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LEYES RECHAZADAS
Y VIOLENCIA ILIMITADA

SAN IGNACIO

... Y SIEMPRE LA VIOLENCIA

Atentamente,

Morfilio Quinde Castillo
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El cruel asesinato del gerente de la Coo- 
perativa Andahuasi as! como del admi- 
nistrador de la SAIS Tupac Amaru han mar- 
cado la punta de una nueva escalada de 
violencia de Sendero Luminoso en el cam- 
po, de la cual forman parte tambidn las incur- 
siones con asesinatos en varios poblados 
rurales.

La absurda destruccibn de maquinarias e 
instalaciones de la CAA Andahuasi deja en 
una cn'tica situacidn a estos trabajadores 
azucareros. Todas estas acciones buscan 
destruir la voluntad campesina de sacar 
adelante sus empresas y contribuir al desa- 
rrollo agrario.

Y esta violencia demencial de Sendero 
Luminoso es alimentada inconcebiblemente 
por la actuacion de las fuerzas militares y po- 
liciales encargadas de reprimir el terrorismo. 
Prueba de ello son de un lado las nu- 
merosas denuncias de desapariciones y a- 
busos contra la poblacion en el depar- 
tamento de San Martin; y de otro lado la 
tortura y cruel asesinato de dos promotores 
de salud hace pocos dies en Abancay, que 
serla al parecer responsabilidad de las 
fuerzas militares de la zona. Todo ello hace 
pensar que la paz, desafortunadamente, 
estb aim muy lejos de set conquistada en 
nuestropais.

de la ley o que Io hubieran debatido con las 
autoridades antes de su promulgation.

• Es muy importante comu
nicar estas experiencias de 
reflexion cristiana ya que dan 
muchos frutos.
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La Confederation Campesina del Peru 
(CCP) y la Confederation National Agraria 
(CNA) se han pro nunc I ado en contra de dos 
recientes decretos dados por el gobierno. El 
primero de ellos (D.S. 012) que reglamenta 
la ley de rondas campesinas ha sido ca- 
lificado como atentatorio a la esencia de- 
mocratica y autbnoma de estas organiza- 
ciones. El segundo (D.S. 029) que modifica 
los llmites afectables en costa y sierra, 
permite la entrega de grandes extensiones 
de tierras eriazas, ypodrian serial ar las bases 
para el resurgimiento del latifundio.

La promulgacidn del D.S. 012 constituye 
el intento final del gobierno de sujetar la 
organization de las rondas al Poder Eje- 
cutivo a traves del Ministerio del Interior y de 
lapolicia. Estaactitud totalmente burocratica 
y vertical desconoce el desarrollo indepen- 
diente de las rondas campesinas y su 
capacidad para decidir sobre su propia 
organization interna.

De otro lado el D.S. 029, disfrazado bajo 
el nombre de "Ley de Desarrollo Agrario, 
Cooperativo y Comunal", permite que so- 
ciedades andnimas (capital privado) puedan 
adquirir tierras y autoriza la conduction 
indirecta, ambos aspectos prohibidos por la 
Ley de Reforma Agraria y la propia Cons
titution.

A pesar de que el Ministro ha sehalado 
que fueron consultadas las organizaciones 
del Consejo National de ConcertaciOn Agra
ria, tanto la CCP, como la CNA, la ONA, el 
CUNA, han negado que conocieran el texto
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entre hermanos, luego forma- 
mos un deporte entre visitan- 
tes y locales y para culminar 
por la tarde tenemos unas 
cuantas reflexiones. En se- 
guida una velada de despedida 
donde participan todos los que 
tienen voluntad de expresar su 
alegria tanto mujeres y nihos, 
todo esto se programa en es
tos encuentros cristianos de 
campesinos y nos sirve de a- 
yuda en nuestro compromiso 
de ser transmitidores del E- 
vangelio. Este es el trabajo 
que se viene realizando entre 
el campesinado y la parroquia 
de San Ignacio.

En primer iugar quiero dar a 
conocer que en nuestra pro- 
vincia San Ignacio, los cate- 
quistas de diferentes zonas 
estan haciendo encuentros 
cristianos de campesinos visi- 
tando las zonas mas alejadas 
de la provincia. El primer 
encuentro se realizo en la zona 
3 del distrito San Jose de 
Lourdes, en el caserio 
Tambillo; asistieron un total de 
88 personas. En el segundo 
encuentro en la zona 2 de San 
Ignacio, caserio Iguamaca, 
participaron las zonas 3 y 6 de 
San Jose y otras zonas de la 
misma provincia en el cual se 
reunieron mas de 500 per
sonas. En este nuevo ano 88, 
se hicieron 2 encuentros, el 
primero en la zona 2 del distrito 
de Tabaconas, s? reunieron 75 
personas visitantes. El otro 
fue en la zona 6 de San 
Ignacio, reuniendose unas 380 
personas entre la zona 3 de 
San Jose y demas zonas de 
San Ignacio. Se ha programado 
otro encuentro en la zona 6 de 
San Jose en el caserio Alto 
Dorado, un caserio alejado de 
la provincia.

En estos encuentros de 
peregrinacibn, ayuno y oracion 
por la paz y siendo de 2 dias la 
visita se desarrolla el siguiente
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programa: el sabado por la ma 
hana oracion, despues medi
tation de la Palabra de Dios, 
seguidamente se comparte ex
periencias nuevas, ideas para 
seguir adelante en la obra del 
Sehor. En la tarde, es el men- 
saje central de todo el en- 
cuentrc dirigido a todos los 
oyentes tanto visitantes como 
duehos de casa, por un her- 
mano catequista mas abierto al 
espiritu para predicar el Evan- 
gelio. Luego queda abierto el 
programa para todo el que 
tenga voluntad de reflexionar la 
Palabra de Dios, otros recitan 
poemas biblicos, cantan ala- 
banzas, cantos liturgicos a- 
companados de dos hermanos 
guitarristas: Lorenzo Majuan 
Calderon y Morfilio Quinde 
Castillo.

El domingo como dia del Se
hor tenemos la liturgia, des
pues tenemos un momento !i- 
bre como para conocernos mas
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tiempos de crisis por 
que atravesamos antes.

EL MEOLLO DEL 
PROBLEMA: LAS 
DIVISAS

En este articulo se 
analizan las nuevas 
medidas economicas 
dictadas en marzo y las 
perspectivas para los 
siguientes meses.
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Situacion Critica
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"PAQUETES" PARA 
IMPORTAR MENOS

La opcidn del gobierno 
para resolver el problema de 
divisas es reducir el con- 
sumo de los trabajadores y 
jara ello, como es muy dificil 
oajar los salaries, Io que 
hacen es elevar los precios.

Cuando las alzas de 
precios producen su efecto, 
los trabajadores tenemos 
que vestirnos menos, edu- 
carnos menos, comer me
nos. El consumo se reduce.

nuestra industria es muy 
dependiente de materias 
primas e insumos impor- 
tados, se produjo un enor- 
me aumento de las impor- 
taciones, y por tanto del 
gastode divisas.

Esto, junto a que se 
continud pagando parte de 
la deuda externa y no se 
detuvieron los envios de las 
utilidades (ganancias) de las 
empresas transnacionales al 
extranjero, seco nuestras di-

como Io seria en cualquier 
gobierno, equilibrar el sec
tor externo para que no 
sigamos perdiendo reser- 
vas. El problema es como 
hacerlo.

mia, dependiente del exte
rior, esas divisas son basicas 
para mantener la produccidn 
y la marcha del pais, Io cual 
hace que la situacion sea 
sumante grave. Como es co- 
nocido, el programs eco- 
ndmico de reactivacidn im- 
plementado por el gobier
no, puso en marcha un sec
tor de nuestra industria que 
se encontraba parado, pero 
sin producir ningun cambio 
en la misma. Por ello y como

t*' L
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La primera razon para ello 
es que las divisas, los dola- 
res con que cuenta el pais, 
se han reducido a niveles 
minimos. Y por las caracte- 
risticas de nuestra econo

visas. El equipo econdmico 
fue consciente, desde el ini- 
cio del programa de reac
tivacidn, de los riesgos que 
el mismo implicaba.

A pesar de ello, siguieron 
pagando la deuda externa 
en montos mucho mayores 
a los que entraban al pais 
por prestamos, permitieron 
que la Occidental Petroleum 
se llevara cientos de millo- 
nes de ddlares de sus uti
lidades, y no fueron capa
ces de poner en marcha un 
sistema eficiente de pro- 
gramacidn de importaciones 
para reducir el gasto de di
visas.

De ahi que la nueva 
politica econdmica tenga 
como preocupacidn central,

I"" I reciente "paquetazo" 
ha vuelto aconvertira 
la situacion econdmica 

en el susto permanente 
que era en los dos anterio- 
res gobiernos. Una econo- 
mia que en sus primeros 
meses permitid cierto alivio 
a los sectores populares 
(aunque no logrd regre- 
sarles los ingresos perdidos 
durante la crisis previa), 
vuelve ahora a la situacion 
que vivimos desde 1975, 
con Morales Bermudez y 
luego con Belaunde.

Los precios se disparan, 
los sueldos y salaries se 
quedan atras, es decir, la 
inflacidn vuelve a ser el 
tema central de preocupa
cidn.

A pesar de que pareceria 
que no estamos sino en 
una repeticidn de Io suce- 
dido anteriormente, el pano
rama para los meses ve- 
nideros results, increible- 
mente, mas grave que los 
tiempos de crisis por los

Y las fabricas no tienen a 
quien vender toda su pro
duccidn y tienen que redu
cir su ritmo de trabajo; hacen 
menos turnos, despiden 
gente. A esta disminucidn 
de la actividad productiva se 
le llama recesidn. Tambien 
necesitan importar menos 
cosas, porque si hacen me
nos camisas hay que traer 
menos tintes, y si se hace 
menos pan se requiere me
nos trigo importado.

El mismo sentido tiene la 
devaluacidn, que eleva de 
precio todos los productos 
importados y de los compo- 
nentes importados que usa 
la industria, y los impuestos 
indirectos (por ejemplo el 
impuesto a la gasolina que 
es determinante para el 
precio de los pasajes y del 
transporte de alimentos) 
que al subir afectan sobre 
todo a los mas pobres.

Pero Io principal de estos 
paquetes es que los precios 
suben mas que los salarios, 
por Io que los aumentos de 
salarios se convierten en u- 
na especie de engafiabo- 
bos para intentar conven- 
cernos de que la realidad es 
al reves de como es, de que 
estamos mejor y no peor 
que antes y de que pode
mos comprar mas y no me
nos.

Desde luego, no estci de- 
m^s remarcar que la politica 
que esta aplicando el go
bierno es una de las op- 
ciones existentes. Se basa 
en facilitar menos divisas pa
ra los productos de con
sumo de los de abajo para 
que asi 6ste se reduzca. 
Pero si se trata de ahorrar 
ddlares, hay otras vias po- 
sibles: no pagar la deuda ex
terna, no dejar que la Oc
cidental se lleve sus utili
dades, no permitir que se 
importen autos o licores, 
etc.

-
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terna, no deiar que la Oc
cidental se lleve sus utili
dades, no permitir que se 
importen autos o licores, 
etc.
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A principios de Marzo, 
el Presidente Garcia 
promulgo las leyes de 
creacion de las dos 
primeras regiones: 
Region Grau (Piura y 
Tumbes) y Region de 
Amazonas (Loreto). A 
pesar de la importancia 
que todos los sectores 
politicos y sociales le 
conceden, diversas 
circunstancias han 
hecho que el proceso 
de Regionalizacion 
pase a un segundo 
piano y que no haya 
una participacion 
directa y una toma de 
conciencia sobre el 
tema entre los 
sectores directamente 
afectados.

MAL CLIMA EN EL 
FUTURO ECONOMICO

H1PERINFLACION: EL 
MONSTRUO ESTA 
CERCA

dificil y la ac- 
;")bierno no ha- 
Fir incertidumbre

iQUE TRAEN LAS 
LEYES

600%. La inflacidn es un 
monstruo gi
ce mas alia de cierto limite, 
se reproduce sola, crece 
sola y se eleva sin causas 
aparentes. Y ese limite es al 
que estamos llegando.

la poblacion, 10 seran dele- 
gados de las instituciones 
sociales, productivas y cul- 
turales, repartidos de la si- 
guiente manera:

2 por las Comunidades 
Campesinas, 2 por los pro- 
ductores agrarios, 1 por las 
universidades, 1 por los co
legios profesionales, 1 por 
los sindicatos, 1 por las or- 
ganizaciones de producto- 
res no agrarios, 1 por las 
organizaciones de madres y 
1 por las organizaciones ba- 
rriales o pueblos jovenes.

Los 10 restantes seran 
los alcaldes de las provin- 
cias que conforman la re
gion.

De las funciones, recur- 
sos y documentos de los 
ministerios y organismos pu- 
blicos que pasaran al go- 
bierno regional, destaca- 
mos los que se refieren a la 
actividad agropecuria:

Si las fabricas no tienen a quien vender sus productos, se ven en 
la necesidad de reducir su ritmo de produccion.

reciente del Peru indica que 
una vez producidas las alzas 
los precios luego no dejan 
de subir. Por el contrario, Io 
que sucede es que hay una 
aceleracion del ritmo infla- 
cionario. Esto parece cum- 
plirse en nuestro caso, ya 
que hasta noviembre los 
precios subian un 6% 
mensual, a partir de diciem- 
bre se pasb a 12% y en 
marzo hemos llegado a 
22%, asi baje en Tos prd- 
ximos meses no sera menor 
al 15% mensual.

La Region Grau com- 
prende todas las provincias 
de los departamentos de 
Piura y Tumbes.

La Asamblea Regional 
tendra un total de 33 miem- 
bros, de los cuales 13 seran 
elegidos directamente por

Deciamos al principio que 
nuestro future prdximo pare
ce peor que el pasado, no 
solo que el pasado reciente 
sino del de 5 6 10 afios a- 
tras. Hay dos razones para 
ello.

La primera esta ya dicha: 
en cuanto a divisas, esta
mos prdximos a rascar la 
olla. Dentro de la alternativa 
del gobierno, no queda otro 
camino m3s que un ajuste

La segunda razdn para 
esperar un mal clima en el 
future economico es 
samente esta: como el pun- 
to de p............. ' '
una inflacion que ya era alta, 
luego de las alzas de pre
cios puede esperarse que 
su nivel se eleve indeteni- 
blemente llegando a Io que 
se llama una niperinf lacidn.

De ahi que el nivel de in- 
flacidn para 1988, que al rit
mo actual se acercaria al 
300%, puede Hegar, no es 
una idea exagerada, al

La hiperinflacion es grave 
para la economia. Por un 
lado porque mientras m£s 
rcipido suben los precios, 
masvelozmentecaen lossa
laries ya que cada dia po
demos comprar menos co- 
sas con el dinero que reci- 
bimos. Estamos hablando 
de precios que en apenas 
12 meses pueden multi- 
plicarse por siete. Mientras 
tanto los salaries asi aumen- 
taran al doble no alcanzarian 
acubriresta alza.

Por otro lado la hiperin- 
flacion desorganiza la eco
nomia. M3s importante re- 
sulta especular que produ- 
cir. La recesidn se gene- 
raliza porque se reduce la 
capacidad de compra de la 
poblacion y porque producir 
resulta riesgoso.

Adem^s, a medida que 
las divisas para adquiririnsu- 
mos importados para la in- 
dustria se vayan agotando, 
se presentarci una situacibn 
de escasez en muchos pro
ductos, generando a su vez 
mayor especulacibn y co- 
rrupcion.

La situacibn es cierta- 
mente muy 
tuacibn del gol 
ce sino afiaoir 
y desconfianza, urge por Io 
tanto definir propuestas y 
alternativas que puedan a- 
yudarnos a superar esta si- 
tuacibn.

rbpido y brusco.
El "paquetazo" de marzo 

es la primera dosis que, si 
no suite los efectos en la 
magnitud requerida, va a 
tener que repetirse en bre
ve y tai vez con mayor 
fuerza. La cuestibn plan- 
teada era que los precios 
tenian que subir de golpe y 
que luego la inflacibn iria 
bajando, y desde la derecha 
se presionaba para que el 
ajuste inicial fuera mas 
drbstico.

Sin embargo, la historia

| a ley de creacion de u- 
na region establece 

■Lb entre otras cosas cual 
es la demarcacibn territorial 
de la region, ebrno estara 
conformada y cuantos miem- 
bros tendra la Asamblea 
Regional, que funciones y 
recursos de los ministerios y 
organismos publicos le son 
transferidos y que empre- 
sas publicas dingira el go
bierno Regional.

preci- 
11

>artida del ajuste es
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A principios de Marzo, 
el Presidente Garcia 
promulgo las leyes de 
creacion de las dos 
primeras regiones: 
Region Grau (Piura y 
Tumbes) y Region de 
Amazonas (Loreto). A 
pesar de la importancia 
que todos los sectores 
politicos y sociales le 
conceden, diversas 
circunstancias han 
hecho que el proceso 
de Regionalizacion 
pase a un segundo 
piano y que no haya 
una participacion 
directa y una toma de 
conciencia sobre el 
tema entre los 
sectores directamente 
afectados.

MAL CLIMA EN EL 
FUTURO ECONOMICO

Si las fabricas no tienen a quien vender sus productos, se ven en 
la necesidad de reducir su ritmo de produccidn.

HIPERINFLACION: EL 
MONSTRUO ESTA 
CERCA

cQUE TRAEN LAS 
LEYES

■

la poblacion, 10 seran dele- 
gados de las instituciones 
sociales, productivas y cul- 
turales, repartidos de la si- 
guiente manera:

2 por las Comunidades 
Campesinas, 2 por los pro- 
ductores agrarios, 1 por las 
universidades, 1 por los co
legios profesionales, 1 por 
los sindicatos, 1 por las or- 
ganizaciones de producto- 
res no agrarios, 1 por las 
organizaciones de madres y 
1 por las organizaciones ba- 
rriales o pueblos jovenes.

Los 10 restantes seran 
los alcaldes de las provin- 
cias que conforman la re
gion.

De las funciones, recur- 
sos y documentos de los 
ministerios y organismos pu- 
blicos que pasaran al go- 
bierno regional, destaca- 
mos los que se refieren a la 
actividad agropecuria:

reciente del Peru indica que 
una vez producidas las alzas 
los precios luego no dejan 
de subir. Por el contrario, Io 
que sucede es que hay una 
aceleracion del ritmo infla- 
cionario. Esto parece cum- 
plirse en nuestro caso, ya 
que hasta noviembre los 
precios subian un 6% 
mensual, a partir de diciem- 
bre se paso a 12% y en 
marzo hemos llegado a 
22%, asi baje en Tos prd- 
ximos meses no sera menor 
al 15% mensual.

Deciamos al principio que 
nuestro future prdximo pare
ce peor que el pasado, no 
solo que el pasado reciente 
sino del de 5 6 10 afios a- 
tras. Hay dos razones para 
ello.

La primera esta ya dicha: 
en cuanto a divisas, esta- 
mos prbximos a rascar la 
olla. Dentro de la alternativa 
del gobierno, no queda otro 
camino mSs que un ajuste

600%. La inflacidn es un 
monstruo gue, cuando cre- 
ce mas alia de cierto limite, 
se reproduce sola, crece 
sola y se eleva sin causas 
aparentes. Y ese limite es al 
que estamos llegando.

La Region Grau com- 
prende todas las provincias 
de los departamentos de 
PiurayTumbes.

La Asamblea Regional 
tendra un total de 33 miem- 
bros, de los cuales 13 seran 
elegidos directamente por

La segunda razdn para 

future economico es 
samente esta: como el pun- 
to de p;............ ’ '
una inflacidn que ya era alta, 
luego de las alzas de pre
cios puede esperarse que 
su nivel se eleve indeteni- 
blemente llegando a Io que 
se llama una niperinflacibn.

De ahi que el nivel de in- 
flacidn para 1988, que al rit
mo actual se acercaria al 
300%, puede Hegar, no es 
una idea exagerada, al

r^pido y brusco.
El "paquetazo" de marzo 

es la primera dosis que, si 
no surte los efectos en la 
magnitud requerida, va a 
tener que repetirse en bre
ve y tai vez con mayor 
fuerza. La cuestibn plan- 
teada era que los precios 
tenian que subir de golpe y 
que luego la inflacion iria 
bajando, y desde la derecha 
se presionaba para que el 
ajuste inicial fuera mas 
drbstico.

Sin embargo, la historia

La hiperinflacion es grave 
para la economia. Por un 
lado porque mientras mbs 
rbpido suben los precios, 
masvelozmentecaen lossa
laries ya que cada dia po
demos comprar menos co- 
sas con el dinero que reci- 
bimos. Estamos hablando 
de precios que en apenas 
12 meses pueden multi- 
plicarse por siete. Mientras 
tanto los salaries asi aumen- 
taran al doble no alcanzarian 
a cubrir esta alza.

Por otro lado la hiperin
flacion desorganiza la eco
nomia. Mbs importante re- 
sulta especular que produ- 
cir. La recesidn se gene- 
raliza porque se reduce la 
capacidad de compra de la 
poblacion y porque producir 
resulta riesgoso.

Adembs, a medida que 
las divisas para adquiririnsu- 
mos importados para la in- 
dustria se vayan agotando, 
se presentarb una situacibn 
de escasez en muchos pro
ductos, generando a su vez 
mayor especulacibn y co- 
rrupcibn.

La situacibn es cierta- 
mente muy dificil y la ac- 
tuacibn del gobierno no ha- 
ce sino afiaair incertidumbre 
y desconfianza, urge por Io 
tanto definir propuestas y 
alternativas que puedan a- 
yudarnos a superar esta si
tuacibn.

■ a ley de creacion de u- 
na region establece 

IL■ entre otras cosas cubl 
es la demarcacibn territorial 
de la region, ebrno estarb 
conformaday cubntos miem- 
bros tendra la Asamblea 
Regional, que funciones y 
recursos de los ministerios y 
organismos publicos le son 
transferidos y que empre- 
sas publicas dingirb el go
bierno Regional.

esperar un mal clima en el 
preci- 
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REGION DE 
AMAZONAS

LAS
ORGANIZACIONES
POPULARES Y LA
REGIONALIZACION

r
POLTTICA AGRARIA:

El viraje apristavfl(TUfiLIDflD flGRflRIfl

1.- Crecimiento 
lectivo en el agro:

Las politicas agrarias apli- 
cadas en nuestra agricultura 
por Io menos en los ultimos 
30 alios han tenido un claro 
signo selectivo. Es decir, 
que el Estado a traves de 
sus recursos financieros y 
otros servicios ha favoreci- 
do el cultivo e incentivado el 
consumo de determinados 
productos.

En la historia reciente 
tenemos la introduccidn y 
expansidn de maiz amarillo 
duro y de la avicultura, a-

Su territorio comprende 
todas las provincias del De- 
partamento de Loreto; y su 
Asamblea Regional contara 
con 20 miembros, de los 
cuales 8 seran elegidos di- 
rectamente y 6 seran dele- 
gados de las entidades re- 
presentativas, nombrados 
de la siguiente manera: 1 
por las Comunidades Nati- 
vas, 1 por los productores a- 
grarios, 1 por las universida- 
des, 1 por los sindicatos, 1 
por las organizaciones em- 
presariales no agrarias y 1 
por los pueblos jbvenes.

Los otros 6 seran los al
caldes provinciales de Lo
reto.

En cuanto a las funciones 
y recursos de los ministe- 
rios y organismos publicos 
podemos mencionar a la 
Unidad Agraria, la Direccidn 
de Trabajo de Loreto, Direc- 
cibn Regional de Pesque- 
ria, etc.

Las empresas publicas 
que se transfieren son: Elec- 
tricidad del Oriente S.A. y

La ley de Regionalizacidn 
ha establecido requisites 
para que las entidades re- 
presentativas de la region 
puedan elegir sus repre- 
sentantes ante la Asamblea 
Regional:

1. - Cada una de las orga
nizaciones o Federaciones 
que representan a los dis- 
tintos grupos que tendran 
delegados (comunidades 
campesinas y nativas, pro
ductores agrarios, sindica
tos, etc.) deberan tener por 
Io menos tres ahos de exis- 
tencia legal.

2. - Los delegados debe
ran ser elegidos por vota- 
cidn.

Estos requisites pueden 
traer problemas cuando en 
algunos departamentos no 
existan organizaciones que

agrupen a todos los sec- 
tores representatives (Fe- 
deracibn de Comunidades, 
de sindicatos, etc.) o que 
existan mas de dos fede
raciones en un mismo depar- 
tamento. Igualmente puede 
darse el caso que la orga- 
nizacibn no esta inscrita pe- 
ro si represente realmente a 
sus asociados.

Corresponde a las orga
nizaciones populares, Co
munidades Campesinas, clu- 
bes de madres, sindicatos, 
gremios campesinos, tomar 
conciencia del proceso de 
regionalizacibn que los afec- 
ta directamente, y reforzar 
sus organizaciones y su mo- 
vilizacidn como garantia de 
una fiscalizacidn y partici- 
pacidn efectiva en el go- 
bierno de su region. Elio 
sera fundamental para salir 
del atraso y olvido en que se 
encuentran muchas pro
vincias y para avanzar en la 
tarea de construir una ver- 
dadera democracia en nues- 
tro pais.

y— n el ultimo trimestre 
del aho 87, elgobier- 
no aprista acelerd los 

cambios en su politica eco- 
ndmica. El Programa de 
Reactivacidn lanzado en 
1985 llegaba a su fin en 
medio de graves problemas. 
El paquete de marzo que 
incluyd medidas especificas 
para el agro, en un contexto 
de agravamiento de la crisis 
econdmica tiene implican- 
cias muy severas para los 
productores. En este ar- 
ti'culo se analiza las medidas 
mas importantes.

groindustria lechera y acei- 
tera, que ha profundizado 
nuestra dependencia de 
alimentos importados, des- 
plazando la produccidn de 
cultivos de panllevar. Ade- 
mas, esa politica agraria se- 
lectiva ha venido estimu- 
lando cultivos como el arroz 
que utiliza parte de nuestras 
mejores tierras y consume 
muchaagua.

De alii que cuando el ac
tual gobierno empieza a ha- 
blar de crecimiento selec
tivo, para el caso del agro no 
constituye novedad. Sin un

- Unidades Agrarias De
partamentales de Piura y 
Tumbes.
- Oficina regional de Piura 
y Tumbes del INCOOP.
- Los Centros de Inves- 
tigacibn y Promocibn Agraria
- Institute Nacional de Am
pliation de la Frontera Agri
cola.
- Oficina Regional de la 
Oficina Nacional de Apoyo 
Alimentario, y
- Centro Nacional de Fores- 
tacibn de Piura y Tumbes.

Sobre las empresas esta
tales, se transferiran: Electro 
Norte, Baybvar, Textil Piura, 
Complejo pesquero de Pai- 
ta y Terminal pesquero de 
Parachique.
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Su territorio comprende 
todas las provincias del De- 
partamento de Loreto; y su 
Asamblea Regional contara 
con 20 miembros, de los 
cuales 8 seran elegidos di- 
rectamente y 6 seran dele- 
gados de las entidades re- 
presentativas, nombrados 
de la siguiente manera: 1 
por las

POLITICA AGRARIA:
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1.- Crecimiento 
lectivo en el agro:

Las politicas agrarias apli- 
cadas en nuestra agricultura 
por Io menos en los ultimos 
30 ahos han tenido un claro 
signo selective. Es decir, 
que el Estado a traves de 
sus recursos financieros y 
otros servicios ha favoreci- 
do el cultivo e incentivado el 
consumo de determinados 
productos.

En la historia reciente 
tenemos la introduccidn y 
expansibn de maiz amarillo 
duro y de la avicultura, a-

iguiente manera: 1 
Comunidades Nati- 

vas, 1 por los productores a- 
grarios, 1 por las universida- 
des, 1 por los sindicatos, 1 
por las organizaciones em- 
presariales no agrarias y 1 
por los pueblos jbvenes.

Los otros 6 seran los al
caldes provinciales de Lo
reto.

En cuanto a las funciones 
y recursos de los ministe- 
rios y organismos publicos 
podemos mencionar a la 
Unidad Agraria, la Direccidn 
de Trabajo de Loreto, Direc- 
cibn Regional de Pesque- 
ria, etc.

Las empresas publicas 
que se transfieren son: Elec- 
tricidad del Oriente S.A. y

La ley de Regionalizacibn 
ha establecido requisites 
para que las entidades re- 
presentativas de la region 
puedan elegir sus repre- 
sentantes ante la Asamblea 
Regional:

1. - Cada una de las orga
nizaciones o Federaciones 
que representan a los dis- 
tintos grupos que tendran 
delegados (comunidades 
campesinas y nativas, pro
ductores agrarios, sindica
tos, etc.) deberan tener por 
Io menos tres ahos de exis- 
tencia legal.

2. - Los delegados debe
ran ser elegidos por vota- 
cibn.

Estos requisites pueden 
traer problemas cuando en 
algunos departamentos no 
existan organizaciones que

agrupen a todos los sec- 
tores representatives (Fe- 
deracibn de Comunidades, 
de sindicatos, etc.) o que 
existan mas de dos fede
raciones en un mismo depar- 
tamento. Igualmente puede 
darse el caso que la orga- 
nizacibn no esta inscrita pe- 
ro si represents realmente a 
sus asociados.

Corresponde a las orga
nizaciones populares, Co
munidades Campesinas, clu- 
bes de madres, sindicatos, 
gremios campesinos, tomar 
conciencia del proceso de 
regionalizacibn que los afec- 
ta directamente, y reforzar 
sus organizaciones y su mo- 
vilizacibn como garantia de 
una fiscalizacibn y partici- 
pacibn efectiva en el go- 
bierno de su region. Elio 
sera fundamental para salir 
del atraso y olvido en que se 
encuentran muchas pro
vincias y para avanzar en la 
tarea de construir una ver- 
dadera democracia en nues- 
tro pais.

g™* n el ultimo trimestre 
del aho 87, elgobier- 
no aprista aceierb los 

cambios en su politica eco- 
nbmica. El Programa de 
Reactivacibn lanzado en 
1985 llegaba a su fin en 
medio de graves problemas. 
El paquete de marzo que 
incluyb medidas especificas 
para el agro, en un contexto 
de agravamiento de la crisis 
econbmica tiene implican- 
cias muy severas para los 
productores. En este ar- 
tfculo se analiza las medidas 
mas importantes.

groindustria lechera y acei- 
tera, que ha profundizado 
nuestra dependencia de 
alimentos importados, des- 
plazando la produccibn de 
cultivos de panllevar. Ade- 
mas, esa politica agraria se- 
lectiva ha venido estimu- 
lando cultivos como el arroz 
que utiliza parte de nuestras 
mejores tierras y consume 
mucha agua.

De alii que cuando el ac
tual gobierno empieza a ha- 
blar de crecimiento selec
tive, para el caso del agro no 
constituye novedad. Sin un

- Unidades Agrarias De
partamentales de Piura y 
Tumbes.
- Oficina regional de Piura 
y Tumbes deHNCOOP.
- Los Centros de Inves
tigation y Promocibn Agraria
- Institute National de Am
pliation de la Frontera Agri
cola.
- Oficina Regional de la 
Oficina Nacional de Apoyo 
Alimentario, y
- Centro Nacional de Fores- 
tacibn de Piura y Tumbes.

Sobre las empresas esta
tales, se transferiran: Electro 
Norte, Baybvar, Textil Piura, 
Complejo pesquero de Pai- 
ta y Terminal pesquero de 
Parachique.

t 
!

ifww

.■ ■-■"—I



©g][w0i

w

I

J

•V

neralizada de los

Custodio Arias

10-A’NDENES ANDENES- 11

Fa -

^aawcw^~ -
La politica agraria ha estimulado cultivos como el arrozy el malz...

K 1
..

h •'

Ils

Existen pocas posibilidades para el plan de desarrollo del agro 
serrano. La sierra tiene limitaciones para crecertal cualse requiere

para la explotacion intensiva 
de la tierra, principalmente 
en la costa, otorgandole los 
llamados "terrenos eriazos" 
(es decir tierras que no es- 
tan siendo explotadas, Io 
que no incluye las tierras en 
descanso).

Para tai efecto se con- 
cedia el apoyo econdmico y 
tdcnico aesde el Estado, 
buscando que la produc- 
cidn de dichos terrenos se 
orientara prioritariamente a la 
exportacion, para captar di
visas. En este camino em- 
pezo a trabajar el PRIDI 
(Proyectos Privados de 
Desarrollo Integral) y a la 
fecha se le habia reservado 
alrededor de 344,000 hec- 
tareas, de las cuales se 
habia incoporado a la agri- 
cultura solo 513 hds.

Sin embargo, el nuevo 
Decreto va mucho mds 
lejos. Incorpora como re-

y cultivos. Elio ha significado 
un subsidio muy importante 
para muchos agncultores 
(sobre todo los mas ligados 
al mercado) que se realiza a 
un costo muy alto para el 
Estado.

La magnitud de las colo- 
caciones y las moras en las 
devoluciones del credito 
que tiene e! Banco agrario, 
podria obligar a esta ins- 
titucidn a una condonacion 
de la deuda. Ademas, 
debido a las dificultades 
economicas del pais, el 
Banco cuenta con menos 
fondos para colocaciones y 
resulta dificil que la agre- 
sividad mostrada en las dos 
primeras campanas agrico
las pueda mantenerse.

Elio nos hace suponer 
que el credito cero se man- 
tendra por un tiempo pero a 
mas reducida escala y que 
en cualquier memento de- 
beran elevarse las tasas de 
interes por Io menos para 
los productos mas comer
ciales.

LA CRISIS AFECTARA 
GRAVEMENTE AL 
CAMPO

Si vemos la situacion del 
agro en el contexto de la 
crisis economica que vive el 
pais, podemos concluir que 
si esta se agudiza, este 
sector sera fuertemente 
afectado via precios, dis- 
minucion de la demanda de 
sus productos y aumento 
de los precios de los pro
ductos urbano-industriales.

Esa situacion significara 
en suma aumentar la desi- 
gualdad en las relaciones de 
intercambio entre el campo 
y la ciudad, donde en am
bos casos son las clases 
populares urbanas y rurales 
las que llevaran sobre sus 
economias el mayor peso 
de la crisis.

cursos del proyecto los que 
pertencian al PRIDI y au- 
toriza a adjudicar entre 
personas naturales y ju- 
ridicas en la costa, hasta un 
area equivalente al triple del 
limite inafectable, es decir 
450 has. En la selva hasta 
300 has. como tierras de 
cultivo, pudiendo ser hasta 
6,000 has. para ganaderia u 
otros usos. Mas aim, en 
"areas no priorizadas" los 
limites tluctuan entre 900 y 
30,000 has.

Esto significa en la prac- 
tica seguir haciendo tabla 
rasa del DL de Reforma 
Agraria. Este Proyecto es 
por ello muy importante y 
deberia ser materia de de
bate y seguimiento.

4.- Alza de los pre
cios de garantia y de 
los fertilizantes.

Su elevacion era ine
vitable debido al alza ge- 
neralizada de los precios. 
Sin embargo llama la aten- 
cion, el reajuste desmesu- 
rado del precio del maiz y el 
sorgo. Si bien beneficia a

sus productores tendria 
como objetivos, de un lado, 
propiciar un mayor cultivo de 
estos productos para 
abastecer la demanda de 
los molinos productores de 
alimentos balanceados, yde 
otro, justificar el alza des- 
proporcionada del precio de 
lacarne de ave.

Estas medidas especi- 
ficas favorecen pues a los 
avicultores, mas aun si a ello 
se suma la anunciada veda 
de carnes rojas (prohibicion 
de su venta durante ciertos 
periodos), tai como se hizo 
en los afios sesenta y se- 
tenta, para introducir el polio 
en nuestra canasta de con
sume de alimentos "basi- 
cos". Ahora se trataria de 
consolidarla definitivamen- 
te.

5- Mantencion del 
credito cero para zonas 
deprimidas.

Hasta el momento el 
Gobierno ha mantenido la 
tasa de interes del credito 
agrario a bajos niveles aun- 
que distinguiendo regiones
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sociales y politicas en las 
regiones.

Debido a la restriccion de 
gastos a que se ver& obli- 
gado el gobierno y a la 
presencia de grupos alza- 
dos en armas a Io largo de la 
sierra, existen pocas posi
bilidades de que este plan 
pueda iniciar sus acciones 
con 6xito en el corto plazo.

3- Proyecto espe
cial "Desarrollo agra
rio, cooperative y co- 
munal".

Su creacion se anuncia 
oficialmente mediante el 
D.S. 029-88-AG, y es el pro
yecto de mayor trascen- 
dencia para la agriculture en 
el Jargo plazo. Mediante 
este Proyecto el gobierno 
pretende ejecutar el es- 
quema de desarrollo pro- 
piciado durante el anterior 
gobierno, de aliento a la 
inversion de capital privado

plan de desarrollo del agro 
para el largo plazo y en un 
periodo de crisis como el 
que vivimos. Resulta dificil 
cambiar la estructura de cul
tivos existente, que asegura 
a los productores (de maiz 
duro y arroz por ejemplo) 
una rentabilidad mas o me
nos estable. El gobierno a- 
prista busca incentivar culti
vos para la exportacion, 
tales como frutales y es- 
parragos, entre otros. Esa 
es otra manera de afirmar el 
crecimiento selective a cos
ta de la alimentacidn po
pular.

De otro lado, una de las 
medidas mas publicitadas 
por el Gobierno es la obli- 
gatoriedad para que este 
ano, la industria molinera 
adquiera un 10% de trigo 
nacional, calculado sobre la 
base de la cuota de trigo 
importado de cada empresa 
tendiendo a alcanzar un 
70% en el plazo de 10 afios. 
El porvenir de esta medida 
es dudoso ya que no se 
trata de que se procese, 
sino solo de estimular la 
produccion para que las 
empresas transnacionales 
dispongan del producto 
libremente. Esta medida, de 
cumplirse supondria ganar 
nuevas tierras para la agri- 
cultura o desplazar algunos 
cultivos en la Costa (por 
ejemplo el arroz), ya que la 
Sierra tiene limitaciones para 
crecer en las cantidades 
que en el future se re- 
queriran.

2- Proyecto espe
cial "Plan Sierra"

Este plan consists en un 
listado de propositos y ac
ciones dirigidos al desarrollo 
del agro en nuestra se- 
rrania. Pero su aplicacion 
depends, tai como Io han 
plantedo sus autores, del 
financiamiento externo y de 
determinadas condiciones
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Existen pocas posibilidades para el plan de desarrollo del agro
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para la explotacidn intensiva 
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vitable debido al alza ge- 
neralizada de los precios. 
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Gobierno ha mantenido la 
tasa de interes del credito 
agrario a bajos niveles aun- 
que distinguiendo regiones

y cultivos. Ello ha significado 
un subsidio muy importante 
para muchos agncultores 
(sobre todo los mas ligados 
al mercado) que se realiza a 
un costo muy alto para el 
Estado.

La magnitud de las colo- 
caciones y las moras en las 
devoluciones del credito 
que tiene el Banco agrario, 
podria obligar a esta ins- 
titucidn a una condonacidn 
de la deuda. Ademas, 
debido a las dificultades 
economicas del pais, el 
Banco cuenta con menos 
fondos para colocaciones y 
resulta dificil que la agre- 
sividad mostrada en las dos 
primeras campahas agrico
las pueda mantenerse.

Ello nos hace suponer 
que el credito cero se man- 
tendra por un tiempo pero a 
mas reducida escala y que 
en cualquier momento de- 
beran elevarse las tasas de 
interns por Io menos para 
los productos mas comer
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es otra manera de afirmar el 
crecimiento selective a cos
ta de la alimentacidn po
pular.

De otro lado, una de las 
medidas mas publicitadas 
por el Gobierno es la obli- 
gatoriedad para que este 
aho, la industria molinera 
adquiera un 10% de trigo 
nacional, calculado sobre la 
base de la cuota de trigo 
importado de cada empresa 
tendiendo a alcanzar un 
70% en el plazo de 10 ahos. 
El porvenir de esta medida 
es dudoso ya que no se 
trata de que se procese, 
sino solo de estimular la 
produccion para que las 
empresas transnacionales 
dispongan del producto 
libremente. Esta medida, de 
cumplirse supondria ganar 
nuevas tierras para la agri
cultura o desplazar algunos 
cultivos en la Costa (por 
ejemplo el arroz), ya que la 
Sierra tiene limitaciones para 
crecer en las cantidades 
que en el future se re- 
queriran.

2- Proyecto espe
cial "Plan Sierra"

Este plan consists en un 
listado de propositos y ac
ciones dirigidos al desarrollo 
del agro en nuestra se- 
rrania. Pero su aplicacion 
depends, tai como Io han 
plantsdo sus autorss, del 
financiamiento externo y de 
determinadas condiciones
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A rafz de la reciente 
promulgacion del 
Reglamento de 
Organizacion y 
Funciones de las 
Rondas Campesinas 
Pacificas, 
Democrat icas y 
Autonomas" publicado 
el 18 de marzo (D.S. N2 
012-88-IN), Monsefior 
Dammert, Obispo de 
Cajamarca ha esrito un 
articulo bajo el titulo 
"Reglamento de 
incalificable". Por 
considerarlo de interes 
para nuestros lectores, 
reproducimos aqui 
algunas partes de 
dicha nota. En el 
proximo niimero de 
ANDENES haremos un 
analisis mas detallado 
de este Reglamento.

Convocado por la 
Federacion Agraria 
Departamental de 
Ayacucho-FADA, entre 
los dias 21, 22 y 23 de 
marzo, se realize 
exitosamente el 
Segundo Encuentro 
de Comunidades 
Campesinas.

I

J

ni rondas campesinas ni Co
Derechos Hu- 

porque
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RONDAS CAMPESINAS;

Acerca del nuevo reglamento

AYACUCHO:

Encuentro de comunidlades

I-

II

de la realidad andina y d^ las 
bases campesinas no com- 
prende el espiritu comuni- 
tario del pueblo, aunque no 
este organizado en comu
nidades campesinas, pero 
que realiza tareas comu- 
nales en mingas o "repu- 
blicas" y entre ellas figuran 
las Rondas. Es un autentico 
sentido democratico, indu- 
dablemente mucho mayor 
que la democracia de las 
elecciones politicas y aun 
municipales que por su 
lejania y manipulacidn no 
alcanzan a interesar a los 
habitantes de caserios y del 
campo. En la eleccidn de 
miembros de los Comites de 
Rondas en las bases, existe 
un legitimo consenso po
pular y los dirigentes son 
ciertamente mas represen
tatives que los Concejos 
municipales y evidentemen- 
te mas que los llamados a- 
gentes municipales o alcal
des vecinales nombrados a 
dedo por las autoridades 
distritaleso provinciales. (...)

in lugar a dudas este e- 
vento ratified la capa- 
cidad de convocatoria 

de la FADA en el campe- 
sinado ayacuchano. Se hi- 
cieron presente cerca de 
500 representantes -Presi- 
dentes y Delegados- de 
Comunidades Campesinas 
de las diversas provincias de 
este departamento: Hua- 
manga, La Mar, Victor Fajar
do, Cangallo, Vilcashuaman, 
Huanta, Huancasancos, en
tre otras; en su mayoria 
largas jornadas a pie y en

una activa participacidn de 
los asistentes.

Algunas de las exigen- 
cias planteadas fueron:
- la implementacidn de la 

nueva Ley de Comuni
dades; mejores precios 
para sus productos y cre- 
dito promocional.

- que el Estado destine 
mayores recursos para 
atender los servicios basi- 
cos de salud y educa- 
cidn.

- se denuncid los abusos y 
actuacidn represivade las 
fuerzas armadas y policia- 
les en las comunidades.

- en cuanto a asuntos or
ganises se sehald entre 
otros puntos la necesi- 
dad de realizar una reu
nion de Junta Directiva 
ampliada con los dirigen
tes de Ligas Agrarias; pa
ra atender y resolver as- 
pectos deficitarios en la 
vida gremial. (Ernesto Sueiro)

'fly

camiones precedieron su 
llegada a la capital ayacu- 
chana.

Objetivo central del En
cuentro era discutir, con la 
presencia de los funcio- 
narios de diversos organis- 
mos del Estado, los innu- 
merables problemas que 
viven y padecen cotidiana- 
mente los campesinos de 
este castigado departamen
to. Asimismo, fueron abor- 
dados los temas de la Ley 
de Comunidades Campe
sinas y el de Derechos Hu- 
manos.

Los delegados se repar- 
tieron en Comisiones de 
Trabajo con el fin de ela- 
borar conclusiones y alter- 
nativas a los problemas abor- 
dados.

Las conclusiones y al- 
ternativas de cada una de 
las Comisiones fueron ex- 
puestas y aprobadas en la 
plenaria final del evento con

El Reglamento tai como 
ha sido concebido y for- 
mulado ignora el espiritu 
comunitano... al estar de- 
formado por un espiritu ca- 
pitalino, vertical, centra- 
lizador, y burocratico que 
terne la oroanizacion popu
lar y con elFo desconoce los 
valores y virtudes de los 
habitantes andinos; temor 
compartido por los repre
sentantes de Sendero Lu
minoso que han anunciado 
que no deben organizarse 
i: _____

misiones de 
manos porque perciben 
que la mas valedera opo- 
sicidn a su mentalidad 
terrorista es la organizacibn 
campesina sencilia, humilde 
y solidaria (...)

Al ser redactado y pro- 
mulgado verticalmente sin 
conocer la realidad es un 
engendro centralista y bu- 
rocracito, que expresa la 
sensacidn de pretender la 
desaparicidn oe las Ron
das."

■ | na falta muy seria del 
Reglamento de Ron- 
das es el desconoci- 

miento de la realidad; de 
nuevo se presents la brecha 
entre las normas legales y el 
pais real. Semeiante al 
decreto dictatorial de Bolivar 
de 1825 que suprimid de un 
plumazo las comunidades 
mdigenas... a pesar de las 
disposiciones legales sub- 
sistieron porque eran esen
ciales dentro de la orga- 
nizacidn andina. (...)

Lo mismo sucede con las 
rondas campesinas que sur- 
gieron bajo la forma actual, 
por la urgencia de la defen- 
sa propia frente al abigea- 
to(...)

I Este Reglamento, lejano
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Este Reglamento, lejano
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A traves del deporte se estrechan los lazos deamistad. La mujerestapresente en todos los campos...
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En Munani, Puno, 
cerca de 700 personas 
se reunieron para el I 
Encuentro Interdistrital 
de Mujeres 
Campesinas. A este 
encuentro asistieron 
miembros de los 
clubes de madres, 
algunas autoridades 
del pueblo de Munani, 
jovenes y senoras.

COORDINACION 
ENTRE CAUs

FUNCIONAMIENTO 
DE LA CAU

miento de Comites de Servi- 
cios y del Comite de Edu- 
cacidn.

Y finalmente la consta- 
tacidn de que la CAU no es 
contrapuesta al interds del 
socio por su parcela: "...el 
interes colectivo de la CAU 
se forma como resumen de 
los intereses individuales 
mayoritarios..." senalaba u- 
na Comisidn.

I

INTERCAMBTO DE EXPERIENCTAS:

CAUs que funcionan

^1

Entre el 29 de Febrero 
y el 2 de Marzo se 
reunieron 60 
delegados de 26 
Cooperativas Agrarias 
de Usuarios (CAU) de 
toda la Costa, que 
vienen haciendo 
funcionar realmente 
este modelo 
empresarial asociativo 
que se propuso para el 
Agro parcelado.

■" isF'-

\

I

Se senaid que era ne- 
cesario establecer mayor co- 
municacidn y coorcfinacidn 
entre las CAUs, tanto por 
valle como a nivel nacional, 
para aportar -soluciones 
concretas a las demadas 
planteadas para fortalecer 
el modelo, asi como para 
apoyarse mutuamente, da- 

I do el total abandono que se 
I constataba, por parte del Es-

tado e instituciones agra
rias.

A nivel de las demandas 
externas, se planted la ne- 
cesidad de una normati- 
vidad legal para el Agro 
parcelado y que proteja alas 
CAUs frente a los intentos 
de apropiacidn de tierras y 
bienes y de otro lado un 
apoyo financiero preferen- 
cial, asi como apoyo tec- 
nico.

Ol.t

va, que nos permitira estre- 
char nuestros lazos de 
amistad para confraternizar- 
nos mas entre las mujeres.

Segundo: La parte de 
dibujo y sociodrama, la cual 
nos permitira conocernos 
mas y conocer mas de cerca 
los diferentes problemas y 
necesidades de nuestras ba
ses donde venimos traba- 
jando y tambien nos per
mitira compartir nuestras 
alegrias y tnstezas y asi de 
esta manera buscar nuestra 
organizacidn y hacernos 
solid a rias.

Tercero: La parte de las 
danzas, que nos permitira el 
cultivo y la revaloracidn de la 
cultura de nuestros pueblos 
y comunidades o el inter
cambio cultural entre los cua- 
tro distritos.

Segun la opinion de una

/Pa

persona en el Encuentro, 
este evento "...nos dio cora- 
je para seguir nuestro traba- 
|o en el aho 1988, porque 
jugando voleybol, escu- 
chando y mirando los so
ciodramas y dibujos, bailan- 
do y compartiendo comida 
se sintio verdaderamente 
union, alegria y esperanza.

Ojala que se hayan for- 
talecido las organizaciones 
de mujeres campesinas. 
Ojala que se hayan aclarado 
un poco las intenciones y 
los trabajos de esas orga
nizaciones en el publico, 
ojala que haya asi mas 
comprensidn y union entre 
la gente y que se levante 
este pueblo olvidado en el 
Sur-Andino."

(Informacion enviada 
por Ana Roesch de Pu
tina, Puno).

n la reunion se dio el 
intercambio entre los 

Lb participantes sobre 
sus experiencias, sobre su 
organizacidn interna y la 
participacidn de los socios, 
la Gestidn Empresarial y las 
perspectivas de la CAU.

Fruto del debate y del 
trabajo de estos dias, se 
lograron importantes 
clusiones:

A nivel de propuestas 
para mejorar el funcio- 
namiento interno de las 
CAUs, se sehald la impor- 
tancia que tiene la eficiencia 
de los servicios de las 
CAUs, como requisite para 
una buena participacidn de 
los parceleros; la necesidad 
de planificar las acciones de 
la CAU y establecer una 
estructura empresarial rea- 
lista y no copiada de otros o 
reproduciendo la de las an- 
teriores CAT y la necesidad 
de una motivacidn per- 
manente de los socios por 
los dirigentes, informando 
constantemente de sus ac- 
tividades y el funciona-

Il ENCUENTI

|l M ujeres de los distritos 
Ilfi de Ayrampuni, Puti-
■ wl na, Huatusani y Mu
nani tuvieron en su Primer 
Encuentro, la oportunidad 
de conocerse e intercambiar 
sus experiencias.

El Plan del dia fue tai 
como Io presentd Esperan
za (promotora de Munani):

Primerq: La parte deporti-

UNION, ALEGRIA Y ESPERANZA ENTRE

Mujeres campesinas de Puno

.-J
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A traves del deporte se estrechan los lazos de amistad. La mujerestapresente en todos los campos...
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Entre el 29 de Febrero 
y el 2 de Marzo se 
reunieron 60 
delegados de 26 
Cooperativas Agrarias 
de Usuarios (CAU) de 
toda la Costa, que 
vienen haciendo 
funcionar realmente 
este modelo 
empresarial asociativo 
que se propuso para el 
Agro parcelado.

COORDINACION 
ENTRE CAUs

FUNCIONAMIENTO
DE LA CAU

miento de Comites de Servi- 
cios y del Comite de Edu- 
cacion.

Y finaimente la consta- 
tacion de que la CAU no es 
contrapuesta al interns del 
socio por su parcela: "...el 
interes colectivo de la CAU 
se forma como resumen de 
los intereses individuales 
mayoritarios...” seiialaba u- 
na Comisidn.

En Munani, Puno, 
cerca de 700 personas 
se reunieron para el I 
Encuentro Interdistrital 
de Mujeres 
Campesinas. A este 
encuentro asistieron 
miembros de los 
clubes de madres, 
algunas autoridades 
del pueblo de Munani, 
jovenes y senoras.

■

INTERCAMBTO DE EXPERIENCTAS:

CAUs que funcionan

I

■ \

%

Se seiialo que era ne- 
cesario establecermayorco- 
municacidn y coordlnacidn 
entre las CAUs, tanto por 
valle como a nivel nacional, 
para aportar soluciones 
concretas a las demadas 
planteadas para fortalecer 
el modelo, asi como para 
apoyarse mutuamente, da- 

I do el total abandono que se 
I constataba, por parte del Es-

A nivel de las demandas 
externas, se planted la ne- 
cesidad de una normati- 
vidad legal para el Agro 
parcelado y que proteja a las 
CAUs frente a los intentos 
de apropiacidn de tierras y 
bienes y de otro lado un 
apoyo financiero preferen- 
cial, asi como apoyo tec- 
nico.

tado e instituciones aqra- 
rias. va, que nos permitira estre- 

char nuestros lazos de 
amistad para confraternizar- 
nos mas entre las mujeres.

Segundo: La parte de 
dibujo y sociodrama, la cual 
nos permitira conocernos 
mas y conocer mas de cerca 
los diferentes problemas y 
necesidades de nuestras ba
ses donde venimos traba- 
jando y tambien nos per
mitira compartir nuestras 
alegrias y tnstezas y asi de 
esta manera buscar nuestra 
organizacidn y hacernos 
so l id a rias.

Tercero: La parte de las 
danzas, que nos permitira el 
cultivo y la revaloracibn de la 
cultura de nuestros pueblos 
y comunidades o el inter
cambio cultural entre los cua- 
tro distrhos.

Segun la opinion de una

It M ujeres de los distritos 
llfi de Ayrampuni, Puti- 
IVI na, Huatusani y Mu
nani tuvieron en su Primer 
Encuentro, la oportunidad 
de conocerse e intercambiar 
sus experiencias.

El Plan del dia fue tai 
como Io presento Esperan
za (promotora de Munani):

Primerp: La parte deporti-

persona en el Encuentro, 
este evento "...nos dio cora- 
je para seguir nuestro traba- 
jo en el ano 1988, porque 
jugando voleybol, escu- 
chando y mirando los so
ciodramas y dibujos, bailan- 
do y compartiendo comida 
se sintio verdaderamente 
union, alegria y esperanza.

Ojala que se hayan for- 
talecido las organizaciones 
de mujeres campesinas. 
Ojala que se hayan aclarado 
un poco las intenciones y 
los trabajos de esas orga
nizaciones en el publico, 
ojala que haya asi mas 
comprensidn y union entre 
la gente y que se levante 
este pueblo olvidado en el 
Sur-Andino."

(Informacion enviada 
por Ana Roesch de Pu
tina, Puno).

n la reunion se dio el 
Lm intercambio entre los 
Bum participantes sobre 
sus experiencias, sobre su 
organizacidn interna y la 
participacidn de los socios, 
la Gestidn Empresarial y las 
perspectivas de la CAU.

Fruto del debate y del 
trabajo de estos dias, se 
lograron importantes 
clusiones:

A nivel de propuestas 
para mejorar el funcio- 
namiento inferno de las 
CAUs, se sehald la impor- 
tancia que tiene la eficiencia 
de los servicios de las 
CAUs, como requisite para 
una buena participacidn de 
los parceleros; la necesidad 
de planificar las acciones de 
la CAU y establecer una 
estructura empresarial rea- 
lista y no copiada de otros o 
reproduciendo la de las an- 
teriores CAT y la necesidad 
de una motivacidn per- 
manente de los socios por 
los dirigentes, informando 
constantemente de sus ac- 
tividades y el funciona-

UNION, ALEGRIA Y ESPERANZA ENTRE

Mujeres campesinas de Puno

II ENCUENTI
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^Quienes pueden 
concursar?
Campesinos y trabajadores del campo, hombres y 

mujeres que hayan participado en la organizacidn 
cuya historia se cuenta.

oCuantas paginas escribir?
Un maximo de 15 paginas (escrito a mano o con 

maquina).
c,En que idioma?
Puede ser escrito en Castellano, Quechua, Aymara 

u otros idiomas del pais.
Plazo de entrega y lugar
La techa ultima para recibir los trabajos en Lima serd 

el 30 de Julio de este aho.
Enviar los trabajos a: Servicios Educativos Ruraies. 

Apartado 110174-Lima.
Indicar: Nombre, edad, ocupacidn 

autor.
Los Premios son:
ler. Puesto
2do. Puesto
3er. Puesto
Los Resultados del
Concurso
En el numero de ANDENES del mes de noviembre 

de 1988 se publicara los resultados del concurso.

ANDENES, te invita a concursar con la historia 
de tu organizacidn, danos tu testimonio vivo.
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<iQuienes pueden 
concursar?
Campesinos y trabajadores del campo, hombres y 

mujeres que hayan participado en la organizacidn 
cuya historia se cuenta.

oCuantas paginas escribir?
Un maximo de 15 paginas (escrito a mano o con 

maquina).
c,En que idioma?
Puede ser escrito en Castellano, Quechua, Aymara 

u otros idiomas del pais.
Plazo de entrega y lugar
La fecha ultima para recibir los trabajos en Lima sera 

el 30 de Julio de este aho.
Enviar los trabajos a: Servicios Educativos Ruraies. 

Apartado 110174-Lima.
Indicar: Nombre, edad, ocupacidn 

autor.
Los Premios son:
1er. Puesto
2do. Puesto
3er. Puesto
Los Resultados del
Concurso
En el numero de ANDENES del mes de noviembre 

de 1988 se publicara los resultados del concurso.

It

> tectores 
a conocer

ANDENES, te invita a concursar con la historia 
de tu organizacidn, danos tu testimonio vivo.
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Han destruido gran parte de las instalaciones de la cooperativa
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Experiencia de Rondas en Bambamarca

Muere Campesina 
Rondera.

I

RONDAS CAMPESTNAS

Por el norte de Cajamarca

El gerente de la SAIS 
Tupac Amaru, Zdzimo Hua- 
man Egoavil y su esposa 
fueron asesinados al ser 
interceptado el omnibus en 
oue viajaban por un coman- 
do de Sendero. Con su 
muerte son ya cinco los diri-

ANDAHUASI Y TUPAC AMARU:

Muertes sin razon

mo:
Roi

En medio de una nueva 
ola de atentados terroristas, 
el jueves 31 de marzo Sen
dero Luminoso asesino al 
gerente de la Cooperativa 
Azucarera Andahuasi (valle 
de Huaura} y el martes 2 de 
abril acabd con la vida del 
presidents de la SAIS Tu
pac Amaru (Huancayo) y de 
su esposa.

En el caso de Andahuasi 
ademds de la muerte del ge
rente Victor Ramirez Homa 
el salvaje atentado tuvo co- 
mo victima a un modesto gri- 
fero y produjo la destruccidn 
de 5 camiones, 1 dmnibus y 
1 camioneta, incendiando 
parte de la planta industrial.

todo porque el sehor Wilmer 
Lumba T. es nada menos 
que el presidente del Co
mite Zonal de Rondas Jaen- 
San Ignacio; ademas, se 
presenta el libro como si 
fuera un "documento (que) 
trata de sintetizar nuestras 
experiencias en el Nor 
Oriente", cuando se trata 
integramente de la expe
riencia de las rondas de 
Bambamarca; acompahado 
de unas cuantas fotos de 
Jaen que no bastan para 
describir la experiencia.

Mai ejemplo senor Wilmer 
Lumba T. Asi se desorienta 
y no se educa a las bases. 
Hay que esforzarse por 
actuar con la verdad en la 
mano.

Congreso de Rondas 
Campesinas en Jaen.- 
Entre los dias 26 y 28 de 
febrero pasado se llevd a 
cabo dicho evento al cual 
asistieron alrededor de 20 
ronderos de Jaen, San 
Ignacio y Utcubamba. Elio 
estuvo precedido de 5 
encuentros ronderos que 
se realizaron en los sectores 
de las Pirias, Chontali, Tu
pac Amaru, Panchia y La 
Coipa.

Entre los problemas que 
se debatieron resaltd el re
lative a los enfrentamientos 
con las autoridades, quie- 
nes vienen hostilizando en 
forma permanente a los 
ronderos; los citan una y 
otra vez al juez, a la G.C., al 
subprefecto; los acusan de 
"secuestradores", "terroris- 
tas", "torturadores” y otros. 
Ademas, vienen propician- 
do la division de las rondas 
formando "rondas pacificas” 
o "asociaciones de defensa 
mutua".

De otro lado, se denun
cio problemas en latenencia 
de la tierra con el Juez de 
Tierras y Ministerio de Agri- 
cultura. Ademas se denun
cio asesinatos que vienen 
produciendose en el distrito 
de Chirinos.

Al final se formo un Co
mite Zonal Jaen-San Ignacio 
de Rondas Campesinas que 
debe impulsar congresos 
provinciales en Jaen y San 
Ignacio en el transcurso del 
aho.

gentes de esta SAIS que 
son asesinados en los oos 
ultimos ahos (3 adminis- 
tradores y otros 2 trabaja- 
dores).

La CAA Andahuasi era 
una de las empresas azu- 
careras que se encontraba 
en mejor situacidn econd- 
mica y la SAIS Tupac Amaru 
es una de las mds impo- 
tantes productoras de ga- 
nado de la regidn central. 
Sendero con esta campaha 
de destruccidn parece que- 
rer ratificar su oposicidn a to- 
do aquello que signifique 
modernizacidn y progreso 
en el campo, sin importarle 
las muertes que pueda oca- 
sionar y el dejar en una si- 
tuacidn critica a cientos de 
cooperativistas. Demds estd 
deeir que ANDENES con- 
dena enfdticamente estos 
hechos que atentan contra 
el derecho fundamental a la 
vida de toda persona hu- 
mana.

Las rondas campesinas 
en las provincias de Jaen y 
San Ignacio existen desde 
1983; a la fecha se han 
extendido en buena parte 
de sus Caserios y han ido 
cobrando fuerza organi- 
zativa. Elio ha derivado a 
que las autoridades las em- 
piecen a tildar de "terro
ristas" y "usurpadoras de 
funciones", sobre todo el 
Sub-prefecto, el Juez Ins
tructor y la policia.

En este contexto fue 
detenido el presidente de la 
ronda del Caserio de Tupac 
Amaru (San Ignacio) por 
haber tornado parte en la 
solucion del problema entre 
un campesino que estaba 
siendo perjudicado en sus 
pastes (invernas) por unos 
lavadores de oro (oreros). 
Ante ello, los ronderos de 
Tupac Amaru se dirigieron al 
puesto policial (GC) a re- 
clamar su libertad. Io cual 
desatd la represidn de la 
policia, originando 13 dete- 
nidos y varies contusos.

Entre los ultimos se 
encontraba la rondera Ercila 
Lalangui Criollo (esposa del 
catequista y promotor de 
salud Leonidas Caballero), 
quien sufrid fuerte golpe en 
la cabeza. Murid cuatro dias 
despues (26 de febrero). 
Su ejemplo y entrega a la 
causa rondera han quedado 
grabados en la memoria de

los ronderos.
"Recondzcase a las 

Rondas Campesinas..." 
. Es el nombre del libro que 
el SER publico el aho pa
sado, cuyo autor es Ro
lando Estela, sacerdote de 
Bambamarca (Cajamarca). 
Sin embargo hemos tenido 
la ingrata sorpresa de en- 
contr'arnos con la copia de 
su libro bajo el nombre de 
"Rondas Campesinas. Ex
periencias en el Nor Oriente 
Peruano" y con un autor 
diferente que responde al 
nombre de Wilmer Lumba 
Tirado, de Jaen.

Desde estas pdginas 
queremos expresar nuestro 
rechazo y denuncia por tai 
forma de proceder. Sobre

I 
Si.

■
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Muere Campesina 
Rondera.

RONDAS CAMPESINAS

Por el norte de Cajamarca
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ANDAHUASI ¥ TUPAC AMARU:

Muertes sin razon

a las Rondas 
Campesinas...

El gerente de la SAIS 
Tupac Amaru, Zdzimo Hua- 
man Egoavil y su esposa 
fueron asesinados al ser 
interceptado el dmnibus en 
que viajaban por un coman- 
do de Sendero. Con su 
muerte son ya cinco los diri-

En medio de una nueva 
ola de atentados terroristas, 
el jueves 31 de marzo Sen
dero Luminoso asesino al 
gerente de la Cooperativa 
Azucarera Andahuasi (valle 
de Huaura) y el martes 2 de 
abril acabd con la vida del 
presidente de la SAIS Tu
pac Amaru (Huancayo) y de 
su esposa.

En el caso de Andahuasi 
ademds de la muerte del ge
rente Victor Ramirez Horna 
el salvaje atentado tuvo co- 
mo victima a un modesto gri- 
fero y produjo la destruccidn 
de 5 camiones, 1 dmnibus y 
1 camioneta, incendiando 
parte de la planta industrial.

todo porque el sehor Wilmer 
Lumba T. es nada menos 
que el presidente del Co
mite Zonal de Rondas Jaen- 
San Ignacio; ademas, se 
presenta el libro como s 
fuera un "documento (que) 
trata de sintetizar nuestras 
experiencias en el Nor 
Oriente", cuando se trata 
integramente de la expe
riencia de las rondas de 
Bambamarca; acompanado 
de unas cuantas fotos de 
Jaen que no bastan para 
describlr la experiencia.

Mai ejemplo senor Wilmer 
Lumba T. Asi se desorienta 
y no se educa a las bases. 
Hay que esforzarse por 
actuar con la verdad en la 
mano.

Congreso de Rondas 
Campesinas en Jaen.- 
Entre los dias 26 y 28 de 
febrero pasado se llevd a 
cabo dicho evento al cual 
asistieron alrededor de 20 
ronderos de Jaen, San 
Ignacio y Utcubamba. Elio 
estuvo precedido de 5 
encuentros ronderos que 
se realizaron en los sectores 
de las Pirias, Chontali, Tu
pac Amaru, Panchia y La 
Coipa.

Entre los problemas que 
se debatieron resalto el re
lative a los enfrentamientos 
con las autoridades, quie- 
nes vienen hostilizando en 
forma permanente a los 
ronderos; los citan una y 
otra vez al juez, a la G.C., al 
subprefecto; los acusan de 
"secuestradores", ''terroris
tas", "torturadores" y otros. 
Ademas, vienen propician- 
do la division de las rondas 
formando "rondas pacificas" 
o "asociaciones de defensa 
mutua".

De otro lado, se denun
cio problemas en latenencia 
de la tierra con el Juez de 
Tierras y Ministerio de Agri- 
cultura. Ademas se denun
cio asesinatos que vienen 
produciendose en el distrito 
de Chirinos.

Al final se formo un Co
mite Zonal Jaen-San Ignacio 
de Rondas Campesinas que 
debe impulsar congresos 
provinciales en Jaen y San 
Ignacio en el transcurso del 
aho.

gentes de esta SAIS que 
son asesinados en los dos 
ultimos ahos (3 adminis- 
tradores y otros 2 trabaja- 
dores).

La CAA Andahuasi era 
una de las empresas azu- 
careras que se encontraba 
en mejor situacidn econo
mica y la SAIS Tupac Amaru 
es una de las m^s impo- 
tantes productoras de ga- 
nado de la regidn central. 
Sendero con esta campafia 
de destruccidn parece que- 
rer ratificar su oposicidn a to- 
do aquello que signifique 
modernizacidn y progreso 
en el campo, sin importarle 
las muertes que pueda oca- 
sionar y el dejar en una si- 
tuacidn critica a cientos de 
cooperativistas. Demds estd 
deeir que ANDENES con- 
dena enfdticamente estos 
hechos que atentan contra 
el derecho fundamental a la 
vida de toda persona hu- 
mana.

Las rondas campesinas 
en las provincias de Jaen y 
San Ignacio existen desde 
1983; a la fecha se han 
extendido en buena parte 
de sus Caserios y han ido 
cobrando fuerza organi- 
zativa. Elio ha derivado a 
que las autoridades las em- 
piecen a tildar de "terro
ristas" y "usurpadoras de 
funciones", sobre todo el 
Sub-prefecto, el Juez Ins
tructor y la poliefa.

En ’ este contexto fue 
detenido el presidente de la 
ronda del Caserio de Tupac 
Amaru (San Ignacio) por 
haber tornado parte en la 
solucion del problema entre 
un campesino que estaba 
siendo perjudicado en sus 
pastes (invernas) por unos 
lavadores de oro (oreros). 
Ante ello, los ronderos de 
Tupac Amaru se dirigieron al 
puesto policial (GC) a re- 
clamar su libertad, Io cual 
desato la represidn de la 
policla, originando 13 dete- 
nidos y varies contusos.

Entre los ultimos se 
encontraba la rondera Ercila 
Lalangui Criollo (esposa del 
catequista y promotor de 
salud Leonidas Caballero), 
quien sufrib fuerte golpe en 
la cabeza. Murid cuatro dias 
despues (26 de febrero). 
Su ejemplo y entrega a la 
causa rondera han quedado 
grabados en la memoria de

los ronderos.
"Reconozcase a las 

Rondas Campesinas..." 
. Es el nombre del libro que 
el SER publico el aho pa
sado, cuyo autor es Ro
lando Estela, sacerdote de 
Bambamarca (Cajamarca). 
Sin embargo hemos tenido 
la ingrata sorpresa de en- 
contrarnos con la copia de 
su libro bajo el nombre de 
"Rondas Campesinas. Ex
periencias en el Nor Oriente 
Peruano" y con un autor 
diferente que responde al 
nombre de Wilmer Lumba 
Tirado, de Jaen.

Desde estas pdginas 
queremos expresar nuestro 
rechazo y denuncia por tai 
forma de proceder. Sobre
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A Io largo de muchos 
numeros de ANDENES 
nos hemos referido a 
muy distintas formas 
de organizacidn 
(empresas, 
comunidades 
campesinas, etc.).
Todas ellas tienen algo 
en comun: su Estatuto. 
Hoy empezaremos a 
conocer un poco m^s 
de este instrumento 
legal.

;,Cdmo elaborar 
un Estatuto ?

si pueden completar aque- 
llos aspectos sobre los cua- 
es ni la ley ni el reglamento 
dicen algo. Incluso pueden 
ayudar a precisar para el ca
se del propio grupo como 
se van a aplicar esas nor- 
mas.

Pero pese a que el Es
tatuto no es una ley o un re
glamento, por el hecho de 
ser aprobado y adoptado 
por todo el grupo, interna- 
mente vale entre los aso- 
ciados tanto como la ley. 
Eso porque voluntariamen- 
te, al aprobarlo, se sometie- 
ron a Io que dice el Esta
tuto. Es por ello que se dice 
que el Estatuto es "la ley 
interna" de toda persona

|«» xisten muchas formas 
en las cuales los hom- 
bres y mujeres se reu- 

nen.pararealizardistintasac- 
tividades. Las actividades

para las cuales estos grupos 
de personas se reunen pue
den tener diferentes finali- 
dades, como por ejemplo 
deportivas, festivas, comu- 
nales o de comercializacion. 
Pero a pesar de esta di- 
versidad todas ellas tienen 
algo en comun: tienen una 
organizacidn. Asi en una 
fiesta patronal, ademds del 
Patron debe haber mayor- 
domos, en una comunidad 
campesina debe haber una 
Asamblea y un Consejo de 
Administracidn, entre otros 
muchos ejemplos.

Gran parte de dichas acti
vidades y "organizaciones" 
no necesitan para poder 
funcionar de mayores forma

lidades. Por ejemplo un 
equipo de futbol en el pue
blo no necesita estar regis- 
trado en la Liqa para poder 
iugar un partioo, un Club de 
Madres no requiere su re- 
conocimiento previo para 
funcionar. Pero hay otras 
actividades que para desa- 
rrollarse plenamente nece
sitan cumplir con alqunos 
requisites y formalioades, 
como pueden ser el orga- 
nizar una cooperativa, una 
empresa multicomunal o un 
comite de productores, en
tre otras muchas.

Todas las actividades que 
requieren de un cierto reco- 
nocimiento deben organi- 
zarse generalmente bajo la

iQud es el Estatuto?
El Estatuto es un docu- 

mento, elaborado y apro
bado por la propia persona 
jundica o grupo, que con- 
tiene las principales normas 
o reglas que se van a aplicar 
dentro de dicho grupo. No 
es entonces una ley o un 
reglamento, sino que es un 
grupo de normas (conte- 
nido en articulos) que tratan 
de organizar el mismo gru
po.

El Estatuto debe estar de 
acuerdo con las leyes y 
reglamentos, con los que 
tengan reiacion debido a su 
actividad, Io que significa 
que no pueden transgredir 
sus limites o violarlas, pero

forma de una "persona ju- 
ridica", que no es otra cosa 
que uno de tales grupos, 
pero que ha cumplido todos 
los requisites legales para 
ser considerado como tai 
(sea una comunidad, sin- 
dicato, multicomunal o cual- 
quier otro). Un requisite 
comun a todas las personas 
juridicas es el tener su Es
tatuto.

que el 

juridicaoagrupacibn?

iPara qub sirve el 
Estatuto?

institucibn, cuales son los 
brganos directives y tan 
importante como ello, que 
sepan cuales son sus de
rechos y sus obligaciones 
hacia el grupo.

La segunda finalidad de 
los Estatutos es que los 
dembs, es decir los que no 
son parte del grupo, sepan 
que es, cbmo estb orga- 
nizado el grupo y de qub 
manera se puede mantener 
relacibn con dicho grupo. 
Asi, por ejemplo, una coo
perativa podrb saber que 
otro grupo de personas ha 
formado una cooperativa 
que tiene fines similares, 
con la que podrb acordar por 
ejemplo, formar una Central. 
Del mismo rhodo un comer- 
ciante tendrb mas seguridad 
para hacer un contrato con 
un Comitb del cual conoce 
sus fines y organizacidn que 
con un grupo de personas 
que solo son eso, un grupo.

No obstante Io que aca- 
bamos de decir, debemos in- 
sistir en que la primera y fun
damental finalidad de los Es
tatutos es el servir a los a- 
sociados para definir y cono
cer su organizacidn. No es 
Io mismo formar una coo
perativa que un equipo de 
futbol, ni una comunidad 
campesina que una socie- 
dad andnima. Aunque todas 
estas personas juridicas tie
nen 
muy diferentes entre si. Por 
ello, antes de escoger un 
nombre o una forma de Es
tatuto Io primero que hay 
que' hacer es ver qud se 
quiere hacer y edmo. Ha- 
cerlo al reves, es decir 
escoger primero una forma 
de organizacidn o un tipo de 
Estatuto (y el nombre de la 
institucidn), puede generar 
mds problemas que los que 
debe ayudar a solucionar, 
pero lamentablemente es 
muy comun que ello ocurra

Hemos dicho que el Es
tatuto contiene las normas 
bajo las cuales se organiza 
el grupo o persona juridica. 
Su primera finalidad es, en- 
tqnces que los propios aso- 
ciados o apremiados sepan 
como esta organizada su

dad andnima. Aunque todas

Estatutos, ellos son

aestatuto
IK- 'f ' -■»
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A Io largo de muchos 
numeros de ANDENES 
nos hemos referido a 
muy distintas formas 
de organizacidn 
(empresas, 
comunidades 
campesinas, etc.).
Todas ellas tienen algo 
en comun: su Estatuto. 
Hoy empezaremos a 
conocer un poco m^s 
de este instrumento 
legal.
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que el . ___ t
interna" de toda persona

; Cdmo elaborar 
un Estatuto?

iQud es el Estatuto?
El Estatuto es un docu- 

mento, elaborado y apro- 
bado por la propia persona 
juridica o grupo, que con- 
tiene las principales normas 
o reglas que se van a aplicar 
dentro de dicho grupo. No 
es entonces una ley o un 
reglamento, sino que es un 
grupo de normas (conte- 
nido en artlculos) que tratan 
de organizar el mismo gru
po.

El Estatuto debe estar de 
acuerdo con las leyes y 
reglamentos, con los que 
tengan relacion debido a su 
actividad, Io que significa 
que no pueden transgredir 
sus llmites o violarlas, pero

xisten muchas formas 
en las cuales los hom- 
bres y mujeres se reu- 

nen.pararealizardistintasac- 
tividades. Las actividades

forma de una "persona ju
ridica", que no es otra cosa 
que uno de tales grupos, 
pero que ha cumplido todos 
los requisites legales para 
ser considerado como tai 
(sea una comunidad, sin- 
dicato, multicomunal o cual- 
quier otro). Un requisite 
comun a todas las personas 
jurldicas es el tener su Es
tatuto.

para las cuales estos grupos 
de personas se reunen pue
den tener diferentes fmali- 
dades, como por ejemplo 
deportivas, festivas, comu- 
nales o de comercializacidn. 
Pero a pesar de esta di- 
versidad todas ellas tienen 
algo en comun: tienen una 
organizacion. As! en una 
fiesta patronal, ademas del 
Patron debe haber mayor- 
domos, en una comunidad 
campesina debe haber una 
Asamblea y un Consejo de 
Administracion, entre otros 
muchos ejemplos.

Gran parte de dichas acti
vidades y "organizaciones" 
no necesitan para poder 
funcionar de mayores forma

lidades. Por ejemplo un 
equipo de futbol en el pue
blo no necesita estar regis- 
trado en la Liqa para poder 
iugar un partioo, un Club de 
Madres no requiere su re- 
conocimiento previo para 
funcionar. Pero hay otras 
actividades que para desa- 
rrollarse plenamente nece
sitan cumplir con algunos 
requisites y formaiioades, 
como pueden ser el orga
nizar una cooperativa, una 
empresa multicomunal o un 
comite de productores, en
tre otras muchas.

Todas las actividades que 
requieren de un cierto reco- 
nocimiento deben organi- 
zarse generalmente bajo la

si pueden completar aque- 
llos aspectos sobre los cua- 
es ni la ley ni el reglamento 
dicen algo. Incluso pueden 
ayudar a precisar para el ca
se del propio grupo como 
se van a aplicar esas nor
mas.

Pero pese a que el Es
tatuto no es una ley o un re
glamento, por el hecho de 
ser aprobado y adoptado 
por todo el grupo, interna- 
mente vale entre los aso- 
ciados tanto como la ley. 
Eso porque voluntariamen- 
te, al aprobarlo, se sometie- 
ron a Io que dice el Esta
tuto. Es por ello que se dice 
que el Estatuto es "la ley 
interna" de toda persona 
juridica oagrupacion.

ePara qu£ sirve el 
Estatuto?

institucidn, cuales son los 
organos directives y tan 
importante como ello, que 
sepan cuales son sus de
rechos y sus obligaciones 
hacia el grupo.

La segunda finalidad de 
los Estatutos es que los 
dem^s, es decir los que no 
son parte del grupo, sepan 
que es, edmo estci orga- 
nizado el grupo y de qud 
manera se puede mantener 
relacion con dicho grupo. 
Asl, por ejemplo, una coo
perativa podr2 saber que 
otro grupo de personas ha 
formado una cooperativa 
que tiene fines similares, 
con la que podr3 acordar por 
ejemplo, formar una Central. 
Del mismo modo un comer- 
ciante tendr^ mas seguridad 
para hacer un contrato con 
un Comit6 del cual conoce 
sus fines y organizacion que 
con un grupo de personas 
que solo son eso, un grupo.

No obstante Io que aca- 
bamos de decir, debemos in
sists en que la primera y fun
damental finalidad de los Es
tatutos es el servir a los a- 
sociados para definir y cono
cer su organizacidn. No es 
Io mismo formar una coo
perativa que un equipo de 
futbol, ni una comunidad 
campesina que una socie- 
dad andnima. Aunque todas 
estas personas jurldicas tie
nen Estatutos, ellos son 
muy diferentes entre sf. Por 
ello, antes de escoger un 
nombre o una forma de Es
tatuto Io primero que hay 
que' hacer es ver qud se 
quiere hacer y edmo. Ha- 
cerlo al reves, es decir 
escoger primero una forma 
de orgamzacidn o un tipo de 
Estatuto (y el nombre de la 
institucidn), puede generar 
mds problemas que los que 
debe ayudar a solucionar, 
pero lamentablemente es 
muy comun que ello ocurra

«' ** I

Hemos dicho que el Es
tatuto contiene las normas 
bajo las cuales se organiza 
el grupo o persona juridica. 
Su primera finalidad es, en- 
tqnces que los propios aso- 
ciados o agremiados sepan 
como esta organizada su

lit &
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cComo se aprueba el 
Estatuto?

MAYO: FIESTA DE LA 
COSECHA

ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO:

Cosecha v cruces
afio 326 d. C. con la peregri- 
nacidn de Santa Elena (ma- 
dre del emperador romano 
Constantino el Sabio) a Je- 
rusalen. La leyenda cuenta 
que Santa Elena encontrd 
en el Monte Gdlgota partes 
de la Cruz en la cual Cristo 
fue crucificado. M&s tarde el 
Papa Gregorio I impuso a los 
Catolicos Romanos, la ce- 
lebracion de la cruz el 3 de 
mayo, para conmemorar el 
hallazgo de la Cruz de 
Cristo. Esta es la fiesta que 
trajeron los espafioles al 
Peru.

Pero si volvemos mds 
atr£s en nuestra historia, 
antes de la llegada de los 
espafioles, veremos que en 
el Peru se celebraba otra 
fiesta grande en el mes de 
mayo para agradecer a los

les, deportivos, sociales, 
productivos, cientificos, o Io 
quefuere.

Debe tambien precisarse 
la duracidn que tendr& la 
asociacion que se crea, Io 
mismo que el domicilio en el 
que desarrollarci sus activi- 
oades (que puede ser solo 
la ciudad odistrito).

Otro asunto de mucha im- 
portancia en el Estatuto es 
el relacionado con los de
rechos y las obligaciones de 
los miembros de la insti- 
tucion. Generalmente se Io 
complementa con las san- 
ciones a los agremiados, en 
caso de incumplimiento de 
sus obligaciones.

Definido el nombre, dura- 
cion y derechos de los miem
bros del grupo debe defi- 
nirse la forma como se orga-

Guam^n Poma, cronista 
del Tiempo de Lucas, dice: 
"El mes de mayo se llama 
"Hatun Aymoray Killa", o sea 
el Gran Mes de la Cosecha, 
en el que se ofrecia para los 
sacrificios toda clase de 
ganado grande pintado de 
diversos colores... siendo 
este mes de regociio gene
ral... que permitia llenar to- 
dos los depositos y la casa 
de los pobres”. Con la lle
gada de los espafioles y la 
nueva religidn que trajeron, 
la fiesta catdlica de la Santa 
Cruz, se sobrepone a la 
fiesta de la cosecha de los 

' Incas.

nizara internamente. La gran 
mayoria de personas juridi- 
cas tiene una Asamblea 
General (aunque en algu- 
nos casos cambia de nom
bre) y una directiva. La direc- 
tiva puede organizarse en 
un solo cuerpo o tener otras 
instancias (Gerencia, por 
ejemplo), inclusive puede 
contarse con organo de con
trol (caso de los Consejos 
de Vigilancia) y otros orga- 
nos especializados, comi
tes, por ejemplo. Aqui debe 
precisarse tambien las fun- 
ciones de cada organo.

Un aspecto importanti- 
simo es la economia de la 
organizacidn. Si es unaorga- 
nizacion sin fines de lucro 
debe establecerse en el Es
tatuto la forma en que se 
financiara. Si es una entidad 
con finalidad economica de
be establecerse como se 
constituye el capital de tra- 
bajo y como se reparten las 
utilidades y las perdidas.

Por ultimo el Estatuto de 
be decir como se modificara 
dste, de ser necesario y cd- 
mo se disuelve (o muere) la 
organizacidn. En este ultimo 
caso debera precisar la for
ma en que se debe practicar 
la liquidacidn.

Todos los Estatutos de- 
ben ser aprobados por el 
organo maximo, que gene
ralmente es la Asamblea 
General. La prdctica mas 
usual es que en la Asamblea 
de Constitucidn de la en
tidad se encargue a una 
comisidn que prepare una 
propuesta de Estatutos, los 
que luego son presentados 
y discutidos en una Asam- 
olea especial y una vez 
aprobados empiezan a regir 
para todos los agrupados en 
la persona juridica.

iQue contiene el 
Estatuto?

Todo Estatuto, de cual- 
quier forma o persona juridi
ca, debe contener una serie 
de cosas; algunos deben 
tener mds cosas que otras.

Lo principal que debe 
contener un Estatuto es el 
nombre de la institucidn que 
se esta formando. Ademas 
del nombre, debe mencio- 
narse de qud tipo de per
sona juridica se trata (es 
decir, comite, comunidad 
campesina, etc.) y quienes 
son sus miembros.

Tan importante como el 
nombre es mencionar en el 
Estatuto los fines de la 
entidad. Si son fines lucra- 
tivos o-econdmicos, cultura-

O' jrW'S'-'A

Lw-'
XjiUESTmS costumbres 7
La Santa Cruz es una 
de las fiestas mas 
celebradas en todo el 
Peru. Cuando 
preguntamos a la 
gente el por que, 
muchos contestan: 
";es costumbre!". No 
hay mayor nocion 
sobre el origen de la 
fiesta ni tampoco el por 
que se celebra en el 
mes de mayo.

■ a fiesta catdlica de la 
’ Cruz fue traida al Peru 

por los espafioles y la 
Cruz como simbolo de la 
nueva religidn fue implan- 
tada por todas partes.

Sin embargo, el origen 
de la fiesta se remonta al

> EECUERPA QUS 

NU6STR0 PEBERE 
TKABAJAJ? FOREL

SiEW PE LA 
£o HUMIPAD' AL I LO x 

PICE EL ESTATiro.
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cComo se aprueba el 
Estatuto?

MAYO: FIESTA DE LA 
COSECHA

ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO;

Cosecha v cruces
jWESTRASCOSTUMBRES?

ano 326 d. 0. con la peregri- 
nacidn de Santa Elena (ma- 
dre del emperador romano 
Constantino el Sabio) a Je- 
rusalen. La leyenda cuenta 
que Santa Elena encontrd 
en el Monte Golgota partes 
de la Cruz en la cual Cristo 
fue crucificado. Mdis tarde el 
Papa Gregorio I impuso a los 
Catolicos Romanos, la ce- 
lebracion de la cruz el 3 de 
mayo, para conmemorar el 
hallazgo de la Cruz de 
Cristo. Esta es la fiesta que 
trajeron los espafioles al 
Peru.

Pero si volvemos mas 
atr£s en nuestra historia, 
antes de la llegada de los 
espafioles, veremos que en 
el Peru se celebraba otra 
fiesta grande en el mes de

nizara internamente. La gran 
mayoria de personas juridi- 
cas tiene una Asamblea 
General (aunque en algu- 
nos casos Gambia de nom- 
bre) y una directiva. La direc- 
tiva puede organizarse en 
un solo cuerpo o tener otras 
instancias (Gerencia, por 
ejemplo), inclusive puede 
contarse con organo de con
trol (caso de los Consejos 
de Vigilancia) y otros orga- 
nos especializados, comi
tes, por ejemplo. Aqui debe 
precisarse tambien las fun- 
ciones de cada organo.

Un aspecto importanti- 
simo es la economia de la 
organizacion. Si es unaorga- 
nizacion sin fines de lucro 
debe establecerse en el Es
tatuto la forma en que se 
financiara. Si es una entidad 
con finalidad econbmica de
be establecerse como se 
constituye el capital de tra- 
bajo y como se reparten las 
utilidades y las perdidas.

Por ultimo el Estatuto de 
be decir como se modificara 
6ste, de ser necesario y cd- 
mo se disuelve (o muere) la 
organizacion. En este ultimo 
caso debera precisar la for
ma en que se debe practicar 
la liquidacion.

Todos los Estatutos de- 
ben ser aprobados por el 
organo maximo, que gene- 
ralmente es la Asamblea 
General. La prdctica mas 
usual es que en la Asamblea 
de Constitucion de la en
tidad se encargue a una 
comision que prepare una 
propuesta de Estatutos, los 
que luego son presentados 
y discutidos en una Asam- 
olea especial y una vez 
aprobados empiezan a regir 
para todos los agrupados en 
la persona juridica.

Guamdn Poma, cronista 
del Tiempo de Lucas, dice: 
"El mes de mayo se llama 
"Hatun Aymoray Killa", o sea 
el Gran Mes de la Cosecha, 
en el que se ofrecia para los 
sacrificios toda clase de 
ganado grande pintado de 
diversos colores... siendo 
este mes de regociio gene
ral... que permitia lienar to
dos los depbsitos y la casa 
de los pobres". Con la lle
gada de los espafioles y la 
nueva religibn que trajeron, 
la fiesta catdlica de la Santa 
Cruz, se sobrepone a la 
fiesta de la cosecha de los 

mayo para agradecer a los incas.

les, deportivos, sociales, 
productivos, cientificos, o Io 
quefuere.

Debe tambien precisarse 
la duracidn que tendrd la 
asociacidn que se crea, Io 
mismo que el domicilio en el 
que desarrollard sus activi- 
oades (que puede ser solo 
la ciudad odistrito).

Otro asunto de mucha im- 
portancia en el Estatuto es 
el relacionado con los de
rechos y las obligaciones de 
los miembros de la insti- 
tucion. Generalmente se Io 
complements con las san- 
ciones a los agremiados, en 
caso de incumplimiento de 
sus obligaciones.

Definido el nombre, dura- 
cion y derechos de los miem
bros del grupo debe defi- 
nirse la forma como se orga-

contiene el 
Estatuto?

Todo Estatuto, de cual- 
quier forma o persona juridi
ca, debe contener una serie 
de cosas; algunos deben 
tener m^s cosas que otras.

Lo principal que debe 
contener un Estatuto es el 
nombre de la institucion que 
se estd formando. Ademas 
del nombre, debe mencio- 
narse de qu6 tipo de per
sona juridica se trata (es 
decir, comite, comunidad 
campesina, etc.) y quienes 
son sus miembros.

Tan importante como el 
nombre es mencionar en el 
Estatuto los fines de la 
entidad. Si son fines lucra- 
tivos o-econbmicos, cultura-

La Santa Cruz es una 
de las fiestas mas 
celebradas en todo el 
Peru. Cuando 
preguntamos a la 
gente el por que, 
muchos contestan: 
"ies costumbre!". No 
hay mayor nocion 
sobre el origen de la 
fiesta ni tampoco el por 
que se celebra en el 
mes de mayo.

■ a fiesta catolica de la 
' Cruz fue traida al Peru 

por los espafioles y la 
Cruz como simbolo de la 
nueva religion fue implan- 
tada por todas partes;

Sin embargo, el origen 
de la fiesta se remonta al
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LOS SAYWAS ■ 
LUGARES SAGRADOS

Pobreza Escandalosa 
en los Paises Pobres

La Opcion Preferencial 
por los Pobres

El Problema de la 
Deuda Internacional

I

Como es conocido por 
todos, los Papas 
dirigen de tiempo en 
tiempo cartas al mundo 
cristiano y a los 
hombres de buena 
voluntad. Estas cartas 
se Haman Enciclicas. 
Recientemente el 
Papa Juan Pablo II ha 
hecho conocer su 
palabra a traves de la 
Enciclica "Sollicitudo 
Rei Socialies", tambien 
Hamada "La 
Preocupacion Social". 
Esta enciclica quiere 
conmemorar el XX 
Aniversario de la 
famosa Enciclica 
"Populorum 
Progressio" (El 
progreso de los 
pueblos) que dio el 

Papa Pablo VI. 
Presentamos aqui una 
seleccion de textos de 
la nueva enciclica.
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Pero la fiesta catdlica de 
la Cruz guarda hasta hoy 
algunos recuerdos de esa 
pnmera fiesta de la cose- 
cha, por ejemplo los sitios 
donde han sido colocada las 
cruces fueron antiguos lu- 
gares de culto. Podemos 
ver los distintos tipos de 
cruces segun el lugar don
de se coIocan.

4

"Otro fendmeno, tambidn 
tipico del ultimo periodo, 
que si bien no se encuen- 
tra en todos los lugares, es 
sin duda igualmente indica- 
dor de la interdependencia 
existente entre los paises. 
desarrolladosy menosdesa- 
rrollados. Es la cuestidn de 
la deuda internacional. Por 
este mecanismo, el medio 
destinado al desarrollo de 
los pueblos se ha conver- 
tido en un fracaso, por no 
hablar en ciertos casos, 
hasta de una acentuacidn 
delsubdesarrollo".

JUAN PABLO II Y LA

Preocupacion social
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Otro tipo de Cruz es la 
que se coloca en la cumbre 
mas alta del pueblo. Esta 
hecha con maderas pesa- 
das que deben "contener" 
la virtud de atraer energias 
cdsmicas, protectoras. Esta 
cruz carece de los distin- 
tivos que lleva la cruz cris- 
tiana. La gente explica "que 
ni siquiera lleva el tes- 
tamento INRI, para no poder 
hacerle ninguna maldad a 
esta". La "Cruz de la Cum
bre" es considerada como 
"protectora contra el rayo" y 
"serial del lugar donde 
habitan los antepasados". 
Es asi, que cuando esta 
cruz es llevada al pueblo pa
ra la fiesta .simboliza para los 
Dobladores la presencia de 
os antepasados en el pue
blo.

En las cumbres de las sie
rras andinas hay sitios que 
se Haman en Kechwa, 
"Saywas o Apachetas" lu
gares sagrados que fueron 
y son sehalados por una 
cruz de piedra. Nicario Jime
nez, retablista ayacuchano 
que vive actualmente en 
Lima, relata: "Las saywas 
antiguas, medio derruidas, 
que se encuentran en las 
cumbres, caminos o "apa
chetas" son considerados 
parajes de encanto, que 
equivalen a una huaca.

Antes de la conquista las 
cruces que sefialaban estos

lugares eran talladas en una 
sola pieza, pero ahora se 
eligen usando piedras apro- 
piadas con trazas verticales 
y horizontales como viga 
para los brazos, acomoda- 
das en forma de cruz. Las 
piedras provenientes de 
nuacas son las mas esti- 
madas".

Junto a cualquier "say- 
wa", sea de las antiguas o 
las mas recientes, se en- 
cuentra una pequena cons- 
truccion rustica sin techo, 
Hamada capilia, donde el 
viajero deposita la coca 
mascada en cruz, de igual 
manera desparrama el trago. 
Ademas, esta le sirve al 
viajero de refugio para pasar 
la noche, sintihndose pro- 
tegido de los males espi- 
ritus y contra el peligro de 
los abigeos.

En el Cusco para honrar 
a la "saywa" o "apacheta", el 
viajero lleva consigo una 
crucecita en miniatura, he
cha de paja como ofrenda o 
por ultimo hace una cruz de 
fosforos para depositaria en 
el"lugarsagrado".

manifestaciones de egois- 
mo y ostentacion descon- 
certante y escandalosa".

Mas adelante el Santo Pa
dre va a precisar las carac- 
teristicas de esta situacidn. 
Dice asi:

"El cuadro trazado pre- 
cedentemente seria sin em
bargo incompleto, si a los 
"indicadores econdmicos y 
sociales" del subdesarrollo 
no se ahadieran otros igual
mente negatives, mas preo- 
cupantes todavia, comen- 
zando por el piano cultural. 
Estos son: el analfabetismo, 
la dificultad o imposibilidad 
de acceder a los niveles 
superiores de instruccidn, la 
incapacidad de participar en 
la construccidn de la propia 
Nacidn, las diversas formas 
de explotacidn y de opre- 
sidn econdmica, social, poli- 
tica y tambien religiosa de la 
persona humana y de sus

Entre las cruces grandes 
figura tambien la "Cruz del 
Camino" que presenta la 
cara de Cristo; la del sol y de 
la luna e instrumentos de la 
pasidn de Cristo. Estan pin- 
tadas muchas veces con 
ricos motives florales. Gene- 
ralmente se las coloca a la 
salidade los pueblos.

fc.-.
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F"* I Papa se va a referir a-
■ quia lasdiferenciasso

ciales y econdmicas 
que se dan en los paises.

Pues, al igual que existen 
desigualdades sociales has
ta Hegar a los niveles de mi- 
seria en los paises ricos, 
tambien, de forma paralela, 
en los paises menos desa- 
rrollados se ven a menudo

f

1) . ^Cdmo se celebra la
fiesta de la cruz en tu 
zona?

2) . ^Por que se celebra la
fiesta en mayo?

3) . iQue recuerdos te trae
de tus antepasados?

4) . i,Que variedad de cru
ces hay entu zona?
Agradecemos a la se- 

fiora Gertrude de Solari y a 
Nicario Jimenez por pro- 
porcionarnos esta informa- 
cidn sobre las cruces de 
mayo. ____

___ ____________________ _
En algunos paises, existe dificultad para acceder a niveles superiores de educacidn.
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Recientemente el 
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hecho conocer su 
palabra a traves de la 
Enciclica "Sollicitudo 
Rei Socialies", tambien 
Hamada "La 
Preocupacion Social". 
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Otro tipo de Cruz es la 
que se coloca en la cumbre 
mas alta del pueblo. Esta 
hecha con maderas pesa- 
das que deben "contener" 
la virtud de atraer enerqias 
cdsmicas, protectoras. Esta 
cruz carece de los distin- 
tivos que lleva la cruz cris- 
tiana. La gente explica "que 
ni siquiera^ lleva el tes- 

hacerle ninguha maldad a

Pero la fiesta catdlica de 
la Cruz guarda hasta hoy 
algunos recuerdos de esa 
pnmera fiesta de la cose- 
cha, por ejemplo los sitios 
donde han sido colocada las 
cruces fueron antiguos lu- 
gares de culto. Podemos 
ver los distintos tipos de 
cruces segun el lugar don
de se coIocan.

"Otro fenomeno, tambidn 
tipico del ultimo periodo, 
que si bien no se encuen- 
tra en todos los lugares, es 
sin duda igualmente indica- 
dor de la interdependencia 
existente entre los paises. 
desarroliadosy menosdesa- 
rrollados. Es la cuestidn de 
la deuda internacional. Por 
este mecanismo, el medio 
destinado al desarrollo de 
los pueblos se ha conver- 
tido en un fracaso, por no 
hablar en ciertos casos, 
hasta de una acentuacion 
delsubdesarrollo".

JUAN PABLO II Y LA

Preocupacion social

En algunos paises, exists dificultad para acceder a niveles 
superiores de educacidn.

En las cumbres de las sie
rras andinas hay sitios que 
se Haman en Kechwa, 
"Saywas o Apachetas" lu
gares sagrados que fueron 
y son sehalados por una 
cruz de piedra. Nicario Jime
nez, retablista ayacuchano 
que vive actualmente en 
Lima, relata: "Las saywas 
antiguas, medio derruidas, 
que se encuentran en las 
cumbres, caminos o "apa
chetas" son considerados 
parajes de encanto, que 
equivalen a una huaca.

Antes de la conquista las 
cruces que sefialaban estos

lugares eran talladas en una 
sola pieza, pero ahora se 
eligen usando piedras apro- 
piadas con trazas verticales 
y horizontales como viga 
para los brazos, acomoda- 
das en forma de cruz. Las 
piedras provenientes de 
nuacas son las mas esti- 
madas".

Junto a cualquier "say- 
wa", sea de las antiguas o 
las mas recientes, se en- 
cuentra una pequena cons- 
truccion rustica sin techo, 
Hamada capilia, donde el 
viajero deposita la coca 
mascada en cruz, de igual 
manera desparrama el trago. 
Ademas, esta le sirve al 
viajero de refugio para pasar 
la noche, sintihndose pro- 
tegido de los malos espi- 
ritus y contra el peligro de 
los abigeos.

En el Cusco para honrar 
a la "saywa" o "apacheta", el 
viajero lleva consigo una 
crucecita en miniatura, he
cha de paja como ofrenda o 
por ultimo hace una cruz de 
fosforos para depositaria en 
el"lugarsagrado .

Entre las cruces grandes 
figura tambien la "Cruz del 
Camino" que presenta la 
cara de Cristo; la del sol y de 
la luna e instrumentos de la 
pasidn de Cristo. Estan pin- 
tadas muchas veces con 
ricos motives florales. Gene- 
ralmente se las coloca a la 
salidade los pueblos.
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certante y escandalosa".

Mas adelante el Santo Pa
dre va a precisar las carac- 
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"El cuadro trazado pre- 
cedentemente seria sin em
bargo incompleto, si a los 
"indicadores econdmicos y 
sociales” del subdesarrollo 
no se afiadieran otros igual
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la dificultad o imposibilidad 
de acceder a los niveles 
superiores de instruccidn, la 
incapacidad de participar en 
la construccidn de la propia 
Nacidn, las diversas formas 
de explotacidn y de opre- 
sidn econdmica, social, polf- 
tica y tambien religiosa de la 
persona humana y de sus
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2) . ^Por que se celebra la
fiesta en mayo?

3) . ^Que recuerdos te trae
de tus antepasados?

4) . iQue variedad de cru
ces hay entu zona?
Agradecemos a la se- 

fiora Gertrude de Solari y a 
Nicario Jimenez por pro- 
porcionarnos esta informa- 
cidn sobre las cruces de 
mayo. 

la virtud de atraer energias 
cdsmicas, protectoras.

ue lleva la cruz cris- 
_a gente explica "que

tamento INRI, para no poder 
hacerle ninguna maldad a 
esta". La "Cruz de la Cum
bre" es considerada como 
"protectora contra el rayo" y 
"sehal del lugar donde 
habitan los antepasados". 
Es asi, que cuando esta 
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ra la fiesta .simboliza para los 
Dobladores la presencia de 
os antepasados en el pue
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recursos a ponerlos a dispo- 
sicidn de los mas humildes, 
tai como Io exige el Evan
gelic. Asimismo el Papa 
reconoce en esta parte el 
crecimiento de la solidaridad 
de los pobres. Leamoslo:

"El ejercicio de la solida
ridad dentro de cada socie- 
dad es valido sdlo cuando 
sus miembros se reconocen 
unos a otros como perso
nas. Los que cuentan mas, 
al disponer de una porcidn 
mayor de bienes y servicios

trata unicamente de un cre
cimiento economico, sino 
que abarca otras dimensio- 
nes. Veamos:

"El verdadero desarrollo, 
segun las exigencias pro- 
pias del ser humano, horn- 
ore o mujer, nifio, adulto, 
anciano, implica sobre todo 
por parte de los que inter- 
vienen en este proceso y 
son los responsables, una 
viva conciencia del valor y 
los derechos de todos y de 
cada uno. Tanto los pueblos 
como las personas deben 
disfrutar de una igualdad 
fundamental. Para ser tai el 
desarrollo debe realizarse 
en el marco de la solidaridad 
y la libertad, sin sacrificar 
hunca la una a la otra bajo 
ningun pretexto. En otras 
palabras el verdadero desa
rrollo debe fundarse en el 
amor a Dios y al projimo, y 
favorecer las relaciones 
entre los individuos y las 
sociedades".

afirmacidn publica en el 
escenario social; no
recurriendo a la violencia 
sino presentando sus 
carencias y sus derechos 
frente a la ineficiencia y la 
corruption de los poderes 
publicos."

Haciendo un llamado a la 
humildad y la solidaridad de 
la Iglesia con los pobres, 
sefialaque:

"En los casos de necesi- 
dad no se debe dar prefe-

El Ejercicio de la 
Solidaridad

En este accipite el Papa 
llama a todos los que tienen

El Santo Padre 
precisar aqui su notion de 
desarrollo. Para 61 no se

comunes han de sentirse 
responsables de los m6s 
debiles, dispuestos a com- 
partir con ellos Io que po- 
seen. Estos por su parte, no 
deben adoptar una actitud 
meramente pasiva o destruc- 
tiva del tejido social.

Signos positives 
mundo contemporSneo son 
la creciente solidaridadde 
los pobres entre si, asi 
como tambten sus iniciativas 
de mutuo apoyo y su

rencia a los adornos super- 
fluos de los templos y a los 
objetos preciosos del culto 
divino, al contrario, podria 
ser obligatorio vender estos 
bienes, para dar pan, bebi- 
da, vestido y casa a quienes 
carecen de ello".

La Liberacidn y la 
Teologia

En esta parte el' Papa re
conoce el esfuerzo de mu- 
chos cristianos de luchar y 
pensar por la liberacidn in
tegral.

"Los pueblos y los indivi
duos aspiran a su libera
cidn: la busqueda del ple- 
no desarrollo es el signo de 
su deseo de superar los mul
tiples obstciculos que les 
impiden gozar de una "vida 
mas humana".

Es un verdadero reco- 
nocimiento a los tedlogos 
de la liberacidn y a las 
comunidades eclesiales de 
base. Diceasleltexto:

"Particularmente en Ame
rica Latina se ha difundido 
un nuevo modo de afrontar 
los problemas de la miseria y 
de! subdesarrollo, que hace 
de la liberacidn su categorfa 
fundamental y su primer 
principio de accidn. Convie- 
ne afiadir gue la aspiracidn a 
la liberacion de toda forma 
de esclavitud, relativa al 
hombre y a la sociedad es 
algo noble y vdlido. A esto 
mira propiamente el desa
rrollo y la liberacidn, dada la 
intima conexidn entre estas 
dos realidades. La libertad 
con que Cristo nos ha libera- 
do nos mueve a conver- 
tirnos en siervos de todos. 
De esta manera el proceso 
del desarrollo y de la libe
racidn se concreta en el 
ejercicio de la solidaridad, 
es decir, del amor y servicio 
al prdiimo particularmente a 
los mas pobres.

reaf irma la option por los po
bres que los obispos latino- 
americanos hicieron hace 
20 ados en la Conferencia 
de Medellin y que reafirma- 
ron posteriormente en Pue
bla. Dice asi:

"Quiero sefialar aqui la 
option o amor preferencial 
por los pobres. Esta es una 
opcidn o una forma especial 
de primacia en el ejercicio 
de la caridad cristiana, de la 
cual da testimonio toda la 
tradition de la Iglesia. Se re- 
fiere a la vida de cada Cris
tiano, en cuanto imitador de 
la vida de Cristo, pero se a- 
plica igualmente a nuestras 
responsabilidades sociales 
y, consiguientemente, a 
nuestro modo de vivir y a las 
decisiones que se deben 
tomar coherentemente so
bre la propiedad y el uso de 
los bienes".

Luego va a precisar quie
nes son esos pobres por 
los cuales hay que hacer u- 
na opcidn siguiendo el cami- 
no de Cristo. Sehala:

"Pero hoy, vista la di- 
mensidn mondial que ha 
adquirido la cuestidn social, 
este amor preferencial, con 
las decisiones que nos ins- 
pira no puede dejar de a- 
oarcar a las inmensas mu- 
chedumbres de hambrien- 
tos, mendigos, sin techo, 
sin cuidados mddicos y, 
sobre todo, sin esperanza 
de un future mejor; no se 
puede olvidar la existencia 
de esta realidad. Ignorarlo 
significaria parecernos al 
"rico Epuldn que fingia no 
conocer al mendigo Ldzaro 
postrado a su puerta" (Cf. 
Lc. 16,19-31).

va a
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I El pueblo lucha por liberarse de la miseria.
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desarrollo. Para 61 no se
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sicidn de los mas humildes, 
tai como Io exige el Evan-, 
gelio. Asimismo el Papa 
reconoce en esta parte el 
crecimiento de la solidaridad 
de los pobres. Leamoslo:

"El ejercicio de la solida
ridad dentro de cada socie- 
dad es valido solo cuando 
sus miembros se reconocen 
unos a otros como perso
nas. Los que cuentan m6s, 
al disponer de una porcibn 
mayor de bienes y servicios

trata unicamente de un cre
cimiento econdmico, sino 
que abarca otras dimensio- 
nes. Veamos:

"El verdadero desarrollo, 
segun las exigencias pro- 
pias del ser humano, hom
bre o mujer, nifio, adulto, 
anciano, implica sobre todo 
por parte de los que inter- 
vienen en este proceso y 
son los responsables, una 
viva conciencia del valor y 
los derechos de todos y de 
cada uno. Tanto los pueblos 
como las personas deben 
disfrutar de una igualdad 
fundamental. Para ser tai el 
desarrollo debe realizarse 
en el marco de la solidaridad 
y la libertad, sin sacrificar 
hunca la una a la otra bajo 
ningun pretexto. En otras 
palabras el verdadero desa
rrollo debe fundarse en el 
amor a Dios y al prbjimo, y 
favorecer las relaciones 
entre los individuos y las 
sociedades".

afirmacidn publica en el 
escenario social; no 
recurriendo a la violencia 
sino presentando sus 
carencias y sus derechos 
frente a la ineficiencia y la 
corrupcidn de los poderes 
publicos."

Haciendo un llamado a la 

humildad y la solidaridad de 
la Iglesia con los pobres, 
sefialaque:

"En los casos de necesi- 
dad no se debe dar prefe-

El Ejercicio de la 
Solidaridad

En este achpite el Papa 
llama a todos los que tienen

rencia a los adornos super- 
fluos de los templos y a los 
objetos preciosos del culto 
divino, al contrario, podria 
ser obligatorio vender estos 
bienes, para dar pan, bebi- 
da, vestido y casa a quienes 
carecen de ello".

La Liberacion y la 
Teologia

En esta parte el’Papa re
conoce el esfuerzo de mu- 
chos cristianos de luchar y 
pensar por la liberacibn in
tegral.

"Los pueblos y los indivi
duos aspiran a su libera- 
cidn: la busqueda del ple- 
no desarrollo es el signo de 
su deseo de superar los mul
tiples obstaculos que les 
impiden gozar de una "vida 
mas humana".

Es un verdadero reco- 
nocimiento a los teblogos 
de la liberacidn y a las 
comunidades eclesiales de 
base. Diceasieltexto:

"Particularmente en Ame
rica Latina se ha difundido 
un nuevo modo de afrontar 
los problemas de la miseria y 
del subdesarrollo, que hace 
de la liberacibn su categorla 
fundamental y su primer 
principio de accibn. Convie- 
ne afiadir gue la aspiracibn a 
la liberacion de toda forma 
de esclavitud, relativa al 
hombre y a la sociedad es 
algo noble y vhlido. A esto 
mira propiamente el desa
rrollo y la liberacibn, dada la 
intima conexibn entre estas 
dos realidades. La libertad 
con que Cristo nos ha libera- 
do nos mueve a conver- 
tirnos en siervos de todos. 
De esta manera el proceso 
del desarrollo y de la libe
racibn se concreta en el 
ejercicio de la solidaridad, 
es decir, del amor y servicio 
al prbjimo particularmente a 
los mas pobres.

reafirma la opcibn por los po
bres que los obispos latino- 
americanos hicieron hace 
20 ahos en la Conferencia 
de Medellin y que reafirma- 
ron posteriormente en Pue
bla. Dice asi:

"Quiero sefialar aqui la 
opcibn o amor preferencial 
por los pobres. Esta es una 
opcibn o una forma especial 
de primacia en el ejercicio 
de la caridad cristiana, de la 
cual da testimonio toda la 
tradicibn de la Iglesia. Se re- 
fiere a la vida de cada Cris
tiano, en cuanto imitador de 
la vida de Cristo, pero se a- 
plica igualmente a nuestras 
responsabilidades sociales 
y, consiguientemente, a 
nuestro modo de vivir y a las 
decisiones que se deben 
tomar coherentemente sc
ore la propiedad y el uso de 
los bienes".

Luego va a precisar quie
nes son esos pobres por 
los cuales hay que hacer u- 
na opcibn siguiendo el cami- 
no de Cristo. Senala:

"Pero hoy, vista la di- 
mensibn mondial que ha 
adquirido la cuestibn social, 
este amor preferencial, con 
las decisiones que nos ins- 
pira no puede dejar de a- 
barcar a las inmensas mu- 
chedumbres de hambrien- 
tos, mendigos, sin techo, 
sin cuidados medicos y, 
sobre todo, sin esperanza 
de un future mejor; no se 
puede olvidar la existencia 
de esta realidad. Ignorarlo 
significana parecernos al 
"rico Epulbn" que fingia no 
conocer al mendigo Lazaro 
postrado a su puerta" (Cf. 
Lc. 16,19-31).

El Santo Padre

comunes han de sentirse 
responsables de los mhs 
debiles, dispuestos a com- 
partir con ellos Io que po- 
seen. Estos por su parte, no 
deben adoptar una actitud 
meramente pasiva o destruc- 
tiva del tejido social.

Signos positives del 
mundo contemporhneo son 
la creciente solidaridadde 
los pobres entre si, asi 
como tambibn sus iniciativas 
de mutuo apoyo y su
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Francisco Palau y Ouer

Hoy en la Iglesia el 
tema laicado ha 
recobrado una 
especial importancia. 
Se intenta definir 
mejor su rol e 
identidad eclesial. El 
presente articulo 
desea aportar algunas 
reflexiones sobre el 
tema.

Nuevo rostro del laico 
en America Latina
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en la Iglesia. La participacion 
de ella en todos los niveles 
le dard una nueva imagen y 
nuevo aporte.

El laico tiene una participacion creciente en la evangelization de la 
sociedad, dandole una nueva imagen y nuevo aporte.

ALGUNAS REFLEXIONES

La identidad del laico

W" radicionalmente se vio 
I al laico en la Iglesia co- 
■ mo "ap6ndice" del a- 

postolado de la jerarquia, 
como "tapa hueco” por la 
escasez ae sacerdotes” (Ad 
gentes, 17), en el mejor de 
los casos como colaborador, 
pero siempre dependiente 
del clero. Incluso fueron 
repartidas las tareas entre 
los Cristianos: para los 
cldrigos es la Iglesia, para los 
laicos es el mundo y la 
politica.

Cuatro fendmenos que 
surgieron en Latinoamdrica 
despuds del Concilio confi- 
guraron el nuevo rostro del

El padre Francisco Palau 
y Quer, fundador de la or- 
den carmelita, ha sido bea- 
tificado por el Papa Juan 
Pablo II el 24 de abril del 
presente afio en Roma.

Con este motivo, Ande-

nes, quiere saludar a las 
hermanas carmelitas misio- 
neras, amigas de nuestra re
vista desde hace muchos a- 
nos y quienes desarrollan u- 
na importante labor en Be- 
llavista, San Martin.

El Concilio Vaticano II tu- 
vo la virtud de reconocer el 
surgimiento de un nuevo 
laicado que iba descubrien- 
do su identidad y vocacidn 
en la Iglesia y en la so
ciedad. El Concilio descu- 
bre que Men la Iglesia existe 
una autSntica igualdad entre 
todos en cuanto a la dig- 
nidad y a la accidn comun” 
(Lumen gentium, 32) y 
reconoce que del bautismo 
emana la participacibn de 
todos los Cristianos sin 
distincibn en el ministerio 
sacerdotal, profbtico y real 
de Cristo para formar parte 
del Pueblo de Dios (Lumen

comparten su fe compro- 
metida a la luz del Evan- 
qelio. Nuestro papel de 
laicos se verifica, en par- 
rticular, por el compromiso 
con el pobre a quienes reco- 
nocemos los valores evan- 
gelicos de su vida cotidiana 
y que paulatinamente ha 
pasado de ser objeto de la 
pastoral a suieto de la 
evangelizacibn. Iglesia y po
bre se prestan asi mutua 
solidaridad.

En los pobres la Iglesia 
descubre su tesoro de e- 
vangelizacibn, "porque ellos 
no solo captan el sentido 
del mensaje evangelico, si- 
no que Io viven” (Mons. Leo
nidas Proano-Ecuador). Es 
cuando se devuelve el E- 
vangelio a los pobres que 
este comienza a vivir en el 
pueblo y descubre su fuer- 
za de convertir a la Iglesia y 
cambiar la sociedad.En ese 
sentido el laico es indis
pensable para evangelizar la 
cultura, la sociedad, la eco- 
nomi'a, el mundo. Su propia 
identidad le independiza del 
clero, pero no de la Iglesia ni 
de Cristo. Por eso constitu- 
ye un desafio avanzar con 
pasos cada vez mbs firmes 
en la busqueda de su propia 
y especifica misibn en la 
Iglesia y en la sociedad.

Iglesia y laicado
En la linea de las refle

xiones esbozadas arriba, 
bien podemos afirmar la 
necesidad actual de una 
mutua y permanente ani- 
macibn entre Iglesia y lai
cado, para que ambos den 
testimonio de la actuacibn 
del Espiritu de Dios en la 
historia que irrumpe y trans
forma segun los designios 
del Reino. El rol profbtico de 
la Iglesia y el laicado es, en 
este sentido, fundamental. 
Debe buscar y crear un 
nuevo modelo de sociedad 
que haga mbs fraternas y 
humanas las relaciones 
entre los hombres y que se 
base en una paz fruto de la 
justicia.

Todo esto constituye hoy 
un serio desafio a la voca- 
cibn y a la misibn, y a las res- 
puestas que como Cris
tianos debemos dar a las 
exigencias de la actual si- 
tuacibn marcada por la 
opresibn y la muerte. Hoy, 
pues, constituye un reto el 
buscar formas eficaces para 
defender la vida anunciar la 
posibilidad de un mundo 
basado en la solidaridad y 
en igualdad testimoniando 
desde la propia Iglesia estos 
signos de esperanza.

Carlos Ching

laico moderno y compro- 
metidos con su Iglesia: el 
crecimiento de las Comu- 
nidades Eclesiales de Base, 
la opcibn preferencial por 
los pobres, los nuevos mi- 
nisterios laicales y la misibn 
profetica de la evangeliza
cibn desde y con los po
bres.

Las Comunidades Ecle
siales de Base practican una 
nueva forma de ser Iglesia, 
viven una hermandad y

gentium, 31). En pocas 
palabras, es tarea comun a 
todos los Cristianos la evan
gelizacibn. Esas verdades 
siempre creidas en la Iglesia 
deben hacerse realidad en 
la vida cotidiana.

En este aspecto bien 
podemos mencionar como 
por ejemplo, la promocibn 
de la mujer es un signo de la 
madurez del nuevo laicado

/ I
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postolado de la jerarquia, 
como “tapa hueco" por la 
escasez ae sacerdotes" (Ad 
gentes, 17), en el mejor de 
los casos como colaborador, 
pero siempre dependiente 
del clero. Incluso fueron 
repartidas las tareas entre 
los Cristianos: para los 
cldrigos es la Iglesia, para los 
laicos es el mundo y la 
politica.
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en la Iglesia. La participacion 
de ella en todos los niveles 
le dara una nueva imagen y 
nuevo aporte.

Cuatro fendmenos que 
surgieron en Latinoamdrica 
despuds del Concilio confi- 
guraron el nuevo rostro del

El padre Francisco Palau 
y Quer, fundador de la or- 
den carmelita, ha sido bea- 
tificado por el Papa Juan 
Pablo II el 24 de abril del 
presente afio en Roma.

Con este motivo, Ande-

nes, quiere saludar a las 
hermanas carmelitas misio- 
neras, amigas de nuestra re
vista desde hace muchos a- 
nos y quienes desarrollan u- 
na importante labor en Be- 
llavista, San Martin.

El Concilio Vaticano II tu- 
vo la virtud de reconocer el 
surgimiento de un nuevo 
laicado que iba descubrien- 
do su identidad y vocacidn 
en la Iglesia y en la so- 
ciedad. El Concilio descu- 
bre que "en la Iglesia existe 
una autSntica igualdad entre 
todos en cuanto a la dig- 
nidad y a la accidn comun" 
(Lumen gentium, 32) y 
reconoce que del bautismo 
emana la participacion de 
todos los Cristianos sin 
distincidn en el ministerio 
sacerdotal, protetico y real 
de Cristo para formar parte 
del Pueblo de Dios (Lumen

comparten su fe compro- 
metida a la luz del Evan- 
gelio. Nuestro papel de 
faicos se verifica, en par- 
rticular, por el compromiso 
con el pobre a quienes reco- 
nocemos los valores evan- 
g^licos de su vida cotidiana 
y que paulatinamente ha 
pasado de ser objeto de la 
pastoral a suieto de la 
evangelizacion. Iglesia y po
bre se prestan asi mutua 
solidaridad.

En los pobres la Iglesia 
descubre su tesoro de e- 
vangelizacion, "porque ellos 
no solo captan el sentido 
del mensaje evangelico, si- 
no que Io viven" (Mons. Leo
nidas Proano-Ecuador). Es 
cuando se devuelve el E- 
vangelio a los pobres que 
este comienza a vivir en el 
pueblo y descubre su fuer- 
za de convertir a la Iglesia y 
cambiar la sociedad.En ese 
sentido el laico es indis
pensable para evangelizar la 
cultura, la sociedad, la eco- 
nomia, el mundo. Su propia 
identidad le independiza del 
clero, pero no de la Iglesia ni 
de Cristo. Por eso constitu- 
ye un desafio avanzar con 
pasos cada vez mas firmes 
en la busqueda de su propia 
y especifica misibn en la 
Iglesia y en la sociedad.

Iglesia y laicado
En la linea de las refle

xiones esbozadas arriba, 
bien podemos afirmar la 
necesidad actual de una 
mutua y permanente ani- 
macibn entre Iglesia y lai
cado, para que ambos den 
testimonio de la actuacibn 
del Espiritu de Dios en la 
historia que irrumpe y trans
forma segun los designios 
del Reino. El rol profetico de 
la Iglesia y el laicado es, en 
este sentido, fundamental. 
Debe buscar y crear un 
nuevo modelo de sociedad 
que haga mbs fraternas y 
humanas las relaciones 
entre los hombres y que se 
base en una paz fruto de la 
justicia.

Todo esto constituye hoy 
un serio desafio a la voca- 
cibn y a la misibn, y a las res- 
puestas que como Cris
tianos debemos dar a las 
exigencias de la actual si- 
tuacibn marcada por la 
opresibn y la muerte. Hoy, 
pues, constituye un reto el 
buscar formas eficaces para 
defender la vida anunciar la 
posibilidad de un mundo 
basado en la solidaridad y 
en igualdad testimoniando 
desde la propia Iglesia estos 
signos de esperanza.

Carlos Ching

gentium, 31). En pocas 
palabras, es tarea comun a 
todos los Cristianos la evan- 
gelizacibn. Esas verdades 
siempre creidas en la Iglesia 
deben hacerse realidad en 
la vida cotidiana.

En este aspecto bien 
podemos mencionar como 
por ejemplo, la promocibn 
de la mujer es un signo de la 
madurez del nuevo laicado

laico moderno y compro- 
metidos con su Iglesia: el 
crecimiento de las Comu- 
nidades Eclesiales de Base, 
la opcibn preferencial por 
los pobres, los nuevos mi- 
nisterios laicales y la misibn 
profetica de la evangeliza- 
cibn desde y con los po
bres.

Las Comunidades Ecle
siales de Base practican una 
nueva forma de ser Iglesia, 
viven una hermandad y
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Quiero manifestar que en mi 
caserio Fatima se formaron

I

ii

I

ANDENES es una revista editada por Servicios 
Educativos Rurales conforme a las normas leeales vi- 
gentes. Se distribuye en todo el pais entre sus suscrip- 
tores y lectores, entre ellos parroquias, Centres priva- 
dos e instituciones estatales. La Biblioteca National 
del Peru recibe regularmente 4 ejemplares de cada e- 
dicion, conforme a ley.

Las informaciones recogidas y las opiniones verti- 
das en la revista son de responsabilidad de sus autores 
y/o del Comite de Redaccion, lo que se hace y difunde 
bajo el amparo del inciso 4 del articulo 2Q de la Cons- 
titucion Politica del Peru. La posesion y lectura de 
ANDENES gozan igualmente de la protection a la li- 
bertad de informacion consagrada en el mismo artfeu- 
lo constitutional.

*1'!

p.lll Hill

Audoberto Guiop Huaman

• La situacion en el campo es 
hoy dia muy critica no s6!o en 
Jalca Grande sino en todo el 
pals. Es preciso luchar por 
mejores precios y mejores ser
vicios para poder vivir digna- 
mente.

Promotor de Salud de la 
Didcesis de Chachapoyas

• Felicitaciones por los logros 
alcanzados en su caserio. De 
seguro servir&n de estlmulo 
para que nuestros lectores tra- 
bajen por su pueblo.

bastante avance.
- El 18 de octubre se dio ter- 
mino a la construccion de un 
puente en el rio Tactamal con 
ayuda de Defensa Civil de 
Chachapoyas, apoyo del Con- 
sejo Distrrtal y de cada co- 
munero que dio su aporte eco- 
ndmico de 980 intis y su mano 
de obra de 11 dfas. Se tuvo el 
asesoramiento del Ingeniero 
Demostenes Aquilar FernAndez 
y autoridades Aqente Municipal 
y Teniente Gobernador y un 
comite Pro-puente.

Tambien se estd avanzando 
en salud, se tiene una posta y 
medicina en favor de todos los 
comuneros.

Ademas se estd dando ter- 
mino a otros 4 puentes que 
fueron destruidos en el desas- 
tre del 18 de marzo de 1987 
que arrasd con gente, animales 
y plantaciones.

ni la produccibn rinden.
Con todas las estrateqias y 

modalidades que toma el par- 
tido gobernante para oprimir y 
dejarnos de hambre a humildes 
campesinos... ^quien se dio el 
lujo de ser Presidente de todos 
los peruanos, que al final apa- 
rece siendo Presidente sola- 
mente para favorecer a todos 
sus apristas y nada por el 
pueblo en general?

Atentamente,

CONSTITUCION POLITICA DEL PERU
Art. 2-.- Toda persona tiene derecho:
4. A las libertades de informacion, opinion, 
expresidn y difnsion del pensamiento, mediante 
lapalabra, el escrito o la imagen,por ciialquier 
medio de comunicacion social, sin previa 
autorizacion, censura ni impedimentos algunos, 
bajo las responsabilidades de ley...

Escribo para comunicarles 
a grandes rasgos los aconte- 
cimientos de nuestro lugar.

Cada vez es mas dificil la 
vida del campesinado por el 
engafio, la mentira, el aban- 
dono de nuestras autoridades 
y funcionarios del Estado.

En el aspecto de politica 
agraria de gobierno desco- 
nocemos a los tbcnicos del 
CIPA, del Ministerio de Agri- 
cultura que no brindan su 
apoyo al lugar.

Por otro lado, no existen 
precios de garantia para los 
productos campesinos este 
ano, dados a conocer por el 
Ministerio de Agriculture; si 
alguien pregunta o avengua 
estos precios no los dan 
exacto y luego le toman como 
politico opositor y no le dan 
respuesta.

Los negociantes inescru- 
pulosos se benefician con 
nuestros productos. Ellos con 
el argumento de que en las 
ipocas de cosechas estem 
iricis baratos pqrque hay abun- 
dancia, no quieren pagar su 
precio legal, pagan a su antoio 
y el humilde campesino con la 
necesidad que oprime tiene 
que venderlo y ninguna au- 
toridad defiende su derecho.

Las cosechas de maiz y 
frijol son los meses de julio, 
agosto y setiembre, dos me
ses antes y tree meses 
despues el precio estb total- 
mente bajo, al antojo de ne
gociantes y posteriormente el 
precio es regular.

Lo que el pueblo quiere es 
que este precio continue y en 
el tiempo posterior siga po- 
sitivamente de acuerdo a la varias organizaciones: 
necesidad. — Comite de Salud

Luego los prbstamos tarn- - Educacidn y Deportes 
bibn no dan resultados posi- - Rondas _ Campesmas^
tivos: los prestatarios para el 
sembrio de papas estan 
resentidos por lo que el precio

i
d

.JI   . 31

- Comite de Salud
- Educacidn y Deportes
- Rondas Campesinas, los 
cuales se dedican a cuidar la 
tranquilidad y los bienes de 
todos los comuneros y se ve
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• La situacion en el campo es 
hoy dia muy critica no s6!o en 
Jalca Grande sino en todo el 
pals. Es preciso luchar por 
mejores precios y mejores ser- 
vicios para poder vivir digna- 
mente.

Promotor de Salud de la 
Didcesis de Chachapoyas

• Felicitaciones por los logros 
alcanzados en su caserio. De 
s eg uro servir&n de estlmulo 
para que nuestros lectores tra- 
oajen por su pueblo.

ANDENES es una revista editada por Servicios 

Educativos Rurales conforme a las normas leeales vi- 

gentes. Se distribuye en todo el pais entre sus suscrip- 

tores y lectores, entre ellos parroquias, Centros priva- 

dos e instituciones estatales. La Biblioteca Nacional 

del Peru recibe regularmente 4 ejemplares de cada e- 

dicion, conforme a ley.

Las informaciones recogidas y las opiniones verti- 
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bertad de informacion consagrada en el mismo artfcu- 
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ni la produccidn rinden.
Con todas las estrateqias y 

modalidades que toma el par- 
tido gobernante para oprimir y 
dejarnos de hambre a humildes 
campesinos... i.quien se dio el 
lujo de ser Presioente de todos 
los peruanos, que al final apa- 
rece siendo Presidents sola- 
mente para favorecer a todos 
sus apristas y nada por el 
pueblo en general?

Atentamente,

bastante avance.
- El 18 de octubre se dio ter- 
mino a la construccion de un 
puente en el rio Tactamal con 
ayuda de Defensa Civil de 
Chachapoyas, apoyo del Con- 
sejo Distrrtal y de cada co- 
munero que dio su aporte eco- 
ndmico de 980 intis y su mano 
de obra de 11 dias. Se tuvo el 
asesoramiento del Ingeniero 
Demdstenes Aquilar Ferndndez 
y autoridades Agente Municipal 
y Teniente Gobernador y un 
comitd Pro-puente.

Tambidn se estd avanzando 
en salud, se tiene una posta y 
medicina en favor de todos los 
comuneros.

Ademas se estd dando ter- 
mino a otros 4 puentes que 
fueron destruidos en el desas- 
tre del 18 de marzo de 1987 
que arrasd con gente, animales 
y plantaciones.

CONSTITUCION POLITICA DEL PERU

Art. 2-.- Toda persona tiene derecho:

4. A las libertades de informacion, opinion, 

expresidn y difnsion del pensamiento, mediante 

lapalabra, el escrito o la imagen,por cualquier 

medio de comunicacion social, sin previa 

autorizacidn, censura ni impedimentos algunos, 

bajo las responsabilidades de ley...

Escribo para comunicarles 
a grandes rasgos los aconte- 
cimientos de nuestro lugar.

Cada vez es mas dificil la 
vida del campesinado por el 
engafio, la mentira, el aban- 
dono de nuestras autoridades 
y funcionarios del Estado.

En el aspecto de politica 
agraria de qobierno desco- 
nocemos a los tScnicos del 
CIPA, del Ministerio de Agri- 
cultura que no brindan su 
apoyo al lugar.

Por otro lado, no existen 
precios de garantia para los 
productos campesinos este 
ano, dados a conocer por el 
Ministerio de Agriculture; si 
alguien pregunta o avengua 
estos precios no los dan 
exacto y luego le toman como 
politico opositor y no le dan 
respuesta.

Los negociantes inescru- 
pulosos se benefician con 
nuestros productos. Ellos con 
el argumento de que en las 
ipocas de cosechas estcm 
m&s baratos pqrque hay abun- 
dancia, no quieren pagar su 
precio legal, pagan a su antoio 
y el humilde campesino con la 
necesidad que oprime tiene 
que venderlo y ninguna au- 
toridad defiende su derecho.

Las cosechas de maiz y 
frijol son los meses de julio, 
agosto y setiembre, dos me
ses antes y tres meses 
despues el precio estA total- 
mente bajo, al antojo de ne
gociantes y posteriormente el 
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Lo que el pueblo quiere es 
que este precio continue y en 
el tiempo posterior siga po- 
sitivamente de acuerdo a la varias organizaciones: 
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Luego los pristamos tarn- - Educacidn y Deportes
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tranquilidad y los bienes de 
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