
(

GUSTAVO GUTIERREZ:

Tareas para nuestra Iglesia

ENTREVISTA A JAVIER IGUINIZ > MARCHA 

CAMPESINA • EVENTUALES • PARO NAC1ONAL 

COCALES Y HERBICIDAS TIERRA ADENTRO

REVISTA DE ACTUAUDAD AL SERVICIO DEL CAMPO

SERVICIOS EDUCATIVOS RURALES JULIO - AGOSTO 1988

I

TT’-

Jl * ■ - ■' -

fc ' ■■ ' ....



"I

*

LONYA GRANDE

SOS

RAVIRA

2-ANDENES

I> •

•a

» 
w
*

■ iFelicitaciones! ANDENES, 

al igual qua Ud., cree que esta 
experiencia servira de ejemplo 

para otras comunidades.

Hi Las grandes obras en be- 

neficio de las comunidades se 

han logrado con la participa- 
cion comunal pero es importan- 
te exigir al gobiemo apoyo 

tecnico y financiero.

micro Region y un comite inte- 

grado por las comunidades van 

hacer la inversion en compra 

de cemento, herramientas y pa- 

go al maestro de obras, y las 

Comunidades vamos a partici
par con la mano de obra. Pero 

del presupuesto no participa- 
mos nada ni un inti y como es 

lejos tenemos que ir con nues- 

tros propios recursos, claro 

que vale la pena estos sacri- 

ficios pero por Io menos debe- 
riamos participar del presu

puesto siquiera para los alimen- 

tos pero no es asf.
Nicolas Castillo Silva

Quiero hacer Hegar desde 

este pequeho anexo en el que 

vivo, mis calurosos saludos y 
al mismo tiempo informar sobre 

el trabajo que realizamos en mi 

comunidad de Calpdn.
Aqui, habiamos presentado 

nuestro pedido de ayuda a 

Corde Amazonas, para canali- 

zar el agua, porque tomabamos 

agua de un pozo, pero con tan 

mala suerte que no nos dieron. 

Quedamos decepcionados.
Nos organizamos un grupo 

de veinte ciudadanos, de los 

cuales fue el sehor German 

Coronel quien compro con su 
plata toda la tuberia y luego le 

devolvfamos cuando cosecha- 
ramos nuestro cafe. Todos nos 

alegramos mucho porque nun- 

ca pensamos tener nuestra 

agua canalizada, pero con el 

esfuerzo de todos Io realiza

mos en el espacio de 20 dias. 

Toda la comunidad y sus ciu

dadanos tenemos nuestra a- 

gua, ojal& esto sea para las 

demas comunidades un esti- 

mulo para trabajar en grupo.
Dagoberto Zamora Ruiz

Me dirijo a ustedes para in- 
formarles que este aho mi Co
munidad de Ravira va a tener 

un duro trabajo de gran impor- 

tancia y envergadura, para los 

participantes que conforman el 
Distrito de Pacaraos, en la 

construccion del "Canal Maes
tro de Ninash". Con una exten

sion de 17 kilometros dicho ca

nal beneficiara a cuatro Co
munidades: Pacaraos, Vichay- 

coya, Ravira y Vizcas.

Este canal ha estado tra 

bajando, con presupuestos y 
por cuenta del Estado desde 

1980 pero solamente han avan- 

zado 1,200 metros con empas- 

te y trabajo; y esta previsto pa

ra el dla 11 del presente mes, 

con el presupuesto que es la 
suma de I/. 525,000 intis que la

Veinte Anos de Medellin y 
de Teologia de la Liberacion

P n agosto de 1968 se iniciaba la Asam- 
blea Episcopal Latinoamericana de Me

dellin, acontecimiento que marcaria el pun- 
to culminante de renovacidn de la Iglesia de 

nuestro continente y de adopcibn colectiva 
de un compromiso por la justicia.

La reflexidn hecha en Medellin sobre la 

violencia institucionalizada presente en el 
continente, y sobre la pobreza de millones 

de latinoamericanos, como un elemento 
central de esta violencia, fue muy importante 
para entender en ese momento y ahora la 

realidad de America Latina y de cada uno de 
nuestros paises, asi como para lograr la 
conviccibn de la necesidad de un cambio 

profundo.
Medellin fue sin duda un impulso crucial 

para todos aquellos Cristianos que estan en 
ese camino de busqueda de la justicia y que 

como parte del pueblo reconocen que los 
pobres de nuestro pais tienen en ese 

proceso un lugar central; de alii su actualidad 

para nosotros hoy.
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nos, campesinos, obreros, estudiantes pro- 

fesionales, mujeres, pobladores de barrios, 
sacerdotes y religosas, a quienes la 
Teologia de la Liberacion ha ayudado a 

profundizar su compromiso con la realidad 
de nuestro pais y con los pobres, pero 

tambien a ser criticos con ese compromiso, 
tai como dice el padre Gustavo Gutierrez en 

la entrevista que publicamos en este 

numero.
La Teologia de la Liberacibn ha aportado 

en la comprensibn del proceso de liberacibn 
de manera integral, en sus diferentes di- 
mensiones y a entender que, centralmente, 

liberar signified dar vida y que por Io tanto 
una tarea principal de todo cristiano es de

fender y promover la vida.
Queremos compartir Io que nos dijo el 

padre Gustavo: "no tengo tanto interes en 

el future de la Teologia de la Liberacibn, Io 
que me interesa es el futuro de un pueblo, 
hoy dia pobre y marginado, explotado, y la 

pres end a del Evangel io y de la Iglesia en el 
proceso de ese pueblo por liberarSe, eso es 

Io que realmente importa". Esperamos que 
la Iglesia peruana sepa continuar recono- 
ciendo esta perspectiva y afirmando la op- 
cibn preferencial por los pobres en la dificil 
situacibn que hoy atraviesa nuestro pais.

ANDENES - 3

ambibn hace veinte anos, con moti- 
/ vo de una charla que tenia que dar en 

Chimbote, el padre Gustavo Gutibrrez pre- 

sentb Io que sedan las ideas centrales de su 
libro "Teologia de la Liberacibn", publicado 

algun tiempo despues.
El mes pasado con motivo de conme- 

morarse 15 ahos de la publicacibn en ingles 

de este libro, el padre Gutierrez fue objeto 
de un importante homenaje en la ciudad de 
Nueva York. Como adhesion a ese home

naje un numeroso grupo de renombrados 
intelectuales del Peru y de muchos paises 

del mundo hizo publico su reconocimiento a 
la obra de este gran teblogo peruano.

Pero en estos veinte anos, la significacibn 

de la teologia de la liberacibn ha sido parti- 

cularmente grande para muchisimos cristia-
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Mensaje Presidencial

Declaratoria de Derrota

La polltica agraria no responde al problema de los productores 
agrarios del pais.

En los dos ultimos meses 

se han producido dos 

pronunciamientos del 
gobierno que han 

concitado el interns de la 
opinion publica. El 
primero de ellos, Io hizo 

a fines de junio el Pre
mier Armando Villanueva, 

sobre politica economica 
y alza de precios. El 
segundo fue el mensaje 

que el Presidente Alan 

Garcia dirigib al Congre- 
so el 28 de julio. Sobre 

este mensaje y sobre la 
actual politica econbmica 

y sus efectos en el agro, 
asi como sobre el proxi

mo Congreso de Izquier- 
da Unida, ANDENES en- 
trevisto a Javier Iguifiiz, 
Jefe de la Comision de 
Plan de Gobierno de 

Izquierda Unida.

Javier Iguiniz

4 - ANDENES

la produccion que corres- 

ponden al crecimiento de la 
demanda en los pasados 

ahos, demanda abastecida 

desde la industria avicola y a 
traves del aumento de la 
produccion del arroz. Eso 
esta bien, pero no equivale 

a una politica agraria que 
responda al conjunto de la 
problematica de los agricul- 
tores.

El gobierno no esta impul- 
sando con la fuerza original 

el proyecto regionalista, co
mo tampoco politicas de de- 
sarrollo en apoyo al cam- 

pesinado de los distintos lu- 
gares del pais. El gobierno 

no ha planteado una politica 
vinculada al sistema empre- 

sarial que procesa los ali- 

mentos importados. En ge
neral, no ha habido una po
litica agraria que se corres- 

ponda con los problemas 
del productor agrario en el 

Peru. Los proyectos de in
version en marcha han sido 

los criticados proyectos de 
siempre: irrigaciones en la 
costa como mecanismos de 

resolucion del problema de 
largo plazo. Esto es la ra- 

tificacion del abandono del 
Ande, del escaso interns 

por todo aquello que cues- 
te tiempo y esfuerzo y el 

apoyo a todo aquello que 

sea inmediatamente rendi- 
dor en terminos politicos y 
en terminos de la ciudad.

A.- Y quiza habria que a- 
gregar a ello, Io que el Pre
sidente dijo el 24 de junio 
sobre el Seguro Agrario el 

cual ent re esa fecha y el 28 
de juho se iba a implementar 
y sin embargo no ha sido 
asi.

no siempre se explica por 

causas estructurales, en el 

caso del Peru, la violencia 
puede convertirse en un pro- 

ceso de masas porque 

existen causas estructura
les. Entonces creo que el 

discurso del Presidente Gar
cia es un discurso declara- 
torio de derrota. La autocri- 
tica que hay en el mensaje 
no viene con proposito de 
enmienda.

A.- ^Ud. qud hubiere es- 
perado del discurso del Pre-

1990, es 

manotazos.

.

1

A.- ^En su opinion, quh 

es to m£s importante del 
discurso que dio el Presi

dente Alan Garcia con mo
tive de las Fiestas Patrias?

J.I.- Lo mas importante 
me ha parecido lo negative, 

o sea subvalorar los proble
mas economicos y sociales 
del pais, los problemas cul- 

turales, esto es, los proble
mas que son el caldo de 

cultivo de la agudizacion de 
la violencia en el Peru. Por

que aun cuando la violencia

sidente Alan Garcia?
J.I.- Bueno, yo ya 

declare en otras oportu- 
nidades que no esperaba 
gran cosa, porque durante 

los tres primeros ahos, el 
gobierno no se ha 
preparado para hacer nada 

importante, y en la medida 
en que se ha agotado ya no 

solo su discurso, sino su 
tiempo para preparar instru- 
mentos y capacidad de 

accidn, yo no esperaba una 
propuesta significativa. Creo 

que lo que le toca de aca a

*1
; if
- ■■

resistir, dando 

Lamentable- 
mente creo que no debe- 
mos esperar ninguna sor- 

presa positiva.

NO HA HABIDO UNA 

POLITICA AGRARIA

A.- iLe parece que el 
discurso del Presidente Gar
cia tendrj alguna repercu- 

sibn para el agro?
J.I..- Creo que respecto 

al agro no ha dicho nada im
portante. Ha enunciado u- 

nas cifras de crecimiento de

=_________ __

El Presidente hizo su autocritica pero sin proposito de enmienda.
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El Presidents hizo su autocritica pero sin proposito de enmienda.

■iSe hara realidad la concertacion?
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elDe todas maneras,

CONCERTACION PARA 

CAMBIAR LAS COSAS

El Paro fue un dxito 

evidente y fue acatado ma- 
yoritariamente. Asi Io reco- 

nocen la casi totalidad de 
diarios de circulacidn nacio- 

nal. La inasistencia a los 
centros de trabajo en todo 
el pals fue notoria. Las cifras 

dadas por el gobierno para 
pretender convencer a la 

ciudadania que el Paro ha- 
bla fracasado fueron poco 

convincentes. Por su parte, 

la CGTP sefialb que el paro 
habria alcanzado un 90 por 

ciento de efectividad.

RECHAZO A LA 
POLITICA ECONOMICA 

Y A SENDERO

En primer t&rmino este 

acto de protesta significa un 
profundo malestar y un claro 

rechazo a las recientes me-

DEMANDAS DEL 

PUEBLO

gobierno, despuSs de esta 
medida de fuerza, conoce 
perfectamente que el cam- 
pesino y el obrero protestan 
firmemente contra el alza del 
costo de vida, que se opo- 
nen a la reconcentracion de 
la tierra en la empresa pri- 

vada y a la vuelta de los 
latifundistas, pidiendo la de- 
rogatoria del D.S. 029-88- 
AG; que exigen el reco- 
nocimiento del CUNA y la 

vigencia del Acuerdo Na- 
cional Agrario, pidiendo me- 
jores precios para los pro- 

ductores; que buscan la 
creacibn de la canasta ba- 

sica popular subsidiada, con 

precios congelados para di- 
versos productos; y que es- 
tan luchando por la libertad 

de dirigentes y luchadores 
sociales y, la plena vigencia 

de los derechos humanos 

en el pais. Estos son los 
principales puntos de la 

plataforma de lucha pro- 
puestas por la ANP y la 
CGTP para este Paro, que el 
gobierno deberb respetar 

por el biendel pais.B

El Paro Nacional 
realizado el 19 y 20 de 

mayo en todo el pais, 
por distintas razones 
resulta ser un punto 
importante en la 
historia reciente del 
movimiento popular. A 
la convocatoria de la 

Asamblea Nacional 
Popular (ANP) y la 
Confederacidn General 

de Trabajadores del 

Peru (CGTP), se 

adhirio la Central de 
Trabajadores del Peru 
(CTP), de tendencia 

aprista.

lio se ha vuelto a confirmar 

ese cambio temprano de di- 
reccion. Practicamente, es 
un abandono de cuaquier 
objetivo de transformacion.

didas economicas dadas por 
el gobierno. Pero a la vez, 

esta protesta resume el 
cansancio popular frente a 
un gobierno que ha hecho 

de la improvisacion y de la 
arbitrariedad un estilo eoti- 

diano de conducir al pais. 
En segundo lugar, demues- 
tra una clara alternativa fren

te a las opciones violentistas 
de grupos como Sendero 

Luminoso, empetiados en 
querer arrastrar a las or- 

ganizaciones politicas y po- 

pulares hacia concepciones 
y prbcticas antidemocraticas. 

Este paro ha significado una 
nueva derrota para estos 
grupos que pretenden infil- 

trar las organizaciones labo

rales.
Pero tambien hay un as- 

pecto que no es positive, y 
es que si bien el Paro fue 

contundente, no hubo sufi- 
ciente movilizacibn.

A.- Izquierda Unida esta 

prdxima a realizar su primer 
congreso, ^Que se puede 
esperar de ese congreso? 

c Cudl cree que debe ser la 
conclusion fundamental?

J.I.- Lo que espero en 
primer lugar es que Izquier

da Unida se constituya en 

un Frente que ejerza un lide- 
razgo sobre las mayorias na- 

cionales que tienen en 
Izquierda Unida su expec- 

tativa; que gane a otros sec- 

tores que todavia dudan, en 
muchos casos con razon y 

que se configure una orga- 
nizacibn democratica, nacio- 
namente distribuida, que in- 

corpore a diversos sectores 
sociales. Yo creo que esta 

organizacibn es el aspecto 
fundamental, porque es la 

base del ejercicio de una 

vision realista y a la vez au- 
daz en el Peru. Si esto no se 

da, va a generar lo que ya 
empieza a existir: por un 
lado, un radicalismo de re- 
pliegue, un radicalismo ver

bal con alejamiento de las 

masas y, por otro lado, una 
desmoralizacibn con replie- 
gue tambien, de tipo tecno- 

cratico, en la ilusa expecta- 
tiva de que el Peru puede 
cambiarse desde escritorios 

y con ideas brillantes. En 
consecuencia el Congreso 

debe impedir ambas eva- 
siones que son de replie- 
gue. ■

A.- Se ha hecho un nue- 

vo llamado a la concertacidn 
nacional, tratando de con- 

cretizar un acuerdo entre 
trabajadores, empresarios y 

Estado, ique le parece este 
planteamiento?

J.I.- Bueno, lamentable- 
mente me parece que es un 
planteamiento mas de los 

muchos que ha formulado 
publicamente el Presidents 
Garcia y que en consecuen

cia, en vista del "record" an
terior en cuanto a la puesta 
en marcha de dichos plan- 

teamientos, lo primero que 
debemos decir, es que la 
expectativa de que se cum- 
pla es muy baja. En segun
do lugar, hay que precisar 

cosas que el mensaje pre- 

sidencial no ha explicitado 
en torno a la composicibn y 

objetivos de dicha concer
tacidn. Si es que esa con
certacidn no sirve para cam- 

biar las cosas aun en una 
situacidn dramatica como la 

que vivimos, sino que sirve 
como pantalla para ocultar el

6 - ANDENES

fracaso del gobierno, inevi- 

tablemente llevara al fracaso 
de la propia formula de con

certacidn.
A.- Es notorio que este 

discurso de Fiestas Patrias 
marca abiertamente un viraje 
de! gobierno hacia los sec- 
tores mas conservadores, 
en su opinion ^que explica- 
ria este cambio del gobierno 

aprista?
J.I.- Yo creo que la e'vo- 

lucidn no es reciente, creo 
que es una evolucidn desde 

mediados del afio 86. El 

discurso inicial estuvo basa- 
do en el apoyo a las zonas 

Hamadas micro regiones, 
etc., el discurso era basado 
en los contrastes entre la 

provincia y Lima, entre el 
Ande y la costa, entre la a- 
gricultura y la industria. Este 

discurso y aliento inicial se 
perdid hace ya cerca de 2 
ahos y, por lo tanto, el cam
bio ha sido paulatino pero 

firme hacia una alianza con 
sectores que no tienen gran 
interes en el destine de los 

sectores mas pobres y ma- 
yoritarios del Peru. En el 
discurso del ultimo 28 de ju-

Paro Nacional:

Jornada de Protesta Popular
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CONGRESO DE LA IU

elDe todas maneras,
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Trabajadores del Peru 
(CTP), de tendencia 
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lio se ha vuelto a confirmar 

ese cambio temprano de di- 
reccion. Practicamente, es 
un abandono de cuaquier 
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sociales y, la plena vigencia 
de los derechos humanos 
en el pais. Estos son los 
principales puntos de la 
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gobierno deber£ respetar 
por el biendel pais.B
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A.- Es notorio que este 
discurso de Fiestas Patrias 
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J.I.- Yo creo que la e'vo- 
lucidn no es reciente, creo 
que es una evolucidn desde 
mediados del afio 86. El 
discurso inicial estuvo basa- 
do en el apoyo a las zonas 
Hamadas micro regiones, 
etc., el discurso era basado 
en los contrastes entre la 
provincia y Lima, entre el 
Ande y la costa, entre la a- 
gricultura y la industria. Este 
discurso y aliento inicial se 
perdid hace ya cerca de 2 
ahos y, por lo tanto, el cam
bio ha sido paulatino pero 
firme hacia una alianza con 
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La Impunidad de la Violencia
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Hechos violentos 
perpetrados por 
Sendero Luminoso y 
otros por las fuerzas 
del orden, hacen 
noticia dia a dia. En 
este espacio 
comentamos los 
ultimos sucesos y 
senalamos algunos 
esfuerzos que se 
vienen haciendo para 
la pacificacion y la 
defensa de la vida.

clones que van contra la ley 
y terminan alentando al te- 
rrorismo. Los hechos ocu- 
rridos en las semanas pasa- 
das, sin embargo, nos de- 
muestran que el gobierno y 
las fuerzas del orden pare- 
cen haber elegido el facil y 
rapido camino de responder 
a la violencia con mas vio
lencia, sin tener en cuenta 
para nada Io que significa y 
Io que vale la vida humana. 
A esos hechos nos referi- 
mos acontinuacidn.

CAYARA Y OTROS

SUCESOS

El primero de ellos fue la 
matanza de mas de treinta 
campesinos en la comuni- 
dad de Cayara, Ayacucho 
(ver Andenes Ne 44).

Como se sabe, la presi-

se ha ejercido contra las 
protestas populares. Ma- 
nifestaciones de campesi
nos -como la realizada el 24 
de junio con ocasion de la 
celebracibn del Dia del Cam- 
pesino-, de pobladores de 
zonas marginales, de obre- 
ros y de estudiantes e in- 
cluso las actividades profe- 
sionales de los periodistas, 
han sido duramente disuel- 
tas por las fuerzas policiales, 
convirtiendose el empleo 
de la violencia en una prac- 
tica cotidiana. La conse- 
cuencia mas grave de este 
tipo de represiones contra 
sectores populares ha sido 
la muerte de dos estudian
tes universitarios con dispa- 
ros de bala efectuados por 
lapolicia.

Aesta ola de violencia "o- 
ficial" se han sumado las 
siempre dramaticas accio- 
nes de los grupos subver
sives. En una nueva arre- 
metida, Sendero Luminoso 
ha asesinado al Juez de 
Chincha, a un regidor IU de 
Huanta, ha realizado violen
tos atentados contra con- 
voyes militares, as! como

DETENCION DE N5 2

DE SENDERO
LUMINOSO

visto estas situaciones. A 
Morote le quedan, sin em
bargo, otros juicios pen- 
dientes: por la cantidad y ca- 
lidad de pruebas que se 
habrian reunido, esta vez si 
sera condenado.

DIFUNDIR
PROPUESTAS DE 
PACIFICACION

En los ultimos meses, el 
clima de violencia en el pais 
ha recrudecido notoriamen- 
te. A la violencia de los ulti
mos actos terroristas (aten
tados a convoyes militares y 
asesinatos de autoridades) 
se suman las violaciones a 
los derechos humanos co- 
metidas por las fuerzas del 
orden. En medio de todo, 
hay la sensacidn de que no 
hay sancidn ni para los que 
cometen cn'menes utilizan- 
do el nombre del Estado, ni 
para aquellos que han co- 
locado al Peru en el tope de 
las tristes estadisticas de la 
violencia.

Siempre sera por ello 
necesario recalcar que en la 
lucha antisubversiva debe 
existir en los mandos mili
tares y en el gobierno, la su- 
ficiente serenidad y huma- 
nidad para dar la respuesta 
adecuada, sin recurrir a ac-

8 - ANDENES

Osman Morote converse con su abogado Manuel Febres (ase

sinado el 28 de julio ultimo por manos desconocidas).

asesinado a numerosos po- 
licias en todo el pais. A esto 
habria que sumar las ac- 
ciones del MRTA.

La captura de Osman 
Morote Barrionuevo resulta 
por tanto, un hecho de sin
gular importancia dentro de 
este panorama de violencia. 
A Morote se le sindica como 
el numero dos de Sendero 
Luminoso; jefe militar na- ' 
cional -segun algunas ver- 
siones- o jefe regional de 
esa organizacidn. En Lima, 
Morote ("camarada Remi- 
gio"), tiene varies juicios 
pendientes. En el primero 
en el que ha comparecido, 
sorprendentemente se le 
ha absuelto de los delitos 
por los que se le juzgd.

Cuando mayor sancidn 
se necesita para los que pro- 
mueven actos de terroris- 
mo, jueces y politicos se 
ven en la imposibilidad de 
condenarlo por una legis- 
lacidn penal que no ha pre-

dencia del Consejo de Mi- 
nistros dio una explicacidn 
que no satisfizo a la opinion 
publica. Por esta razon, par- 
lamentarios de oposicidn 
-de IU principalmente- pi- 
dieron que el Congreso 
nombrase una Comisidn In- 
vestigadora. Esta fue final- 
mente nombrada, y presi- 
dida por el senador PAP 
Carlos Enrique Melgar. Las 
conclusiones del trabajo re
alizado por esta comisidn 
parlamentaria son aun in- 
existentes.

Todo parece indicar, por 
el contrario, que en esta o- 
casidn tampoco serian san- 
cionados los responsables 
de estos cn'menes.

Otro hecho que cuestio- 
na seriamente la politica ex- 
puesta por el Ministro del 
Interior es la represidn que

^Existe, entonces, posi- 
bilidad de buscar soluciones 
al problema de la violencia 
en el pais? Creemos que si, 
que la preocupacidn nos 
compromete a todos, en el 
camino de buscar ampliar los 
espacios democraticos, para 
hacer efectivos los dere
chos de las personas, para a- 
segurar el future de los jd- 
venes. Por eso es impor- 
tante conocer y difundir las 
conclusiones y propuestas 
para la pacificacion del pais, 
hechas por la Comisidn Par
lamentaria Investigadora de 
los Sucesos de los Penales 
presidida por el senador Ro
lando Ames, o las sugeren- 
cias hechas por una Co
misidn sobre las causas de 
la violencia presidida por el 
tambien senador Enrique 
Benales. Por eso es impres- 
cindible sumarse a la tarea 
persistente de los innume- 
rables grupos de jdvenes, 
de hombres y mujeres que 
constantemente trabajan 
defendiendo la vida.

En este sentido, las orga- 
nizaciones populares y su 
fortalecimiento y su accidn 
organizada, son decisivas 
para lograr un estado ver- 
daderamente democratico, 
con paz y justicia social. ■
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cindible sumarse a la tarea 
persistente de los innume- 
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En este sentido, las orga- 
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La Coordinadora 
Nacional de Derechos 
Humanos esta 
impulsando una 
campaha de solidaridad 
con los fam i Hares de 
desaparecidos. En 
esta nota ofrecemos 
los detalles de la 
campaha.

La ANAPA, gremio de los 
campesinos parceleros, con- 
voco para el 24 de junio, a

LA REUNION DE 
CONCERTACION EN 
SAN BORJA

tes instituciones dedicadas 
a la defensa y promocidn de 
los derechos humanos en el 
Peru.

Ella estci llamando a soli- 
darizarse con los familiares 
de las victimas de esta prac- 
tica, a trav&s de cartas que 
deben ser dirigidas al Pre- 
sidente de la Republica, al 
Parlamento y al Fiscal de la 
Nacion, solicitando investi- 
gacion y que se diga jBasta 
ya de desapariciones en el 
Peru! De las cartas que se 
envien, remitir en la medida 
de Io posible una copia o po
ne rse en contacto con la 
Coordinadora: Pablo Bermu
dez N2 234, Jesus Maria-Li
ma. Telefono 33-1460. ■

eliminacidn de esta pr^ctica 
y conseguir la pacificacion 
en el pais?

La detencidn - desapari- 
cion de las personas, pr6c- 
tica empleada en Io que se 
ha denominado guerra sucia 
(es decir, el empleo de las 
armas contra cualquier per
sona, culpable o inocente, a 
travds de cualquier mdtodo, 
en la lucha contra el terro- 
rismo), "pone en peligro a 
toda la sociedad peruana y a 
la democracia", dice un fo- 
lleto que esta divulgando la 
Coordinadora Nacional de 
Derechos Humanos. Esta 
Coordinadora es una ins- 
tancia de convergencia del 
trabajo que realizan diferen-

Parceleros huaurinos marchan por las calles de Lima.

un mitin y una marcha a Pa
lacio, para hacer entrega de 
un Memorial, en donde re
clamaban dialogo y exigian 
la renuncia del Ministro de 
Agricultura por su incapaci- 
dad para atender sus pro- 
blemas.

Este dia desde las prime- 
ras horas, numerosos cam
pesinos parceleros se des- 
plazaron a Lima hacia la Pla
za Manco Capac, concen- 
trandose delegaciones de 
los diferentes valles de la 
costa; a Io cual se sumaron 
delegaciones de comuni- 
dades campesinas, peque- 
fios agricultores y gremios 
campesinos (CUNA, CCP, 
CGCP, CNA), descontentos 
con la convocatoria y con- 
tenido de la reunion pro- 
piciada por el Gobierno.

Sin embargo el mitin fue 
prohibido y la marcha repri- 
mida violentamente.

Madres, esposas y hermanas de detenidos-desaparecidos 
exigen la aparicion con vida de sus familiares. jApoyemoslas en 
su lucha!

Dos reuniones que die- 
ron una vision grafica de la 
situacion del campo, en 
donde cada vez hay una ma
yor distancia entre el dis- 
curso del presidente Garcia 
y la incapacidad de su go
bierno por atender al cam
po, propiciando una cre- 
ciente protesta campesina.

Dia del Campesino 

Promesas y Represion 
Luego de algunos 
ahos, el Dia del 
Campesino tuvo gran 
resonancia, al 
realizarse en Lima 
importantes reuniones 
de campesinos: un 
mitin y marcha 
campesina, convocada 
por campesinos 
parceleros; y una 
concentracion en el 
Coliseo de San Borja, 
convocada por el 
Estado a traves del 
Consejo de 
Concertacion Agraria.

Mientras tanto, en el Co
liseo Cerrado de San Borja, 
se instalaban comodamente 
delegaciones campesinas 
traidas de todo el pais por el 
Ministerio de Agricultura, 
con fondos del Estado unas 
y otras obligadas porque se 
"entregarian titulos de pro- 
piedad".

La reunion se centre en 
el mensaje del Presidente, 
quien renovo su promesa 
de implementar el seguro a- 
grario y su intencion de prio- 
rizar la agricultura y al cam
pesino y brindarle apoyo 
efectivo, la necesidad de 
concertacion agraria y con 
acuerdo de todos los par- 
tidos, sefialando esa reu
nion como un gran paso en 
estatarea.

ANDENES- 11

Una de las m£s atroces 
practicas violatorias de los 
derechos humanos, conde- 
nada por los paises y tri
bunales de justicia de todo 
el mundo, es sin duda la de 
la detencion-desaparicion 
de las personas. En el Peru, 
lamentablemente, esta e- 
quivocada pr^ctica que a- 
tenta contra Io m3s ele
mental de la dignidad hu- 
mana, existe desde fines de 
1982, habiSndose regis- 
trado desde entonces la 
pavorosa cifra de 1,203 per
sonas desaparecidas.

Nuestro pais ocupo, en 
1987, un vergonzoso pri
mer lugar en el mundo entre 
los paises con mAs per
sonas detenidas - desapa
recidas, segun Io informa la 
Organizacidn de las Na- 
ciones Unidas. ^Qu6 hacer 
frente a esta situacion? 
iCucil es el rol que nos toca 
cumplir para lograr la rea- 
paricidn con vida de estas 
personas, para lograr la san- 
cidn de los responsables, la

;Vivos los Llevaron, Vivos los Queremos!
10 - ANDENES
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Sin Cocales Pero...
jCuidado con los Herbicidas!

__
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En las ultimas semanas 
hemos podido conocer 
a traves de los medios 
de comunicacion, la 
intencion del gobierno 
de los Estados Unidos 
de Hegar a un 
convenio con el 
gobierno de Peru, para 
el uso del herbicida 
"Spike" en la 
erradicacion de 
cocales. Numerosas 
voces se han alzado 
para protestar contra 
esta posibilidad, 
queremos sumarnos a 
ellas.

De otra parte, el pais en 
el cual se consume la mayor 
cantidad de cocaina en el 
mundo es Estados Unidos, 
y este gran mercado de la 
droga es el que permite que 
los narcotraficantes ganen 
grandes sumas de dinero, 
aumentando la demanda de 
la hoja e incrementando asi 
las areas cultivadas.

Ante la imposibilidad de 
restringir el consume en su 
pais, el gobierno de los Es-

LA ERRADICACION Y 
LOS HERBICIDAS

tados Unidos, en convenios 
con los paises productores 
viene, desde hace tiempo, 
impulsando campahas para 
erradicar las plantaciones de 
coca tales como la susti- 
tucion de los cultivos por 
otros de productos legales 
que sean rentables. Estas y 
otras soluciones que se han 
intentado dar a este proble- 
ma han demostrado su ine- 
ficacia, en parte debido a la 
poca ayuda economica que 
ofrece EE.UU., que no se 
compara ni puede competir 
con la cantidad de dinero 
que invierten los traficantes 
en la zona y las ganancias 
que su actividad les reporta.

Ante este problema, los 
EE.UU. vienen tratando de 
implementar una solucidn 
rapida y que no signifique

El problema principal es
ta, segun ecologistas, (de
fensores del medio ambien- 
te) y especialistas, el herbi
cida no solo erradicaria los 
cultivos de coca, sino cual- 
quier otra planta que existie- 
ra en la zona, convirtiendo 
todo el lugar en un desierto 
en el cual no podria crecer 
ningun vegetal por un pe
riodo no menorde 5 ahos.

Ademas, al esparcirse el 
herbicida (llamado SPIKE) 
por el aire, entra en contacto 
con el agua y los rios de la 
zona infectandolos y pro- 
duciendo asi enfermedades 
en animates y hombres. No 
se ha descartado tampoco 
las posibilidades de que el 
uso de este herbicida cause 
cancer y transtornos gene-

ESPECIALISTAS EN 
CONTRA

ticos (transmision a los hijos 
que nacieran de personas 
enfermas) tai como ha suce- 
dido con otros herbicidas y 
plagicidas usados en otros 
lugares.

ABRIR DEBATE 
PUBLICO

mayores gastos: el matar to- 
das las plantaciones de coca 
con un herbicida (sustancia 
quimica de gran poder des
tructive en vegetates) que 
seria esparcido sobre los 
cocales por el aire mediante 
avionetas.

■I

A pesar de todos estos 
posibles estragos para el 
medio ambiente y los ha- 
bitantes de las zonas en 
que se usaria este herbici-

H^.

El Peru junto con Bolivia 
y en menor medida Co
lombia, son los paises en 
los que se concentra la ma
yor cantidad de plantacio
nes de coca, insumo prin
cipal para la elaboracidn de 
la droga que mas se comer- 
cializa en el mundo y que 
reporta las mayores ganan
cias a los narcotraficantes.

Hoy en dia nuestro pais 
tiene una cantidad cultivada 
de coca de 240 mil Has. y 
de este total, 195 mil Has. 
estan situadas en el Alto 
Huallaga (zona de la Selva 
Alta que comprende los 
departamentos de San Mar
tin y Huanuco).

La razon principal de este 
incremento desmesurado 
de la produccion de coca, 
radica en el alto precio que 
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los narcotraficantes estdn 
en capacidad de pagar a los 
campesinos productores, 
que no se compara con Io 
que ellos podrian percibir si 
cultivaran otros productos.

da, el gobierno de los 
EE.UU. ya habia llegado a 
un acuerdo con el gobierno 
peruano para usar el SPIKE 
en la zona del Alto Huallaga, 
y la primera prueba sobre 40 
Has. se iba a realizar antes 
de mediados de agosto del 
presente aho.

Lo que nos parece grave 
es que el gobierno haya 
llegado a un acuerdo con el 
emisario norteamericano, 
sin darlo a conocer a la opi
nion publica y sin que se 
hayan hecho las pruebas 
suficientes ni debatido la 
conveniencia o no de tai 
programa, que puede poner 
en peligro el medio am
biente y la vida de campe
sinos y pobladores de la 
zona del Alto Huallaga.

Han tenido que ser ex- 
pertos norteamericanos, los 
que han iniciado una cam
paha hasta en la television 
de EE.UU. para que no se 
lleve a cabo dicho programa. 
A raiz de ese hecho es que 
recien el gobierno peruano 
decidio suspender el uso 
del herbicida. El gobierno 
boliviano ya habia declarado 
que no aceptaria el uso de 
herbicidas y reiteraba su 
compromiso de seguir nego- 
ciando con los productores 
para la erradicacion volun- 
tariade los cultivos.

A la vez, este problema 
pone en evidencia la in
tencion del gobierno de 
EE.UU. de acabarcon el pro- 
blema de drogadiccion en 
su pais sin importarle los 
efectos que ello pueda cau- 
sar en la economia, el medio 
ambiente y la vida de los 
campesinos. ■
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Las caracteristicas de la 
contratacion de la mano de 
obra eventual es un aspec- 
to que requiere ser investi- 
gado con detenimiento, en 
la medida en que puede ser

LA RELACION 
LABORAL

——

I

valle de Huaura, que diaria- 
mente esperan ser contra- 
tados por parceleros, comer- 
ciantes o pequenos y me- 
dianos propietarios. La gran 
mayoria de trabajadores e- 
ventuales huaurinos, son 
campesinos sin tierra, cuyo 
unico ingreso Io constituye 
el jornal que reciben diaria- 
mente por la faena de 5 6 6 
boras que realizan. Cada e- 
ventual trabaja en promedio 
solo 2 6 3 dlas a la semana y 
para distintos empleadores.

uno de los factores que im- 
pide al trabajador eventual 
acceder a los derechos labo
rales que la ley establece.

La mayoria de relaciones 
de trabajo que el eventual 
establece son con interme- 
diarios (jaladores o comer- 
ciantes) y no con el pro- 
pietario del predio en el cual 
se hace la faena.

Una explicacidn a ello 
puede ser la comodidad y 
facilidad que el productor 
encuentra en vender su 
produccion al comerciante 
sin cosechar, evitandose el 
trabajo y dejando que el co
merciante se encargue de 
contratar la mano de obra 
que realice la labor de co- 
secha.

El comerciante de Huaura 
es normalmente un inter- 
mediario de los comercian- 
tes mayoristas de Lima, quie- 
nes le encargan la compra 
de los productos del valle.

El otro tipo de interme- 
diario es el "jalador", que en 
la mayoria de casos es un 
eventual conocido por los 
parceleros por la calidad de 
su trabajo. A 61 se le confia 
el reclutar el grupo de tra
bajadores que necesita el 
parcelero de entre los even- 
tuales m6s calificados. Por 
este trabajo recibe normal
mente un jornal adicional.

Por ultimo, la relacidn di
recta entre productor y tra
bajador se da en menor gra-

El presente es un 
informe sobre la 
situacion del trabajador 
eventual agrario del 
valle de Huaura, 
elaborado en base al 
trabajo que viene 
realizando el Equipo 
SER de Huaura.

El unico ingreso de la mayoria de eventuales es el jornal que 

reciben cada dia.
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do y casi siempre entre pa- 
rientes y vecinos. El par
celero o pequeho propieta- 
rio contrata a sus parientes 
o a los eventuales residen- 
tes en la zona donde se 
ubica su parcela.

NIVELES DE 
ORGANIZACION 

' Frente a la problematica 
antes mencionada, los ca
nales de organizacion y a- 
grupamiento de los traba
jadores eventuales en de- 
fensa de sus derechos, son 
todavia insuficientes.

En una realidad que a- 
demas ha enfrentado el pro- 
blema de desarticulacion de 
las organizaciones de agri- 
cultores y campesinos de 
todo el valle en general, 
producto del proceso de 
parcelaciones de las coo- 
perativas; las perspectivas 
de reorganizacion campesi- 
na si bien estan cobrando 
nuevos brios necesitan de 
mayor tiempo para conso- 
lidarse.

termediacion de los con- 
tratistas y lograr mejores 
condiciones en cuanto a 
jornal y otros derechos la
borales.

La Junta Directiva del 
Comite ha venido promo- 
viendo diversas actividades 
y en el mes de mayo im
pulse la realizacion del I 
Encuentro de Trabajadores 
Eventuales del Valle, el cual 
debe constituir un aliciente 
para que los eventuales y 
los demas campesinos, y 
productores del valle tomen 
conciencia de la importancia 
de su organizacion.

De este evento, se re- 
cogieron conclusiones va- 
liosas que luego fueron lle- 
vadas al Encuentro de E- 
ventuales de Jequetepe- 
que (ver informacion en 
este numero de ANDENES) 
y se constituyo un Comite 
de Eventuales de Huaura, 
que esta en estos momen- 
tos debatiendo la mejor for
ma de organizar a los even
tuales del valle. a

■

los eventuales 
estan tomando conciencia de 
la importancia de su organiza
cion.

El Comite Coordinador 
de Campesinos Eventuales 
del Valle Huaura-Sayan sur- 
gido en 1985 tuvo cierta ac- 
tividad hasta 1986 pero de 
alii se desactivo. Un tiempo 
despues, un pequeho gru
po de trabajadores even
tuales tomb la iniciativa de 
volver a organizarse bajo la 
forma de una asociacion o 
comite

Es asi como el aho pasa- 
do se constituyo, aunque 
todavia no legalmente, el 
Comite de Trabajadores E- 
ventuales Agricolas de 
Huaura, cuyos fines son 
conseguir mejores condi
ciones de trabajo, un salario 
justo, acceso a la seguridad 
social y la busqueda de 
canales favorables que les 
permitan alcanzar la pro- 
piedad agraria.

Este grupo de even
tuales busca tener un trato 
directo con parceleros, coo- 
perativas, pequenos y me- 
dianos propietarios para asi 
romper los canales de in-

El Trabajador Eventual

De Parcela en Parcela

Si uno se acerca a la 
Plaza de Armas de Huaura o 
sus inmediaciones, a las 5 
a.m. de cualquier dia de la 
semana, podra notar que a 
esa hora son muy pocos los 
lugarehos que estan dur- 
miendo y observara por el 
contrario a un gran numero 
de personas, hombres y mu- 
jeres, que se encuentran alii 
en actitud de espera.

Estas personas son los 
campesinos eventuales del
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Las caracteristicas de la 
contratacidn de la mano de 
obra eventual es un aspec- 
to que requiere ser investi- 
gado con detenimiento, en 
la medida en que puede ser

LA RELACION 
LABORAL
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valle de Huaura, que diaria- 
mente esperan ser contra- 
tados por parceleros, comer- 
ciantes o pequefios y me- 
dianos propietarios. La gran 
mayoria de trabajadores e- 
ventuales huaurinos, son 
campesinos sin tierra, cuyo 
unico ingreso Io constituye 
el jornal que reciben diaria- 
mente por la faena de 5 6 6 
boras que realizan. Cada e- 
ventual trabaja en promedio 
solo 2 6 3 dias a la semana y 
para distintos empleadores.

uno de los factores que im- 
pide al trabajador eventual 
acceder a los derechos labo
rales que la ley establece.

La mayoria de relaciones 
de trabajo que el eventual 
establece son con interme- 
diarios (jaladores o comer- 
ciantes) y no con el pro- 
pietario del predio en el cual 
se hace la faena.

Una explicacion a ello 
puede ser la comodidad y 
facilidad que el productor 
encuentra en vender su 
produccion al comerciante 
sin cosechar, evitandose el 
trabajo y dejando que el co
merciante se encargue de 
contratar la mano de obra 
que realice la labor de co- 
secha.

El comerciante de Huaura 
es normalmente un inter- 
mediario de los comercian- 
tes mayoristas de Lima, quie- 
nes le encargan la compra 
de los productos del valle.

El otro tipo de interme- 
diario es el "jalador", que en 
la mayoria de casos es un 
eventual conocido por los 
parceleros por la calidad de 
su trabajo. A 61 se le confia 
el reclutar el grupo de tra
bajadores que necesita el 
parcelero de entre los even- 
tuales m6s calificados. Por 
este trabajo recibe normal
mente un jornal adicional.

Por ultimo, la relacidn di
recta entre productor y tra
bajador se da en menor gra-

El presente es un 
informe sobre la 
situacion del trabajador 
eventual agrario del 
valle de Huaura, 
elaborado en base al 
trabajo que viene 
realizando el Equipo 
SER de Huaura.

do y casi siempre entre pa- 
rientes y vecinos. El par
celero o pequefio propieta- 
rio contrata a sus parientes 
o a los eventuates residen- 
tes en la zona donde se 
ubica su parcela.

NIVELES DE 
ORGANIZACION 

' Frente a la problematica 
antes mencionada, los ca- 
nales de organizacion y a- 
grupamiento de los traba
jadores eventuates en de- 
fensa de sus derechos, son 
todavia insuficientes.

En una realidad que a- 
demas ha enfrentado el pro- 
blema de desarticulacion de 
las organizaciones de agri- 
cultores y campesinos de 
todo el valle en general, 
producto del proceso de 
parcelaciones de las coo- 
perativas; las perspectivas 
de reorganizacibn campesi- 
na si bien estan cobrando 
nuevos brios necesitan de 
mayor tiempo para conso- 
lidarse.

termediacion de los con- 
tratistas y lograr mejores 
condiciones en cuanto a 
jornal y otros derechos la- 
borales.

La Junta Directiva del 
Comite ha venido promo- 
viendo diversas actividades 
y en el mes de mayo im
pulse la realizacion del I 
Encuentro de Trabajadores 
Eventuates del Valle, el cual 
debe constituir un aliciente 
para que los eventuates y 
los demas campesinos, y 
productores del valle tomen 
conciencia de la importancia 
de su organizacion.

De este evento, se re- 
cogieron conclusiones va- 
liosas que luego fueron lle- 
vadas al Encuentro de E- 
ventuales de Jequetepe- 
que (ver informacion en 
este numero de ANDENES) 
y se constituyo un Comite 
de Eventuates de Huaura, 
que esta en estos memen
tos debatiendo la mejor for
ma de organizar a los even
tuates del valle. ■
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En Huaura, los eventuates 
estan tomando conciencia de 
la importancia de su organiza- 
cidn.

^3

J
I I

El Comite Coordinador 
de Campesinos Eventuates 
del Valle Huaura-Sayan sur- 
gido en 1985 tuvo cierta ac- 
tividad hasta 1986 pero de 
alii se desactivo. Un tiempo 
despues, un pequeho gru
po de trabajadores even
tuates tomb la iniciativa de 
volver a organizarse bajo la 
forma de una asociacibn o 
comite

Es asi como el ano pasa- 
do se constituyo, aunque 
todavia no legalmente, el 
Comite de Trabajadores E- 
ventuales Agricolas de 
Huaura, cuyos fines son 
conseguir mejores condi
ciones de trabajo, un salario 
justo, acceso a la seguridad 
social y la busqueda de 
canales favorables que les 
permitan alcanzar la pro- 
piedad agraria.

Este grupo de even
tuates busca tener un trato 
directo con parceleros, coo- 
perativas, pequehos y me- 
dianos propietarios para asi 
romper los canales de in-

El Trabajador Eventual

De Parcela en Parcela

El unico ingreso de la mayoria de eventuates es el jornal que 

reciben cada dia.
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Si uno se acerca a la 
Plaza de Armas de Huaura o 
sus inmediaciones, a las 5 
a.m. de cualquier dia de la 
semana, podra notar que a 
esa hora son muy pocos los 
lugarenos que estan dur- 
miendo y observara por el 
contrario a un gran numero 
de personas, hombres y mu- 
jeres, que se encuentran alii 
en actitud de espera.

Estas personas son los 
campesinos eventuates del
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Boras colom-

Agustin Sicos Huaman muestra su dibujo.

f

I

Dicen que un dibujo 
vale mas que mil 
palabras, pero Io cierto 
es que la palabra 
escrita o hablada vale 
mucho tambien, sobre 
todo cuando es la 
palabra del autor del 
dibujo. Aqui 
presentamos la palabra 
o el testimonio de los 
ganadores del V 
Concurso Nacional de 
Dibujo y Pintura 
Campesina.

LOS PROBLEMAS Y 
COSTUMBRES DE Ml 
COMUNIDAD

HAGER CONOCER
NUESTRA VIDA
CAMPESINA

El tema de mi dibujo es la 
maloca o sea la casa grande 
de la cornunidad nativa Bo
ra. Cada noche nos reuni- 
mos alii para hacer muchos 
acuerdos y planes de traba- 
jo diario y recibir orientacion 
para nuestra vida comuni- 
taria. El que orienta mas a la 
comunidad es el curaca o 
jefe de nuestra comunidad, 
y el cargo Io lleva de por 
vida. El debe saber del ori- 
gen e historia de nosotros 
los boras y, conocer can- 
ticos y todo sobre el trabajo. 
Mi papa era curaca de los

LA CASA GRANDE DE 

LOS BORA

Boras aca y yo herede ese 
cargo a los 25 anos cuando 
mi papa se fue a morir en su 
tierra que era Colombia.

Nuestro grupo Bora vino 
desde alii, del otro lado del 
Rio Putumayo donde los 
patrones que sacaban el 
caucho los explotaban du- 
ramente, los mataban y ter- 
minaban con muchos de 
ellos. Todavia tenemos con- 
tacto con los Bora en Co
lombia. Yo he ido cuatro ve- 
ces a visitar a mis parientes 
alia. De aca son dos dias de 
viaje hasta el Rio Putumayo 
y despues siete dias mas 
por el mismo rio, en canoa a 
remo, hasta el lugar donde

MANUEL RUIZ MIBECO

Comunidad Brillo Nuevo, 
Loreto

ANDENES - 17

Como yo soy de una co
munidad donde hay pro- 
blemas y tambien hay cos- 
tumbres tradicionales me 
anime a dibujarlos. En mi di
bujo presento escenas de la 
siembra y la cosecha de la 
papa y otros cereales, y to
do el sacrificio que hacemos 
para llevar nuestros produc- 
tos al mercado, donde nos 
pagan poco. Tambien pre
sento los problemas que te
nemos con nuestra gana- 
deria... Despues me refiero

16-ANDENES

Artistas Campesinos

Experiencias Para Contar Me siento muy agradeci- 
do por la organizacidn del V 
Concurso de Dibujo y Pin
tura Campesino, porque 
nos dio la oportunidad de 
hacer conocer nuestra vida 
campesina. Yo he dibujado 
una costumbre de mi pue
blo que existe desde la fun- 
dacidn de las Comunidades 
Patabamba, Pawllo, Makay y 
Sihua y es la danza del car- 
naval Hamada "Tupay War- 
k'anakuy" y me alegro de 
poder hacer conocer nues
tra costumbre campesina a 
nivel regional y a nivel na
cional.

Yo aprendi a dibujar en la 
escuela gracias a mi maestro 
que se llamaba Efrain Ale
gria y era del Cusco. Deje 
de dibujar por mis trabajos 
de agricultura y solo recien

I 
I

maiz nosotros no podemos 
alcanzar las cosas que ven- 
den en las tiendas ni para 
los cuadernos, ni para los 
utiles escolares para nues
tros hijos. Recien estamos 
organizandonos para formar 
unas federaciones, para 
poder luchar por el precio 
justo de nuestros produc- 
tos.

BENECIO CHAMPI OJEDA 
Comunidad Patabamba, 

Cusco
AV
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yiven los 
bianos.

Nosotros vivimos en la 
orilla del Rio Ampiyacu, a 
cuatro dias de viaje en bote 
desde Iquitos. Trabajamos 
en la agricultura, cultivando 
maiz, platano, yuca y arroz y 
tambien laboramos en la 
artesania. Estamos bien uni
dos, trabajamos tranquilos y 
nos ayudamos unos a otros. 
Estoy cumpliendo doce a- 
hos de curaca y ya he es- 
cogido a uno de mis hijos pa
ra que sea curaca despues 
mio.

Benecio Champi Ojeda dibuja y tambien toca la mandolina. 

me anime a dibujar de nue- 
vo, cuando escuche del con
curso mediante el Programa 
"Mosoj Allpa" que sale por 
Radio Machu Picchu en Cus
co.

Me parece que el Concur
so es algo bueno porque po
demos hacer conocer me
diante el dibujo, nuestros 
problemas y nuestras nece- 
sidades. El costo de vida ha 
subido muy caro y actual- 
mente trabajando papa y

4 .

a nuestras costumbres, a 
nuestras fiestas tradiciona
les.

En nuestras comunida
des no hay cine ni television 
sino que nos alegramos con 
nuestras costumbres y 
fiestas...
- Pero tambien nuestra sa- 
lud esta bastante abando- 
nada, hay mucha mortalidad 
de nihos y adultos que tam
bien mueren por falta de 
atencion medica... En resu- 
men, Io que dibujo es la vida 
en mi comunidad.

AGUSTIN SICOS 
HUAMAN 

Comunidad de Sacaca, 
Cusco.
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Boras colom-

Agustin Sicos Huaman muestra su dibujo.

Dicen que un dibujo 
vale mas que mil 
palabras, pero Jo cierto 
es que la palabra 
escrita o hablada vale 
mucho tambien, sobre 
todo cuando es la 
palabra del autor del 
dibujo. Aqui 
presentamos la palabra 
o el testimonio de los 
ganadores del V 
Concurso Nacional de 
Dibujo y Pintura 
Campesina.

LOS PROBLEMAS Y 
COSTUMBRES DE Ml 
COMUNIDAD

HAGER CONOCER
NUESTRA VIDA
CAMPESINA

El tema de mi dibujo es la 
maloca o sea la casa grande 
de la comunidad nativa Bo
ra. Cada noche nos reuni- 
mos alii para hacer muchos 
acuerdos y planes de traba- 
jo diario y recibir orientacion 
para nuestra vida comuni- 
taria. El que orienta mas a la 
comunidad es el curaca o 
jefe de nuestra comunidad, 
y el cargo Io lleva de por 
vida. El debe saber del ori- 
gen e historia de nosotros 
los boras y, conocer can- 
ticos y todo sobre el trabajo. 
Mi papa era curaca de los

LA CASA GRANDE DE 

LOS BORA

Boras aca y yo herede ese 
cargo a los 25 anos cuando 
mi papa se fue a morir en su 
tierra que era Colombia.

Nuestro grupo Bora vino 
desde alii, del otro lado del 
Rio Putumayo donde los 
patrones que sacaban el 
caucho los explotaban du- 
ramente, los mataban y ter- 
minaban con muchos de 
ellos. Todavia tenemos con
tact© con los Bora en Co
lombia. Yo he ido cuatro vo
ces a visitar a mis parientes 
alia. De aca son dos dias de 
viaje hasta el Rio Putumayo 
y despues siete dias mas 
por el mismo rio, en canoa a 
remo, hasta el lugar donde

MANUEL RUIZ MIBECO

Comunidad Brillo Nuevo, 
Loreto
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Como yo soy de una co
munidad donde hay pro- 
blemas y tambien hay cos- 
tumbres tradicionales me 
anime a dibujarlos. En mi di
bujo presento escenas de la 
siembra y la cosecha de la 
papa y otros cereales, y to
do el sacrificio que hacemos 
para llevar nuestros produc- 
tos al mercado, donde nos 
pagan poco. Tambien pre
sento los problemas que te
nemos con nuestra gana- 
deria... Despues me refiero

16-ANDENES

Artistas Campesinos

Experiencias Para Contar Me siento muy agradeci- 
do por la organizacidn del V 
Concurso de Dibujo y Pin
tura Campesino, porque 
nos dio la oportunidad de 
hacer conocer nuestra vida 
campesina. Yo he dibujado 
una costumbre de mi pue
blo que existe desde la fun- 
dacidn de las Comunidades 
Patabamba, Pawllo, Makay y 
Sihua y es la danza del car- 
naval Hamada "Tupay War- 
k'anakuy" y me alegro de 
poder hacer conocer nues
tra costumbre campesina a 
nivel regional y a nivel na
cional.

Yo aprendi a dibujar en la 
escuela gracias a mi maestro 
que se llamaba Efrain Ale
gria y era del Cusco. Deje 
de dibujar por mis trabajos 
de agricultura y solo recien

maiz nosotros no podemos 
alcanzar las cosas que ven- 
den en las tiendas ni para 
los cuadernos, ni para los 
utiles escolares para nues
tros hijos. Recien estamos 
organizandonos para format 
unas federaciones, para 
poder luchar por el precio 
justo de nuestros produc- 
tos.

BENECIO CHAMPI OJEDA 
Comunidad Patabamba, 

Cusco

4
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yiven los 
bianos.

Nosotros vivimos en la 
orilla del Rio Ampiyacu, a 
cuatro dias de viaje en bote 
desde Iquitos. Trabajamos 
en la agricultura, cultivando 
maiz, platano, yuca y arroz y 
tambien laboramos en la 
artesania. Estamos bien uni
dos, trabajamos tranquilos y 
nos ayudamos unos a otros. 
Estoy cumpliendo doce a- 
hos de curaca y ya he es- 
cogido a uno de mis hijos pa
ra que sea curaca despues 
mio.

Benecio Champi Ojeda dibuja y tambien toca la mandolina. 

me anime a dibujar de nue- 
vo, cuando escuche del con
curso mediante el Programa 
"Mosoj Allpa" que sale por 
Radio Machu Picchu en Cus
co.

Me parece que el Concur
so es algo bueno porque po
demos hacer conocer me
diante el dibujo, nuestros 
problemas y nuestras nece- 
sidades. El costo de vida ha 
subido muy caro y actual- 
mente trabajando papa y

Manuel Ruiz Mibeco en el Cusco 

a nuestras costumbres, a 
nuestras fiestas tradiciona
les.

En nuestras comunida
des no hay cine ni television 
sino que nos alegramos con 
nuestras costumbres y 
fiestas...
- Pero tambien nuestra sa- 
lud esta bastante abando- 
nada, hay mucha mortalidad 
de ninos y adultos que tam
bien mueren por falta de 
atencion medica... En resu- 
men, Io que dibujo es la vida 
en mi comunidad.

AGUSTIN SICOS 
HUAMAN 

Comunidad de Sacaca, 
Cusco.
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CONCLUSIONES

18 - ANDENES

En este II Congreso de la 
FUPCARSI, luego que cada 
base diera su informe, se a- 
bordaron diversostemas re- 
lacionados a la situacidn na- 
cional agraria y regional asi 
como sobre las propias ron- 
das.

Los aspectos que mas se 
enfatizaron en el Congreso, 
fueron las denuncias y a- 
menazas de las autoridades 
locales contra las rondas; los 
problemas en la comerciali- 
zacidn de cafe; las cnticas y 
rechazo al D.S. 012-88-IN 
que reglamenta las rondas; 
y la necesidad de unificar a 
las rondas y las diversas or- 
ganizaciones campesinas. 
Se aprobd apoyar el Paro 
Nacional Cafetalero del 9 y 
10 de agosto; fortalecer la 
organizacidn de rondas y el 
desarrollo de la autodefensa 
y justicia campesina, asi co
mo reivindicar ■

Luego de dos exposicio- 
nes a cargo de especialistas

I

1ft

W ih el proceso de parcelacidn 
de las tierras; moralizacion y 
democratizacidn de las em- 
presas asociativas, genera- 
cion de bienes agropecua- 
rios comunales, diversifica- 
cidn de la produccidn me- 
diante modelos de desarro
llo agrario.

Cabe seiialar, finalmente, 
la importancia que tuvo este 
evento tanto por el alto nivel 
de participacion de los dele- 
gados en Io que signified 
planteamientos de cuestio- 
nes fundamentales de su 
problematica, como tambien 
el que se hayan sembrado 
las bases para un futuro 
"Primer Encuentro Regional 

de Trabajadores Eventua- 
les", para Io que se dio un 
paso muy importante al 
quedar conformada la Co- 
misidn Organizadora con un 
total de 12 miembros, con 
representantes del valle de 
Jequetepeque, de la Liga 
Agraria de La Libertad y del 
valle de Huaura. ■

rrollo del Congreso, Victor 
Morales, Presidente de la 
Federacidn, denuncid que 
su local habia sido objeto de 
allanamiento por la policia y 
el Juez local, debido a la 
detencidn de un abigeo 
(Caserio Sta. Rosa). "Estos 
y otros hechos represivos 
se vienen sucediendo en 
nuestra provincia, como fue 
la muerte de nuestra com- 
panera Ercila Lalangui en 
febrero pasado", nos refirid.

El evento se desarrollo 
teniendo como marco una 
situacidn donde las Rondas 
Campesinas de Cajamarca 
son objeto de disputa politi- 
ca, tanto de parte del Apra 
como de partidos de Izquier-

Avance en Organizacidn de los 
Eventuales 
"Con la finalidad de 
analizar la problematica 
del valle, se realizo 
durante los dias 4 y 5 
de junio del presente 
ano el I Encuentro de 
Trabajadores 
Eventuales y 
Productores Agricolas 
del Valle de 
Jequetepeque, 
organizado por el 
CUNA de dicho lugar, 
apoyado por el CEDEP 
y la Federacidn 
Campesina de este 
mismo valle".

El evento contd con la 
presencia de m^s de un 
centenar de representantes 
de las diversas delegacio- 
nes del valle, tanto como de 
cooperativas, sindicatos, 
gremios campesinos, la Liga 
Agraria de La Libertad y de- 
legaciones de otras zonas 
como el valle de Huaura.

Fueron objetivos de este 
encuentro, que tuvo como 
denominacidn "Por una Or
ganizacidn Regional y Na
cional de Campesinos E- 
ventuales y Agrarios", ana
lizar la problematica agraria 
regional y nacional y discutir 
los problemas del trabajador 
eventual y pequeno agri- 
cultor, asi como plantear al- 
ternativas de solucidn.

El II Congreso de la 
Federacidn Unificada 
de Campesinos y 
Rondas de la Provincia 
de San Ignacio, se 
realizo el 23-24 de 
julio ultimo, contando 
con la presencia de 
bases de sus 7 
distritos y alrededor de 
unos 80 delegados. Se 
hicieron presentes 
tambien 
parlamentarios, 
dirigentes de la CCP y 
de la FEDUCARC.

se procedid a formar dos 
comisiones de trabajo, ela- 
borando cada una de ellas 
sus respectivas conclusio- 
nes y alternativas a los pro
blemas abordados, las que 
fueron aprobadas en la ple- 
naria final. Dentro de estas, 
los puntos mas saltantes 
fueron:
— Derogar el D.S. 012 que 
atenta contra la autonomia 
de las Rondas Campesinas, 
y tambien el D.S. 029 que 
va contra los reales in- 
tereses de los campesinos.
— La adjudicacidn de las 
nuevas tierras eriazas, debe 
ser principalmente para los 
campesinos sin tierra y los 
trabajadores eventuales, or- 
ganizados en un nuevo 
modelo empresarial.
— Luchar por la justa rei- 
vindicacidn de los derechos 
de los trabajadores eventua
les y exigir a las coopera
tivas, agricultores y parcele- 
ros que cumplan con las le- 
yes laborales.
— En torno a la problematica 
del cooperativismo: Detener

San Ignacio:

II Congreso de Rondas
da (PUM, UNIR). Elio ha 
llevado a que se promueva 
una competencia por su 
direccidn que no termina de 
unificar al movimiento ron- 
dero.

San Ignacio, provincia 
fronteriza de Cajamarca, no 
esta al margen de dicha si- 
tuacion. Alli las rondas vie
nen desarrollandose desde 
1983; en marzo del aho pa
sado se formo la Federacidn 
Unificada de Campesinos y 
Rondas de San Ignacio 

(FUPCARSI).
Sin embargo, de un lado, 

el Subprefecto de la pro
vincia ha querido formar 
"rondas pacificas" bajo el 
control de la policia, sin te- 
ner mayor exito. De otro la
do, desde Jaen, un sector 
de dirigentes ronderos ha 
querido organizar rondas en 
San Ignacio al margen de la 
Federacidn Unificada. Esto 
viene suponiendo trabas 
para un mayor y mejor desa
rrollo de esta experiencia 
organizativa.

Mementos previos al desa-
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En este II Congreso de la 
FUPCARSI, luego que cada 
base diera su informe, se a- 
bordaron diversostemas re- 
lacionados a la situacidn na- 
cional agraria y regional asi 
como sobre las propias ron- 
das.

Los aspectos que mas se 
enfatizaron en el Congreso, 
fueron las denuncias y a- 
menazas de las autoridades 
locales contra las rondas; los 
problemas en la comerciali- 
zacidn de cafe; las criticas y 
rechazo al D.S. 012-88-IN 
que reglamenta las rondas; 
y la necesidad de unificar a 
las rondas y las diversas or- 
ganizaciones campesinas. 
Se aprobd apoyar el Paro 
Nacional Cafetalero del 9 y 
10 de agosto; fortalecer la 
organizacidn de rondas y el 
desarrollo de la autodefensa 
y justicia campesina, asi co
mo reivindicar ■

Luego de dos exposicio- 
nes a cargo de especialistas

El II Congreso de la 
Federacion Unificada 
de Campesinos y 
Rondas de la Provincia 
de San Ignacio, se 
realizo el 23-24 de 
julio ultimo, contando 
con la presencia de 
bases de sus 7 
distritos y alrededor de 
unos 80 delegados. Se 
hicieron presentes 
tambien 
parlamentarios, 
dirigentes de la CCP y 
de la FEDUCARC.

el proceso de parcelacidn 
de las tierras; moralizacidn y 
democratizacidn de las em- 
presas asociativas, genera- 
cion de bienes agropecua- 
rios comunales, diversifica- 
cidn de la produccidn me- 
diante modelos de desarro
llo agrario.

Cabe senalar, finalmente, 
la importancia que tuvo este 
evento tanto por el alto nivel 
de participacion de los dele
gados en Io que signified 
planteamientos de cuestio- 
nes fundamentales de su 
problematica, como tambien 
el que se hayan sembrado 
las bases para un future 
"Primer Encuentro Regional 

de Trabajadores Eventua- 
les", para Io que se dio un 
paso muy importante al 
quedar conformada la Co- 
misidn Organizadora con un 
total de 12 miembros, con 
representantes del valle de 
Jequetepeque, de la Liga 
Agraria de La Libertad y del 
valle de Huaura. ■

rrollo del Congreso, Victor 
Morales, Presidente de la 
Federacion, denuncid que 
su local habia sido objeto de 
allanamiento por la policia y 
el Juez local, debido a la 
detencidn de un abigeo 
(Caserio Sta. Rosa). "Estos 
y otros hechos represivos 
se vienen sucediendo en 
nuestra provincia, como fue 
la muerte de nuestra com- 
paiiera Ercila Lalangui en 
febrero pasado", nos refirid.

El evento se desarrollo 
teniendo como marco una 
situacidn donde las Rondas 
Campesinas de Cajamarca 
son objeto de disputa politi- 
ca, tanto de parte del Apra 
como de partidos de Izquier-

Avance en Organizacidn de los 
Eventuales 
"Con la finalidad de 
analizar la problematica 
del valle, se realizo 
durante los dias 4 y 5 
de junio del presente 
ano el I Encuentro de 
Trabajadores 
Eventuales y 
Productores Agricolas 
del Valle de 
Jequetepeque, 
organizado por el 
CUNA de dicho lugar, 
apoyado por el CEDEP 
y la Federacion 
Campesina de este 
mismo valle".

El evento conto con la 
presencia de m^s de un 
centenar de representantes 
de las diversas delegacio- 
nes del valle, tanto como de 
cooperativas, sindicatos, 
gremios campesinos, la Liga 
Agraria de La Libertad y de- 
legaciones de otras zonas 
como el valle de Huaura.

Fueron objetivos de este 
encuentro, que tuvo como 
denominacidn "Por una Or
ganizacidn Regional y Na
cional de Campesinos E- 
ventuales y Agrarios", ana
lizar la problematica agraria 
regional y nacional y discutir 
los problemas del trabajador 
eventual y pequeno agri- 
cultor, asi como plantear al- 
ternativas de solucidn.
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II ENCUENT1 se procedid a formar dos 

comisiones de trabajo, ela- 
borando cada una de ellas 
sus respectivas conclusio- 
nes y alternativas a los pro
blemas abordados, las que 
fueron aprobadas en la ple- 
naria final. Dentro de estas, 
los puntos mas saltantes 
fueron:
— Derogar el D.S. 012 que 
atenta contra la autonomia 
de las Rondas Campesinas, 
y tambien el D.S. 029 que 
va contra los reales in- 
tereses de los campesinos.
— La adjudicacidn de las 
nuevas tierras eriazas, debe 
ser principalmente para los 
campesinos sin tierra y los 
trabajadores eventuales, or- 
ganizados en un nuevo 
modelo empresarial.
— Luchar por la justa rei- 
vindicacidn de los derechos 
de los trabajadores eventua
les y exigir a las coopera
tivas, agricultores y parcele- 
ros que cumplan con las le- 
yes laborales.
— En torno a la problematica 
del cooperativismo: Detener
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San Ignacio:

II Congreso de Rondas
da (PUM, UNIR). Elio ha 
lievado a que se promueva 
una competencia por su 
direccion que no termina de 
unificar al movimiento ron- 
dero.

San Ignacio, provincia 
fronteriza de Cajamarca, no 
esta al margen de dicha si
tuacidn. Alli las rondas vie
nen desarrollandose desde 
1983; en marzo del aho pa
sado se formd la Federacion 
Unificada de Campesinos y 
Rondas de San Ignacio 

(FUPCARSI).
Sin embargo, de un lado, 

el Subprefecto de la pro
vincia ha querido formar 
"rondas pacificas" bajo el 
control de la policia, sin te- 
ner mayor exito. De otro la
do, desde Jaen, un sector 
de dirigentes ronderos ha 
querido organizar rondas en 
San Ignacio al margen de la 
Federacion Unificada. Esto 
viene suponiendo trabas 
para un mayor y mejor desa
rrollo de esta experiencia 
organizativa.

Mementos previos al desa-
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La ley general de 
Comunidades 
Campesinas se 
promulgo en marzo de 
1987. En este ultimo 
mes de julio se cumplio 
un afio del vencimiento 
del plazo para la 
aprobacion de su 
reglamento y aun no 
hay nada. En este 
articulo queremos 
presentar algunas 
ideas para elaborar 
nuevos estatutos y el 
proceso para lograrlo. cPARA QUE OTRO 

ESTATUTO?

hecho por ella misma y para 
ella. Lo que queremos mar- 
car aqui es que el estatuto 
no es asunto solo de los 
abogados. No. El estatuto, 
debe reflejar lo que la co- 
munidad es, lo que quiere 
seguir siendo y como quiere 
serlo.

Para que esto sea asi y 
que el estatuto no sea un 
papel mas de archive cornu- 
nal, queremos proponer u-

■

1

I

...

que todo est& mas claro y 
no se haga un trabajo doble 
si el reglamento trae otros 
criterios- pensamos que las 
comunidades no pueden 
seguir esperando indefini- 
damente por este.

Por eso, aun conscientes 
de lo provisorio del esfuer- 
zo, creemos que se puede 
ir avanzando en el proceso 
de hacer los nuevos esta
tutos en cada una de las 
comunidades.

PAGINA LEGAL

Casi todas las Comunida
des Campesinas tienen su 
estatuto, o estatuto interno, 
como lo Haman algunos. Pe- 
ro esos estatutos fueron he- 
chos hace varios ahos, ins- 
pirandose en el D.S. 37-70- 
A, conocido tambien como 
el Estatuto Especial de Co
munidades Campesinas.

La ley general de Comu
nidades Campesinas NQ 
24656, aunque recoge mu- 
cho de lo contenido en el 
D.S. 37-70-A trae tambien 
cambios importantes. Tai 
vez el mejor ejemplo de ello 
sea el establecimiento de la 
Directiva Comunal, en reem- 
plazo de los Consejos de 
Administracibn y Vigilancia.

Pero por ser el estatuto 
la normamas importante de 
la comunidad, interesa que 
este sea un producto de la 
propia comunidad y que sea

Bi

nas ideas que ayuden a 
obtener ese resultado.

■■■■■mi

tion de tomar un estatuto 
"prestado" o un modelo y 
copiarlo, con algunos pe- 
quefios cambios.

Nuestra sugerencia es, 
entonces, que la elabora- 
cion del estatuto en cada 
comunidad se haga siguien- 
do estostrespasos:

1. EI conocimiento de 
la ley.- Responder a la pre- 
gunta de ^adecuar el esta
tuto a que? es decir que pri- 
mero hay que saber qub 
dice la nueva ley.

Se trataria de un memen
to de conocimiento y discu
sion sobre la ley y tambien 
lo que dice la Constitucion 
Politica sobre las Comuni
dades Campesinas.

2. Contrastar la 
con la realidad de la 
Comunidad.- Si el esta
tuto a hacer es para esta 
comunidad, hay que cono- 
cerla tambien.

Tiene que determinarse 
cuales son los puntos en 
que existe coincidencias en- 
tre la ley y la comunidad. 
Igualmente debe verse en 
que aspectos la prbctica de 
la comunidad avanza mas 
que la ley, completandola.

Todo ello debe hacerse a 
partir de conocer cual es la 
experiencia y la practica de 
la comunidad en los distin- 
tos aspectos que la ley men- 
ciona, es decir su propia rea
lidad.

3. Redactar el Esta
tuto.- Es la etapa final y por 
lo tanto se hace conociendo 
lo que dicen la ley y la prbe- 
tica comunal. Asi, la redac- 
cidn simplemente pone por 
escrito lo que la comunidad 
ha ido recogiendo de la ley

ANDENES - 21

^Como Hacer los 
Estatutos Comunales?

La ley general de Co
munidades Campesinas, NQ 
24656, tai como su nombre 
lo indica, es una ley de 
caracter general que se apli- 
ca a las mas de 4,500 co
munidades existentes (eso 
explica muchos de sus 
vaciosysilencios).

Toda ley, como la 24656, 
necesita de reglamentacion 
para ser aplicada. Sin em
bargo, el hecho de que este 
no haya sido aprobado no 
significa que la ley no em- 
piece a regir.

Una de las consecuen- 
cias de la nueva ley es jus- 
tamente que las comunida
des aprueben nuevos es
tatutos, adecuandose a los 
cambios hechos por la ley. 
Aunque lo mbs correcto se- 
ria esperar que se apruebe 
el reglamento de la ley -para

Nuestro planteamiento 
es que la elaboracidn de los 
estatutos de cada comuni
dad debe ser el resultado 
de un proceso, que por 
tanto supone varios pasos. 
Rechazamos la idea de que 
hacer el estatuto sea cues-

■
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La ley general de 
Comunidades 
Campesinas se 
promulgo en marzo de 
1987. En este ultimo 
mes de julio se cumplio 
un afio del vencimiento 
del plazo para la 
aprobacion de su 
reglamento y aiin no 
hay nada. En este 
articulo queremos 
presentar algunas 
ideas para elaborar 
nuevos estatutos y el 
proceso para lograrlo. i,PARA QUE OTRO 

ESTATUTO?

hecho por ella misma y para 
ella. Lo que queremos mar- 
car aqui es que el estatuto 
no es asunto solo de los 
abogados. No. El estatuto, 
debe reflejar lo que la co- 
munidad es, lo que quiere 
seguir siendo y como quiere 
serlo.

Para que esto sea asi y 
que el estatuto no sea un 
papel mas de archive cornu- 
nal, queremos proponer u-

I

nas ideas que ayuden a 
obtener ese resultado.

Casi todas las Comunida
des Campesinas tienen su 
estatuto, o estatuto interne, 
como lo Haman algunos. Pe- 
ro esos estatutos fueron he- 
chos hace varios ahos, ins- 
pirandose en el D.S. 37-70- 
A, conocido tambien como 
el Estatuto Especial de Co
munidades Campesinas.

La ley general de Comu
nidades Campesinas N5 
24656, aunque recoge mu- 
cho de lo contenido en el 
D.S. 37-70-A trae tambien 
cambios importantes. Tai 
vez el mejor ejemplo de ello 
sea el establecimiento de la 
Directiva Comunal, en reem- 
plazo de los Consejos de 
Administracidn y Vigilancia.

Pero por ser el estatuto 
la normamas importante de 
la comunidad, interesa que 
este sea un producto de la 
propia comunidad y que sea

La ley general de Co
munidades Campesinas, Ns 
24656, tai como su nombre 
lo indica, es una ley de 
caracter general que se apli- 
ca a las mas de 4,500 co
munidades existentes (eso 
explica muchos de sus 
vaciosysilencios).

Toda ley, como la 24656, 
necesita de reglamentacion 
para ser aplicada. Sin em
bargo, el hecho de que este 
no haya sido aprobado no 
significa que la ley no em- 
piece a regir.

Una de las consecuen- 
cias de la nueva ley es jus- 
tamente que las comunida
des aprueben nuevos es
tatutos, adecuandose a los 
cambios hechos por la ley. 
Aunque lo mas correcto se- 
ria esperar que se apruebe 
el reglamento de la ley -para
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tion de tomar un estatuto 
"prestado" o un modelo y 
copiarlo, con algunos pe- 
quefios cambios.

Nuestra sugerencia es, 
entonces, que la elabora- 
cidn del estatuto en cada 
comunidad se haga siguien- 
do estostrespasos:

1. EI conocimiento de 
la ley.- Responder a la pre- 
gunta de ^adecuar el esta
tuto a que? es decir que pri- 
mero hay que saber qu6 
dice la nueva ley.

Se trataria de un memen
to de conocimiento y discu
sion sobre la ley y tambien 
lo que dice la Constitucion 
Polftica sobre las Comuni
dades Campesinas.

2. Contrastar la 
con la realidad de la 
Comunidad.- Si el esta
tuto a hacer es para esta 
comunidad, hay que cono- 
cerla tambien.

Tiene que determinarse 
cuales son los puntos en 
que existe coincidencias en- 
tre la ley y la comunidad. 
Igualmente debe verse en 
que aspectos la pr£ctica de 
la comunidad avanza mas 
que la ley, completandola.

Todo ello debe hacerse a 
partir de conocer cual es la 
experiencia y la practica de 
la comunidad en los distin- 
tos aspectos que la ley men- 
ciona, es decir su propia rea
lidad.

3. Redactar el Esta
tuto.- Es la etapa final y por 
lo tanto se hace conociendo 
lo que dicen la ley y la prac
tice comunal. Asi, la redac- 
cion simplemente pone por 
escrito lo que la comunidad 
ha ido recogiendo de la ley
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<,C6mo Hacer los 
Estatutos Comunales?

que todo este mas claro y 
no se haga un trabajo doble 
si el reglamento trae otros 
criterios- pensamos que las 
comunidades no pueden 
seguir esperando indefini- 
damente por este.

Por eso, aun conscientes 
de lo provisorio del esfuer- 
zo, creemos que se puede 
ir avanzando en el proceso 
de hacer los nuevos esta
tutos en cada una de las 
comunidades.
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Nuestro planteamiento 
es que la elaboracidn de los 
estatutos de cada comuni
dad debe ser el resultado 
de un proceso, que por 
tanto supone varios pasos. 
Rechazamos la idea de que 
hacer el estatuto sea cues-lUcxS]
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Agradeciendo 
Saludos

(Mdximo Gallo y 
Laureano del Castillo).

Publicamos las palabras de aliento de 
un antiguo lector de ANDENES.

Le agradecemos mucho su carta e invi- 
tamos a nuestros lectores a que nos 
envien sus comentarios y criticas sobre 
la revista, con el fin de mejorarla.

"Quiero hacerles Hegar mis mas sinceras 
felicitaciones por la difusion y extension de 
su Revista ANDENES.

UN LECTOR NOS HABLA DE SU 

REVISTA

Los trabajos recibidos a- 
bordan la diversa problema- 
tica que se vive en el campo 
y constituyen por eso mis- 
mo, un gran aporte para la 
organizacion del campesina- 
do que va haciendo su pro- 
piaHISTORIA.

Estoy seguro que su Revista llega a los 
lugares mas alejados de la capital y en su 
mayor parte sin vias de comunicacion por la 
constitucidn geografica.

ANDENES vence estos inconvenientes 
y llega trayendonos los principales aconte- 
cirnientos de la vida nacional y en especial 
del sector agrario.

Gracias por ello y sigan trabajando en 
bien de los agricultores, les auguro mu- 
chosexitos."

Jesus Chavez Mejia 
Bambamarca.

i,QUE PONER EN EL 
ESTATUTO?

Logicamente en el debe 
tratarse Io que constituye Io 
fundamental de la organi- 
zacion de la comunidad:
— De que comunidad se tra- 
ta (su ubicacion e historia);
— Los derechos y las obli- 
gaciones de los comuneros;
— La organizacion interna

22 - ANDENES

y de su practica, para conver- 
tilo en su norma interna.

Pero estos pasos no son 
tres momentos separados y 
distintos. En realidad los 
dos primeros estan unidos 
en un solo espacio largo, de 
difusion de la ley y discu- 
sidn de ella, pero a partir de 
la propia realidad. Asi a Io 
largo de varias sesiones se 
puede ir presentando Io 
que dice la ley, pero orde- 
nando los distintos puntos.

Inmediatamente despues 
de entendido Io que dice la 
ley en cada punto, se pasa- 
rfa a discutir ^Como funcio- 
na aquf? ^es asi o no? De 
esta manera, la comunidad 
debera irtomando acuerdos 
sobre cada uno de los pun
tos que menciona la ley y 
otros no contemplados por 
ella.

De esta forma, cuando se 
tenga que redactar los es- 
tatutos Io que se hara es 
recoger esos acuerdos to
rnados de la confrontacion 
entre la ley y la experiencia 
de la comunidad. En este 
ultimo paso si pueden ayu- 
dar abogados y otros es- 
tatutos, pero solo para 
buscar la mejor manera de 
decir Io que la comunidad ha 
decidido.

la ley (si no se oponen a Io 
acordado en la comunidad) 
y completar los vacios que 
pueda haber en la misma 
ley.

En el siguiente numero 
de ANDENES continuare- 
mos tratando este tema, 
viendo con mas detalle Io 
que debe contener el esta- 
tuto.B

Desde las p^ginas de 
ANDENES, queremos agra- 
decer los numerosos salu
dos que estamos recibien- 
do con motive de nuestro 
D&cimo Aniversario.

Al mismo tiempo, les avi- 
samos que la publicacidn 
del numero de Aniversario 
sera en octubre, por Io que 
les pedimos a las personas 
que todavia no nos han 
hecho Hegar sus saludos y 
quieran hacerio, los envien 
antes del 30 de setiembre 
para que puedan ser pu- 
blicados..

Haciendo la Historia
Con 6xito finalizamos la 

recepcidn de trabajos para 
el Concurso La Historia de 
mi Organizacidn. Hemos re- 
cibido cerca de 60 trabajos 
de diferentes partes del 
pais.especialmentedeCaja- 
marca, Pasco, Amazonas.

de la comunidad (la Asam- 
blea, la Directiva, las Comi- 
siones, los Anexos...);
— El uso y aprovechamien- 
to de las tierras de la co
munidad; y
— La economia comunal 
(aportes, empresa comunal; 
y otros aspectos, como el 
trabajo comunal).

Ademas de Io anotado 
arriba, el estatuto debe in- 
corporar las novedades de

La calificacidn se Hevard a 
cabo a fines de agosto y 
estara a cargo de un jurado 
especialmente escogido pa
ra este concurso, por su 
amplio conocimiento de la 
historia y del movimiento 
campesino. La relacion de 
trabajos seleccionados ser£ 
publicada en el numero de 
Aniversario (N946).

Finalmente, queremos 
felicitar a todos aquellos que 
se animaron a escribir y 
tambien a todos los cam- 
pesinos que hacen posible 
estas historias.

En la seccion Pagina Legal, pagina 21, punto 5 dice; 
Se reduce la participacion de los trabajadores de las so- 
ciedades de personas del 50% al 2%.

Debe decir: Se reduce la participacion de los trabaja
dores socios de las sociedades de personas del 50% al 
20%.

En la contracaratula del NQ 44 de ANDENES, apa- 
recio por equivocacion, como autor del dibujo puoli- 
cado, Benecio Champi Ojeda y como titulo del mismo 
"Camaval Tupay Wark'anakuy".

El titulo del dibujo es "Esta es mi Comunidad" y el 
autor es Agustin Sicos Huaman.

Mil disculpas por este error involuntario.

*■
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Agradeciendo 
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"Quiero hacerles Hegar mis mas sinceras 
felicitaciones por la difusion y extension de 
su Revista ANDENES.

(Mdximo Gallo y 
Laureano del Castillo).

Publicamos las palabras de aliento de 
un antiguo lector de ANDENES. 
Le agradecemos mucho su carta e invi- 
tamos a nuestros lectores a que nos 
envien sus comentarios y criticas sobre 
la revista, con el fin de mejorarla.

UN LECTOR NOS HABLA DE SU 
REVISTA

Los trabajos recibidos a- 
bordan la diversa problema- 
tica que se vive en el campo 
y constituyen por eso mis- 
mo, un gran aporte para la 
organizacion del campesina- 
do que va haciendo su pro- 
piaHISTORIA.

Estoy seguro que su Revista llega a los 
lugares mas alejados de la capital y en su 
mayor parte sin vias de comunicacion por la 
constitucidn geografica.

ANDENES vence estos inconvenientes 
y llega trayendonos los principales aconte- 
cimientos de la vida nacional y en especial 
del sector agrario.

Gracias por ello y sigan trabajando en 
bien de los agricultores, les auguro mu- 
chosexitos."

Jesus Chavez Mejia 
Bambamarca.

oQUE PONER EN EL 
ESTATUTO?

Logicamente en el debe 
tratarse Io que constituye Io 
fundamental de la organi
zacion de la comunidad:
— De que comunidad se tra- 
ta (su ubicacion e historia);
— Los derechos y las obli- 
gaciones de los cornu neros;
— La organizacion interna
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y de su practica, para conver- 
tilo en su norma interna.

Pero estos pasos no son 
tres momentos separados y 
distintos. En realidad los 
dos primeros estan unidos 
en un solo espacio largo, de 
difusion de la ley y discu- 
sidn de ella, pero a partir de 
la propia realidad. Asi a Io 
largo de varias sesiones se 
puede ir presentando Io 
que dice la ley, pero orde- 
nando los distintos puntos.

Inmediatamente despues 
de entendido Io que dice la 
ley en cada punto, se pasa- 
ria a discutir ^Como funcio- 
na aqui? ies asi o no? De 
esta manera, la comunidad 
debera irtomando acuerdos 
sobre cada uno de los pun
tos que menciona la ley y 
otros no contemplados por 
ella.

De esta forma, cuando se 
tenga que redactar los es- 
tatutos Io que se hara es 
recoger esos acuerdos to
rnados de la confrontacion 
entre la ley y la experiencia 
de la comunidad. En este 
ultimo paso si pueden ayu- 
dar abogados y otros es- 
tatutos, pero solo para 
buscar la mejor manera de 
decir Io que la comunidad ha 
decidido.

la ley (si no se oponen a Io 
acordado en la comunidad) 
y completar los vacios que 
pueda haber en la misma 
ley.

En el siguiente numero 
de ANDENES continuare- 
mos tratando este tema, 
viendo con mas detalle Io 
que debe contener el esta- 
tuto.B

de la comunidad (la Asam- 
blea, la Directiva, las Comi- 
siones, los Anexos...);
— El uso y aprovechamien- 
to de las tierras de la co
munidad; y
— La economia comunal 
(aportes, empresa comunal; 
y otros aspectos, como el 
trabajo comunal).

Ademas de io anotado 
arriba, el estatuto debe in- 
corporar las novedades de

Desde las p^ginas de 
ANDENES, queremos agra- 
decer los numerosos salu
dos que estamos recibien- 
do con motive de nuestro 
DGcimo Aniversario.

Al mismo tiempo, les avi- 
samos que la publicacibn 
del numero de Aniversario 
sera en octubre, por Io que 
les pedimos a las personas 
que todavia no nos han 
hecho Hegar sus saludos y 
quieran hacerlo, los envien 
antes del 30 de setiembre 
para que puedan ser pu- 
blicados..

Haciendo la Historia
Con 6xito finalizamos la 

recepcibn de trabajos para 
el Concurso La Historia de 
mi Organizacibn. Hemos re- 
cibido cerca de 60 trabajos 
de diferentes partes del 
pais.especialmentedeCaja- 
marca, Pasco, Amazonas.

La calificacibn se Hevarb a 
cabo a fines de agosto y 
estara a cargo de un jurado 
especialmente escogido pa
ra este concurso, por su 
amplb conocimiento de la 
historia y del movimiento 
campesino. La relacibn de 
trabajos seleccionados serb 
publicada en el numero de 
Aniversario (N946).

Finalmente, queremos 
felicitar a todos aquellos que 
se animaron a escribir y 
tambihn a todos los cam- 
pesinos que hacen posible 
estas historias.

En la seccibn Pagina Legal, pagina 21, punto 5 dice: 
Se reduce la participacibn de los trabajadores de las so- 
ciedades de personas del 50% al 2%.

Debe decir: Se reduce la participacibn de los trabaja
dores socios de las sociedades de personas del 50% al 
20%.

En la contracaratula del N9 44 de ANDENES, apa- 
recib por equivocacibn, como autor del dibujo puoli- 
cado, Benecio Champi Ojeda y como titulo del mismo 
"Camaval Tupay Wark'anakuy".

El titulo del dibujo es "Esta es mi Comunidad" y el 
autor es Agustin Sicos Huaman.

Mil disculpas por este error involuntario.
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y

cia Cordova, ex dirigente de 
la Comunidad Campesina 
de Changras, provincia de 
Ayabaca, ocurrido el 25 de 
junio pasado.

El rondero participaba en 
una kermes de su comuni
dad cuando se presentaron 
dos guardias civiles acom- 
panados de otras tres per
sonas, quienes dispararon 
contra Benturen hiriendolo 
mortalmente.

La CCP exige la plena 
identificacion de los asesi- 
nos por parte de las auto- 
ridades y sancion ejemplar a 
estos.

El 5 de julio la Radio "On- 
da Azul" de propiedad de la 
Iglesia Catdlica fue bianco 
de un nuevo atentado que 
trata de acallar" su valiente 
voz en defensa de los in- 
tereses de los mas pobres y 
por los derechos humanos".

El atentado afecto la torre 
y la unidad de sintonia que 
tenian apenas 3 meses de

funcionamiento. La repara- 
cion de estas tomara de 2 a 
3 meses. Como se sabe un 
atentado anterior dejo a la 
radio fuera de funciona
miento durante varios me- 
S6S.

Radio "Onda Azul" tiene 
el 70% de su programacidn 
en quechua y aymara, a la 
vez que una profunda preo- 
cupacidn por el problema de 
la tierra y los reclamos de la 
poblacion campesina en tor- 
no a este problema.

Este atentado perjudica 
gravemente a los campe- 
sinos en su libre derecho a 
la informacion en la lucha 
por sus principales revindi- 
caciones, ya que la radio 
catdlica estaba abierta a la 
participacidn del pueblo.

I

Tf

"Cerca de la Comunidad 
de Duraznillo existe una 
laguna y esta a escasos me
tros del camino real. Al pasar 
los caminantes por este lu- 
gar se acercan para beber 
sus ricas aguas y contemplar 
sus riquezas encantadas 
que tiene dentro. Pero hu- 
bo una vez un campesino 
que viajaba desde muy le- 
jos con su unico hijo que 
tenia. Como era casi de 
noche decidieron quedarse 
a poca distancia de la lagu-

2
Se ha creado reciente- 

mente el Frente de Defensa 
de los Intereses de Huari 
(FEDIH). Asimismo en su I 
Asamblea de Delegados se 
eligid a la junta directiva 
presidida por Mons. Dante 
Frasnelli y se aprobd el re- 
glamento de dicho Frente.

Nos informan tambien 
que en dicha localidad y pa
ra todo el Callejdn de Con- 
chucos, se viene realizando 
actividades de promocidn in
tegral del campesinado. En- 
tre ellas estan las radios po- 
pulares: en toda esta zona 
existen unas 20 "Radios Mu
nicipales" y varias "Radios 
Parroquiales" (sistemas de 
altavoces y/o bocinas).

(Informe enviado 
por Julio Amaro)

La CCP denuncid a la 
opinion publica el asesinato 
del rondero Benturen Gar-

na y tai fue su sorpresa que 
se despertd de su dulce 
sueho a eso de las 12.00 de 
la noche y vio que llovia 
fuertemente y se dio cuenta 
que su hijo ya no estaba a 
su lado. En plena oscuridad 
de la noche habian dos lu
ces que se dirigian donde el 
estaba Io cual le llend de 
mucho miedo. Pero reco- 
brando dnimo se fue a ver 
que es Io que sucedia y vio 
que eran los dos ojos de 
una burra negra, madre de la 
laguna y parada en el centra 
Io miraba a el; y a dicho se- 
hor se le empahaba la vista. 
Este campesino, al no po- 
der hacer nada por su hijo 
siguid su camino a su casa 
que aun le faltaba muchi- 
simo para Hegar. Cuando 
llegd, su mujer le pregunto 
por su querido hijo, y esta 
no le contesto nada. En ese 
mismo instante se puso a 
hacer un hoyo de acuerdo a 
su tamano y iuego entro y le 
dijo a su mujer que le tapara 
con una piedra grande y 
tambidn le suplico que no di- 
jera a nadie nada de Io 
sucedido. Luego se puso 
en ayuno y solo se ali-

La Leyenda de la Laguna y 
la Burra Negra
Nuestro mundo 
campesino tiene 
muchas leyendas de 
lagunas encantadas 
que retienen 
hombres, animales y 
objetos valiosos. 
En esta oportunidad 
un comunero de la 
provincia de Luya, 
Amazonas nos cuenta 
su leyenda...

mentaba a base de maza- 
morra de maiz bianco. Asi 
estuvo por tres meses. 
Cumplido este tiempo se 
fue a la laguna en donde su 
hijo se habia encantado y 
como a media noche nue- 
vamente empezd a Hover 
tan fuerte. De nuevo apa- 
recio las luces como faros 
muy potentes y se acerco 
pero no tuvo todavia el 
animo suficiente como para 
enfrentarse con el fantasma 
que se le presentaba. De 
nuevo volvid a su casa y 
ayund por unos meses mas. 
Luego de haber cumplido 
con prepararse, salid de 
nuevo a la laguna y tan 
pronto como aparecid las 
luces empezd a pelear muy 
ferozmente con la burra 
negra en medio de las 
lluvias y relampagos. Este 
campesino, con sus lanzas 
de chonta, en forma de 
cruz, a travesd la cabeza de 
este terrible fantasma y le 
obligd a que le entregara a 
su hijo. En esos instantes 
se seed la laguna y aparecid 
su hijo y Io recogid sano y 
salvo como tambien fueron li- 
brados muchas personas y 
animales que habian sido 
encantados.

Por eso desde aquella 
vez que fue derrotada con 
lanzas de chonta y en forma 
de Cruz Io denominamos 
con el nombre de Laguna 
de Chonta Cruz." a

(Adalicio Sifuentes).
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La Federacidn de Comu- 
nidades Nativas Yanesha 
realize su XX Congreso en- 
tre losdiasl y 5 de julio.

Cabe resaltar la solidari- 
dad de los hermanos yane- 
shas en este congreso, don
de se recolectd la suma de 
17,000 intis para la bus- 
queda del secretario ge
neral de esta organizacion, 
Pedro Joaquin Berna.

El 4 de mayo fue la ultima 
vez que se supo de Berna y 
se cree que su desaparicidn 
esta relacionada con las 
continuas denuncias que 
los dirigentes de la Feco- 
naya, han realizado en con
tra de las invasiones de la 
secta religiosa Israelita del 
Nuevo Pacto Universal a te
rritories de comunidades

III®!#
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La CCP denuncio a la 
opinion publica el asesinato 
del rondero Benturen Gar-

El 5 de julio la Radio "On- 
da Azul" de propiedad de la 
Iglesia Catdlica fue bianco 
de un nuevo atentado que 
trata de acallar" su valiente 
voz en defensa de los in- 
tereses de los mas pobres y 
por los derechos humanos".

El atentado afecto la torre 
y la unidad de sintonia que 
tenian apenas 3 meses de

Nuestro mundo 
campesino tiene 
muchas leyendas de 
lagunas encantadas 
que retienen 
hombres, animales y 
objetos valiosos. 
En esta oportunidad 
un comunero de la 
provincia de Luya, 
Amazonas nos cuenta 
su leyenda...

funcionamiento. La repara- 
cibn de estas tomara de 2 a 
3 meses. Como se sabe un 
atentado anterior dejb a la 
radio fuera de funciona
miento durante varios me-
S6S.

Radio "Onda Azul" tiene 
el 70% de su programacion 
en quechua y aymara, a la 
vez que una profunda preo- 
cupacibn por el problema de 
la tierra y los reclamos de la 
poblacibn campesina en tor- 
no a este problema.

Este atentado perjudica 
gravemente a los campe- 
sinos en su libre derecho a 
la informacibn en la lucha 
por sus principales revindi- 
caciones, ya que la radio 
catblica estaba abierta a la 
participacibn del pueblo.

r
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"Cerca de la Comunidad 
de Duraznillo existe una 
laguna y esta a escasos me
tros del camino real. Al pasar 
los caminantes por este lu- 
gar se acercan para beber 
sus ricas aguas y contemplar 
sus riquezas encantadas 
que tiene dentro. Pero bu
bo una vez un campesino 
que viajaba desde muy le- 
jos con su unico hijo que 
tenia. Como era casi de 
noche decidieron quedarse 
a poca distancia de la lagu-

Se ha creado reciente- 
mente el Frente de Defensa 
de los Intereses de Huari 
(FEDIH). Asimismo en su I 
Asamblea de Delegados se 
eligib a la junta directiva 
presidida por Mons. Dante 
Frasnelli y se aprobb el re- 
glamento de dicho Frente.

Nos informan tambien 
que en dicha localidad y pa
ra todo el Callejbn de Con- 
chucos, se viene realizando 
actividades de promocibn in
tegral del campesinado. En- 
tre ellas estan las radios po- 
pulares: en toda esta zona 
existen unas 20 "Radios Mu
nicipales" y varias "Radios 
Parroquiales" (sistemas de 
altavoces y/o bocinas).

(Informs enviado 
por Julio Amaro)

na y tai fue su sorpresa que 
se despertb de su dulce 
sueho a eso de las 12.00 de 
la noche y vio que llovia 
fuertemente y se dio cuenta 
que su hijo ya no estaba a 
su lado. En plena oscuridad 
de la noche habian dos lu
ces que se dirigian donde el 
estaba Io cual le llenb de 
mucho miedo. Pero reco- 
brando bnimo se fue a ver 
que es Io que sucedia y vio 
que eran los dos ojos de 
una burra negra, madre de la 
laguna y parada en el centre 
Io miraba a el; y a dicho se- 
nor se le empanaba la vista. 
Este campesino, al no po- 
der hacer nada por su hijo 
siguib su camino a su casa 
que aun le faltaba muchi- 
simo para Hegar. Cuando 
llegb, su mujer le preguntb 
por su querido hijo, y esta 
no le contestb nada. En ese 
mismo instante se puso a 
hacer un hoyo de acuerdo a 
su tamaho y luego entrb y le 
dijo a su mujer que le tapara 
con una piedra grande y 
tambien le suplicb que no di- 
jera a nadie nada de Io 
sucedido. Luego se puso 
en ayuno y solo se ali-
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mentaba a base de maza- 
morra de maiz bianco. Asi 
estuvo por tres meses. 
Cumplido este tiempo se 
fue a la laguna en donde su 
hijo se habia encantado y 
como a media noche nue- 
vamente empezb a Hover 
tan fuerte. De nuevo apa- 
recib las luces como faros 
muy potentes y se acercb 
pero no tuvo todavia el 
animo suficiente como para 
enfrentarse con el fantasma 
que se le presentaba. De 
nuevo volvid a su casa y 
ayuno por unos meses mas. 
Luego de haber cumplido 
con prepararse, salib de 
nuevo a la laguna y tan 
pronto como aparecib las 
luces empezb a pelear muy 
ferozmente con la burra 
negra en medio de las 
lluvias y relampagos. Este 
campesino, con sus lanzas 
de chonta, en forma de 
cruz, a travesd la cabeza de 
este terrible fantasma y le 
oblige a que le entregara a 
su hijo. En esos instantes 
seseeb la laguna y aparecib 
su hijo y Io recogib sano y 
salvo como tambien fueron li- 
brados muchas personas y 
animales que habian sido 
encantados.

Por eso desde aquella 
vez que fue derrotada con 
lanzas de chonta y en forma 
de Cruz Io denominamos 
con el nombre de Laguna 
de Chonta Cruz." n

(Adalicio Sifuentes).
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La Leyenda de la Laguna y 
la Burra Negra

La Federacibn de Comu- 
nidades Nativas Yanesha 
realize su XX Congreso en- 
tre losdiasl y 5 de julio.

Cabe resaltar la solidari- 
dad de los hermanos yane- 
shas en este congreso, don
de se recolectb la suma de 
17,000 intis para la bus- 
queda del secretario ge
neral de esta organizacibn, 
Pedro Joaquin Berna.

El 4 de mayo fue la ultima 
vez que se supo de Berna y 
se cree que su desaparicibn 
esta relacionada con las 
continuas denuncias que 
los dirigentes de la Feco- 
naya, han realizado en con
tra de las invasiones de la 
secta religiosa Israelita del 
Nuevo Pacto Universal a te
rritories de comunidades

|, -i| cia Cordova, ex dirigente de
la Comunidad Campesina 
de Changras, provincia de 
Ayabaca, ocurrido el 25 de 
junio pasado.

El rondero participaba en 
una kermes de su comuni
dad cuando se presentaron 
dos guardias civiles acom- 
panados de otras tres per
sonas, quienes dispararon 
contra Benturen hiriendolo 
mortalmente.

La CCP exige la plena 
identificacibn de los asesi- 
nos por parte de las auto- 
ridades y sancibn ejemplar a 
estos.
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PASTORAL CAMPESINA:

"EL CAMPESINO RECLAMA VIDA"

A.- Hoy en dia podemos ver que la pers-
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nombre e iniciador de esta corriente teologica que tanto ha aportado a las 
del campo y en general al compromiso de la Iglesia

Creo que la otra idea es una cuestion de 

dlgnidad personal que por supuesto com- 

prende justicia, no se trata de una nocion 

abstracta simplemente definida sino una 

idea que exige entonces relaciones justas. 
Entonces creo que una insistencia en la 

perspectiva de dignidad personal, para la 

cual tenemos en la revelacidn cristiana una 

nocion muy importante que es la de hijos e 

hijas de Dios que es para nosotros, yo din'a, 

el centra de la afirmacidn de una igualdad 

entre todos los seres humanos y por Io tanto 

de dignidad.

j

A.- El campo peruano estd muy marcado 

por un nuevo tipo de violencia que se vive 

desde hace varios anos en distintas re- 

giones del pais, esto constituye un desafio 

para todos los Cristianos; ^cual cree Ud. que 

deberia ser el papel, la voz, la accidn de cada 

cristiano este o no en medio de la violencia 

paraavanzaren afirmarlapaz, la justicia en el 

pais?

G.G.- Bueno, yo creo que el mundo cam- 

pesino, concretamente indigena en este 

pais, ha sufrido desde hace mucho tiempo y 

sigue sufriendo una dolencia muy grande, 

que es la dolencia de la marginacidn, de la 

explotacidn, del hambre, del desalojo de sus 

tierras. Creo que el mundo de la violencia en

tonces, aquella que desde Medellin, el aho 

68 llamamos violencia institucionalizada, es 

una de las caracteristicas mas grandes del
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"La Teologia de la 
Liberation ha ayudado a 
muchos cristianos a ganar 
en identidad cristiana y 
e de sial..."

Entrevista a Gustavo Gutierrez

Defender y Promover la Vida
.A 20 afios de iniciada la reflexion sobre Teologia de la Liberacion .ANDE
NES ha querido conversar con el Padre Gutierrez, autor del libro del mismo

pectiva de la liberacion de la Iglesia esta muy 

presente en nuestra sociedad y tambien en 

el campo peruano, ^que pista cree Ud. que 

habria que seguir para profundizar esta 

opcibn liberadora en este momento de 

nuestro pais?

G.G.- Bueno, comencemos por decir 

que el campo constituye una de las zonas 

mas marginadas y explotadas del Peru y tam

bien de America Latina. Ademas de la 

marginacidn social hay tambien el elemento 

cultural y racial que se da entre nosotros.

Desde la gente que trabaja en el campo, 

encontramos varias pistas a profundizar, una 

es la de la vida, ese don del Sehor. El mun

do biblico es un mundo muy rural, las gran

des imagenes biblicas son rurales. Me pa- 

rece que alrededor de la nocion de vida hay 

algo sumamente importante, yo creo que 

cuando el campesino reclama tierras no Io 

hace por el gusto de figurar en el derecho 

de propiedad en este pais sino que esta 

reclamando vida.

"Creo que la Iglesia Peruana ha dado en estos 
ahos un testimonio muy importante de 

compromiso con los mas pobres del pais"

©ristenos ®D camp©

que surgid de repente en una primera chala 

Hamada "Teologia de la Liberacion".

Creo que "Teologia de la Liberacidn" ha 

ayudado a muchos cristianos de Amdrica La

tina a ganar en identidad cristiana y en iden

tidad eclesial; y tambien yo di ria a ser criticos 

desde la fe sobre su compromiso y, los al- 

cances de su compromiso. Bueno, creo que 
hoy dia "Teologia de 

la Liberacidn" es una 

reflexion que ha al- 

canzado un nivel 

muy grande en la I- 
glesiaCatdlicay en la 

Evangelica, porque 

me parece que toca 

problemas muy cen

trales de la vida de 

las personas, creo 

que la presencia no 

es la presencia de u- 

na difusidn de ideas, sino de la difusidn de u- 

na reflexion en base a una vida muy precisa y 

a retos muy precisos que la gente enf renta.

comunidades cristianas 
peruana con los pobres de nuestro pais.

A.- Padre Gustavo hace pocos dias se ha 

celebrado los 15 ahos de la publication de 

tu libro "Teologia de la Liberacidn" en ingles 
y tambien se cumplen 20 ahos desde que 

empezd a formular esta nueva Teologia; 

^cdmo ve laacogidaque ha tenidosuobra 

en nuestro pais, y a nivel international? 

tCree que ha cambiado en alguna medida 

la manera de ser de 

nuestra Iglesia?

G.G.- En efecto, 

son 20 ahos que esa 

perspectiva teologi

ca nace con el nom

bre de "Teologia de 

la Liberacidn", ahora, 

la verdad es que en 

los ahos anteriores al 

68, las ideas princi- 

pales de Io que 

seria formulado des
puds como "Teologia de la Liberacidn" esta- 

ban presentes. Presente tanto en Reni 

como en otros lugares de America Latina. 

Creo que las repercusiones hay que verlas 

como consecuencias de una perspectiva 

que fue elabordndose poco a poco y no 

como consecuencia de un pensamiento

. i
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A.- Hoy en dia podemos ver que la pers-
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Creo que la otra idea es una cuestion de 

dlgnidad personal que por supuesto com- 

prende justicia, no se trata de una nocidn 

abstracta simplemente definida sino una 

idea que exige entonces relaciones justas. 
Entonces creo que una insistencia en la 

perspectiva de dignidad personal, para la 

cual tenemos en la revelacion cristiana una 

nocidn muy importante que es la de hijos e 

hijas de Dios que es para nosotros, yo din'a, 

el centra de la afirmacidn de una igualdad 

entre todos los seres humanos y por Io tanto 

de dignidad.

A.- El campo peruano estd muy marcado 

por un nuevo tipo de violencia que se vive 

desde hace varios anos en distintas re- 

giones del pais, esto constituye un desafio 

para todos los Cristianos; ^cual cree Ud. que 

deberia ser el papel, la voz, la accidn de cada 

cristlano este o no en medio de la violencia 

paraavanzaren afirmarlapaz, la justicia en el 

pais?

G.G.- Bueno, yo creo que el mundo cam- 

pesino, concretamente indigena en este 

pais, ha sufrido desde hace mucho tiempo y 

sigue sufriendo una dolencia muy grande, 

que es la dolencia de la marginacidn, de la 

explotacidn, del hambre, del desalojo de sus 

tierras. Creo que el mundo de la violencia en

tonces, aquella que desde Medellin, el aho 

68 llamamos violencia institucionalizada, es 

una de las caracteristicas mas grandes del
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nLa Teologia de la 
Liberacion ha ayudado a 
muchos cristianos a ganar 
en identidad cristiana y 
eclesial...”

©ristenos ©n ®D camp©

"Creo que la Iglesia Peruana ha dado en estos 
anos un testimonio muy importante de 

compromiso con los mas pobres del pals"

pectiva de la liberacion de la Iglesia esta muy 

presente en nuestra sociedad y tambien en 

el campo peruano, ^que pista cree Ud. que 

habria que seguir para profundizar esta 

opcibn iiberadora en este momento de 

nuestro pais?

G.G.- Bueno, comencemos por decir 

que el campo constituye una de las zonas 

mas marginadas y explotadas del Peru y tam

bien de America Latina. Ademas de la 

marginacidn social hay tambien el elemento 

cultural y racial que se da entre nosotros.

Desde la gente que trabaja en el campo, 

encontramos varias pistas a profundizar, una 

es la de la vida, ese don del Sehor. El mun

do biblico es un mundo muy rural, las gran

des imagenes biblicas son rurales. Me pa- 

rece que alrededor de la nocidn de vida hay 

algo sumamente importante, yo creo que 

cuando el campesino reclama tierras no Io 

hace por el gusto de figurar en el derecho 

de propiedad en este pais sino que esta 

reclamando vida.

Entrevista a Gustavo Gutierrez

Defender y Promover la Vida
.A 20 afios de iniciada la reflexion sobre Teologia de la Liberacion .ANDE
NES ha querido conversar con el Padre Gutierrez, autor del libro del mismo 
nombre e iniciador de esta corriente teoldgica que tanto ha aportado a las 
comunidades cristianas del campo y en general al compromiso de la Iglesia 
peruana con los pobres de nuestro pais.

A.- Padre Gustavo hace pocos dias se ha 

celebrado los 15 anos de la publication de 

tu libro ''Teologia de la Liberation" en ingles 
y tambien se cumplen 20 ados desde que 

empezd a formular esta nueva Teologia; 

^cdmo ve la acogida que ha tenido su obra 

en nuestro pais, y a nivel international? 

iCree que ha cambiado en alguna medida 

la manera de ser de 

nuestra Iglesia?

G.G.- En efecto, 

son 20 anos que esa 

perspectiva teoldgi

ca nace con el nom

bre de "Teologia de 

la Liberacion", ahora, 

la verdad es que en 

los ados anteriores al 

68, las ideas princi- 

pales de Io que 

seria formulado des
puds como "Teologia de la Liberacion" esta- 

ban presentes. Presente tanto en Peru 

como en otros lugares de America Latina. 

Creo que las repercusiones hay que verlas 

como consecuencias de una perspectiva 

que fue elabordndose poco a poco y no 

como consecuencia de un pensamiento

que surgid de repente en una primera chala 

Hamada "Teologia de la Liberacion".

Creo que "Teologia de la Liberacidn" ha 

ayudado a muchos cristianos de Amdrica La

tina a ganar en identidad cristiana y en iden

tidad eclesial; y tambien yo diria a ser criticos 

desde la fe sobre su compromiso y, los al- 

cances de su compromiso. Bueno, creo que 
hoy dia "Teologia de 

la Liberacidn" es una 

reflexion que ha al- 

canzado un nivel 

muy grande en la I- 

glesiaCatdlicay enla 

Evangdlica, porque 

me parece que toca 

problemas muy cen

trales de la vida de 

las personas, creo 

que la presencia no 

es la presencia de u- 

na difusidn de ideas, sino de la difusidn de u- 

na reflexion en base a una vida muy precisa y 

a retos muy precisos que la gente enf renta.
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Desde hace algun 
tiempo, la Iglesia Sur 
Andina, en particular 
la de Ayaviri y Sicuani 
viene siendo objeto de 
numerosas agresiones 
y hostilizaciones, 
cuando por su trabajo 

de tantos afios junto al 
campesinado deberia 
ser, objeto de 
proteccidn y 
reconocimiento.

PROFUNDIZAR EL COMPROMISO

CON LOS POBRES

A.- Ante los desafios que plantea el 

memento actual de nuestro pals, ^cual

debe ser el papel de la Iglesia, cree que 

puede darse un cambio de orientation que 

lleve a que se deje de tenet tan presente el 

mundo del pobre y sus necesidades?

G.G.- Bueno yo creo que m^s que prever 

cosas que no se si tienen demasiado in- 

teres, Io que habria que hacer es empe- 

narse para que ese cambio como tai, no 

suceda, entonces eso es Io que significaria 

hoy dia una fidelidad a este pueblo y un 

amor a la Iglesia. Creo que la Iglesia peruana 

con las limitaciones propias de los seres hu- 

manos ha dado en estos afios un testimonio 

muy importante de compromiso con los m3s 

pobres del pais. M&s que prever io que va a 

pasar, en el fondo no Io sabemos, yo creo 

que Io importante es comprometerse para 

que este compromiso mas bien se ahonde. 

Yo siento que la Iglesia a pesar de que ha 

tenido expresiones, declaraciones sobre la 

situacidn del pais, creo sin embargo que no 

ha hablado suficientemente en estos ul- 

timos arios; que Io que pasa en el pais es 

demasiado grave para silencios excesiva- 

mentegrandes.®

El seis de junio, un des- 
tacamento policial allanb el 
local de la Prelatura de 
Sicuani dedicado al servicio 
de los campesinos de la 
region. El objetivo de la 
policia era encontrar prue- 
bas que ratificaran sus sos- 
pechas de que la Iglesia de 
Sicuani esta comprometida 
en actos ilegales y violen-
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campo.

Ahora, en los ultimos ahos en el pais se 

han sumado en efecto la violencia terrorista 

que es inaceptable, cruel e inhumana, y la 

no menos inaceptable y escandalosa vio

lencia represiva. Si uno toma el numero de 

muertos por no hablar de los que han salido 

de sus lugares, de los que estan presos, de 

los que han sido torturados; la inmensa ma- 

yoria esta formada por gente del campo 

precisamente como victimas de estas di- 

ferentes violencias.

Yo creo que una tarea primera de un 

cristiano y creo que en este memento vale 

decir, del conjunto de la Iglesia, sera de- 

nunciar la presencia de estas diferentes vio

lencias. Creo que una segunda cosa, pero 

naturalmente muy ligada a esta, es la de 

promover la vida. Creo que se trata de una 

defensa de la vida pero tambien de una 

promotion de la vida.

Paratoda la Iglesia peruana hoy dia este 

mundo, el m£s marginado y el que constitu- 

ye el terreno m3s grande desgraciadamente 

de las victimas de esta violencia, debe cons- 

tituir tambien el terreno privilegiado de 

presencia de la Iglesia, de tarea evange- 

lizadora y pastoral. Creo que para la Iglesia 

peruana hoy dia 6sta es una tarea primera 

justamente porque son lugares donde la

vida es despreciada y donde encontramos a 

las personas que sufren mas hoy dia en el 

pais.

Creo que hay que pensar claramente en 

un desplazamiento de fuerzas tambien pas

torales evangelizadoras para saber estar 

presente alii donde estan los ultimos que 

segun el Evangelio son los primeros y que 

por Io tanto deben tambien ser los primeros 

aunque no los unicos, pero si los primeros 

para nosotros.

A.- Una caracteristica de la labor de 

obispos y agentes pastorales, es un poco la 

promotion y la importancia de los laicos. En 

el campo esto es especialmente importante 

y en los ultimos anos se ha visto como mu-

Sicuani y Ayaviri:

Ataques a la Iglesia
Surandina

I SOMOS 
IGLESIA

chos campesinos se comprometen como 

animadores, catequistas y han dado una 

gran dinamicidad a la iglesia, ^que nos 
podrla comentar de esto ?

G.G.- Bueno ahi incluso habria que 

referirse a viejas experiential. En la zona de 

Puno hace muchos afios, se comenzo un 

trabajo muy fuerte que dio lugar a estos 

catequistas que se convertian en dirigentes 

religiosos de sus comunidades, en una 

forma correspondiente al momento digamos 

y, que ha sido muy fuertemente renovada 

en los ultimos afios.

Yo creo que alii hay una labor ciertamente 

central, creo que una Iglesia tiene que tener 

sus propios lideres y coordinadores y creo 

que el mundo campesino indigena ha 

demostrado tener la capacidad para producir 

este tipo de lideres religiosos.

cristhnos ®n ®|] campo

”...una iglesia tiene que tener sus propios lideres y 
el mundo campesino ha demostrado tener la capacidad 

para producir ese tipo de lideres religiosos...”

"...Io que pasa en el pals es 
demasiado grave para silencios 
excesivamente grandes”
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PROFUND1ZAR EL COMPROMISO

CON LOS POBRES

A.- Ante los desafios que plantea el 

memento actual de nuestro pais, ^cual

debe ser el papel de la Iglesia, cree que 

puede darse un cambio de orientacibn que 

lleve a que se deje de tener tan presente el 

mundo del pobre y sus necesidades ?

G.G.- Bueno yo creo que m^s que prever 

cosas que no se si tienen demasiado in- 

teres, Io que habria que hacer es empe- 

fiarse para que ese cambio como tai, no 

suceda, entonces eso es Io que significaria 

hoy dia una fidelidad a este pueblo y un 

amor a la Iglesia. Creo que la Iglesia peruana 

con las limitaciones propias de los seres hu- 

manos ha dado en estos afios un testimonio 

muy importante de compromiso con los m^s 

pobres del pais. Mas que prever Io que va a 

pasar, en el fondo no Io sabemos, yo creo 

que Io importante es comprometerse para 

que este compromiso mas bien se ahonde. 

Yo siento que la Iglesia a pesar de que ha 

tenido expresiones, declaraciones sobre la 

situacibn del pais, creo sin embargo que no 

ha hablado suficientemente en estos ul- 

timos ahos; que Io que pasa en el pais es 

demasiado grave para silencios excesiva- 

mentegrandes.B

vida es despreciada y donde encontramos a 

las personas que sufren mas hoy dia en el 
pais.

Creo que hay que pensar claramente en 

un desplazamiento de fuerzas tambien pas

torales evangelizadoras para saber estar 

presente alii donde estan los ultimos que 

segun el Evangelic son los primeros y que 

por Io tanto deben tambien ser los primeros 

aunque no los unicos, pero si los primeros 

para nosotros.

A.- Una caracteristica de la labor de 

obispos y agentes pastorales, es un poco la 

promocidn y la importancia de los laicos. En 

el campo esto es especialmente importante 

y en los ultimos ahos se ha visto como mu-

Desde hace algun 
tiempo, la Iglesia Sur 
Andina, en particular 
la de Ayaviri y Sicuani 
viene siendo objeto de 
numerosas agresiones 
y hostilizaciones, 
cuando por su trabajo 

de tantos afios junto al 
campesinado deberia 
ser, objeto de 
proteccion y 
reconocimiento.

II

El seis de junio, un des- 
tacamento policial alland el 
local de la Prelatura de 
Sicuani dedicado al servicio 
de los campesinos de la 
region. El objetivo de la 
policia era encontrar prue- 
bas que ratificaran sus sos- 
pechas de que la Iglesia de 
Sicuani esta comprometida 
en actos ilegales y violen-
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campo.

Ahora, en los ultimos ahos en el pais se 

han sumado en efecto la violencia terrorista 

que es inaceptable, cruel e inhumana, y la 

no menos inaceptable y escandalosa vio

lencia represiva. Si uno toma el numero de 

muertos por no hablar de los que han salido 

de sus lugares, de los que estan presos, de 

los que han sido torturados; la inmensa ma- 

yoria esta formada por gente del campo 

precisamente como victimas de estas di- 

ferentes violencias.

Yo creo que una tarea primera de un 

Cristiano y creo que en este memento vale 

decir, del conjunto de la Iglesia, sera de- 

nunciar la presencia de estas diferentes vio

lencias. Creo que una segunda cosa, pero 

naturalmente muy ligada a esta, es la de 

promover la vida. Creo que se trata de una 

defensa de la vida pero tambien de una 
promocidn de la vida.

Para toda la Iglesia peruana hoy dia este 

mundo, el mas marginado y el que constitu- 

ye el terreno mds grande desgraciadamente 

de las victimas de esta violencia, debe cons- 

tituir tambien el terreno privilegiado de 

presencia de la Iglesia, de tarea evange- 

lizadora y pastoral. Creo que para la Iglesia 

peruana hoy dia hsta es una tarea primera 

justamente porque son lugares donde la

Sicuani y Ayaviri:

Ataques a la Iglesia
Surandina
ZI SOKOJ s
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lo que pasa en el pais es 
demasiado grave para silencios 
excesivamente grandesn

■cristenos ®n ®5 eamp©

"...una iglesia tiene que tener sus propios lideres y 
el mundo canipesino ha demostrado tener la capacidad 

para producir ese tipo de lideres religiosos..."

chos campesinos se comprometen como 

animadores, catequistas y han dado una 

gran dinamicidad a la iglesia, ^que nos 

podria comentar de esto ?

G.G.- Bueno ahi incluso habria que 

referirse a viejas experienciafe. En la zona de 

Puno hace muchos afios, se comenzd un 

trabajo muy fuerte que dio lugar a estos 

catequistas que se convertian en dirigentes 

religiosos de sus comunidades, en una 

forma correspondiente al momento digamos 

y, que ha sido muy fuertemente renovada 

en los ultimos ahos.

Yo creo que alii hay una labor ciertamente 

central, creo que una Iglesia tiene que tener 

sus propios lideres y coordinadores y creo 

que el mundo campesino indigena ha 

demostrado tener la capacidad para producir 

este tipo de lideres religiosos.
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IV. SOMOS PUEBLO SOMOS IGLESIA

I. HECHOS RECIENTES EN LA REGION

H

Los obispos del Sur Andino han 

emitido un comunicado donde 

senalan su preocupacion por la 

creciente violacion de los 

derechos humanos y el respeto a 

la vida. Reproducimos parte del 

comunicado

Nuestratarea evangelizadora, el 

anuncio de la buena nueva de Jesucristo, 

ha sido objeto de nuevo ataque en los 

ultimos meses. Persistiremos en nuestra 

opcidn por los pobres que ha significado 

en todos estos ahos una labor de aliento y 

apoyo a las organizaciones que nacen del 

pueblo en defensa de la vida.

Hermanos y hermanas: Aun estamos a 

tiempo de contener la espiral de violencia. 

Aun estamos a tiempo de hacer realidad 

nuestro sueho. jQue nuestro clamor 

llegue a Dios y a todos los hombres y 

mujeres de voluntad!

cometida el 9 de mayo por 
Sendero Luminoso, habfa 
sido condenada por la Pre- 
latura.

Estos ataques tienen su 
origen en autoridades y po- 
derosos de la regidn, que 
no estan de acuerdo con el 
apoyo que ha venido dando 
la Iglesia local, al campesi- 
nado de Carabaya en su 
organizacion para luchar por 
una vida mejor y en la toma 
de cbnciencia de sus dere
chos.

La acusacion al padre 
Muriel fue conseguida por la 
policia torturando al cam-

"Nuestra palabra tiene hoy la urgencia 

de los tiempos que vivimos. Hechos 
recientes nos hacen ver con mas claridad 

algo que desde hace buen iiempo 

venimos sintiendo junto con nuestro 

pueblo: los extremos a los que nos estan 

llevando el desprecio por la vida y que 

pone de hecho en peligro las posi- 

bilidades de convivencia fraterna dentro 

de un orden justo y democratico en el 

pais. En fidelidad a Dios, Amigo de la vida 

y en comunibn con el dolor y esperanza 

de nuestros hermanos y hermanas, 

nosotros los pastores de la iglesia de! Sur 

Andino, queremos nuevamente que 

nuestra voz llegue a ustedes, nuestros 

hermanos y hermanas hambrientos de paz 

y justicia, con la fuerza de nuestra fe y la 

luz que proviene de la palabra de Dios. 

Queremos que hoy sea nuestro llamado: 

aun estamos a tiempo de construir la paz".

Queremos llamar la atencion sobre los 

siguientes hechos ocurridos en la region 

durante los ultimos tres meses:

— El atentado en Crucero (Carabaya, 

Puno) y el asesinato de 6 policias y 

una autoridad del lugar. Tambien, el 

asesinato de un policia en la SAIS 

Cerro Grande (Huancane, Puno).

— Losallanamientosy detenciones 

arbitrarios e ilegales en la Prelatura de 

Sicuaniy Ayaviri.

— Lastorturas infligidas a algunos 

detenidos por presunto delito de 

subversion.

— Los asesinatos del Alcalde de San 

Juan de Salinas (Azangaro, Puno) y del 

Alcalde de Puno.
— La voladura de la antena transmisora de 

Radio Onda Azul de Puno, que por se- 

gunda vez es victima de un atentado 

similar(...).

pesino Porfirio Suni Quispe, 
quien es ademas dirigente 
de la Federacidn de Cam- 
pesinos de Aricoma. Elio 
como senala la Prelatura de 
Ayaviri en comunicado publi
co, no puede tener ningun 
valor, senalando ademas 
que con ello "se quiere des- 
truir toda organizacion cam- 
pesina que solo pide una 
vida mejor."

A este hecho debe su- 
marse la posterior voladura 
de la antena de Radio Onda 
Azul, emisora de la Prelatura 
al servicio de los campesi- 
nosde Puno.®

JESUS MATEO CALDERON 
Obispo de Puno

ALBANO QUINN WILSON
Administrador Apostdlico de Sicuani

FRANCISCO D'ALTEROCHE
Administrador Apostdlico de Ayaviri

4

MIGUEL BRIGGS
Administrador Apostdlico de Juli

ANDENES - 31

©fffeftfiO©© ©DD ©D ©®Kfi)[p)©l 

tistas. Luego del allanamien- 
to quedo plenamente pro- 
bado que no existia ningun 
elemento que pudiera si- 
quiera indicar que dichas 
sospechas fueran ciertas.

Un aspecto preocupante 
fue que las autoridades po- 
liciales no se preocupararon 
por solicitar el consentimien- 
to de la autoridad eclesial, 
es decir del Prelado Albano 
Quinn, tai como estan obli- 
gados por la Constitucion.

En los ultimos meses se 
ha venido incrementando 
de manera preocupante, la 
violencia por parte de las 
fuerzas policiales en estas 
provincias alias del Cusco, 
Io cual ha traido como con- 
secuencia la muerte de los 
hermanos Francisco Mamani 
y Manuel Cani, el maltrato de 
dos nihos en el puesto po
licial y la detencion de un 
anciano de 88 ahos acu- 
sado de terrorismo, tai como 
denuncia en un comunica
do la Prelatura de Sicuani, 
que afiade: "Llama podero- 
samente la atencion que la 
Iglesia, comprometida con 
su pueblo, por el hecho de 
ese compromiso y de las 
atenciones que hace a su 
pueblo en tareas que co- 
rresponden propiamente al 
Estado, sea objeto de sos
pechas y acusaciones, en 
vez de gozar de proteccidn 
y reconocimiento."

De otro lado en Ayaviri, el 
parroco de Crucero, P. Ber- 
tho Muriel esta siendo ob
jeto de ataques con la falsa 
acusacion de haber parti- 
cipado en la matanza de seis 
policias y el juez de paz de 
esa localidad. Esa matanza, 
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Elecciones en 
Conferencia Episcopal

La primera quincena de 
julio se realize la Asamblea 
de la Conferencia Episcopal 
Peruana, renovandose los 
cargos directivos. En reem- 
plazo del Cardenal Landa- 
zuri fue elegido como Pre- 
sidente, el Obispo del Ca
llao Monsenor Ricardo Du
rand y como Primer Vice 
Presidente Monsefior Jose 
Dammed, Obispo de Ca- 
jamarca.

En la Comision Episcopal 
de Accion Social -CEAS- 
fue elegido Monsefior Mi
guel Irizar, Obispo de Yuri- 
maguas, el cual ha confir- 
mado a Monsenor Luis Mar
tin (Obispo Coadjutor de 
Pucallpa) como encargado 
del Departamento Campe- 
sino de CEAS, lo que es 
muy importante para el 
trabajo pastoral en las areas 
rurales. ■

i Al
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Los obispos del Sur Andino han 

emitido un comunicado donde 

senalan su preocupacion por la 

creciente violacion de los 

derechos humanos y e! respeto a 

la vida. Reproducimos parte del 

comunicado

cometida el 9 de mayo por 
Sendero Luminoso, habia 
sido condenada por la Pre- 
latura.

Estos ataques tienen su 
origen en autoridades y po- 
derosos de la regidn, que 
no estan de acuerdo con el 
apoyo que ha venido dando 
la Iglesia local, al campesi- 
nado de Carabaya en su 
organizacion para luchar por 
una vida mejor y en la toma 
de cbnciencia de sus dere
chos.

La acusacion al padre 
Muriel fue conseguida por la 
policia torturando al cam-

"Nuestra palabra tiene hoy la urgencia 

de los tiempos que vivimos. Hechos 
recientes nos hacen ver con mas claridad 

algo que desde hace buen iiempo 

venimos sintiendo junto con nuestro 

pueblo: los extremos a los que nos estan 

llevando el desprecio por la vida y que 

pone de hecho en peiigro las posi- 

bilidades de convivencia fraterna dentro 

de un orden justo y democratico en el 

pais. En fidelidad a Dios, Amigo de la vida 

y en comunidn con el dolor y esperanza 

de nuestros hermanos y hermanas, 

nosotros los pastores de la iglesia de! Sur 

Andino, queremos nuevamente que 

nuestra voz llegue a ustedes, nuestros 

hermanos y hermanas hambrientos de paz 

y justicia, con la fuerza de nuestra fe y la 

luz que proviene de la palabra de Dios. 

Queremos que hoy sea nuestro llamado: 

aun estamos atiempo de construir la paz".

Queremos llamar la atencion sobre los 

siguientes hechos ocurridos en la region 

durante losultimostres meses:

— El atentado en Crucero (Carabaya, 

Puno) y el asesinato de 6 policias y 

una autoridad del lugar. Tambien, el 

asesinato de un policia en la SAIS 

Cerro Grande (Huancane, Puno). 

— Losallanamientosy detenciones 

arbitrarios e ilegales en la Prelatura de 

Sicuani y Ayaviri.

— Lastorturas infligidas a algunos 

detenidos por presunto delito de 

subversion.

— Los asesinatos del Alcalde de San 

Juan de Salinas (Azangaro, Puno) y del 

Alcalde de Puno.
— La voladura de la antena transmisora de 

Radio Onda Azul de Puno, que por se- 

gunda vez es victima de un atentado 

similar (...).

Nuestra tarea evangelizadora, el 

anuncio de la buena nueva de Jesucristo, 

ha sido objeto de nuevo ataque en los 

ultimos meses. Persistiremos en nuestra 

opcion por los pobres que ha significado 

en todos estos ahos una labor de aliento y 

apoyo a las organizaciones que nacen del 

pueblo en defensa de la vida.

Hermanos y hermanas: Aun estamos a 

tiempo de contener la espiral de violencia. 

Aun estamos a tiempo de hacer realidad 

nuestro sueho. jQue nuestro clamor 

llegue a Dios y a todos los hombres y 

mujeres de voluntad!

pesino Porfirio Suni Quispe, 
quien es ademas dirigente 
de la Federacion de Cam- 
pesinos de Aricoma. Elio 
como senala la Prelatura de 
Ayaviri en comunicado publi
co, no puede tener ningun 
valor, senalando ademas 
que con ello "se quiere des- 
truir toda organizacion cam- 
pesina que solo pide una 
vida mejor."

A este hecho debe su- 
marse la posterior voladura 
de la antena de Radio Onda 
Azul, emisora de la Prelatura 
al servicio de los campesi- 
nos de Puno.«

JESUS MATEO CALDERON 
Obispo de Puno

ALBANO QUINN WILSON
Administrador Apostdlico de Sicuani

FRANCISCO D'ALTEROCHE
Administrador Apostdlico de Ayaviri

I
Cristiano® on el

MIGUEL BRIGGS
Administrador Apostdlico de Juli
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tistas. Luego del allanamien- 
to quedd plenamente pro- 
bado que no existia ningun 
elemento que pudiera si- 
quiera indicar que dichas 
sospechas fueran ciertas.

Un aspecto preocupante 
fue que las autoridades po- 
liciales no se preocupararon 
por solicitar el consentimien- 
to de la autoridad eclesial, 
es decir del Prelado Albano 
Quinn, tai como estan obli- 
gados por la Constitucion.

En los ultimos meses se 
ha venido incrementando 
de manera preocupante, la 
violencia por parte de las 
fuerzas policiales en estas 
provincias altas del Cusco, 
Io cual ha traido como con- 
secuencia la muerte de los 
hermanos Francisco Mamani 
y Manuel Cani, el maltrato de 
dos nihos en el puesto po
licial y la detencion de un 
anciano de 88 ahos acu- 
sado de terrorismo, tai como 
denuncia en un comunica
do la Prelatura de Sicuani, 
que ahade: "Llama podero- 
samente la atencion que la 
iglesia, comprometida con 
su pueblo, por el hecho de 
ese compromiso y de las 
atenciones que hace a su 
pueblo en tareas que co- 
rresponden propiamente al 
Estado, sea objeto de sos
pechas y acusaciones, en 
vez de gozar de proteccion 
y reconocimiento."

De otro lado en Ayaviri, el 
parroco de Crucero, P. Ber- 
tho Muriel esta siendo ob
jeto de ataques con la falsa 
acusacion de haber parti- 
cipado en la matanza de seis 
policias y el juez de paz de 
esa localidad. Esa matanza, 
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Elecciones en 
Conferencia Episcopal

La primera quincena de 
julio se realize la Asamblea 
de la Conferencia Episcopal 
Peruana, renovandose los 
cargos directivos. En reem- 
plazo del Cardenal Landa- 
zuri fue elegido como Pre- 
sidente, el Obispo del Ca
llao Monsehor Ricardo Du
rand y como Primer Vice 
Presidente Monsehor Jose 
Dammert, Obispo de Ca- 
jamarca.

En la Comision Episcopal 
de Accidn Social -CEAS- 
fue elegido Monsehor Mi
guel Irizar, Obispo de Yuri- 
maguas, el cual ha confir- 
mado a Monsehor Luis Mar
tin (Obispo Coadjutor de 
Pucallpa) como encargado 
del Departamento Campe- 
sino de CEAS, Io que es 
muy importante para el 
trabajo pastoral en las areas 
rurales. ■
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oSabfa Ud. que en el Peru, 
especialmente en las zonas bajo 

estado de emergencia, hay 
personas que son detenidas y 
despues desaparecidas por las 

fuerzas del orden?

Envia una carta al Presidente de la Republica, al Parlamento y al 

fiscal de la Nacidn, solicitando investigacidn y que se diga

iBasta ya de desapariciones!

Envia copias de tus cartas a:

Coordinadora de Derechos Humanos - Pablo Bermudez Ns 234 - Lima 11

Llamamos a la campana para que encontrando a los 

detenidos desaparecidos y sancionando a los culpables:

- Se haga justicia

- Se erradique esta criminal practica en el Peru.

- Se promueva una cultura de la vida en el pais.

— Se solidarice con las familias de los desaparecidos.


