor politica de 
precios de garantia, incen
tives al productor ganadero 
nacional, tendiendo a una 
reduccion de las impor- 
taciones de leche y una am- 
pliacion de la infraestructura 
productiva.

Esto es de suma impor- 
tancia porque la produccibn 
de leche fresca nacional se 
encuentra estancada en las 
ultimas decadas y la forma

o
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n os problemas en la pro- 

duccion de leche en el 
L-=l pais y en el abasteci- 
miento de dicho recurso de 
consumo alimentario no son 
novedosos.

Si el Gobierno tiene real 
interns por la produccion y 
consumo de leche, debiera 
planificar una politica inte
gral para el desarrollo de la 
ganaderia lechera a nivel 
nacional. Ello debiera per-
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para lograr un cambio en su 
politica actual, impedir un re- 
greso aun mayor a politicas li- 
berales antipopulares y lo
grar una real apertura del dia- 
logo, que signifique recono- 
cer la necesaria participacion 
de las organizaciones popu- 
lares en toma de decisiones. 
Ello es especialmente senti- 
do en el caso de las organiza
ciones agrarias que vienen 
exigiendo esa participacion 
en las diferentes instancias 
de decision de la politica a- 
graria.

Es necesario afirmar 
nuevos rumbos en el movi- 
miento popular, en los que 
las reivindicaciones que se 
vayan planteando apunten 
cada vez mas a aspectos de 
la politica general y no solo a 
reclames salariales aislados. 
Es decir que vayan afirman- 
do un camino propio de 
transformacibn para nuestro 
pais.

J ■
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omo apuntaramos en 
el numero anterior, la 
Asamblea Nacional Po

pular (ANP) surge como un 
esfuerzo por "centralizar y 
coordinar a las organizacio- 
nes populares". En su prime- 
ra asamblea se trataron los 
diferentes problemas de los 
sectores alii presentes.

En esta ocasion quere- 
mos resumir los puntos que 
se refirieron al Agro, presen- 
tados en la mocion "Balance 
del Agro y del CUNA'.

Fueron planteadas tres 
cuestiones fundamentales: 
1) Evaluacion de la Politica 
Agraria; 2) Consejo Unitario 
Nacional Agrario (CUNA); 3) 
Perspectivas.

En esta nota conoceremos 
un importante paso para 
la unidad de las rondas 
en Cajamarca.

h

cion de alimentos, buscan- 
do dar una falsa imagen de 
abastecimiento y de creci- 
miento de la produccion.

Tambien se senala que 
se han mantenido proble
mas de tierras sin solucion 
definitiva. Tai es la reestruc- 
turacion democratica de las 
empresas asociativas (Pu- 
no); la titulacion de tierras de 
las comunidades campesi- 
nas y nativas, y de los parce- 
leros y campesinos de diver- 
sas regiones del pais; ade- 
mas, la poca o nula prioridad 
a campesinos sin tierra en 
ampliacion de la frontera a- 
gricola.
2) CUNA.- Se ha estableci- 
do en el centra organizativo 
del campesinado, agrupan- 
do a sus principales gremios 
nacionales como son la CCP 
y la CNA. Pese a ello, el 
gobierno ha incumplido con 
el Acuerdo Nacional Agrario 
para el desarrollo de la agri- 
cultura, al cual se compro- 
metio con el CUNA.
3) Perspectivas- Frente a 
la situacion que se vive se 
reafirma la necesidad de a- 
vanzar en la lucha por uni- 
ficar al campesinado en una 
sola central que Io forta- 
lezca. Se confirmd enton- 
ces la realizacion del Paro 
Nacional Agrario como cami- 
no de movilizacion y se 
insistio en la necesidad de 
impulsar y extender la auto- 
def ensacampesina.

Seria importante que es- 
tos planteamientos se co- 
nozcan y discutan en cada 
base de manera de llevarlos 
a la pr^ctica.

1) Politica Agraria.- Se 
sefiala que 6sta y la politica 
economica han profundiza- 
do la crisis de la agricultura, 
El gobierno favorecio a los 
grupos ligados a la industria 
alimentaria, con diversos 
subsidies en precios e im- 
portaciones de materias pri- 
mas baratas, generandoles 
cuantiosas ganancias.

El campesino, sea in
dividual o agrupado en co
munidades y cooperativas, 
se ha perjudicado por el ma
yor aumento de sus costos 
de produccion en relacidn a 
ciertos beneficios otorga- 
dos por el gobierno.

De otro lado, el gobier
no ha acelerado la importa

las autoridades. Esta expe- 
riencia se ha venido difun- 
diendo a diferentes partes 
del pais.

Pese a su amplia difu
sion las rondas campesinas 
de Cajamarca en contra de 
Io que se pudiera pqnsar 
han atravesado problemas 
de decision que han limita- 
do su mayor articulacidn y 
desarrollo. Es el caso de la 
existencia de las Hamadas 
"Rondas Pacificas', promovi- 
das por el Apra desde 1981 
que actualmente buscan 
controlar a todas las rondas.

De otro lado, las Rondas 
Campesinas que, en algun 
momento, se identificaron 
como "independientes" y 
forman el movimiento mayo- 
ritario de las rondas en Caja-
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p as Rondas Campesi
nas que se han ido 

l —1 forjando en el node 
del pais, particularmente en 
Cajamarca, han tenido mu- 
cha difusion por la nove- 
dosa forma de organizacion 
que optaban en su lucha 
contra el abigeato y las ma-

A E
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marca, asi como en otras zo- 
nas del pais. En el caso de 
Cajamarca se mantienen di- 
vididas y agrupadas en dos 
federaciones departamenta
les : La Federacidn Unifica- 
daDepartamentaldeCampe- 
sinos y Rondas de Caja
marca y la Federacidn De- 
partamentalde RondasCam- 
pesinas; la primera que tie- 
ne sus antecedentes en la 
Federacion Departamental 
de Campesinos de Cajamar
ca con 25 ahos de fundada 
y la segunda con algo mas 
de dos ahos.

Es por todo ello que a- 
cogemos con mucha alegria 
y esperanza que en el con- 
greso de fundacion de la Fe- 
deracibn Provincial de Ron
das Campesinas de San Mar
cos (realizado entre el 3 y 5 
de diciembre ’87), se haya 
tornado como uno de los a- 
cuerdos mas importantes el 
convocar a un Congreso de 
unidad de las dos Federa
ciones Departamentales pa
ra el proximo 24 de Junio, a- 
cuerdo que se tomo estan- 
do presente dirigentes de 
ambas federaciones.

Para reforzar ese a- 
cuerdo, la Federacibn Pro
vincial naciente se ha afilia- 
do a ambas Federaciones 
Departamentales, con Io 
cual empieza a darse pasos 
concretos en relacibn a esta 
necesidad de unificacibn 
gremial.
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cual empieza a darse pasos 
concretos en relacibn a esta 
necesidad de unificacibn 
gremial.



IMlteimm ®in oirimw®!!

Carnaval de Paukar KollaPollerita Roja

14 - ANDENES ANDENES-15

Capacitacion para la action: 
II Escuela de dirigentes CCP

Entre el 11 y 23 de enero 
se lleivo a cabo la II 
Escuela Nacional de 
Dirigentes de la CCP 
donde se reunieron 54 
dirigentes de 20 
departamentos del pais.

decir "jugar", "juego" y es la gran fiesta de 
solteros y solteras del Amor, del canto, del 
baile como vemos expresado en estas 
canciones, la primera de Cusco y la se- 
gunda es del carnaval mestizo de Pauka 
Kolla, Puno.

II
Voy a avisarle a tu madre 
voy a contarle a tu padre 
lo que hiciste en mi maizal 
con tu cholito de poncho de vicuna 
como te revolcaste 
en medio de mi maizal.

Ill
Mujer:
A mi no me importa que les cuentes, 
;en los camavales soy siempre libre! 
jen los camavales voy donde quiero! 
Cuentales si quieres, ^que me van a hacer? 
cuentales si quieres, no me diran nada, 
;los camavales estan hechos para jugar! 
y puedo corner tambien sobre el trigo y el malz.

II
Bailaremos todos en el camaval 
recordemos nuestras canciones 
recordando como se quieren los que se quieren 
en cada uno de nuestros pueblos 
en cada una de nuestras casas.

Ill
Cuando llegue a tu casa 
me hiciste morder 
con tu perro lanudo 
me cerraste luego tu puerta 
y entraste a tu adomado corazon. 
Cuando optimista me acerco a ti, 
me recibes con el corazon de enemigo.

I
Cuando llegue el carnaval 
bailaremos todos, todos 
haciendo flamear nuestras banderas 
en la cima de aquel promontorio. 
Entonces, todos nos alegraremos 
bebiendo nuestros tragos, 
todos bailaremos.

I
Hombre:
Que haces tu, pollerita roja 
en medio de mi maizal?
Que haces tu en medio de mi maizal 
con tu cholito de poncho de vicuna?

. TIERBA aPENTRO J

Febrero es el mes de los camavales 
en el campo. El termino carnaval, tiene dos 
significados distintos en los Andes Perua- 
nos. Hay el carnaval autoctono o "indio" y 
el carnaval mestizo. El carnaval autoctono 
en Quechua se llama "Puqllay" que quiere

odos sabemos que la 
capacitacion no solo 
se logra con cursos y 

talleres, lo fundamental se 
aprende a traves de la gran 
escuela que es la vida mis
ma y, particularmente, des
de la lucha que se desarrolla 
gremialmente. Es por ello 
que la Escuela se concibio 
sobre todo como un espa- 
cio de intercambio de expe- 
riencias donde se profun
dice sobre algunos temas a 
partir de lo que cada dirigen- 
te vive en su base.

El objetivo en esta oca- 
sion era contribuir a desarro- 
llar la formacion de dirigen

tes intermedios de la CCP 
que sobre todo puedan for- 
talecer el trabajo regional e 
impulsarlaorganizacidndon- 
de esta todavia no se haya 
establecido.

Esta Escuela abordo 
ires bloques tematicos: 1) 
Bloque historico, geogr^fico 
y social, en el cual se busca- 
ba lograr una ubicacion de 
las clases sociales, el Esta- 
do y el caracter de la socie- 
dad como producto histori
co. 2) Bloque sobre Politica, 
donde se desarrollaron los 
temas de politica agraria, le- 
yes agrarias y politica nacio
nal y proyectos politicos en 
juego en el pais. 3) Bloque 
sobre Organizacion y Tareas 
de la CCP, donde se bus- 
caba realizar una reflexidn 
detallada de las responsabi- 
lidades que toca asumir al 
respecto.

En esta oportunidad se 
bused trascender de la co- 
yuntura o momento actual 
que se vive para situarse 
mas en la historia del pais y 
abordar una mayor diversi- 
dad de temas. Desde alii se 
tuvo presente como forjar el 
gran proyecto historico de 
nueva sociedad por el cual 
la CCP viene tambien lu- 
chando, planteandose que 
se requiere de tres faclores 
indispensables: Organiza- 
cidn, Conciencia y Lucha, 
sin los cuales muy poco se 
podra avanzar.

Ayacucho: De 
cooperativas 
a comunidades

on el apoyo de la Fede- 
racidn Agraria Departa- 
mental de Ayacucho, 

los dias 15 y 16 de enero se 
realize en la ciudad de A- 
yacucho el III Encuentro de 
Cooperativas Agrarias de 
Ayacucho.

Desde hace seis ahos 
las cooperativas de Ayacu
cho vienen buscado su con
version en comunidades 
campesinas, para seguir a- 
vanzando en este camino 
se convoco a este Encuen
tro al que asistieron cinco 
cooperativas.

Luego de constatar la di- 
ficil situacidn en que se en- 
cuentran por la falta de apo
yo estatal (invaciones a sus 
tierras, no reciben creditos 
de capitalizacion del Banco,

No hay asistencia tecni- 
ca, bajos precios de los pro- 
ductos) y que, a pesar de las 
multiples gestiones hechas 
no se da solucidn a sus pro- 
blemas, acordaron como 
punto central exigir la promul- 
gacion de un Decreto Supre
mo, cuyo anteproyecto fue a- 
probado en este III Encuen
tro, que permite su conver
sion a comunidades campe
sinas.
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Capacitacion para la accion: 
Il Escuela de dirigentes CCP

Entre el 11 y 23 de enero 
se llelvo a cabo la 11 
Escuela Nacional de 
Dirigentes de la CCP 
donde se reunieron 54 
dirigentes de 20 
departamentos del pais.

decir "jugar", "juego" y es la gran fiesta de 
solteros y solteras del Amor, del canto, del 
baile como vemos expresado en estas 
canciones, la primera de Cusco y la se- 
gunda es del carnaval mestizo de Pauka 
Kolla, Puno.

II
Voy a avisarle a tu madre 
voy a contarle a tu padre 
lo que hiciste en mi maizal 
con tu cholito de poncho de vicuna 
como te revolcaste 
en medio de mi maizal.

Ill
Mujer
A mi no me importa que les cuentes, 
jen los camavales soy siempre libre! 
;en los camavales voy donde quiero! 
Cuentaies si quieres, /,que me van a hacer? 
cuentales si quieres, no me diran nada, 
jlos camavales estan hechos para jugar! 
y puedo correr tambien sobre el trigo y el maiz.

Ill
Cuando llegue a tu casa 
me hiciste morder 
con tu perro lanudo 
me cerraste luego tu puerta 
y entraste a tu adomado corazdn. 
Cuando optimista me acerco a ti, 
me recibes con el corazdn de enemigo.

I
Hombre:
Que haces tu, pollerita roja 
en medio de mi maizal?
Que haces tu en medio de mi maizal 
con tu cholito de poncho de vicuna?

I
Cuando llegue el carnaval 
bailaremos todos, todos 
haciendo flamear nuestras banderas 
en la cima de aquel promontorio. 
Entonces, todos nos alegraremos 
bebiendo nuestros tragos, 
todos bailaremos.

II
Bailaremos todos en el carnaval 
recordemos nuestras canciones 
recordando como se quieren los que se quieren 
en cada uno de nuestros pueblos 
en cada una de nuestras casas.

. TIEWBfl ADENTRO J

Febrero es el mes de los camavales 
en el campo. El termino carnaval, tiene dos 
significados distintos en los Andes Perua- 
nos. Hay el carnaval autoctono o "indio" y 
el carnaval mestizo. El carnaval autoctono 
en Quechua se llama "Puqllay" que quiere

tes intermedios de la CCP 
que sobre todo puedan for- 
talecer el trabajo regional e 
impulsarlaorganizacidn don
de esta todavia no se haya 
establecido.

Esta Escuela abordo 
tres bloques tem^ticos: 1) 
Bloque historico, geogr^fico 
y social, en el cual se busca- 
ba lograr una ubicacion de 
las clases sociales, el Esta- 
do y el caracter de la socie- 
dad como producto histori
co. 2) Bloque sobre Politica, 
donde se desarrollaron los 
temas de politica agraria, le- 
yes agrarias y politica nacio
nal y proyectos politicos en 
juego en el pais. 3) Bloque 
sobre OrganizacionyTareas 
de la CCP. donde se bus- 
caba realizar una reflexidn 
detallada de las responsabi- 
lidades que toca asumir al 
respecto.

En esta oportunidad se 
bused trascender de la co- 
yuntura o momento actual 
que se vive para situarse 
mas en la historia del pals y 
abordar una mayor diversi- 
dad de temas. Desde alii se 
tuvo presente como forjar el 
gran proyecto historico de 
nueva sociedad por el cual 
la CCP viene tambien lu- 
chando, planteandose que 
se requiere de tres factores 
indispensables: Organiza- 
cidn, Conciencia y Lucha, 
sin los cuales muy poco se 
podrd avanzar. 

odos sabemos que la 
capacitacion no solo 
se logra con cursos y 

talleres, lo fundamental se 
aprende a traves de la gran 
escuela que es la vida mis
ma y, particularmente, des
de la lucha que se desarrolla 
gremialmente. Es por ello 
que la Escuela se concibid 
sobre todo como un espa- 
cio de intercambio de expe- 
riencias donde se profun
dice sobre algunos temas a 
partir de lo que cada dirigen- 
te vive en su base.

El objetivo en esta oca- 
sidn era contribuir a desarro- 
llar la formacidn de dirigen-

Ayacucho: De 
cooperativas 
a comunidades

on el apoyo de la Fede- 
racidn Agraria Departa- 
mental de Ayacucho, 

los dias 15 y 16 de enero se 
realizd en la ciudad de A- 
yacucho el III Encuentro de 
Cooperativas Agrarias de 
Ayacucho.

Desde hace seis afios 
las cooperativas de Ayacu
cho vienen buscado su con- 
versidn en comunidades 
campesinas, para seguir a- 
vanzando en este camino 
se convoco a este Encuen
tro al que asistieron cinco 
cooperativas.

Luego de constatar la di- 
ficil situacibn en que se en- 
cuentran por la falta de apo
yo estatal (invaciones a sus 
tierras, no reciben creditos 
de capitalizacion del Banco, 

No hay asistencia tecni- 
ca, bajos precios de los pro- 
ductos) y que, a pesar de las 
multiples gestiones hechas 
no se da solucion a sus pro- 
blemas, acordaron como 
punto central exigir la promul- 
gacion de un Decreto Supre
mo, cuyo anteproyecto fue a- 
probado en este III Encuen
tro, que permite su conver
sion a comunidades campe
sinas.
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comunicacion, que permitiera llevar 
al campo informacion sobre la rea
lidad agraria y nacional, inter- 
cambiar experiencias y refleciones. 
Es asi que en mayo del 79 apa- 
rece ya con el caracter de un 
boletin de publicacidn trimestral, 
con un tiraje de unos pocos 
cientosdeejemplares.

Han pasado diez ahos de 
ese primer numero y ANDENES es 
hoy una "revista de actualidad al 
servicio del campo" que se publica 
cada dos meses y llega a cerca de 
4,500 lectores, en su gran mayon'a 
campesinos de las diferentes re- 
giones del pais.

Sentimos que en estos diez

El primer numero de AN
DENES aparecid en noviembre de 
1978, no tenia todavia el caracter 
de una revista o boletin, sino que 
pretendia presentar las reflexiones 
de un grupo de agentes pastorales 
que trabajaban (y aim trabajan 
muchos de ellos) en las zonas 
rurales, con los campesinos, de 
nuestro pais. Estas reflexiones se 
presentaron bajo el titulo "Ande- 
nes de una Iglesia de los pobres 
en el campo" y de alii tomb su 
nombre la revista.

La publicacidn de estas 
primeras reflexiones fue ocasibn 
para que se pensara en la ne- 
cesidad de tener un medio de

como el de Cuento y Poesia del 
ano '83 y el de Tradiciones y 
Leyendas d I ano '85. Creemos 
que falta mucho por lograr aun en 
este campo de la participacidn y 
con motivo de este X Aniversario 
esta es una de nuestras principales 
inquietudes.

A Io largo de este aho 
queremos recordar la trayectoria de 
estos diez ahos, recibir la opinion 
de nuestros lectores sobre la 
revista asi como articulos donde 
nos cuenten como es recibida 
ANDENES en sus comunidades o 
grupos y la significacibn que tiene 
para sutrabajo.

Promoveremos el Concurso

ahos ANDENES^ ha ayudado a 
tender lazos ent® campesinos de 
diferentes regiones del pais, a 
comunicar experiencias y ha sido 
un canal, limitado sin duda, de 
informacion y analisis de muchos 
problemas que afecta, directa e 
indirectamente, a los hombres del 
campo. Pero sentimos tambien 
que aun queda mucho por avanzar 
y tenemos por delante multiples 
retos.

ANDENES ha promovido 
tambien de manera creciente la 
participacibn de sus lectores, pu- 
blicando sus cartas y articulos con 
noticias de sus localidades y 
tambien organizando Concursos

X?
5 \

HUAMIJGO I

. 38 /

yZ
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PA

sobre "La Historia de mi Orga- 
nizacibn” asi como otro Concurso 
para la caratula del numero de 
aniversario.

Tambien queremos estar pre- 
sentes en algunas zonas del pais, 
para tener un contacto directo con 
grupos de lectores asi como con 
aquellos que frecuentemente nos 
envian sus cartas o colaboracio- 
nes.

Esperamos que este sea un 
aho de mucha comunicacion y 
ocasibn tambien de evaluar Io que 
se ha logrado hasta hoy y como 
seguirmejorando.

Para ello jESPERAMOS TU 
PALABRA!
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comunicacion, que permitiera llevar 
al campo informacion sobre la rea
lidad agraria y nacional, inter- 
cambiar experiencias y refleciones. 
Es asi que en mayo del 79 apa- 
rece ya con el caracter de un 
boletin de publicacibn trimestral, 
con un tiraje de unos pocos 
cientosdeejemplares.

Han pasado diez anos de 
ese primer numero y ANDENES es 
hoy una "revista de actualidad al 
servicio del campo" que se publica 
cada dos meses y llega a cerca de 
4,500 lectores, en su gran mayoria 
campesinos de las diferentes re- 
giones del pais.

Sentimos que en estos diez
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anos ANDENES^ ha ayudado a 
tender lazos ent® campesinos de 
diferentes regiones del pais, a 
comunicar experiencias y ha sido 
un canal, limitado sin duda, de 
informacion y analisis de muchos 
problemas que afecta, directa e 
indirectamente, a los hombres del 
campo. Pero sentimos tambien 
que aun queda mucho por avanzar 
y tenemos por delante multiples 
retos.

ANDENES ha promovido 
tambien de manera creciente la 
participacion de sus lectores, pu- 
blicando sus cartas y articulos con 
noticias de sus localidades y 
tambien organizando Concursos

El primer numero de AN
DENES aparecid en noviembre de 
1978, no tenia todavia el caracter 
de una revista o boletin, sino que 
pretendia presentar las reflexiones 
de un grupo de agentes pastorales 
que trabajaban (y aun trabajan 
muchos de ellos) en las zonas 
rurales, con los campesinos, de 
nuestro pais. Estas reflexiones se 
presentaron bajo el titulo "Ande- 
nes de una Iglesia de los pobres 
en el campo" y de alii tomb su 
nombre la revista.

La publicacibn de estas 
primeras reflexiones fue ocasibn 
para que se pensara en la ne- 
cesidad de tener un medio de

como el de Cuento y Poesia del 
aho '83 y el de Tradiciones y 
Leyendas o I ano '85. Creemos 
que falta mucho por lograr aun en 
este campo de la participacion y 
con motive de este X Aniversario 
esta es una de nuestras principales 
inquietudes.

A Io largo de este aho 
queremos recordar la trayectoria de 
estos diez anos, recibir la opinion 
de nuestros lectores sobre la 
revista asi como articulos donde 
nos cuenten como es recibida 
ANDENES en sus comunidades o 
grupos y la significacibn que tiene 
parasutrabajo.

Promoveremos el Concurso
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sobre "La Historia de mi Orga- 
nizacibn" asi como otro Concurso 
para la caratula del numero de 
aniversario.

Tambien queremos estar pre- 
sentes en algunas zonas del pais, 
para tener un contacto directo con 
grupos de lectores asi como con 
aquellos que frecuentemente nos 
envian sus cartas o colaboracio- 
nes.

Esperamos que este sea un 
aho de mucha comunicacion y 
ocasibn tambien de evaluar Io que 
se ha logrado hasta hoy y como 
seguirmejorando.

Para ello jESPERAMOS TU 
PALABRA!
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Bases del concurso

Mi

1
9

ANDENES- 19
18 - ANDENES

oQUE HISTORIAS 

CONTAR?

Sabemos Io que cues
ta hacer este esfuerzo pero 
tambien sabemos que el

PERO, iQUE DIFICIL 
ES ESCRIBIR!

Vamos rescatando nuestra 
propia historia que solo no- 
sotros podemos contar por- 
que la hemos vivido, la re- 
cordamos bien, nuestros lo- 
gros y fracasos, nuestras pe- 
nas y alegrias, nuestros an- 
helos y esperanzas que han 
significado ahos de lucha. 
Es necesario que sean co- 
nocidas estas historias de or- 
ganizacibn de nuestros ca-

campesinotiene muchafuer- 
za para decir y escribirsu pro
pia palabra sin intermedia- 
rios y valiendose de su admi
rable poder de observacibn 
y su buena memoria.

i,QUE LOGRAMOS 
ESCRIB1ENDO?

series y comunidades. De- 
bemos encontrar en nues- 
tro pasado la fortaleza para 
luchar por un futuro mejor.

DEJAR CONSTANCIA

DE NUESTRA 
ORGANIZACION

Ahora nosotros pode
mos escribir estas historias. 
Nuestros abuelos no han po- 
dido porque les fue negada 
la oportunidad, ellos nos 
contaron las historias de lu- 
chas con la palabra hablada. 
Ahora nosotros podemos a- 
fiadir algo mas -la palabra es- 
crita- que tambien queda y 
por la cual dejaremos cons- 
tancia que eramos y somos 
capaces de organizarnos, 
tanto hombres como muje- 
res de muchas formas, para 
mejorar nuestro nivel de vi- 
da y luchar por nuestros de
rechos en el campo.

Campesinos y trabaja- 
dores del campo, hombres y 
mujeres que hayan partici- 
pado o participen en la or 
ganizacibn cuya historia se 
cuenta.

oCuantas paginas 
escribrir?

Un maximo de 15 pagi
nas (escrito a mano o con 
maquina).

cQuienes pueden 
concursar?

Plazo de entrega y 
lugar

La

recibir los trabajos en Lima 
sera el 15 de mayo de este 
ano.

Enviar los trabajos a: Ser- 
vicios Educativos Rurales. 
Apartado 110174 -Lima.

Indicar: Nombre, edad, 
ocupacibn y direccibn del 
autor.

Los Resultados del 
Concurso

En el numero de An- 
denes, del mes de noviem- 
bre del988, se publicara los 
resultados del concurso.

I/. 10,000.00
8,000.00
6,000.00

oEn que idioma?
Puede ser escrito en 

Castelllano, Quechua, Ayma
ra u otros idiomas del pais.

sidades basicas, por ejem- 
plo, luchas por la tierra, el 
agua, la escuela, la coo- 
perativa o el tambo comunal. 
Porque no contar la histotia 
de las diferentes fede- 
radiones compesinas y ligas 
agrarias.de las organizacio- 
nes de la mujer campesina, 
de los promotores de salud 
o agropecuarios, de los cate- 
quistas y movimientos de 
animadores Cristianos, de 
los grupos de jbvenes, jhay 
tantas historias que contar!

CHLENDHRIO 
1988
Contiene una seleccion de 
dibujos en color ydel 
Concurso Nacional de 
Dibujo y Pintura Campesinal 
Estos dibujos pueden ser | 

usados como "Foto- 
Palabra" en la educacibn I 
popular, en el trabajo coni 

grupos en el campo.

Precio: I/. 1OO j

Pedidos a: Seruicios

Educatiuos Rurales, 
Rptdo. 110174 
Lima 11 - Peru.

Los Premios son:

1 er. Puesto 
2do.Puesto 
Ser. Puesto

-—i ste ano 1988 "Ande- 
nes" cumple diez a- 

—fios al servicio del cam- 
pesino.Son ahos que for- 
man parte de la historia de 
los campesinos y natives 
que luchan diariamente por 
una vida mas plena en el 
campo peruando. La histo
ria de esa lucha cosntante 
nodebe perderse.

"Andenes" en este a- 
ho de Aniversario quiere es- 
forzarse en recuperar esta 
historia haciendo un Con
curso para los campesinos 
con el tema: "La Historia de 
mi Organizacibn". Tambien, 
nos sentimos motives a lan- 
zar este concurso por el 
ejemplo de los campesinos 
de nuestro pais vecino, 
Ecuador, que vienen partici- 
pando por tres ahos conse- 
cutivos en un concurso simi
lar organizado por CEDEP 
(Centro de Educacibn Popu 
lar) de Quito. Para ellos el 
concurso les did la oportuni
dad de "expresarse, resca- 
tar sus vivencias, sus senti- 
mientos e inculso sus temo- 
res, hacerse oir, ofrecer el 
ejemplo y el testimonio de 
sus luchas a los demas cam
pesinos y a los que vendran 
despues" (CEDEP-QUITO).

WR|<x>t -i. » .,,

Historias de una or
ganizacibn en que tu 
hayas participado y que 
cuente edmo los campesi
nos de tu zona se han or
ganizado y luchado para lo
grar sus derechos y nece-

la

Concurso canipesino: "La 
historia de mi organizacion"

fecha ultima para

mH

Ft

agrarias.de
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Bases del concurso
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ANDENES - 19
18 - ANDENES

cQUE HISTORIAS 
CONTAR?

Sabemos Io que cues
ta hacer este esfuerzo pero 
tambien sabemos que el

PERO, jQUE DIFICIL 
ES ESCRIB1R!

Vamos rescatando nuestra 
propia historia que solo no- 
sotros podemos contar por- 
que la hemos vivido, la re- 
cordamos bien, nuestros lo- 
gros y fracasos, nuestras pe- 
nas y alegn'as, nuestros an- 
helos y esperanzas que han 
significado anos de lucha. 
Es necesario que sean co- 
nocidas estas historias de or
ganization de nuestros ca-

campesinotiene muchafuer- 
za para decir y escribir su pro
pia palabra sin intermedia
ries y valiendose de su admi
rable poder de observacion 
y su buena memoria.

cQUE LOGRAMOS 
ESCR1BIENDO?

series y comunidades. De- 
bemos encontrar en nues- 
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I/. 10,000.00
8,000.00
6,000.00

CRLENDHRIO 
1988
Contiene una selection de 
dibujos en color ydel 
Concurso National de 
Dibujo y Pintura Campesina 
Estos dibujos pueden ser j 
usados como “Foto- 
Palabra" en la education ■ 
popular, en el trabajo conf 

yrupos en el campo.

Precio: I/. 1OO I

Pedidos a: Seruicios I...,

Educatiuos Rurales, 
Rptdo. 110174 
Lima 11 - Peru.
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cEn que idioma?
Puede ser escrito en 

Castelllano, Quechua, Ayma
ra u otros idiomas del pais.

sidades basicas, por ejem- 
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tantas historias que contar!

Ahora nosotros pode
mos escribir estas historias. 
Nuestros abuelos no han po- 
dido porque les fue negada 
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-—i ste ano 1988 "Ande- 
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nos sentimos motives a lan- 
zar este concurso por el 
ejemplo de los campesinos 
de nuestro pais vecino, 
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(Centro de Education Popu
lar) de Quito. Para ellos el 
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. -F., .

fecha ultima para

Concurso campesino: "La 
historia de mi organizacion"

' i
■
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La situacion de conflicto 
agudizada en America 
Central a partir de 1980 
ha traido como resultado 
alrededor de 150,000 
muertos por causa di recta 
de la guerra o la violencia 
politica, mas de 51,000 
desaparecidos, mas de 1 
milion de refugiados en 
otros paises y 
aproximadamente 1 milion 
y medio de desplazados 
dentro de su propio pais, 
por efecto de 
las acciones militares.

responds la formacidn del 
Grupo de Contadora inte- 
grado por Panama, Mexico, 
Colombia y Venezuela y 
luego del Grupo de Apoyo 
a Contadora del que forman 
parte Peru, Argentina, Bra
sil y Uruguay.

de agosto del ano pasado, 
donde firmaron el "Plan de 
Paz" para Centroamerica. 
En ese documento se acor- 
daba el cese de fuego re
gional, reformas democrati- 
cas en los paises intervi- 
nientes (punto originado en 
las supuestas e infundadas 
versiones de irregularida- 
des en las elecciones nicara- 
guenses) y el fin del apoyo 
extranjero a los rebeldes (a 
los "contra" en Nicaragua y 
a los grupos guerrilleros en 
El Salvador, en particular).

El Plan (elaborado sor- 
prendentemente por el Pre- 
sidente Arias de Costq Rica, 
que le valiera el Premio No
bel de la Paz y sanciones e- 
conomicas por parte de Es- 
tados Unidos) tenia un pla- 
zo de ejecucion de cinco 
meses, al cabo de los cua- 
les deberia evaluarse su 
cumplimiento. La verifica- 
cion de ello quedo a cargo 
de la Comisidn Internacional 
de Verificacion y Segui-

por cumplir. Por otro lado, a 
traves de sus emisarios, el 
gobierno del presiente nor- 
temaricano Reagan, habia 
amenazado con aplicar san
ciones economicas y politi- 
cas a los cuatro paises res- 
tantes si estos no denuncia- 
ban que Nicaragua no habia 
cumplido el Plan.

Pese al escepticismo en 
torno a la reunion de San Jo
se, en esta hubieron resulta- 
dos; ellos se presentaron 
en la forma de concesiones 
por parte del gobierno sandi-

una cruenta ofensiva contra la poblacidn 
campesina de El Quiche, causando muertos 
y heridos y sometiendo a la poblacidn cam

pesina a torturas y trabajos forzados.
En Honduras se denuncid el asesi- 

nato de un diputado, testigo clave en un 
juicio por violacidn de derechos humanos, 
dias antes de la reunion en San Josh, y en 
El Salvador, semanas antes fue asesinado 
el presidents del Comith de DD.HH.

nista. Daniel Ortega acordd 
conversar directamente con 
los "contras' y buscar el ce
se de fuego, a partir de Io 
cual se podria levantar el 
estado de emergencia en 
ese pais y decretar la am- 
nistia a los presos, ademas 
de avanzar en el proceso de 
democratizacion interna.

Esos acuerdos (cuyo 
cumplimiento ser£ verificado 
ahora por los paises firman
tes) fueron los que salvaron 
la reunion y el proceso de 
paz. Sin embargo a la vez de 
ser pasos cada vez mas con-

AMENAZAS DE 
REAGAN Y 
CONCESIONES DE 
NICARAGUA

Previamente a la renion 
de presidentes centroame
ricanos del 15 y 16 de enero 
en San Jose, la CIVS habia 
evaluado que los paises no 
habian cumplido en muchos 
aspectos el Plan de Paz y 
que en el caso de Nicara
gua, el gobierno habia he- 
cho esfuerzos significativos

w
2
£

Hace algunos dias se 
reunieron en San Jos£, 
Costa Rica, los presidentes 
de Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Nicaragua y Costa 
Rica, para evaluar los pasos 
dados en la busqueda por 
pacificar la region. Alli se 
ratified la voluntad de estos 
paises de resolver ellos 
mismos el problema de la 
Paz en Centroamerica, re- 
chazando la intervencidn 
de las grandes potencias.

Esta cita tiene sus ante- 
cedentes en las dos reunio- 
nes realizadas en la locali- 
dad de Esquipulas y, espe- 
cialmente, en la segunda

Centroamerica:
La Paz sin pretextos

Hechos que atentan contra la Paz
Los esfuerzos de los presidentes 

centroamericanos para lograr el estableci- 
miento de la paz y una verdadera de- 
mocracia, contrastan notoriamente con al
gunos hechos que vienen ocurriendo en 
algunos de esos paises.

En Guatemala el Comite de Unidad 
Campesina y la Iglesia Guatemalteca en el 
Exilio denuncian que luego de la fima del 
Plan de Paz, el ejercito de ese pais desat6

n os conflictos en esta 
regidn, aparte de las 

L—1 causas estructu rales, 

responden a la presencia de 
largas dictaduras militares y 
al surgimiento de movimien- 
tos guerrilleros, en oposi- 
cidn a dstas, en paises co
mo El Salvador, Guatemala y 
hasta 1979 Nicaragua (ado 
en que triunfa la revolucidn 
Sandinista). Situacidn agra- 
vada ademas por la abierta in
tervencidn de Estados Uni
dos y su agresidn econdmi- 
ca y militar contra el gobierno 
sandinista, accidn apoyada 
por varios paises centroa
mericanos.

Sin embargo estos ulti- 
mos ados fue creciendo en 
el continente la opinion de 
que eran los paises de la re
gidn los que debian buscar 
una solucidn a esta situacidn 
y Hegar, sin ingerencia de las 
grandes potencias, a una 
estrategia de pacificacidn 
que pudiera ser aceptada 
por todos. A esta intencidn

20 - ANDENES

o cretos no dejan de resultar 
p de dificil cumplimiento.

Por Io pronto, el gobier
no de Managua obtuvo otra 
victoria contra Estados Uni
dos. Las concesiones estra- 
tegicas de Ortega en San 
Jose haran que el gobierno 
norteamericano ya no tenga 
ningun pretexto para con- 
seguir la aprobacidn de la 
ayuda de 150 millones de 
ddlares para los "contras" ni 
ninguna otra en el future 
para una guerra que sdlo ha 
traido muerte y miseria a los 
nicaraguenses.
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En el numero anterior de 
ANDENES hablamos de 
las Cooperativas Agrarias 
de Usuarios o CAU, de su 
historia, de los servicios 
que pueden prestar y de 
que puede prestar y de su 
importancia. Hoy veremos 
como se organiza una CAU.

las personas que la quieren 
formar. Esto supone, enton- 
ces, la realizacion de una 
Asamblea, a la que por sus 
caracteristicas se suele lla- 
mar Asamblea de Constitu- 
cion. En esa Asamblea se 
decide la conformacion de la 
CAU, se precisa la finalidad 
para la cual se la crea, el 
nombre que va a tener la 
CAU y hasta se puede elegir 
la primera directiva.

En esa primera asam
blea o asamblea de constitu- 
cion se puede aprobar los 
Estatutos de la CAU, si es 
que alguna persona habia

cPARA QUESIRVE EL 
ESTATUTO?

El Estatuto de toda coo- 
perativa o institucidn en ge-

uchas actividades en 
el campo no podrian 
realizarse si no hubie- 

ra una organizacibn que reu- 
na los esfuerzos de varias 
personas. Ese es el caso de 
determinados servicios co
mo la asesoria tbcnica, la co- 
mercializacidn, el transporte 
y la transformacidn de los 
productos agrarios. En la 
Pagina Legal del numero an
terior de ANDENES decia- 
mos que todos esos servi
cios y otros mas, pueden ser 
brindados por una Coope- 
rativa Agraria de Usuarios 
(CAU).

neral es un documento muy 
importante. Es una especie 
de "ley interna", pues regu- 
la o reglamenta varies as- 
pectos de la vida de la insti
tucidn, en este caso de la 
CAU.

Asi, el Estatuto de la 
CAU define cual es su nom
bre y quienes son sus so- 
cios, ademas de las formas 
de incorporacidn de nuevos 
socios, de su exclusion y en 
general senala los derechos 
y obligaciones de todos los 
socios de la CAU.

Tambien el Estatuto nos 
indica para que se cred la 
Cooperativa, es decir cuales 
son los servicios que pres- 
tara sus socios (e incluso a 
los no socios), los que pue-

oCOMO NACE
UNA CAU?

Como toda entidad o 
persona juridica, una CAU 
nace por la decision libre de

22 - ANDENES

preparado una propuesta. 
Pero, por Io comun, los Esta
tutos se encargan a una Co- 
misidn y son discutidos en 
una siguiente asamblea, me
mento en el cual suele 
elegirse tambien a la primera 
directiva.

Con la asamblea de 
constitucidn y los Estatutos 
aprobados y transcritos en 
el Libro de Aetas de la "Coo
perativa se puede empezar 
los tramites para la constitu
cidn legal de la CAU. Elio 
exige la preparacidn de una 
minuta (autorizada por un a- 
bogado), la que una vez fir-

mada se presenta ante un 
Notario Publico para que la 
"eleve" a escritura publi- 
ca y se inscriba en los Re- 
gistros Publicos.

Paralelamente se debe 
presentar al Instituto Nacio- 
nal de Cooperativas (IN
COOP) una copia de las ac- 
tas de la asamblea de cons
titucidn y de los Estatutos.

Si el INCOOP no hace 
observaciones la CAU ob- 
tendra su personeria juri
dica cuando se inscriba en 
los Registros Publicos.

den ampliarse en la forma 
que indique el mismo Estatu
to. Esto es Io que se denomi- 
na como el objeto en el Es
tatuto. Tratandose de una 
CAU, el fin u objeto no 
puede ser gremial no tampo- 
co el lucro, pues siendo una 
cooperativa Io importante es 
la cooperacidn la union de 
esfuerzos para el mejora- 
miento de los sodios.

Igualmente, el Estatuto 
nos dira como se organiza la 
CAU, es decir cuales son 
sus autoridades, cuantos

Igualmente, el Estatuto 
nos dira como se organiza la 
CAU, es decir cuales son 
sus autoridades, cuantos 
son y que atribuciones se 
les encarga y la manera de e- 
legirlos y removerlos. Esto 
es lo que se llama el regi
men administrativo.

Por ultimo, una parte 
importante del Estatuto se 
refiere al regimen econdmi- 
co, donde se establece el 
capital social de la coope
rativa, el monto de las apor- 
taciones de los socios y la 
aplicacidn de los remanen- 
tes del ejercicio econdmico.

En las oficinas regiona
les del INCOOP se puede 
conseguir un modelo de Es
tatuto de CAU, el que pue
de servir para que las CAU 
discutan y aprueben su pro
pio Estatuto. Sin embargo, 
por la importancia que este 
documento tiene para la vi
da de la cooperativa (y de 
cualquier institucidn) debe 
procurarse que este sea lo 
mas cercano posible a la rea
lidad de la CAU.
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tutos se encargan a una Co- 
misidn y son discutidos en 
una siguiente asamblea, me
mento en el cual suele 
elegirse tambien a la primera 
directiva.

Con la asamblea de 
constitucidn y los Estatutos 
aprobados y transcritos en 
el Libra de Aetas de la "Coo
perativa se puede empezar 
los tramites para la constitu
cidn legal de la CAU. Elio 
exige la preparacidn de una 
minuta (autorizada por un a- 
bogado), la que una vez fir-

mada se presenta ante un 
Notario Publico para que la 
"eleve" a escritura publi- 
ca y se inscriba en los Re- 
gistros Piiblicos.

Paralelamente se debe 
presentar al Instituto Nacio- 
nal de Cooperativas (IN
COOP) una copia de las ac- 
tas de la asamblea de cons
titucidn y de los Estatutos.

Si el INCOOP no hace 
observaciones la CAU ob- 
tendra su personeria juri
dica cuando se inscriba en 
los Registros Publicos.

den ampliarse en la forma 
que indique el mismo Estatu
to. Esto es Io que se denomi- 
na como el objeto en el Es
tatuto. Tratandose de una 
CAU, el fin u objeto no 
puede ser gremial no tampo- 
co el lucro, pues siendo una 
cooperativa Io importante es 
la cooperacidn la union de 
esfuerzos para el mejora- 
miento de los sodios.

Igualmente, el Estatuto 
nos dira como se organiza la 
CAU, es decir cuales son 
sus autoridades, cuantos

Igualmente, el Estatuto 
nos dira como se organiza la 
CAU, es decir cuales son 
sus autoridades, cuantos 
son y que atribuciones se 
les encarga y la manera de e- 
legirlos y removerlos. Esto 
es Io que se llama el regi
men administrativo.

Por ultimo, una parte 
importante del Estatuto se 
refiere al regimen econdmi- 
co, donde se establece el 
capital social de la coope
rativa, el monto de las apor- 
taciones de los socios y la 
aplicacidn de los remanen- 
tes del ejercicio econdmico.

En las oficinas regiona
les del INCOOP se puede 
conseguir un modelo de Es
tatuto de CAU, el que pue
de servir para que las CAU 
discutan y aprueben su pro
pio Estatuto. Sin embargo, 
por la importancia que este 
documento tiene para la vi
da de la cooperativa (y de 
cualquier institucidn) debe 
procurarse que este sea Io 
mas cercano posible a la rea
lidad de la CAU.
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Las mujeres 
organizamos la produccion

Nuevo
Folleto

Recurriendo a la 

tecnica de la 

historieta, este 

nueuo folleto del 

SER Race una 

presentacidn de 

los Derechos 

Humanos y de 

los medios 

legales para so 

defensa. 

Pensando en la 

problematica 

campesina, se 

toma como 

ejemplos el 

derecho a la 

propiedad de las 

tierras y el 

derecho a la 

libertad personal
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En el presente articulo 
enviado por la 
Asociacidn Arariwa de 
Cusco conoceremos 
como las mujeres de 
varias comunidades se 
han hecho cargo de la 
conduccion integral de 
pequefias parcelas.

mos estado presentes en el 
trabajo de produccion. En 
nuestras chacras y tambien 
en faenas comunales, toda 
una vida, desde que era- 
mos ninas hemos estado tra- 
bajando para producir.

La economia de nu- 
estra familia nosotras siem
pre la hemos sabido salvar, 
haciendo cualquier clase de 
trabajo para que haya in- 
greso. Tejiendo, elaboran- 
do chicha, vendiendo asna- 
pas (hierbas aromaticas o 
medicinales) o zetas (bon
gos champifiones). Noso
tras solo en la casa tenia- 
mos que arreglarnos de cual
quier manera para que el

LOS AVIOS 
AGRICOLAS PARA 
COMITES DE 
MUJERES

Pedidos a: Servicios 
Educativos Rurales SER 
Pasaje SAN LUIS 132 
LINCE.Aptdo. 110174 
Lima-Telf. 700929
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Una de las cosas que 
mas nos ha ayudado para es- 
to ha sido el trabajar chacras 
con el Comite de Sehoras: 
Papa, cultivos andinos y hor- 
talizas. Por primera vez en 
nuestras comunidades, va
ries comites (somos como 
28) se han arriesgado a sem- 
brar, con la ayuda de los co- 
muneros, recibiendo pres- 
tamo. Las mujeres nos he
mos hecho responsables de

ANDENES - 25

LA ORGANIZACION 
INTERNA DE LA CAU

Como toda cooperativa, 
la CAU tiene una Asamblea 
General y dos Consejos.

La Asamblea Gene
ral es el organo mas impor- 
tante y por Io mismo es 
quien toma las decisiones 
mas importantes en la vida 
de la cooperativa, como pue- 
de ser la aprobacion y la mo- 
dificacion de Estatutos. La A- 
samblea puede encargar 
temporal o permanentemen- 
te algunas de sus funciones 
a otros drganos o socios de 
la CAU. Debe haber Asam- 
bleas ordinarias por Io me- 
nos una vez al ano, para dis- 
cutir y aprobar las cuentas 
de la cooperativa. Pero pue- 
den haber tambien Asam- 
bleas Extraordinarias en cu
alquier momento si hay a- 
suntos urgentes o de suma 
importancia que deban ser 
tratados.

El Consejo de Admi- 
nistracion, como su nom- 
bre Io indica es el encargado 
de la administracidn, es de- 
cir de mantener el normal 
funcionamiento de la CAU. 
Tambien esta encargado de 
hacer cumplir los acuerdos 
de la Asamblea y el Estatu- 
to. Su numero puede variar 
de acuerdo al tamaho de la 
cooperativa.

El Consejo de Vigi- 
lancia es el organo encar
gado de la fiscalizacidn de la 
cooperativa, Io que inclulye 
cuidar de la legalidad de to- 
dos los actos y acuerdos 
que tome la cooperativa, la 
veracidad de la informacion 
contable y financiera que

peresente el Consejo de Ad- 
ministracion y la seguridad 
de los bienes de la CAU.

Ademas de los Conse
jos debe considerarse al Ge- 
rente, que es el funcio- 
nario ejecutivo de mayor ni- 
vel en la cooperativa. Es ele- 
gido por el Consejo de Admi- 
nistracion, quien tambien Io 
puede remover. Es el encar
gado de ejecutar los planes 
y programas aprobados por 
el Consejo de Administra- 
cion y de ejecutar los acuer
dos de la Asamblea y del 
Consejo de Administracidn.

En toda cooperativa de
be haber un Comite Elec
toral y un Comite de E- 
ducacion. Pueden nom- 
brarse otras comisiones para 
cumplir funciones especifi- 
cas en cualquier momento, 
como podria ser el caso de 
un Comitd de Comercializa- 
cion o de un Comite de Ma- 
quinaria, o de otro service 
de la CAU.

Por ultimo, pueden nom- 
brarse Comisiones para 
cumplir funciones tempora- 
les, especificas y concretas.

Hemos presentado muy 
brevemente la forma como 
se organiza una CAU. Pen- 
samos que este es un mo- 
delo de cooperacion que 
puede ser muy util, no solo 
para los parceleros ex-so- 
cios de las CAT, sino tam- 
bidn para la gran cantidad de 
pequenos agricultores y 
campesinos de nuestro Pe
ru.

^QUICKEN SABER COMO

LLE6AM0B A CONOCER

NUESTR05 DERECHOS?
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hambre no nos acabara. PE
RO SIEMPRE LOS VARO- 
NES DECIDIAN Y MANDA- 
BAN.

Desde hace un tiem- 
po en nuestra comunidades 
de las provincias de Calca y 
Urubamba, gracias a la Aso
ciacidn ARARIWA que se 
dedica a nuestra promocidn 
tecnica y cultural, las muje
res nos hemos empezado a 
organizar mas. Nuestra or
ganization no es para dividir- 
nos de los varones y meter 
discordia en la casa o en la 
Comunidad. Al contrario: es 
para que tengamos mas 
fuerza cuando ya las muje
res no nos sentimos debi
les; es para que avancemos 
mas cuando ya a las mujeres 
no nos dejan atras. AHORA 
QUEREMOS DECIDIR Y 
ORGANIZARNOS TODOS 
JUNTOS, PERO QUE TAM
BIEN SE NOS VALORE A 
LAS MUJERES, QUE NO 
NOSDESPRECIEN.

ORGANIZANDO LA 
PRODUCCION

riirOil

servicios eaucacivos ruraies 
Area Legal - Oclubre 'IQB?
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presentation de 

los Derechos 

Romanos y de 

los medios 
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Pensando en la 

problematica 

campesina, se 

toma como 
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propiedad de las 

tierras y el 

derecho a la 

libertad personal

En el presente articulo 
enviado por la 
Asociacidn Arariwa de 
Cusco conoceremos 
como las mujeres de 
varias comunidades se 
han hecho cargo de la 
conduccion integral de 
pequefias parcelas.

mos estado presentes en el 
trabajo de produccion. En 
nuestras chacras y tambien 
en faenas comunales, toda 
una vida, desde que era- 
mos ninas hemos estado tra- 
bajando para producir.

La economia de nu- 
estra familia nosotras siem
pre la hemos sabido salvar, 
haciendo cualquier clase de 
trabajo para que haya in- 
greso. Tejiendo, elaboran- 
do chicha, vendiendo asna- 
pas (hierbas aromaticas o 
medicinales) o zetas (bon
gos champihones). Noso
tras solo en la casa tenia- 
mos que arreglarnos de cual
quier manera para que el
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Una de las cosas que 
m£s nos ha ayudado para es- 
to ha sido el trabajar chacras 
con el Comite de Sehoras: 
Papa, cultivos andinos y hor- 
talizas. Por primera vez en 
nuestras comunidades, va
ries comites (somos como 
28) se han arriesgado a sem- 
brar, con la ayuda de los co- 
muneros, recibiendo pres- 
tamo. Las mujeres nos he
mos hecho responsables de
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LA ORGANIZACION 
INTERNA DE LA CAU

Como toda cooperativa, 
la CAU tiene una Asamblea 
General y dos Consejos.

La Asamblea Gene
ral es el organo mas impor- 
tante y por Io mismo es 
quien toma las decisiones 
mas importantes en la vida 
de la cooperativa, como pue- 
de ser la aprobacion y la mo- 
dificacion de Estatutos. La A- 
samblea puede encargar 
temporal o permanentemen- 
te algunas de sus funciones 
a otros organos o socios de 
la CAU. Debe haber Asam- 
bleas ordinarias por Io me- 
nos una vez al ano, para dis- 
cutir y aprobar las cuentas 
de la cooperativa. Pero pue- 
den haber tambien Asam- 
bleas Extraordinarias en cu
alquier momento si hay a- 
suntos urgentes o de suma 
importancia que deban ser 
tratados.

El Consejo de Admi- 
nistracion, como su nom- 
bre Io indica es el encargado 
de la administracidn, es de- 
cir de mantener el normal 
funcionamiento de la CAU. 
Tambien esta encargado de 
hacer cumplir los acuerdos 
de la Asamblea y el Estatu- 
to. Su numero puede variar 
de acuerdo al tamano de la 
cooperativa.

El Consejo de Vigi- 
lancia es el organo encar
gado de la fiscalizacidn de la 
cooperativa, Io que inclulye 
cuidar de la legalidad de to- 
dos los actos y acuerdos 
que tome la cooperativa, la 
veracidad de la informacion 
contable y financiera que

peresente el Consejo de Ad- 
ministracion y la seguridad 
de los bienes de la CAU.

Ademas de los Conse
jos debe considerarse al Ge- 
rente, que es el funcio- 
nario ejecutivo de mayor ni- 
vel en la cooperativa. Es ele- 
gido por el Consejo de Admi- 
nistracion, quien tambien Io 
puede remover. Es el encar
gado de ejecutar los planes 
y programas aprobados por 
el Consejo de Administra- 
cion y de ejecutar los acuer
dos de la Asamblea y del 
Consejo de Administracidn.

En toda cooperativa de
be haber un Comite Elec
toral y un Comite de E- 
ducacion. Pueden nom- 
brarse otras comisiones para 
cumplir funciones especifi- 
cas en cualquier momento, 
como podria ser el caso de 
un Comitd de Comercializa- 
cion o de un Comite de Ma- 
quinaria, o de otro service 
de la CAU.

Por ultimo, pueden nom- 
brarse Comisiones para 
cumplir funciones tempora- 
les, especificas y concretas.

Hemos presentado muy 
brevemente la forma como 
se organiza una CAU. Pen- 
samos que este es un mo- 
delo de cooperacion que 
puede ser muy util, no solo 
para los parceleros ex-so- 
cios de las CAT, sino tam- 
bidn para la gran cantidad de 
pequefios agricultores y 
campesinos de nuestro Pe
ru.
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hambre no nos acabara. PE
RO SIEMPRE LOS VARO- 
NES DECIDIAN Y MANDA- 
BAN.

Desde hace un tiem- 
po en nuestra comunidades 
de las provincias de Calca y 
Urubamba, gracias a la Aso- 
ciacion ARARIWA que se 
dedica a nuestra promocion 
tecnica y cultural, las muje
res nos hemos empezado a 
organizar mas. Nuestra or
ganization no es para dividir- 
nos de los varones y meter 
discordia en la casa o en la 
Comunidad. Al contrario: es 
para que tengamos mas 
fuerza cuando ya las muje
res no nos sentimos debi
les; es para que avancemos 
mas cuando ya a las mujeres 
no nos dejan atras. AHORA 
QUEREMOS DECIDIR Y 
ORGANIZARNOS TODOS 
JUNTOS, PERO QUE TAM
BIEN SE NOS VALORE A 
LAS MUJERES, QUE NO 
NOSDESPRECIEN.
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todos los riegos y del page 
delcredito.

Al principio se han ref- 
do de nosotras. "Para que 
se meten en eso? Van a fra- 
casar..."diciendo. "Acasous- 
tedes saben llevar cuen- 
tas?", asi nos han dicho. Pe- 
ro no nos hemos desani- 
mado. Y ahora, porque nos 
hemos puesto firmes y Io he
mos hecho, mas se ha levan- 
tado nuestro nombre en la 
comunidad. Ahora se han au- 
mentado las sefioras que o- 
cupan cargo en la Junta Di- 
rectiva. Ya hay mas respeto.

"PODEMOS HAGER
ALGO POR LA 
COMUNIDAD"

En este comite hubo 
mas problema. En 0.5 Ha. 
de papa hemos trabajado 
22 senoras con nuestros 
esposos y con 10 yuntas 
preparamos nuestro terre
ne, poniendo la semilla a 
una arroba cada pareja. Los

1. Comite de senoras 
de la Comunidad de 
Ayarmaka

OTRAS 
DIFICULTADES

vangelizador de quienes si- 
guen a Jesus y predican su 
palabra ha procurado Hegar a 
los puntos mas apartados 
del Peru.

Este esfuerzo, que trata 
de varies siglos atras, se ha 
ido enmarcando en un cier- 
to proceso social religiose 
que ha ido pasando de for
mas mas individuates y ais- 
ladas de presencia, a otras 
mas organizadas que preten- 
den insertarse mejor en sus 
propias realidades, tenien- 
do en cuenta una vision mas 
de conjunto en el trabajo 
pastoral.

Se debe afirmar que es
te proceso no ha sido ni es

2. Comite de mujeres 
de Comunidad

Qollana- Cheqereq

rat

Vamos a dardos ejem- 
plos de nuestros comites. 
No son grandes terrenos ni 
harta plata Io que hemos 
manejado, pero nos ha ser- 
vido mucho para demosotrar 
que las mujeres podemos 
pensar y hacer sin estar de- 
tras de los hombres para to-
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rendimientos han sido muy 
bajos, por el ataque del gor- 
gojo e hicimos la cosecha 
muy temprano por este mo
tive. En total solo sacamos 
1,500 Kgs. con ataque de 
gorgojo en el 40%. Se acor- 
do almacenar para que en 
Agosto subiera el precio y 
elaborar chuho para noso- 
tros. No hemos podido pa- 
gar el avio. Pero no nos he
mos desanimado. En este 
terreno hemos sembrado 
cebada para devolver nues
tro credto y recuperamos.

Iglesia y movimientos 
apostolicos en el campo

uniforme. Depende mucho 
de las visiones pastorates 
diocesanas, de las situacio- 
nes sociales y culturales en 
las que se enmarca la evan- 
gelizacion rural y la impor- 
tancia que se le de a cada 
uno de los factores que in- 
tervienen en ella.

Cabe mencionar que el 
trabajo de ir organizando u- 
na pastoral que se va intro- 
duciendo en la vida cotidia- 
na de un pueblo y que asu- 
me sus preocupaciones, ri- 
quezas y aspiraciones ha re- 
querido siempre de una pre
sencia cada vez mas efecti- 
va en sus instituciones mas 
autenticas. Esta presencia 
permanente viene siendo 
dada,en muchos casos, por 
laicos rurales quienes a tra- 
ves de su trabajo de anun- 
cio y denuncia evang^lica 
sientan un testimonio de 
compromiso como Cristianos 
en medio del pueblo que 
ellosconforman.

Es asi como son varies 
los mites de catequistas, ani
madores de la fe, promoto- 
res de salud, agropecuarios, 
grupos culturales, entre o- 
tros, que en las areas rurales 
del pais han luchado a tra- 
ves de los afios por trans- 
mitir el mensaje liberador in
tegral del Dios de la Vida 
predicando la paz y prac- 
ticando lajusticia.

No estci dentes anotar 
que muchos de ellos reali- 
zan este trabajo eclesial en
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do. Ademas, que las muje
res podemos hacer algo bue- 
no para toda la comunidad y 
no solo para nuestra familia. 
Tampoco vamos a hablar so
lo de exito, tambien hemos 
fracasado. El ano ha sido 
mate.

Se declare emergen- 
cia en Cusco. Con la verdad 
es que tenemos que apren- 
der.

Se sembro 0.5 Ha. de 
papa con un avio de I/. 
7,892.00 que con sus in- 
tereses de 15% anual he
mos devuelto con I/. 
8,487.00 (en semilla). Usa- 
mos: Semilla: lOOOKgs. Fer- 
tilizante: 3 sacos de nitrato, 
3 de superfosfato, 2 de po- 
tasio. Pesticidas: Dhitane 2 
Kgs., Aldrin-Folidol 2 Its., 
Quillix 2 frascos de 100 cc., 
Curater 12.5 Kgs.

Hemos cosechado 
6,164 Kgs., de tubercutes. 
Pagamos nuestro credito 
con 1,439 Kgs. a 
ARARIWA, por eso 4,725 
Kgs. fue nuestra ganancia.

En nuestro pais la 
Iglesia Catdlica ha estado 
presente en las areas rura- 
les de multiples maneras. 
Sea a traves de los mi- 
sioneros religiosos y religio- 
sas, sacerdotes adentrados 
muchas veces en inacce- 
sibles zonas de la sierra y 
selva, sea a traves de laicos 
comprometidos, el trabajo e-

Porque nos organiza- 
mos junto con las Federa- 
ciones y porque no nos de- 
jamos manejar por cualquie- 
ra que viene, a nuestras 
actividades y reuniones las 
ven con mates ojos. Nos di- 
cen que somo terroristas, 
que apoyamos la subver
sion.

Nosotras vemos que 
el gobierno esta formando 
Clubes de Madres, pero 
muchas veces de manera 
paralela a Io que ya existe y 
vienen con divisionismos, 
ofreciendo regalos "solo a 
las que no trabajan con los 
comunistas".

Ahora que ya hemos 
triunfado sobre la descon- 
fianza que teniamos noso
tras mismas y que tenian los 
comuneros frente a noso
tras, queremos seguirtraba- 
jando y produciendo, orga- 
nizadamente, para que el 
campesinado avance y nu
estro pais cambie de veras.
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Al principio se han ref- 
do de nosotras. "Para que 
se meten en eso? Van a fra- 
casar..."diciendo. "Acasous- 
tedes saben llevar cuen- 
tas?", asi nos han dicho. Pe- 
ro no nos hemos desani- 
mado. Y ahora, porque nos 
hemos puesto firmes y Io he
mos hecho, mas se ha levan- 
tado nuestro nombre en la 
comunidad. Ahora se han au- 
mentado las sehoras que o- 
cupan cargo en la Junta Di- 
rectiva. Ya hay mas respeto.

"PODEMOS HACER 
ALGO POR LA 
COMUNIDAD"

En este comite hubo 
mas problema. En 0.5 Ha. 
de papa hemos trabajado 
22 sehoras con nuestros 
esposos y con 10 yuntas 
preparamos nuestro terre- 
no, poniendo la semilla a 
una arroba cada pareja. Los

1. Comite de sehoras 
de la Comunidad de 
Ayarmaka
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vangelizador de quienes si- 
guen a Jesus y predican su 
palabra ha procurado Hegar a 
los puntos mas apartados 
del Peru.

Este esfuerzo, que trata 
de varios siglos atras, se ha 
Ido enmarcando en un cier- 
to proceso social religiose 
que ha ido pasando de for
mas mas individuales y ais- 
ladas de presencia, a otras 
mas organizadas que preten- 
den insertarse mejor en sus 
propias realidades, tenien- 
do en cuenta una vision mas 
de conjunto en el trabajo 
pastoral.

Se debe afirmar que es
te proceso no ha sido ni es

2. Comite de mujeres 
de Comunidad

Qollana- Cheqereq
Vamos a dar dos ejem- 

plos de nuestros comites. 
No son grandes terrenes ni 
harta plata Io que hemos 
manejado, pero nos ha ser- 
vido mucho para demosotrar 
que las mujeres podemos 
pensar y hacer sin estar de- 
tras de los hombres para to-
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rendimientos han sido muy 
bajos, por el ataque del gor- 
gojo e hicimos la cosecha 
muy temprano por este mo
tive. En total solo sacamos 
1,500 Kgs. con ataque de 
gorgojo en el 40%. Se acor- 
dd almacenar para que en 
Agosto subiera el precio y 
elaborar chuho para noso- 
tros. No hemos podido pa- 
gar el avio. Pero no nos he
mos desanimado. En este 
terreno hemos sembrado 
cebada para devolver nues
tro credto y recuperamos.
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Iglesia y movimientos 
apostolicos en el campo

uniforme. Depende mucho 
de las visiones pastorales 
diocesanas, de las situacio- 
nes sociales y culturales en 
las que se enmarca la evan- 
gelizacibn rural y la impor- 
tancia que se le de a cada 
uno de los factores que in- 
tervienen en ella.

Cabe mencionar que el 
trabajo de ir organizando u- 
na pastoral que se va intro- 
duciendo en la vida cotidia- 
na de un pueblo y que asu- 
me sus preocupaciones, ri- 
quezas y aspiraciones ha re- 
querido siempre de una pre
sencia cada vez mas efecti- 
va en sus instituciones mas 
autenticas. Esta presencia 
permanente viene siendo 
dada, en muchos casos, por 
laicos rurales quienes a tra- 
ves de su trabajo de anun- 
cio y denuncia evangblica 
sientan un testimonio de 
compromiso como Cristianos 
en medio del pueblo que 
ellos conforman.

Es asi como son varios 
los miles de catequistas, ani
madores de la fe, promoto- 
res de salud, agropecuarios, 
grupos culturales, entre o- 
tros, que en las areas rurales 
del pais han luchado a tra- 
ves de los ahos por trans- 
mitir el mensaje liberador in
tegral del Dios de la Vida 
predicando la paz y prac- 
ticando lajusticia.

No estci dem£s anotar 
que muchos de ellos reali- 
zan este trabajo eclesial en
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do. Ademas, que las muje
res podemos hacer algo bue- 
no para toda la comunidad y 
no solo para nuestra familia. 
Tampoco vamos a hablar so
lo de exito, tambien hemos 
fracasado. El aho ha sido 
malo.

Se declare emergen- 
cia en Cusco. Con la verdad 
es que tenemos que apren- 
der.

Se sembrb 0.5 Ha. de 
papa con un avio de I/. 
7,892.00 que con sus in- 
tereses de 15% anual he
mos devue Ito con I/. 
8,487.00 (en semilla). Usa- 
mos: Semilla: lOOOKgs. Fer- 
tilizante: 3 sacos de nitrato, 
3 de superfosfato, 2 de po- 
tasio. Pesticidas: Dhitane 2 
Kgs., Aldrin-Folidol 2 Its., 
Quillix 2 frascos de 100 cc., 
Curater 12.5 Kgs.

Hemos cosechado 
6,164 Kgs., de tuberculos. 
Pagamos nuestro credito 
con 1,439 Kgs. a 
ARARIWA, por eso 4,725 
Kgs. fue nuestra ganancia.

En nuestro pais la 
Iglesia Catdlica ha estado 
presente en las areas rura
les de multiples maneras. 
Sea a traves de los mi- 
sioneros religiosos y religio- 
sas, sacerdotes adentrados 
muchas veces en inacce- 
sibles zonas de la sierra y 
selva, sea a traves de laicos 
comprometidos, el trabajo e-

f HSTA5 
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Porque nos organiza- 
mos junto con las Federa- 
ciones y porque no nos de- 
jamos manejar por cualquie- 
ra que viene, a nuestras 
actividades y reuniones las 
ven con malos ojos. Nos di- 
cen que somo terroristas, 
que apoyamos la subver
sion.

Nosotras vemos que 
el gobierno esta formando 
Clubes de Madres, pero 
muchas veces de manera 
paralela a Io que ya existe y 
vienen con divisionismos, 
ofreciendo regalos "solo a 
las que no trabajan con los 
comunistas".

Ahora que ya hemos 
triunfado sobre la descon- 
fianza que teniamos noso
tras mismas y que tenian los 
comuneros frente a noso
tras, queremos seguirtraba- 
jando y produciendo, orga- 
nizadamente, para que el 
campesinado avance y nu
estro pais cambie de veras.

'3 ?
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Invitamos a traves de ANDE- 
NES a los diferentes movi- 
mientos de campesinos Cris
tianos existentes del pais a 
que nos envien articulos, 
contandonos sus experien- 
cias, las caracteristicas de 
su movimiento y la forma en 
que vienen trabajando.

~~~—I

Correspondencia:
SER
Psje. San Luis 132 
Li nee
Aptdo 110174
Lima

condiciones de gran dificul- 
tad, sea per la accidentada 
geografia en la que se des- 
envuelven, grandes limita- 
ciones econdmicas y mate- 
riales en general, asi como 
incomprensiones del propio 
pueblo al que sirven quie- 
nes algunas veces no en- 
tienden cabalmente el carac- 
ter e importancia de la mi- 
sibn pastoral de estos laicos 
del campo peruano. En algu
nas zonas, golpeadas hoy 
por distintos tipos de violen- 
cia, estos animadores de la 
fe deben incluso asumir ri- 
esgos muy grande para lie- 
gar a comunidades alejadas 
llevando el mensaje de paz 
y justicia que tanta falta hace 
al pais.

Estos laicos campesi
nos han venido reflexionan- 
do, paulatinamente, sobre la 
necesidad de irorganizando- 
se como tales. Por un lado, 
a traves de las comunidades 
cristianas, celula vital de la 
estructura de la Iglesia y, por 
otro, constituyendo organi- 
zaciones de laicos que bus
can ir articulando a los cam
pesinos Cristianos de distin- 
tas comunidades y que aun 
teniendo diversos grados 
de compromise en su accion 
evangelizadora, van tratan- 
do de desarrollar una iden- 
tidad y espiritualidad propias 
de unlaicado rural.

Es asi que se van for- 
mando asociaciones y movi- 
mientos apostblicos de lai
cos que desde sus propias 
realidades locales regiona
les o diocesanas buscan ir a- 
portando a traves de compro-
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del afio pasado y que tuvie- 
ron la virtud de profundizar 
en el tema del laico en la - 
Iglesia y en la sociedad. Por 
un lado el Sinodo de obis- 
pos realizado en Roma y 
que convoco a expertos y 
jerarquia de todo el mundo 
y, por otro, el III Encuentro 
Nacional de Laicos que reu- 
nio a representantes de mo- 
vimientos apostblicos y lai
cos de casi todas las dibce- 
sis, prelaturas y vicariatos 
del pais.

La realizacibn de ambos 
es sinbnimo del interes que 
esta tema despierta y aun 
cuando sus conclusiones 
son de diversos niveles, re
sults esperanzador com- 
probar que cada dia son 
mas los laicos que participan 
en instancias de cierta de
cision tanto en Io especifica- 
mente social como al interior 
de la Iglesia.

Es un reto para el con- 
junto de la Iglesia ubicar el 
rol del laico y estimular su 
participacibn como respues- 
ta a los dificiles mementos 
que atraviesa el pais por* el 
agravamiento de la crisis, ei 
incremento del a violencia y 
la pbrdida de importantes 
valores eticos y morales.

Carlos Ching

ojo izquierdo y debe ser in- 
tervenido quirurgicamente 
para evitar que se quede to- 
talmente ciego.

Frente a las denuncias 
de estos hechos por parte 
de la Iglesia, los autores del 
delito pretenden encubrirlo 
presentandolo a la opinion 
publica como un enfrenta- 
miento con la Iglesia de 
Sicuani y se viene desarro- 
llando una campaha radial de 
mentiras y calumnias contra 
la Prelatura y su personal.

Esperamos que se de 
sancibn justa a los responsa- 
bles de este atropello y que 
hechos tan lamentables no 
vuelvanaocurrir.

dores Campesinos Cristia
nos—MACC— de Puno; el 
Movimiento de Animadores 
del Campo -MAC- de Si
cuani; el Movimiento de 
Responsables Campesinos 
-MRC- de Ayaviri y el 
recientemente formado Mo
vimiento de Animadores Ru- 
rales Cristianos -MARC- de 
Cajamarca. Bien se puede 
afirmar que estos son las 
principales agrupaciones de 
laicos rurales que ademas 
de tener el reconocimiento 
eclesial de sus repectivas 
dibcesis va, paulatinamente, 
sentando una presencia en 
el nivel social gremial como 
Cristianos comprometidos 
en la construccion de un 
mundo donde la paz sea 
frutode la justicia.

No queremos tinalizar 
estas reflexiones sin antes 
recordar dos eventos realiza- 
dos en octubre y noviembre

L-iJ.I\0FMRDnE5
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misos muy concretes que tie- 
nen por motivacibn principal 
el seguimiento de Jesus, li- 
mitando su ejemplo y optan- 
do preferencialmente por 
los mas pobres.

Estas agrupaciones de 
laicos procuran testimoniar 
el compromiso que la Iglesia 
de Jesucristo asume, traba
jando en medio del pueblo 
en tareas de evangelizacibn, 
participando activamente en 
las organizaciones mas legf- 
timas de la vida social y cul
tural, reuniendose periodi- 
camente para compartir las 
experiencias vividas y cele- 
brando la fe eucaristica en el 
Sehory en el hermano.

Actualmente existen en 
el pais distintos movimien- 
tos apostblicos de laicos ru
rales que desarrollan su tra- 
bajo evangelizador en sus 
contextos sociales y eclesia- 
les. El Movimiento de Anima-

El miercoles 16 de di- 
ciembre pasado a las 7.00 
a.m. el sehor Luis Lopez 
Lope, chofer de la Parro- 
quia de Sicuani fue agre- 
dido violentamente y sin 
motive alguno por el Sr. Luis 
Ernesto Aguilar Huguez, re- 
gidor del Concejo Provincial 
de Canchis, jefe del PAIT y 
periodista, quien Io golpeb 
con dureza y Io amenazb 
apuntandole con un revol
ver en la sien. Ademas de 
una manera escandalosa di- 
famb e injurib a personal pre
sente de la parroquia.

A consecuencia de este 
golpe, el Sr. Luis Lopez Lo
pe ha perdido la vision del

Salud y Campo, 
Revista de Actualidad 
en Salud que 
parte de las 
experiencias 
de trabajo en la 
zona rural 
y los acontecimientos 
nacionales en salud. 
La revista intenta ser 
un medio de difusion, 
reflexion y analisis 
con la participacion 
activa de los que 
trabajan en salud rural. 
El primer numero 
trimestral ha salido en 
Setiembre. Esperamos 
contar con su apoyo en 
la proxima edicidn.
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geografia en la que se des- 
envuelven, grandes limita- 
ciones econdmicas y mate- 
riales en general, asi como 
incomprensiones del propio 
pueblo al que sirven quie- 
nes algunas veces no en- 
tienden cabalmente el carac- 
ter e importancia de la mi- 
sibn pastoral de estos laicos 
del campo peruano. En algu
nas zonas, golpeadas hoy 
por distintos tipos de violen- 
cia, estos animadores de la 
fe deben incluso asumir ri- 
esgos muy grande para He
gar a comunidades alejadas 
llevando el mensaje de paz 
y justicia que tanta falta hace 
al pais.

Estos laicos campesi
nos han venido reflexionan- 
do, paulatinamente, sobre la 
necesidadde irorganizando- 
se como tales. Por un lado, 
a travhs de las comunidades 
cristianas, celula vital de la 
estructura de la Iglesia y, por 
otro, constituyendo organi- 
zaciones de laicos que bus
can ir articulando a los cam
pesinos Cristianos de distin- 
tas comunidades y que aun 
teniendo diversos grades 
de compromise en su accion 
evangelizadora, van tratan- 
do de desarrollar una iden- 
tidad y espiritualidad propias 
de unlaicado rural.

Es asi que se van for- 
mando asociaciones y movi- 
mientos apostblicos de lai
cos que desde sus propias 
realidades locales regiona
les o diocesanas buscan ir a- 
portando a traves de compro-
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del afio pasado y que tuvie- 
ron la virtud de profundizar 
en el tema del laico en la - 
Iglesia y en la sociedad. Por 
un lado el Sinodo de obis- 
pos realizado en Roma y 
que convoco a expertos y 
jerarquia de todo el mundo 
y, por otro, el III Encuentro 
Nacional de Laicos que reu- 
nio a representantes de mo- 
vimientos apostblicos y lai
cos de casi todas las dibce- 
sis, prelaturas y vicariatos 
del pais.

La realizacibn de ambos 
es sinbnimo del interes que 
esta tema despierta y aun 
cuando sus conclusiones 
son de diversos niveles, re
sults esperanzador com- 
probar que cada dia son 
mas los laicos que participan 
en instancias de cierta de
cision tanto en Io especifica- 
mente social como al interior 
de la Iglesia.

Es un reto para el con- 
junto de la Iglesia ubicar el 
rol del laico y estimular su 
participacibn como respues- 
ta a los dificiles mementos 
que atraviesa el pais por el 
agravamiento de la crisis, ei 
incremento del a violencia y 
la phrdida de importantes 
valores eticos y morales.

Carlos Ching

ojo Izquierdo y debe ser in- 
tervenido quirurgicamente 
para evitar que se quede to- 
talmente ciego.

Frente a las denuncias 
de estos hechos por parte 
de la Iglesia, los autores del 
delito pretenden encubrirlo 
presentandolo a la opinion 
publica como un enfrenta- 
miento con la Iglesia de 
Sicuani y se viene desarro- 
llando una campana radial de 
mentiras y calumnias contra 
la Prelatura y su personal.

Esperamos que se de 
sancibn justa a los responsa- 
bles de este atropello y que 
hechos tan lamentables no 
vuelvanaocurrir.
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dores Campesinos Cristia
nos—MACC— de Puno; el 
Movimiento de Animadores 
del Campo -MAC- de Si
cuani; el Movimiento de 
Responsables Campesinos 
-MRC- de Ayaviri y el 
recientemente formado Mo
vimiento de Animadores Ru- 
rales Cristianos -MARC- de 
Cajamarca. Bien se puede 
atirmar que estos son las 
principales agrupaciones de 
laicos rurales que ademas 
de tener el reconocimiento 
eclesial de sus repectivas 
dibcesis va, paulatinamente, 
sentando una presencia en 
el nivel social gremial como 
Cristianos comprometidos 
en la construccion de un 
mundo donde la paz sea 
frutode la justicia.

No queremos finalizar 
estas reflexiones sin antes 
recordar dos eventos realiza- 
dos en octubre y noviembre
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misos muy concretes que tie- 
nen por motivacibn principal 
el seguimiento de Jesus, li- 
mitando su ejemplo y optan- 
do preferencialmente por 
los mas pobres.

Estas agrupaciones de 
laicos procuran testimoniar 
el compromiso que la Iglesia 
de Jesucristo asume, traba
jando en medio del pueblo 
en tareas de evangelizacibn, 
participando activamente en 
las organizaciones mas legi- 
timas de la vida social y cul
tural, reuniendose periodi- 
camente para compartir las 
experiencias vividas y cele- 
brando la fe eucaristica en el 
Sehory en el hermano.

Actualmente existen en 
el pais distintos movimien- 
tos apostblicos de laicos ru
rales que desarrollan su tra- 
bajo evangelizador en sus 
contextos sociales y eclesia- 
les. El Movimiento de Anima-

El miercoles 16 de di- 
ciembre pasado a las 7.00 
a.m. el sefior Luis Lopez 
Lope, chofer de la Parro- 
quia de Sicuani fue agre- 
dido violentamente y sin 
motive alguno por el Sr. Luis 
Ernesto Aguilar Huguez, re- 
gidor del Concejo Provincial 
de Canchis, jefe del PAIT y 
periodista, quien Io golpeb 
con dureza y Io amenazb 
apuntandole con un revol
ver en la sien. Ademas de 
una manera escandalosa di- 
famb e injurib a personal pre
sente de la parroquia.

A consecuencia de este 
golpe, el Sr. Luis Lopez Lo
pe ha perdido la vision del
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Salud y Campo, 
Revista de Actualidad 
en Salud que 
parte de las 
experiencias 
de trabajo en la 
zona rural 
y los acontecimientos 
nacionales en salud. 
La revista intenta ser 
un medio de difusion, 
reflexion y analisis 
con la participacion 
activa de los que 
trabajan en salud rural. 
El primer numero 
trimestral ha salido en 
Setiembre. Esperamos 
contar con su apoyo en 
la proxima edicidn.
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La JARC prepara su IV 
Encuentro National

• Agradecemos tu carta infor- 
macion sobre el pare er Uca

yali quo complementa la rota 
que sobre el Paro Nacional 
Agrario publicamos en el nume- 
ro anterior.

SHIPASBAMBA - 
AMAZONAS

En nombre de los comu- 
neros campesinos del departa- 
mento de Amazonas, catequis- 
tas de la misma y comunidad 
campesina de Shipasbamba, 
ruego a Uds. que publiquen en 
la revista a su cargo sobre tra- 
fico de tierras comunales, por 
individuos que se argollan con 
notarias y malas autoriades, 
perjudicando a campesinos de 
muy modesta condicion; como 
en el caserlo de Tomboca, que 
siendo jurisdiccion de la co
munidad, venden las tierras co
mo propiedad privada y con 
escritura notarial, no digo el 
nombre del notario por evitarme 
problemas.

Quiero comunicarles que 
nos salid una partida de I/. 
50,000.00 intis o sea 50 millo- 
nes para nuestra Carretera de 
Querobamba.Totorilla, Calluan, 
sin embargo el senor alcalde de 
Cachachi, Io saco y Io gastd en 
su pueblo, haciendo Campos 
de Futbol.

Lo mas lindo de Caja- 
bamba, el jefe de Cooperacion 
Popular, el ano pasado nos di- 
jo: Para la Posta de Calluan 
hay 80 millones, paso el tiem- 
po, lo reclamamos , nos contes- 
to ya no hay nada. De manera 
que nuestra Posta Sanitaria se 
encuentra techo de paja, sin 
puertas, sin ventanas; ningun 
gobierno nos ayuda a terminar

Quiero contarles todo el 
acontecimiento del paro nacio
nal agrario: Aqui en Ucayali fue 
todo un contundente exito, don- 
de fue reconocida la "FECADU' 
como fuerza matriz del campe- 
sinado ucayalino conformado 
por sus comites de produccion 
por lineas de cultivo.

Como saldo de este a- 
contecimiento fueron deteni- 
dos dos dirigentes, Roldan Ale
gria y Nelson Lopez. Pedimos 
la colaboracion de la comision 
de DDHH de la Iglesia, gracias 
a Dios que no hubo la inter- 
vencion de dichas fuerzas, por 
la gestion de la Iglesia. De esta 
manera logramos el rescate de 
los dos dirigentes a las 48 bo
ras y logramos tambien el dialo- 
go con los representantes del 
Ministerio de Agricultura, Ban
co Agrario, Enci, Ecasa, Cipa 
para tratar los precios de nues- 
tros productos.

Lo que no tuvo acepta- 
cion es la ley de reconocimien- 
to de la comunidad campesina 
en nuestra departamento y la 
tenencia de las tierras por cer-

Foto: Americo Tuanama.

• Las tierras de las comu- 
nidades campesinas no se pue- 
den vender. La constitucion y 

la Ley as! lo determ Iran.
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Wilfredo Rodriguez

•Es una situacidn muy penosa 
la que nos cuenta, sabemos 
que campesinos de otros luga- 
res sufren los mismos pro 
blemas. Todos debemos luchar 
por cambiar esta situacibn.

tificados de posicion.

Amdrico Tuanama Ramirez

El Movimiento de la Ju- 
ventud Agraria y Rural Ca- 
tolica del Peru, realize en la 
ultima semana del mes de 
noviembre de 1987, su VI 
reunion de Coordinacion Na
cional. Esta cita tuvo lugar 
en la localidad de Huanroc 
(Ancasti), perteneciente a la 
diocesis de Chimbote, y 
conto con la participacibn de 
los coordinadoeres zonales 
y regionales de la JARC de 
la jurisdicciones eclesiasti- 
cas de Juli, Ayaviri, Huacho, 
Chimbote, Puno, Piura y 
San Martin.

La reunion tuvo por obje- 
to evaluar la marcha del movi
miento JARC a nivel nacio
nal, la situacidn actual de los 
jdvenes campesinos en las 
diversas regiones de nues- 
tro pais, y acordar los temas

nuestras obras que lo hicimos 
con todo el esfuerzo de todos 
nosotros.

El senor presidents, 
Alan Garcia Perez en su discur- 
so del 28 de Julio del 85 dijo, la 
Justicia y la Revolucion empe- 
zard por el mas pobre, estamos 
esperando que sea asi, de lo 
contrario seremos siempre olvi- 
dados.

Huanroc, tambien se toma- 
ron acuerdos en funcidn a 
la realizacidn del IV Encuen- 
tro-Asamblea Nacional de la 
JARC Peru. Este encuen
tro se llevara a cabo entre 
los dias 22 hasta el 29 de 
abril de 1988 en Lima, y con- 
tara con la participacibn de 
los delegados de las zonas 
donde funcionan grupos 
de jdvenes campesinos afi- 
liados al movimiento nacio
nal

Los temas de reflexion 
priorizados para este impor- 
tante evento, y que estan 
siendo trabajados en los 
grupos de base, son los si- 
guientes:

- La identidad del movi
miento JARC, como movi
miento de jdvenes, campe
sinos, Cristianos; y el papel 
del laico en el medio rural y 
frente a la realidad que vivi- 
mos.

- La situacibn de violen- 
cia en el Peru y la respuesta 
de la no violencia activa.

- La situacidn politica y 
agraria del pais y sus pers- 
pectivas.

- La relacidn que debe 
tener la JARC con las parro- 
quias, las organizaciones 
de Iglesia, y determinar la re
lacidn con las organizacio
nes populates.

Este encuentro consti- 
tuird un momento muy im- 
portante en el proceso de 
construccidn de un movi
miento de los jdvenes cam
pesinos Cristianos de nues- 
tro pais.

de reflexion y demas deta- 
lles para la prdxima Asam- 
blea-Encuentro Nacional a 
realizarse en el mes de abril 
del presente ano.

En esta reunion, realiza- 
da en la Casa del Campesi- 
no de Huanroc los dirigen
tes de lar JARC tuvieron 

ocasidn de compartir varies 
momentos con Monsehor 
Luis Bambaren, Obispo de 
Chimbote, el cual tuvo la 
gentileza de dirigir una bre
ve charla a los participantes 
sobre la problematica de la 
violencia y la respuesta de 
la no violencia activa, insis- 
tiendo en el papel funda
mental de constructores de 
paz que tenemos todos, en 
especial los jovenes campe
sinos de nuestropais.

En esa reunion
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Quiero contarles todo el 
acontecimiento del pare nacio- 
nal agrario: Aqui en Ucayali fue 
todo un contundente exito, don- 
de fue reconocida la "FECADU' 
como fuerza matriz del campe- 
sinado ucayalino conformado 
por sus comites de produccion 
por lineas de cultivo.

Como saldo de este a- 
contecimiento fueron deteni- 
dos dos dirigentes, Roldan Ale
gria y Nelson Lopez. Pedimos 
la colaboracion de la comision 
de DDHH de la Iglesia, gracias 
a Dios que no hubo la inter- 
vencion de dichas fuerzas, por 
la gestion de la Iglesia. De esta 
manera logramos el rescate de 
los dos dirigentes a las 48 bo
ras y logramos tambien el dialo- 
go con los representantes del 
Ministerio de Agricultura, Ban
co Agrario, Enci, Ecasa, Cipa 
para tratar los precios de nues- 

tros productos.
Lo que no tuvo acepta- 

cion es la ley de reconocimien- 
to de la comunidad campesina 
en nuestro departamento y la 
tenencia de las tierras por cer-

• Agradecemos tu carta infor- 
macidn sobre el pare en Uca

yali que complementa la nota 
que sobre el Paro National 
Agrario publicamos en el nume- 
ro anterior.

SHIPASBAMBA - 
AMAZONAS

En nombre de los comu- 
neros campesinos del departa
mento de Amazonas, catequis- 
tas de la misma y comunidad 
campesina de Shipasbamba, 
ruego a Uds. que publiquen en 
la revista a su cargo sobre tra- 
fico de tierras comunales, por 
individuos que se argollan con 
notarias y malas autoriades, 
perjudicando a campesinos de 
muy modesta condicion; como 
en el caserio de Tomboca, que 
siendo jurisdiccion de la co
munidad, venden las tierras co
mo propiedad privada y con 
escritura notarial, no digo el 
nombre del notario por evitarme 
problemas.

Quiero comunicarles que 
nos salio una partida de I/. 
50,000.00 intis o sea 50 millo- 
nes para nuestra Carretera de 
Querobamba.Totorilla, Calluan, 
sin embargo el senor alcalde de 
Cachachi, lo saco y lo gastb en 
su pueblo, haciendo Campos 
de Futbol.

Lo mas lindo de Caja- 
bamba, el jefe de Cooperacion 
Popular, el ano pasado nos di- 
jo: Para la Posta de Calluan 
hay 80 millones, paso el tiem- 
po, lo reclamamos , nos contes- 
to ya no hay nada. De manera 
que nuestra Posta Sanitaria se 
encuentra techo de paja, sin 
puertas, sin ventanas; ningun 
gobierno nos ayuda a terminar

• Las tierras de las comu- 
nidades campesinas no se pue- 
den vender. La constitution y 

la Ley asilo determinan.
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Wilfredo Rodriguez

•Es una situation muy penosa 
la que nos cuenta, sabemos 
que campesinos de otros luga- 
res sufren los mismos pro 
blemas. Todos debemos luchar 
por cambiar esta situation.

La J ARC prepara su IV 
Encuentro National

tificados de posicion.

Amdrico Tuanama Ramirez

El Movimiento de la Ju- 
ventud Agraria y Rural Ca- 
tolica del Peru, realizo en la 
ultima semana del mes de 
noviembre de 1987, su VI 
reunion de Coordinacion Na- 
cional. Esta cita tuvo lugar 
en la localidad de Huanroc 
(Ancasti), perteneciente a la 
diocesis de Chimbote, y 
contd con la participacibn de 
los coordinadoeres zonales 
y regionales de la JARC de 
la jurisdicciones eclesiasti- 
cas de Juli, Ayaviri, Huacho, 
Chimbote, Puno, Piura y 
San Martin.

La reunion tuvo por obje- 
to evaluar la marcha del movi
miento JARC a nivel nacio- 
nal, la situacidn actual de los 
jovenes campesinos en las 
diversas regiones de nues
tro pais, y acordar los temas

I;

nuestras obras que lo hicimos 
con todo el esfuerzo de todos 
nosotros.

El sehor presidents, 
Alan Garcia Perez en su discur- 
so del 28 de Julio del 85 dijo, la 
Justicia y la Revolucion empe- 
zara por el mas pobre, estamos 
esperando que sea asi, de lo 
contrario seremos siempre olvi- 
dados.

Huanroc, tambien se toma- 
ron acuerdos en funcion a 
la realizacibn del IV Encuen- 
tro-Asamblea Nacional de la 
JARC Peru. Este encuen
tro se llevara a cabo entre 
los dias 22 hasta el 29 de 
abril de 1988 en Lima, y con- 
tara con la participacibn de 
los delegados de las zonas 
donde funcionan grupos 
de jovenes campesinos afi- 
liados al movimiento nacio
nal

Los temas de reflexion 
priorizados para este impor- 
tante evento, y que estan 
siendo trabajados en los 
grupos de base, son los si- 
guientes:

- La identidad del movi
miento JARC, como movi
miento de jovenes, campe
sinos, Cristianos; y el papel 
del laico en el medio rural y 
frente a la realidad que vivi- 
mos.

- La situacidn de violen- 
cia en el Peru y la respuesta 
de la no violencia activa.

- La situacidn politica y 
agraria del pais y sus pers- 
pectivas.

- La relacidn que debe 
tener la JARC con las parro- 
quias, las organizaciones 
de Iglesia, y determinar la re
lacidn con las organizacio
nes populates.

Este encuentro consti- 
tuira un momento muy im- 
portante en el proceso de 
construccidn de un movi
miento de los jovenes cam
pesinos Cristianos de nues
tro pais.

de reflexion y demas deta- 
lles para la prdxima Asam- 
blea-Encuentro Nacional a 
realizarse en el mes de abril 
del presente aho.

En esta reunion, realiza- 
da en la Casa del Campesi- 
no de Huanroc los dirigen
tes de la JARC tuvieron 
ocasidn de compartir varies 
momentos con Monsehor 
Luis Bambaren, Obispo de 
Chimbote, el cual tuvo la 
gentileza de dirigir una bre
ve charla a los participantes 
sobre la problematica de la 
violencia y la respuesta de 
la no violencia activa, insis- 
tiendo en el papel funda
mental de constructores de 
paz que tenemos todos, en 
especial los jovenes campe
sinos de nuestro pais.

En esa reunion
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