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En nuestra parroquia de 
San Ignacio muchos herma- 
nos nos reunimos en primer 
lugar, para conocernos y 
unirnos para luchar por la 
pazy la justicia.

En el mes de abril conver
se con nuestro parroco, pa
ra tener una concentracion y 
nos hemos puesto de acuer- 
do y se prepare dicha con
centracion durante 4 me- 
ses, donde el Padre Manuel 
convoco a reunion a todos 
los delegados de los 4 dis- 
tritos: San Jose de Lourdes, 
Tabaconas, Namballe y el 
mismo distrito de San Igna
cio; este encuentro fue para 
celebrar el decimo quinto 
aniversario del catequista, 
que fue fundado por Mon- 
sehor Jose Maria Isusquiza 
el 72, cuando todavia era 
parroco en San Ignacio. Se 
reunieron 250 catequistas y 
1500 campesinos acompa- 
hando a sus catequistas. La 
celebracibn estuvo muy pre- 
ciosa, los cantos estuvieron 
a cargo del coro campesino. 
El mensaje que se did fue 
muy interesante, poesias, 
canticos de su propia inspi- 
racibn, muchisimos campe
sinos se quedaron con an- 
sias de participar, pero por 
falta de luz no se pudo rea- 
lizar Io que los campesinos 
habian preparado.

• Felicitaciones a todos los 
catequistas de San Ignacio

por su decimo aniversario, 
les deseamos que conti- 
nuen con su labor evangeli- 
zadora.

• Muchas gracias por los sa- 
ludos, y por su mensaje de paz 
y esperanza que nos anima a 
seguir adelante.
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REVIST* Ot ACTUAUDAD Al SERVICIO PEL CAMPO

Un saludo muy cordial 
para todo el equipo que se 
empeha por elaborar AN
DENES y, al mismo tiempo, 
mi agradecimiento portal la
bor del campo rural a nivel 
nacional e internacional y, 
tambien, por celebrar ultima- 
mente diez ahos de labor. 
Espero que al leer ANDE
NES sepamos acogerlo con 
un espiritu de animo, ya que 
contiene ricas experiencias 
que vive hoy el campesina- 
do peruano.

Momentos de dolor, des- 
esperacidn, angustia; en 
una palabra, momentos de 
tribulacidn, pero a pesar de 
todo esto surge una espe
ranza en nuestra lucha hacia 
la superacidn que Cristo nos 
ensehd en su doctrina y pa
ra ejemplo tenemos que mi- 
rar al maestro que es Cristo.

Hay mucho que hacer y 
hemos puesto la mano en el 
arado, ojala no volvamos a 
mirar atras co mo dice Cristo. 
Animo les deseo amigos lec- 
tores y sigamos adelante 
con entusiasmo.

el intento de que la crisis sea pagada en 
primer lugar por los humildes de este pais.

En este mismo bimestre la violencia viene 
arreciando. El reciente ataque a la SAIS Ca- 
huide, el enfrentamiento entre subversives 
y fuerzas militares con una secuela de 100 
muertos y 12 soldados heridos, son elocuen- 
tes. El gigantesco apagdn de fines de no- 
viembre son otra muestra de que la violencia 
crece y crece.

Repetimos pues, en este panorama resul- 
ta dificil mantener la esperanza. Pero eso es 
a Io que nos llama nuestra fe en un Dios que 
actua en la historia: Hace varies ahos deci- 
mos que hay nuevas organizaciones que sur- 
gen en el campo. Por ello en este numero - 
complementando el anterior- ofrecemos un 
especial sobre las organizaciones cristianas 
en el campo. De alii recogemos signos como 
el expresado por un campesino "a pesar que 
ahora nos encontramos en una situacidn tan 
critica pero no perdemos las esperanzas, 
una esperanza desde luego comprometida, 
porque de no ser asi, no tuviera sentido ser 
Cristiano y estar dentro de una organizacidn"

esde ANDENES-ingresando a nuestra 
Lz segunda decada- queremos ser un 
canal para la expresidn de esa esperanza y 
para la denuncia de aquello que atenta 
contra la venida del Reino. Es que la espe
ranza no es pasividad, sino espera activa, y 
eso trae sus riesgos. Monsehor Cantuarias 
(en Piura) acaba de ser objeto de agresiones 
por parte de un Ministro por ser preci- 
samente un pastor que transmite esa fe y 
esa esperanza. A el le expresamos nuestra 
solidaridad y nuestro deseo de compartir 
ese camino.

Asimismo, queremos expresaf nuestro 
profundo pesar por el fallecimiento de Mon
sehor Lorenzo Umfried, Obispo de Tarma, 
quien como misionero estuvo siempre al la- 
do de los mas necesitados. ■

Final del aho:
Tiempo de Esperanza

lega a su fin en unosdias este aho bi- 
L siesto; un aho mas largo, por tener 366 
dias. Pero ha sido mas largo tambien por to- 
das las cosas que han sucedido en el y que 
aun siguen ocurriendo: la crisis econdmica 
que resurgid con brutal fuerza, una crisis so
cial y politica que llega a poner en juego el fu
ture de la democracia y la violencia que no se 
detiene sino que sigue insana su avance.

Diciembre es para los cristianos la epoca 
de Adviento, de la espera. Espera del naci- 
miento de Jesus, del Salvador de los hom
bres, de aquel que anuncia la venida del Rei
no del Padre, reino de justicia y de paz. Pe
ro esa espera, que es tambien esperanza en 
la vida y en su sentido mayor, se ve enfren- 
tada necesariamente a una situacidn de 
muerte y a la falta de esperanza. Al "paque- 
te" de setiembre (sdlido y cruel) se sumo el 
de noviembre. Lo mas duro de todo, segun 
los entendidos en materia econdmica, era 
mostrar la inutilidad de los sacrificios de en- 
tonces y de ahora: la crisis seguira ahondan- 
dose y llevando la miseria y la muerte a los 
pobresdel pais.

Las colas en las ciudades son la demostra- 
cidn de la falta de divisas y del desabasteci- 
miento. Pero si no se corrige rapidamente, la 
crisis que silenciosamente nos agobia a to
dos acabara por afectarnos mas, particular- 
mente a los campesinos. Si esta campaha 
peligra, la siguiente peligrara mas si se man- 
tienen los altos costos y los bajos precios pa
ra los productos agrarios.

f n medio de ese panorama econdmico 
EZ las justas protestas de los trabajadores 
y de los campesinos no se han dejado 
esperar, chocando al parecer con una sdlida 
muralla levantada por los tecnicos del 
Gobierno. La intransigencia demostrada por 
los empresarios y las autoridades, graficada 
sobre todo en la huelga minera, demostraria
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Un saludo muy cordial 
para todo el equipo que se 
empeha por elaborar AN
DENES y, al mismo tiempo, 
mi agradecimiento portal la
bor del campo rural a nivel 
nacional e internacional y, 
tambien, por celebrar ultima- 
mente diez ahos de labor. 
Espero que al leer ANDE
NES sepamos acogerlo con 
un espiritu de animo, ya que 
contiene ricas experiencias 
que vive hoy el campesina- 
do peruano.

Mementos de dolor, des- 
esperacidn, angustia; en 
una palabra, momentos de 
tribulacidn, pero a pesar de 
todo esto surge una espe
ranza en nuestra lucha hacia 
la superacidn que Cristo nos 
ensehd en su doctrina y pa
ra ejemplo tenemos que mi- 
rar al maestro que es Cristo.

Hay mucho que hacer y 
hemos puesto la mano en el 
arado, ojala no volvamos a 
mirar atras co mo dice Cristo. 
Animo les deseo amigos lec- 
tores y sigamos adelante 
con entusiasmo.

el intento de que la crisis sea pagada en 
primer lugar por los humildes de este pais.

En este mismo bimestre la violencia viene 
arreciando. El reciente ataque a la SAIS Ca- 
huide, el enfrentamiento entre subversives 
y fuerzas militares con una secuela de 100 
muertos y 12 soldados heridos, son elocuen- 
tes. El gigantesco apagdn de fines de no- 
viembre son otra muestra de que la violencia 
crece y crece.

Repetimos pues, en este panorama resul- 
ta dificil mantener la esperanza. Pero eso es 
a Io que nos llama nuestra fe en un Dios que 
actua en la historia: Hace varies ahos deci- 
mos que hay nuevas organizaciones que sur- 
gen en el campo. Por ello en este numero - 
complementando el anterior- ofrecemos un 
especial sobre las organizaciones cristianas 
en el campo. De alii recogemos signos como 
el expresado por un campesino "a pesar que 
ahora nos encontramos en una situacidn tan 
critica pero no perdemos las esperanzas, 
una esperanza desde luego comprometida, 
porque de no ser asi, no tuviera sentido ser 
cristiano y estar dentro de una organization" 
r'v esde ANDENES-ingresando a nuestra 
Lz segunda decada- queremos ser un 
canal para la expresibn de esa esperanza y 
para la denuncia de aquello que atenta 
contra la venida del Reino. Es que la espe
ranza no es pasividad, sino espera activa, y 
eso trae sus riesgos. Monsehor Cantuarias 
(en Piura) acaba de ser objeto de agresiones 
por parte de un Ministro por ser preci- 
samente un pastor que transmite esa fe y 
esa esperanza. A el le expresamos nuestra 
solidaridad y nuestro deseo de compartir 
ese camino.

Asimismo, queremos expresah nuestro 
profundo pesar por el fallecimiento de Mon
sehor Lorenzo Umfried, Obispo de Tarma, 
quien como misionero estuvo siempre al la- 
do de los mas necesitados. ■

Final del aho:
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- lega a su fin en unos dias este aho bi- 
L siesto; un aho mas largo, por tener 366 
dias. Pero ha sido mas largo tambien por to- 
das las cosas que han sucedido en el y que 
aun siguen ocurriendo: la crisis econbmica 
que resurgib con brutal fuerza, una crisis so
cial y politica que llega a poner en juego el fu
ture de la democracia y la violencia que no se 
detiene sino que sigue insana su avance.

Diciembre es para los cristianos la epoca 
de Adviento, de la espera. Espera del naci- 
miento de Jesus, del Salvador de los hom
bres, de aquel que anuncia la venida del Rei
no del Padre, reino de justicia y de paz. Pe
ro esa espera, que es tambien esperanza en 
la vida y en su sentido mayor, se ve enfren- 
tada necesariamente a una situacibn de 
muerfe y a la falta de esperanza. Al "paque- 
te" de setiembre (sblido y cruel) se sumo el 
de noviembre. Lo mas duro de todo, segun 
los entendidos en materia econbmica, era 
mostrar la inutilidad de los sacrificios de en- 
tonces y de ahora: la crisis seguira ahondan- 
dose y llevando la miseria y la muerte a los 
pobresdel pais.

Las colas en las ciudades son la demostra- 
cibn de la falta de divisas y del desabasteci- 
miento. Pero si no se corrige rapidamente, la 
crisis que silenciosamente nos agobia a to
dos acabara por afectarnos mas, particular- 
mente a los campesinos. Si esta campaha 
peligra, la siguiente peligrara mas si se man- 
tienen los altos costos y los bajos precios pa
ra los productos ag rarios.

f n medio de ese panorama econbmico 
KZ las justas protestas de los trabajadores 
y de los campesinos no se han dejado 
esperar, chocando al parecer con una sblida 
muralla levantada por los tecnicos del 
Gobierno. La intransigencia demostrada por 
los empresarios y las autoridades, graficada 
sobre todo en la huelga minera, demostraria
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Definitivamente el 
presente periodo 
pasara a ser 
considerado como uno 
de los mas criticos de 
nuestra historia. Con 
las medidas 
economicas de 
setiembre y 
noviembre, la . 
situacion economica se 
ha agravado 
considerablemente, 
provocando una Idgica 
y casi multitudinaria 
protesta de las 
organizaciones 
gremiales

responde 
mineros

con
en

El Ministro Salinas re nuncio luego de anunciar el "pa- 
quetazon de noviembre. Lo sucede el Diputado Carlos Rivas.

y de los sectores de la dere- 
cha, por un lado, y con las 
exigencias del Fondo Mone- 
tario Internacional y del Ban
co Mundial, por el otro. Con 
las nuevas medidas de no
viembre Uel ultimo "paque- 
te" del afio?), las conse- 
cuencias no seran distintas: 
agobiaran mas al pueblo.

La de rec ha y el 
gobierno

Desde principios de este 
aho, los empresarios han exi- 
gido una serie de medidas 
antipopulares, y el gobierno 
ha accedido: lo muestran los 
dos paquetes de setiembre 
y noviembre.

A este hecho se ahaden 
profundas contradicciones 
al interior del gobierno; se- 
rias denuncias de inmora- 
lidades en la administracibn 
publica; sospechas sobre 
una posible conexion entre 
el partido de gobierno y el 
comando terrorista "Rodrigo 
Franco", entre otros. Asimis- 
mo, la propia situacion del 
pais y el creciente desgo- 
bierno, habrian llevado al 
Presidente Garcia a presen-

ANDENES - 5

inflacion que en el mejor de 
los casos estaria por alrede- 
dordel 1,400%. De acuerdo 
con esto, la posibilidad de 
comprar que tienen los sec- 
tores mas desfavorecidos 
se reducira sustancialmen- 
te: los alimentos costaran 
mas y los sueldos alcanza- 
rbn cada vez menos.

Durante 1988, el gobier
no ha dictado medidas eco- 
nbmicas hasta en cuatro 
oportunidades (marzo, ju- 
nio, setiembre y noviembre 
de este ano) que concuer- 
dan muy claramente con el 
reclame de los empresarios

ero la crisis se expresa 
tambien en la grave 

descomposicibn del gobier
no: hay una fuerte carencia 
de planteamientos coheren- 
tes y hay tambien una grave 
incapacidad para tomar deci- 
siones. En esta situacibn, 
que afecta considerable
mente y principalmente a los 
sectores mas empobrecidos 
de la poblacibn, hay un sec
tor que trata de lograr victo
rias electorales pese a ser 
tan responsables como el

4 - ANDENES

Elevando la 
temperatura

En el pais se han produci- 
do una serie de protestas, 
huelgas y reclamaciones en 
las ultimassemanas. Induda- 
blemente tienen su origen 
en los "paquetazos" de se
tiembre y noviembre. Ya en 
octubre, frente al primer pa- 
quetazo, la CGTP y la ANP 
realizaron un Paro Nacional 
parcial y nuevamente se ha 
convocado a un paro para el 
1Q de diciembre.

Las huelgas indefinidas 
de los mineros y bancarios, 
de los textiles, de los traba- 
jadores del Poder Judicial, 
entre otros sectores, han 
dado la muestra de lo que 
significa el descontento. 
Igualmente, en distintos lu- 
gares del pais se han rea- 
lizado huelgas campesinas 
como en Ayacucho, An- 
cash, Puno, Bambamarca y 
Cusco.

Pero las protestas y mo- 
vilizaciones no se originan 
sblo en las medidas eco- 
nbmicas. Es asi que el go
bierno, echando lefia al 
fuego y respondiendo a los 
reclames de los empre
sarios, dispuso una serie de 
medidas que afectan dere
chos conquistados por los

gobierno de esta crisis: ese 
sector son los industriales y 
laderecha.
Efectos que se 
sienten

Las medidas econbmicas 
de setiembre y noviembre 
han impactado muy fuerte- 
mente en las economias 
populares. La inflacion acu- 
mulada -el aumento de los 
precios- de setiembre y 
octubre ha alcanzado la cifra 
de 201.5%. Para noviembre 
se ha previsto una inflacion 
de alrededor del 40%. De 
seguir asi las cosas, al final 
del aho llegaremos con una

de la Federacibn Minera. En 
los campamentos mineros la 
presencia de las fuerzas ar
madas y policiales ha signifi- 
cado tambien el ataque a va
ries trabajadores.

En su intento de golpear 
y aplastar a los gremios, ha 
pretendido vincular, burda- 
mente, a los dirigentes, gre
mios y protestas a los gru- 
pos terroristas. Estos gru- 
pos tratarian de aprovechar 
el actual conflicto, pero los 
obreros y campesinos han 
rechazado claramente el 
terror.

En suma, un trato bas- 
tante duro para quien pro
testa por su salario, por su 
vida. Trato que se diferencia 
notoriamente con el que se 
ha dado a una serie de 
personajes acusados de 
inmoralidad.

88-TR mediante el cual se 
limitaba los incrementos sa- 
lariales pactados entre tra
bajadores y empleadores.

Ante esta justa protesta, 
el gobierno ha respondido 
con ex age rad as y arbitrarias 
medidas de represibn. El 
local de la CGTP fue ataca- 
do; en las manifestaciones 
se ha utilizado gases que 
provocan vbmito; se ha dis- 
parado perdigones y bala 
contra los trabajadores, pro
vocando una serie de he- 
ridos; se ha detenido dece- 
nas de manifestantes en 
Lima, se han allanado loca
les de los gremios como el

El gobierno 
represibn 
huelga

trabajadores y que han sido 
reconocidos constitucional- 
mente. Por un lado promul- 
gb el D.S. 016-88-EM/DGM 
mediante el cual se autoriza 
el despido de los trabaja
dores mineros que se de- 
claren en huelga. Por otro 
lado, promulgb y derogb 
dias despues el D.S. 041-

X ■
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co Mundial, por el otro. Con 
las nuevas medidas de no
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Desde principios de este 
aho, los empresarios han exi- 
gido una serie de medidas 
antipopulares, y el gobierno 
ha accedido: Io muestran los 
dos paquetes de setiembre 
y noviembre.

A este hecho se ahaden 
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al interior del gobierno; se- 
rias denuncias de inmora- 
lidades en la administracion 
publica; sospechas sobre 
una posible conexion entre 
el partido de gobierno y el 
comando terrorista "Rodrigo 
Franco", entre otros. Asimis- 
mo, la propia situacion del 
pais y el creciente desgo- 
bierno, habrian llevado al 
Presidente Garcia a presen-

ANDENES - 5

inflacion que en el mejor de 
los casos estaria por alrede- 
dordel 1,400%. De acuerdo 
con esto, la posibilidad de 
comprar que tienen los sec- 
tores mas desfavorecidos 
se reducira sustancialmen- 
te: los alimentos costaran 
mas y los sueldos alcanza- 
rcin cada vez menos.

Durante 1988, el gobier
no ha dictado medidas eco
nomicas hasta en cuatro 
oportunidades (marzo, ju- 
nio, setiembre y noviembre 
de este ano) que concuer- 
dan muy claramente con el 
reclame de los empresarios

Elevando la 
temperatura
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do una serie de protestas, 
huelgas y reclamaciones en 
las ultimassemanas. Induda- 
blemente tienen su origen 
en los "paquetazos" de se
tiembre y noviembre. Ya en 
octubre, frente al primer pa- 
quetazo, la CGTP y la ANP 
realizaron un Paro Nacional 
parcial y nuevamente se ha 
convocado a un paro para el 
Vdediciembre.

Las huelgas indefinidas 
de los mineros y bancarios, 
de los textiles, de los traba- 
jadores del Poder Judicial, 
entre otros sectores, han 
dado la muestra de Io que 
significa el descontento. 
Igualmente, en distintos lu- 
gares del pais se han rea- 
lizado huelgas campesinas 
como en Ayacucho, An- 
cash, Puno, Bambamarca y 
Cusco.

Pero las protestas y mo- 
vilizaciones no se originan 
sblo en las medidas eco
nomicas. Es asi que el go
bierno, echando lefia al 
fuego y respondiendo a los 
reclames de los empre
sarios, dispuso una serie de 
medidas que afectan dere
chos conquistados por los

trabajadores y que han sido 
reconocidos constitucional- 
mente. Por un lado promul- 
gd el D.S. 016-88-EM/DGM 
mediante el cual se autoriza 
el despido de los trabaja
dores mineros que se de- 
claren en huelga. Por otro 
lado, promulgo y derogo 
dias despues el D.S. 041-

gobierno de esta crisis: ese 
sector son los industriaies y 
la derecha.
Efectos que se 
sienten

Las medidas economicas 
de setiembre y noviembre 
han impactado muy fuerte- 
mente en las economias 
populares. La inflacion acu- 
mulada -el aumento de los 
precios- de setiembre y 
octubre ha alcanzado la cifra 
de 201.5%. Para noviembre 
se ha previsto una inflacion 
de alrededor del 40%. De 
seguir asi las cosas, al final 
del aho llegaremos con una

de la Federacidn Minera. En 
los campamentos mineros la 
presencia de las fuerzas ar
madas y policiales ha signifi- 
cado tambien el ataque a va
ries trabajadores.

En su intento de golpear 
y aplastar a los gremios, ha 
pretendido vincular, burda- 
mente, a los dirigentes, gre
mios y protestas a los gru- 
pos terroristas. Estos gru- 
pos tratarian de aprovechar 
el actual conflicto, pero los 
obreros y campesinos han 
rechazado claramente el 
terror.

En suma, un trato bas- 
tante duro para quien pro
testa por su salario, por su 
vida. Trato que se diferencia 
notoriamente con el que se 
ha dado a una serie de 
personajes acusados de 
inmoralidad.

88-TR mediante el cual se 
limitaba los incrementos sa- 
lariales pactados entre tra
bajadores y empleadores.

Ante esta justa protesta, 
el gobierno ha respondido 
con ex age rad as y arbitrarias 
medidas de represidn. El 
local de la CGTP fue ataca- 
do; en las manifestaciones 
se ha utilizado gases que 
provocan vomito; se ha dis- 
parado perdigones y bala 
contra los trabajadores, pro
vocando una serie de he- 
ridos; se ha detenido dece- 
nas de manifestantes en 
Lima, se han allanado loca
les de los gremios como el

El gobierno 
represidn 
huelga

r.1 Mmistro Salinas re nuncio luego de anunciar el "pa- 
quetazo" de noviembre. Lo sucede el Diputado Carlos Rivas.

Fd) ero la crisis se expresa 
u tambien en la grave 
descomposicibn del gobier
no: hay una fuerte carencia 
de planteamientos coheren- 
tes y hay tambien una grave 
incapacidad para tomar deci- 
siones. En esta situacidn, 
que afecta considerable
mente y principalmente a los 
sectores mas empobrecidos 
de la poblacidn, hay un sec
tor que trata de lograr victo
rias electorales pese a ser 
tan responsables como el
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iDe la mano con la 
unidad?

El periodo que se 
avecina

Argumentos 
insostenibles

Los casi sesenta mil 
trabajadores mineros 
se encuentran en 
huelga nacional 
indefinida desde el 17 
de octubre, pidiendo la 
solucion de su Pliego 
Nacional. Los 
empresarios y el 
gobierno se han 
negado a esta 
negociacion y esta 
intransigencia esta 
costandole al pais la 
perdida de cinco 
millones de dolares 
diarios.

r

I» )esta atravesando per un pe
riodo especial. Luego de 
siete anos realizara, a partir 
del 15 de diciembre, su Pri
mer Congreso Nacional, en 
un contexto en que a su 
interior se esta produciendo 
un reacomodo de fuerzas 
en torno a candidaturas y a 
programas. Ese reagrupa- 
miento tiene que ver tam- 
bien con la ruptura sufrida al 
interior del Partido Unificado 
Mariateguista (PUM), uno de 
los m£s fuertes dentro de 
IU.

De todas formas, dentro 
del Congreso podria defi- 
nirse el future de la izquier- 
da peruana, su relacion con 
las organizaciones popula- 
res y su posibildiad como 
alternativa de gobierno. De 
hecho, la mec^nica emplea- 
da para la preparacibn del 
Congreso ha sido muy sig- 
nificativa dada la participa- 
cibn y el debate democra- 
ticos de sus militantes en

sus congresos distritales y 
provinciales.

cumplib a fines de setiem- 
bre) para el inicio de la ne- 
gociacibn entre trabajadores 
y empresarios. Sin embar
go, transcurridos mbs de 
treinta dias, la Sociedad de 
Mineria (organizacibn de los 
empresarios) no acudia a la 
negociacion e interpuso Ac- 
ciones de Amparo contra 
esas normas.

Pero estas Acciones de 
Amparo, son abiertamente 
contradictorias de otra Ac- 
cibn de Amparo que inter- 
pusieron los propios traba
jadores para iniciar la nego- 
ciacibn. En consecuencia, 
ademas de las normas refe- 
ridas, los trabajadores ha- 
bian recibido ya el respaldo 
del Poder Judicial. Pese a 
ello, las negativas de la So
ciedad de Mineria continua- 
ron, por Io cual los trabaja
dores reiniciaron la huelga 
nuevamente en octubre.

Los argumentos de los 
empresarios son bbsicamen- 
te tres: en primer lugar, que 
una negociacion asi (articu- 
lada) repetiria los aumentos 
que se darian en la negocia- 
cibn de cada base (Io cual 
no es cierto porque en las 
bases sblo se verian con- 
diciones no negociadas en 
el Pliego).

En la medida que la crisis 
econbmica se acentue y 
que las propuestas del Ron
do Monetario Internacional y 
el Banco Mundial se acep- 
ten (como ha ocurrido con el 
"paquetazo" de noviembre), 
la protesta social se agu- 
dizara: a la vez que los suel- 
dos no alcanzan, el gobier
no no tiene dinero para com
prar algunos alimentos del 
exterior, Io cual -sumado al 
acaparamiento y a la falta de 
produccibn- genera una 
grave escasez. El gobierno 
debe definir si gobierna para 
las mayorias o si responde al 
llamado empresarial del 
hambre y la miseria, si go
bierna con serenidad, por
que el que siembra vien- 
tos... ■

En segundo lugar, que 
ello significaria muchos cos- 
tos para las empresas (Io 
cual tampoco es cierto, por
que de los costos o gastos 
totales que tienen las em
presas mineras, sblo el 10% 
se destinan al pago de suel- 
dos y salaries). En tercer 
lugar que los dirigentes de 
la FNTMMSP no represen- 
tan a sus bases y que mas 
bien "son terroristas" (obvia- 

.mente, tampoco es cierta 
estaafirmacibn).

En todo caso, estos em
presarios muestran una in
transigencia arrogante, feu
dal y rentista frente a tra
bajadores que a Io mucho 
llegan a vivir 40 ahos (ese es 
el promedio de vida de los 
hombres que trabajan en las 
minas), de los cuales sus 
anos mas jbvenes y por 
tanto de mayor vitalidad los 
dedican a la explotacibn y 
transformacibn de mineral 
en socavones y en con- 
diciones bastante denigran- 
tes de la persona. El go
bierno, como siempre, se 
lava las manos pero en san- 
gre, dado que ha reprimido 
duramente a los trabajado
res, ha detenido a sus diri
gentes y los ha acusado fal- 
samente de terroristas, ha 
allanado el local de la 
FNTMMSP y ha causado la 
herida de varios trabajado
res en sus campamentos ca
si militarizados. ■

rg I Pliego Nacional fue 
Ls presentado en agosto 
por la Federacibn Nacional 
de Trabajadores Mineros, 
Metalurgicos y Siderurgicos 
del Peril (FNTMMSP) y ante 
la negativa del gobierno y 
los empresarios, de discutir 
en un solo pliego las peticio- 
nes de todos estos trabaja
dores (Io que se llama la 
"negociacion articulada"), se 
realizb una primera huelga 
en ese mes de agosto que 
concluyb con la promul- 
gacibn del Decreto Supre
mo 098-88-PCM y la Reso- 
lucibn Ministerial 323-88- 
TR. Estas normas ordena- 
ban la admisibn del Pliego 
para su negociacion y daban 
treinta dias de plazo (que se

De no mediar un golpe 
de estado, la solucion a la 
crisis y desgobierno que 
vive el pais se daria a travbs 
de las elecciones. En ese te
rrene, las dos fuerzas elec
torales que claramente po- 
drian competir con cierta 
posibilidad son la Izquierda 
Unida y el FREDEMO. De 
los dos, las encuestas ulti
mas dan como ganador a IU.

En Izquierda Unida se

6 - ANDENES

tar su renuncia en mas de 
una oportunidad. Ello ha 
creado una situacibn de 
crisis politica y de incapaci- 
dad para proponer progra
mas coherentes y adoptar 
las decisiones politicas mas 
urgentes de parte del go
bierno.

Las salidas politicas plan- 
teadas frente a la crisis del 
pais son diversas: se ha 
planteado la posibilidad de 
que renuncie Alan Garcia; 
se ha propuesto ue renun
cie el gobierno y se convo- 
que a elecciones de inme- 
diato; en una reunion de 
empresarios se hablb de un 
gabinete de concertacibn 
con ministros independien- 
tes; se ha voceado la po
sibilidad de un golpe militar; 
etc. En fin, distintas alter- 
nativas que pueden signifi- 
car mejores condiciones de 
vida para el pueblo y la 
proteccibn de su sobrevi- 
vencia, o un tratamiento li
beral y de mayor depen- 
dencia econbmica de nues- 
tro pais.
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Costos de la Intransigencia
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costandole al pais la 
perdida de cinco 
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sus congresos distritales y 
provinciales.
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bre) para el inicio de la ne- 
gociacidn entre trabajadores 
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go, transcurridos mds de 
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ademas de las normas refe- 
ridas, los trabajadores ha- 
bian recibido ya el respaldo 
del Poder Judicial. Pese a 
ello, las negativas de la So
ciedad de Mineria continua- 
ron, por Io cual los trabaja
dores reiniciaron la huelga 
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dores (Io que se llama la 
"negociacion articulada"), se 
realizd una primera huelga 
en ese mes de agosto que 
concluyo con la promul- 
gacidn del Decreto Supre
mo 098-88-PCM y la Reso- 
lucidn Ministerial 323-88- 
TR. Estas normas ordena- 
ban la admision del Pliego 
para su negociacion y daban 
treinta dias de plazo (que se

En segundo lugar, que 
ello significaria muchos cos- 
tos para las empresas (Io 
cual tampoco es cierto, por
que de los costos o gastos 
totales que tienen las em
presas mineras, solo el 10% 
se destinan al pago de suel- 
dos y salaries). En tercer 
lugar que los dirigentes de 
la FNTMMSP no represen- 
tan a sus bases y que mas 
bien "son terroristas" (obvia- 

.mente, tampoco es cierta 
estaafirmacidn).

En todo caso, estos em
presarios muestran una in
transigencia arrogante, feu
dal y rentista frente a tra- 
bajadores que a Io mucho 
llegan a vivir 40 ahos (ese es 
el promedio de vida de los 
hombres que trabajan en las 
minas), de los cuales sus 
anos rricis jdvenes y por 
tanto de mayor vitalidad los 
dedican a la explotacidn y 
transformacidn de mineral 
en socavones y en con- 
diciones bastante denigran- 
tes de la persona. El go
bierno, como siempre, se 
lava las manos pero en san- 
gre, dado que ha reprimido 
duramente a los trabajado
res, ha detenido a sus diri
gentes y los ha acusado fal- 
samente de terroristas, ha 
allanado el local de la 
FNTMMSP y ha causado la 
herida de varies trabajado
res en sus campamentos ca
si militarizados.a

tar su renuncia en mas de 
una oportunidad. Ello ha 
creado una situacidn de 
crisis politica y de incapaci- 
dad para proponer progra- 
mas coherentes y adoptar 
las decisiones politicas mas 
urgentes de parte del go
bierno.
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teadas frente a la crisis del 
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hecho, la mec^nica emplea- 
da para la preparacidn del 
Congreso ha sido muy sig- 
nificativa dada la participa- 
cidn y el debate democra- 
ticos de sus militantes en
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econdmica se acentue y 
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debe definir si gobierna para 
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De no mediar un golpe 
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de las elecciones. En ese te
rrene, las dos fuerzas elec
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El campesino como 
consumidor

iComo pagar esas 
alzas?

Las medidas 
econdmicas dictadas 
por el Gobierno en 
setiembre, a las que se 
suman las 
promulgadas en 
noviembre, estan 
afectando de manera 
sumamente seria al 
future del agro 
nacional, algo que no 
parece todavia ser 
tornado en cuenta por 
nuestra poblacidn, 
golpeada tambidn por 
estos paquetazos.
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su autoconsumo. Sin embar
go, la realidad parece ser' 
aun mas terron'fica de io que 
algunos tecnicos de la opo- 
sicidn han vaticinado y, en 
ese sentido, los campesi- 
nos se veran afectados de 
una manera muy directa. 
Vedmos como.

No hay duda de que una 
de las medidas m^s dram£- 
ticas ha sido el enorme 
aumento de precios de los

productos alimenticios ocu- 
rrido en setiembre y en no
viembre.

Al parecer, el motivo de 
esa decision fue el aliviar al 
Estado, del enorme peso 
que signficaba mantener 
subsidiados muchos alimen- 
tos importados.

La dieta de los campesi- 
nos, sobre todo de la sierra 
y de la selva, incluye mu
chos productos natives, co
mo lapapa, maiz, habas, ollu- 
cos, ocas, platano y yuca, 
entre otros. Pero tambten 
estan presentes de manera 
importante en la alimenta- 
cidn campesina otros pro
ductos mas urbanos, como 
el arroz, los fideos, el pan y 
otros que ahora han subido 
de una manera fuerte. Elio 
va a significar poner a las 
familias campesinas ante el 
dilema de hacer un mayor 
gasto en estos rubros o 
sustituirlos por otros produc
tos natives.

Todo esto es mas serio si 
tenemos en cuenta que se 
ha presupuestado para el 
proximo aho alrededor de 
650 millones de ddlares pa
ra importacidn de alimentos 
(mayor incluso que el gasto 
del presene ano). De Io con- 
trario se tendra que obliga- 
damente retornar a una die
ta mas nacional y realista, 
pero ^sera posible Hegar a 
reemplazar totalmente todo 
el trigo y aceite que se im- 
porta por trigo y aceite na
cional?; ^cuanto tiempo to- 
mara ello?; i,existe la volun- 
tad politica para hacerlo? Se 
requerira sin duda de una 
clara y decisiva actividad del

Estado, en esa linea, cosa 
que no se aprecia.

Ademas de estos pro
ductos de amplio consumo, 
en el presupuesto de la fa
milia campesina se anotan 
otros rubros de origen indus
trial, tales como velas, pilas, 
sal, kerosene, ropa, zapatos 
y herramientas. Todos ellos 
han visto incrementados 
sus precios en montos ele- 
vados en setiembre y una 
vez mas ahora en noviem
bre. A esto se ahade el au
mento de los servicios, co
mo el transporte (la gasolina 
subid desde 63.20 hasta 
600 el galdn), o la salud (los 
medicamentos aumentaron 
en setiembre casi 10 veces 
de precio y en noviembre, 
por Io menos volveran a 
duplicarsus precios).

Como cualquier produc
tor, el campesino obtiene 
sus ingresos de las activi- 
dades que realiza. Los fon- 
dos que necesita para po-

der comprar Io que no pro
duce vendran de sus activi- 
dades agricolas o ganade- 
ras. Pero tambien (espe- 
cialmente en el caso de la 
sierra) de otros ingresos, co
mo de la venta de su trabajo 
asalariado o de la venta de 
artesanias o de actividades 
comerciales.

Pero los ingresos de los 
campesinos no han aumen- 
tado Io suficiente para com- 
pensar el aumento del costo 
de vida tan fuerte. Lamen- 
tablemente, mientras el pre
cio de los artfculos que con- 
sumen los campesinos au
mento en cinco o siete ve
ces y el precio de los insu- 
mos que se requieren para 
hacer que la tierra produzca 
aumento entre ocho y diez 
veces, los precios que se 
pagan a los agricultores por 
sus productos apenas si au
mentaron en dos o tres ve
ces.

De otro lado, pese a que 
algunos precios de garantia 
han sido incrementados, es 
ya bastante sabido que la 
mayorfa de campesinos casi 
no se benefician de ellos, 
pues ENCI compra los pro
ductos en sus almacenes; 
muchas veces no existe 
centre de acopio cercano o 
hay que pagar el flete y, en 
no pocos casos, la empresa 
no tiene dinero para pagar.

Por el lado de los ingre
sos salariales, aunque el 
salario minimo legal aumen- 
td, no compensa en abso
lute las alzas. Pese a ello, 
sobre todo en la Costa, el ya 
preocupante numero de 
campesinos eventuales se
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s ya muy comun escu- 

T=> char que el pais vive la 
crisis econdmica mas grave 
de su historia. Junto con es- 
ta afirmacidn se escucha 
tambien decir que los cam
pesinos podrdn paliar en al
go la crisis, aunque sea 
limitandose a producir para
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nos, sobre todo de la sierra 
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chos productos natives, co
mo lapapa, maiz, habas, ollu- 
cos, ocas, platano y yuca, 
entre otros. Pero tambten 
estan presentes de manera 
importante en la alimenta- 
cidn campesina otros pro
ductos mas urbanos, como 
el arroz, los fideos, el pan y 
otros que ahora han subido 
de una manera fuerte. Elio 
va a significar poner a las 
familias campesinas ante el 
dilema de hacer un mayor 
gasto en estos rubros o 
sustituirlos por otros produc
tos natives.

Todo esto es mas serio si 
tenemos en cuenta que se 
ha presupuestado para el 
proximo aho alrededor de 
650 millones de ddlares pa
ra importacidn de alimentos 
(mayor incluso que el gasto 
del presene ano). De Io con- 
trario se tendra que obliga- 
damente retornar a una die
ta mas nacional y realista, 
pero ^sera posible Hegar a 
reemplazar totalmente todo 
el trigo y aceite que se im- 
porta por trigo y aceite na
cional?; i,cuanto tiempo to- 
mara ello?; ^existe la volun- 
tad politica para hacerlo? Se 
requerira sin duda de una 
clara y decisiva actividad del

Como cualquier produc
tor, el campesino obtiene 
sus ingresos de las activi- 
dades que realiza. Los fon- 
dos que necesita para po-

Estado, en esa linea, cosa 
que no se aprecia.

Ademas de estos pro
ductos de amplio consumo, 
en el presupuesto de la fa
milia campesina se anotan 
otros rubros de origen indus
trial, tales como velas, pilas, 
sal, kerosene, ropa, zapatos 
y herramientas. Todos ellos 
han visto incrementados 
sus precios en montos ele- 
vados en setiembre y una 
vez mas ahora en noviem
bre. A esto se ahade el au
mento de los servicios, co
mo el transporte (la gasolina 
subid desde 63.20 hasta 
600 el galdn), o la salud (los 
medicamentos aumentaron 
en setiembre casi 10 veces 
de precio y en noviembre, 
por Io menos volveran a 
duplicarsus precios).

der comprar Io que no pro
duce vendran de sus activi- 
dades agricolas o ganade- 
ras. Pero tambien (espe- 
cialmente en el caso de la 
sierra) de otros ingresos, co
mo de la venta de su trabajo 
asalariado o de la venta de 
artesanias o de actividades 
comerciales.

Pero los ingresos de los 
campesinos no han aumen- 
tado Io suficiente para com- 
pensar el aumento del costo 
de vida tan fuerte. Lamen- 
tablemente, mientras el pre
cio de los artfculos que con- 
sumen los campesinos au
mento en cinco o siete ve
ces y el precio de los insu- 
mos que se requieren para 
hacer que la tierra produzca 
aumento entre ocho y diez 
veces, los precios que se 
pagan a los agricultores por 
sus productos apenas si au
mentaron en dos o tres ve
ces.

De otro lado, pese a que 
algunos precios de garantia 
han sido incrementados, es 
ya bastante sabido que la 
mayorfa de campesinos casi 
no se benefician de ellos, 
pues ENCI compra los pro
ductos en sus almacenes; 
muchas veces no existe 
centre de acopio cercano o 
hay que pagar el flete y, en 
no pocos casos, la empresa 
no tiene dinero para pagar.

Por el lado de los ingre
sos salariales, aunque el 
salario minimo legal aumen- 
td, no compensa en abso
lute las alzas. Pese a ello, 
sobre todo en la Costa, el ya 
preocupante numero de 
campesinos eventuales se
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E=> char que el pais vive la 
crisis econdmica mas grave 
de su historia. Junto con es- 
ta afirmacidn se escucha 
tambien decir que los cam
pesinos podrdn paliar en al
go la crisis, aunque sea 
limitandose a producir para
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duccion agropecuaria y el 
cumplimiento de los acuer- 
dos suscritos en los Rimana- 
cuys. Complementariamen- 
te, en el caso de Ancash, la 
Federacion Agraria logrd la 
destitucion de malas autori- 
dades en Yungay y otras pro- 
vincias, asi como otros pan
tos relacionados a la exone- 
racidn del pago del autoava- 
luo, la reduccidn del precio 
de los fertilizantes en 50% y 
su venta directa a las comu- 
nidades. En Bambamarca, la 
Federacion de Rondas lo- 
gro acuerdar en que se exhi- 
ban los precios oficiales de 
productos bajo control de 
precio y distribucion directa 
del arroz y fertilizantes a las 
comunidades.

La Federacidn Agraria de 
Ayacucho exige el reconoci-

miento inmediato, deslinde 
y titulacion de sus comuni
dades campesinas; liquida- 
cidn inmediata de las coope- 
rativas; solucidn a juicios de 
tierras pendientes en favor 
de los campesinos y; el res- 
peto a la vida y el levanta- 
miento del Estado de emer- 
gencia.

NUEVAS FORMAS DE 
LUCHA

Estas huelgas campesi
nas, a nuestro modo de ver, 
empiezan a marcar nuevas 
formas de lucha, sobre todo 
para el campesinado de la 
sierra, hacidndolo parte mds 
protagdnica del acontecer 
nacional y de sus destines. 
Significative ademas, por 
sus plazos de duracion (en- 
tre 6 y 30 dias) que ha su- 
puesto desabastecimiento 
de productos agropecuarios 
a las ciudades, bloqueo de 
carreteras, mitines masivos, 
control de ciudades y desti
tucion de autoridades en al- 
gunos casos. Un real ejerci- 
cio de fuerza que ha termina- 
do haciendo retroceder a las 
autoridades locales y del go- 
bierno, consiguiendo la so- 
lucidn parcial de sus deman- 
das, habiendose conforma- 
do Comisiones Multisecto- 
riales con participacion de 
las federaciones agrarias y 
campesinas para la solucibn 
desusproblemas.B
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Huelgas 
Campesinas

que se reduce enormemen- 
te la cobertura para los cre- 
ditos de sostenimiento y so
lo se otorgara prestamos a 
los pequenos ganaderos de 
Puno.

El segundo problema tie- 
ne que ver con la reduccion 
de las importaciones de 
insumos agricolas, derivada 
de la inexistencia de divisas. 
Sobre este particular un gru- 
po de Centres de Promo- 
cion Agraria ha recogido in- 
formacion alarmamante so
bre Io que estaria sucedien- 
doen la Costa Central.

En efecto, la restriccion 
de creditos, la escasez de 
fertilizantes y pesticidas que 
se viene notando y la res
triccion en el uso de maqui- 
narias agricolas (ademas de 
la nula inversion en su re-

aetuaMad agraria ■■ 
enfrenta al duro hecho de 
no encontrar trabajo, al deci- 
dicir la mayoria de peque- 
hos productores hacer inter- 
venir mas directamente el 
trabajo de los miembros de 
su propia familia, Io que no 
se paga, por supuesto, aun- 
que los nihos dejen de ir a la 
escuela.

La produccion
Pero la incidencia del 

paquetazo sera mayor en la 
produccion. A la subida de 
las tasas del Banco Agrario 
se suma su gravisimo proble
ma de falta de fondos. En 
una comunicacidn a sus 
agencias anuncia que no ha- 
bra creditos de capitaliza- 
cion, no habrd creditos para 
nuevos solicitantes o deu- 
dores morosos, mientras

La grave situacion del 
pais y de las politicas 
con las que el 
gobierno viene 
afrontandola, han 
desencadenado una 
ola de movilizaciones y 
protestas diversas de 
parte del campesinado 
y del pueblo en 
general.
nn uelgas campesinas 
Uli con diverse tiempo de 
duracion se han desarrolla- 
do en diversas regiones co- 
moCajamarca(Bambamarca 
y San Marcos), la sierra de 
Ancash, Ayacucho y provin- 
cias de Cusco y Puno. Ade- 
m^s, se impulsaron huelgas 
sectoriales de los producto
res de arroz y de las coopera- 
tivas azucareras.

El principal cuestiona- 
miento que los campesinos 
hacen al gobierno es la ac
tual politica economica que 
viene implementando, la 
cual ha constituido un duro 
golpe para la economia fami
liar y sobre todo de los sec- 
tores mas pobres. Tai es el 
sentimiento que pe recoje 
de los "Pliegos de reclamo", 
de las huelgas cqmpesinas 
donde las principales de- 
mandas exigen el "congela- 
miento" de precios de los 
productos de primera nece- 
sidad" y el establecimiento 
de "precios de garantia favo- 
rables para los productos 
del campo". Ademas se re
clama la mantencidn del cre- 
dito con tasa de interns ce- 
ro; creditos suficientes y 
oportunos; canales adecua- 
dos de comercializacidn de 
Enci, apoyo t6cnico a la pro-

paracibn, por Io alto de los re- 
puestos) hacen preveer una 
muy regular o mala campa
ha.

Adicionalmente a ello, 
aunque la mayoria de siem- 
bras se realizaron antes del 
paquetazo de Setiembre se 
esta apreciando una baja 
considerable en el uso de 
semillas mejoradas, fertili
zantes e insecticidas Io que, 
sumado a los otros factores, 
llamaapreocuparse.

Paralelamente, el propio 
Ministerio de Agricultura ha 
informado de una drastica re- 
duccibn en las areas cul- 
tivadas durante este aho (de 
casi 18%). A ello debe aha- 
dirse una importante varia- 
cibn de los cultivos de la 
Costa, aumentando las 
areas sembradas de algo- 
don y otros productos para 
la exportacibn (esparragos, 
marigol, etc.)

Todo apunta pues a que 
en los prbximos meses nos 
veremos enfrentando una 
fuerte crisis agraria, y una 
mayor escasez de alimen- 
tos. El alto costo y gran ries- 
go de producir hara que los 
productores se orienten a 
los cultivos comerciales que 
si reporten un margen de 
ganancia. iPero que suce- 
dera en la sierra y en la sel
va?

Hoy mas que nunca se 
requiere hacer realidad 
aquello de aprender a vivir 
de Io nuestro y de otorgarle 
(en realidad) la famosa prio- 
ridad a la agricultura, como 
dice la Constitucibn. Pero 
debe hacerse AHORA y no 
esperar a que el campo 
entreencolapso.B
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sus plazos de duracion (en- 
tre 6 y 30 dias) que ha su- 
puesto desabastecimiento 
de productos agropecuarios 
a las ciudades, bloqueo de 
carreteras, mitines masivos, 
control de ciudades y desti
tucion de autoridades en al- 
gunos casos. Un real ejerci- 
cio de fuerza que ha termina- 
do haciendo retroceder a las 
autoridades locales y del go- 
bierno, consiguiendo la so- 
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das, habidndose conforma- 
do Comisiones Multisecto- 
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se viene notando y la res
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aunque la mayoria de siem- 
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esta apreciando una baja 
considerable en el uso de 
semillas mejoradas, fertili
zantes e insecticidas Io que, 
sumado a los otros factores, 
llamaapreocuparse.

Paralelamente, el propio 
Ministerio de Agricultura ha 
informado de una drastica re
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casi 18%). A ello debe aha- 
dirse una importante varia- 
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Costa, aumentando las 
areas sembradas de algo- 
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los cultivos comerciales que 
si reporten un margen de 
ganancia. iPero que suce- 
dera en la sierra y en la sel
va?

Hoy mas que nunca se 
requiere hacer realidad 
aquello de aprender a vivir 
de Io nuestro y de otorgarle 
(en realidad) la famosa prio- 
ridad a la agricultura, como 
dice la Constitucion. Pero 
debe hacerse AHORA y no 
esperar a que el campo 
entreencolapso.B

. ' >.y.

ACElTE, RNU, FIOSOS, 
Fd&FOPDS.ETC. :

LOQOE •
rgcibimos 
POR LACOSECA^^

PRODUC1OS Que OSAMOS
INSUMPS, 
FERniJZAMTBS :

1 I /z o



*

?! ftes

i

>

ANDENES- 13
►

ORGANIZACION 
CAMPESINA

dades, los grupos familiares, 
para que se encuentren y 
discutan sus problemas. Y 
con el paso del tiempo ellos 
se transformen en un un 
movimiento de lucha polftica 
y de movimientos que dirijan 
y coordinen el proceso de 
invasidn de tierras. Ahora, el 
movimiento es muy nuevo, 
todavia no existe en todo 
Brasil, aunque en algunas

VIOLENCIA EN EL 
CAMPO BRASILENO

regiones yo diria que 
mds fuerte.

vida. No tienen posibilida- 
des de tener dinero en sus 
manos, entonces ellos solo 
reciben en mercaden'as o 
por tarjetas que solo pue- 
den ser cambiadas (canjea- 
das) en aquel mismo lugar. Y 
eso hace que ellos queden 
cada vez mas presos a los 
grupos que dominan.

REIVINDICACIONES 
CAMPESINAS

Los trabajadores rurales 
tienen algunas reivindicacio- 
nes muy claras: 1) Registro 
de trabajo, porque cuando 
no tienen ese registro ellos 
no existen como trabaja
dores.

2) Un nivel salarial regio
nal. Es decir, tener un salrio 
de acuerdo a Io que pro- 
ducen, de acuerdo al precio 
de Io que producen.

3) Que las tareas diarias 
de cada trabajador sean dis- 
minuidas, porque las que 
tienen son muy extensas, 
desde las 5 de la mahana 
hasta las 6 d 7 de la noche.

Bueno, esto en Io que se 
refiere a trabajadores que 
estan vinculados con la 
produccidn de productos 
para la industria o para la 
exportacion.

Por otro lado los cam- 
pesinos estcin ahora en el 
proceso de lucha por la re
partition de la tierra, la 
posesidn de ella, y por una 
polftica agraria que consi- 
dere, de un lado, los em- 
prdstitos con intereses ba- 
jos y que paralelame nte exis- 
ta una Ifnea de crdditos, y 
asi tener la posibilidad de 
obtener un instrumento de

den una, dos, tres veces la 
misma tierra.

Asi, un campesino que 
vivid ahi veinte o treinta 
ahos en esa tierra, es in- 
mediatamente descalificado 
como propietario porque 61 
tambien debe un titulo que 
no tiene. En consecuencia, 
las tierras no estan tituladas 
adecuadamente y eso oca- 
siona que ese empresario, 
ese "grilheiro", compre y 
venda tierras que no le 
pertenecen; esto tambidn 
crea un cierto circuito de 
violencia.

4) Y una ultima relacidn 
de violencia es la violencia 
que resulta de las condicio- 
nes de vida. Esos trabajado
res viven en la mas absoluta 
y miserable condition de

SocMoga Zilda Marcia GricolioACTUALIDADMINTERNACIONAL
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trabajo o que una determi- 
nada tierra sea invadida.

3) Existe ademas una 
violencia hecha por aquellos 
que son los que torjan toda 
ilegalidad con respecto a la 
tierra en el campo brasilefio, 
que son los llamados 
"grilheiros", porque ellos 
compran tierras que no tie
nen titulacidn y las venden; 
y ocurre que a veces ven-

Pienso que los campesi- 
nos estcin muy fraccionados 
en su organizacidn. No 
existe por ejemplo una 
centralizacidn de las diferen-

Brasil: campesinos que 
luchan por la tierra

Hace unos meses, nos visito la sociologa Zilda Marcia Gricoli, quien 
conoce muy de cerca la problematica del movimiento campesino en 

Brasil.
En estas paginas presentamos a nuestros lectores, la conversation 

que tuvimos con ella y que nos hace conocer la vida, problemas y 
organizacidn de los hermanos campesinos de Brasil.

tes entidades de trabajado
res rurales, de no ser los 
movimientos por posesidn 
de tierra, que no es un mo
vimiento de caracter organi- 
zativo sindical.

Este movimiento por po
sesidn de tierras nace como 
un movimiento de aquellos 
campesinos que no tienen 
ddnde trabajar y no tienen 
ddnde habitar. Nacen muy 
vinculados a una reflexion y 
a una estrategia que tiene la 
Iglesia Catdlica y que ella 
emprende en Brasil durante 
todos estos ahos, a partir de 
los ahos 60.

La Iglesia se va a trans- 
formar en un agente de apo- 
yo y de orientacidn de los 
trabajadores en Brasil, sean 
rurales o urbanos. Y ella aca- 
bd ocupando (durante los 
ahos 64, de represidn politi- 
ca y de dictadura), un lugar 
que pertenecia anteriormen- 
te a los partidos politicos. 
Porque ella era la unica ins- 
titucidn que tenia la posibi
lidad de estar existiendo en 
ese momento.

Los movimientos por 
tierras tienen que ver con 
diversos tipos de organiza
cidn. Estdn las comuni-

Actualmente nuestro 
campo estd bastante agita- 
do, ha caido en el extremo 
de la violencia. Hoy existen 
hasta cuatro tipos de violen
cia: 1) la violencia militar, 
porque el campo brasileho 
esta absolutamente milita- 
rizado en la medida que se 
ha considerado territorio de 
Seguridad Nacional, debido 
a las guerrillas que ocurrie- 
ron en los ahos 60.

2) Existe otra violencia 
que es una violencia para- 
militar de los propietarios 
que arman a sus vigilantes 
(jaguncos) y sus valentones 
(capangas), para evitar que 
sus trabajadores huyan del

i'
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SocMoga Zilda Marcia Gricoli o actualidadMinternacional

'■I

REIVINDICACIONES 
CAMPESINAS

Los trabajadores rurales 
tienen algunas reivindicacio- 
nes muy claras: 1) Registro 
de trabajo, porque cuando 
no tienen ese registro ellos 
no existen como trabaja
dores.

2) Un nivel salarial regio
nal. Es decir, tener un salrio 
de acuerdo a Io que pro- 
ducen, de acuerdo al precio 
de Io que producen.

3) Que las tareas diarias 
de cada trabajador sean dis- 
minuidas, porque las que 
tienen son muy extensas, 
desde las 5 de la mahana 
hasta las 6 6 7 de la noche.

Bueno, esto en Io que se 
refiere a trabajadores que 
estan vinculados con la 
produccidn de productos 
para la industria o para la 
exportacion.

Por otro lado los cam- 
pesinos est^n ahora en el 
proceso de lucha por la re
partition de la tierra, la 
posesidn de ella, y por una 
polftica agraria que consi- 
dere, de un lado, los em- 
prdstitos con intereses ba- 
jos y que paralelame nte exis- 
ta una Ifnea de crdditos, y 
asf tener la posibilidad de 
obtener un instrumento de

den una, dos, tres veces la 
misma tierra.

Asf, un campesino que 
vivid ahf veinte o treinta 
ahos en esa tierra, es in- 
mediatamente descalificado 
como propietario porque 61 
tambien debe un titulo que 
no tiene. En consecuencia, 
las tierras no estan tituladas 
adecuadamente y eso oca- 
siona que ese empresario, 
ese "grilheiro", compre y 
venda tierras que no le 
pertenecen; esto tambidn 
crea un cierto circuito de 
violencia.

4) Y una ultima relacidn 
de violencia es la violencia 
que resulta de las condicio- 
nes de vida. Esos trabajado
res viven en la mas absoluta 
y miserable condition de

trabajo o que una determi- 
nada tierra sea invadida.

3) Existe ademas una 
violencia hecha por aquellos 
que son los que forjan toda 
ilegalidad con respecto a la 
tierra en el campo brasilefio, 
que son los llamados 
"grilheiros", porque ellos 
compran tierras que no tie
nen titulacidn y las venden; 
y ocurre que a veces ven-

Brasil: campesinos que 
luchan por la tierra

Hace unos meses, nos visitd la sociologa Zilda Marcia Gricoli, quien 
conoce muy de cerca la problematica del movimiento campesino en 

Brasil.
En estas paginas presentamos a nuestros lectores, la conversacion 

que tuvimos con ella y que nos hace conocer la vida, problemas y 
organizacion de los hermanos campesinos de Brasil.

tes entidades de trabajado
res rurales, de no ser los 
movimientos por posesidn 
de tierra, que no es un mo
vimiento de caracter organi- 
zativo sindical.

Este movimiento por po- 
sesidn de tierras nace como 
un movimiento de aquellos 
campesinos que no tienen 
ddnde trabajar y no tienen 
ddnde habitar. Nacen muy 
vinculados a una reflexion y 
a una estrategia que tiene la 
Iglesia Catdlica y que ella 
emprende en Brasil durante 
todos estos ahos, a partir de 
los ahos 60.

La Iglesia se va a trans- 
formar en un agente de apo- 
yo y de orientacidn de los 
trabajadores en Brasil, sean 
rurales o urbanos. Y ella aca- 
b6 ocupando (durante los 
ahos 64, de represidn polfti
ca y de dictadura), un lugar 
que pertenecfa anteriormen- 
te a los partidos politicos. 
Porque ella era la unica ins- 
titucidn que tenia la posibi
lidad de estar existiendo en 
ese momento.

Los movimientos por 
tierras tienen que ver con 
diversos tipos de organiza- 
cidn. Estdn las comuni-

Pienso que los campesi
nos estcin muy fraccionados 
en su organizacidn. No 
existe por ejemplo una 

--------------- , internacional centralizacidn de las diferen-
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Actualmente nuestro 
campo estd bastante agita- 
do, ha caido en el extreme 
de la violencia. Hoy existen 
hasta cuatro tipos de violen
cia: 1) la violencia militar, 
porque el campo brasileho 
esta absolutamente milita- 
rizado en la medida que se 
ha considerado territorio de 
Seguridad National, debido 
a las guerrillas que ocurrie- 
ron en los ahos 60.

2) Existe otra violencia 
que es una violencia para- 
militar de los propietarios 
que arman a sus vigilantes 
(jaguncos) y sus valentones 
(capangas), para evitar que 
sus trabajadores huyan del

I
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COMUNIDADES 
INDIGENAS

trabajo mSs eficaz para to- 
dos.

Y hay en determinadas 
regiones una lucha que mar- 
cha en un sentido mas de 
vanguardia, una lucha por 
poseer una tierra colectiva. 
Porque nosotros no tene- 
mos hoy ninguna tierra co- 
munal. No existe en Brasil 
ningun tipo de propiedad co
lectiva.

LA IGLESIA EN EL 
CAMPO

esde que aparecid el primer numero 
de ANDENES en noviembre de 1978

El primer trabajo es el de 
las comisiones de las sedes 
eclesicisticas del pais. En 
este grupo participan sacer- 
dotes, religiosas y elemen- 
tos que vienen de los anti-

Construyendo
Iglesia

sus laicos. Diversos forums, marchas, cele- 
braciones, dan testimonio del fuerte com- 

diversos valles de la costa, se ha venido de- promiso de los Cristianos.
sarrollando un trabajo de evangelizacion y E..------ _ 

; estar como centro de las preocupaciones 
rondas campesinas en la sierra node perua- de los agentes pastorales.
na, los Cristianos de la region van a incor-
porarse militantemente a su fortificacion y

La situacion indigena es 
peor. Porque a partir de los 
ahos 60, por ejemplo, mu- 
chos indigenas fueron des- 
pojados de sus antiguas 
comunidades y fueron tras- 
ladados hacia las cireas de 
reserva, areas en donde 
todavia existen muchos pro- 
blemas y conflictos con los 
hacendados. Porque el go- 
bierno definib el brea de 
reserva pero no resolvid el 
problems igualmente de los 
hacendados que estaban 
ubicadosen la misma zona. guos partidos politicos.

Asi, en consecuencia, 
existen problemas de ha
cendados contra indigenas 
quienes estando en nuevas 
tierras de reserva (definidas 
por el gobierno), son inva- 
didos por los hacendados, 
por sus hombres armados, y 
son muertos. Porque los 
hacendados quieren presio- 
nar al gobierno para que 
este les devuelva las dreas 
que fueron definidas como 
Areas de Reserva Indigena.

Los indigenas que viven 
en la tierra, y que tienen una 
comunidad y por Io tanto 
una tierra colectiva, no pue- 
den aceptar por ninguna 
razon que se parcele la tie
rra.

©
diversos acontecimientos politicos, economi- 
cos, eclesiales han marcado la vida de la so- 
ciedad peruana. La crisis econbmica ha con- 
tinuado agravandose hasta niveles desespe- 
rantes, la violencia que emergio en 1980 ha 
desatado una espiral de apariencia inconteni- 
ble.

Estos acontecimientos son vividos en el 
campo de una manera particularmente drama- 
tica. Nos preguntamos ^como ha respon- 
dido la Iglesia y los laicos en particular a esas 
situaciones? Es dificil hacer un balance na- 
cional, pero algunas cosas se pueden 
subrayar.

Alli donde han habido equipos pastorales 
con una vision integral de la evangelizacion, 
el trabajo esta dando sus frutos. Es asi que 
en esta decada han nacido y se han fortaleci- 
do diversas agrupaciones de laicos campesi- 
nos. En el surandino (Puno, Sicuani, Ayaviri, vnuiuuanao, cuhu... ia 
Juli), en el norandino (Cajamarca, Chachapo- paz va a est^ muy pfssente eNa Iglesia y en 
yas, San Ignacio), asi como en la sierra cen- 
tral (Cerro de Pasco, Huancayo), en la selva y

Es esta pues una vision panoramica y 
recortada de los ultimos diez ahos en la 

desarrollo. Es asi tambien como en Cha- Iglesia campesina del Peru,  
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mas t—.   .   
dicales y reivindicativas, como dentro de 
organizaciones eclesiales, movimientos de

chapoyas, van a desarrollarse desde los 
ahos 1977, 1978 los grupos de promotores 
de la salud, con una clara conciencia de que 
la salud esta realacionada a los problemas 
estructurales y a las politicas economicas de 
los gobiernos. En Cerro de Pasco, Piura, 
Chulucanas, Puno... la preocupacion por la

' J  .. .. r En estos diez ahos tambien se van a
concientizacibn. En esas regiones los cris- acentuar en el pais el importante trabajo de 
tianos se han comprometido en diversas for- catequesis familiar, del trabajo con la ju- 

tanto dentro de las organizaciones sin- ventud, de la atencibn a la mujer y en ge- 
‘ > neral se observa una atencibn mas dedicada

; a la religiosidad popular. En la selva la 
catequistas y otras formas de movimiento lai- preocupacion por una Iglesia autbctona va a

Se trabaja con cada 
comunidad para recuperar 
un poco su propia identidad 
cultural, la historia de esa 
comunidad, que cosas ha- 
cen. Existen muchos tra- 
bajos de formacibn, apoyo 
de formacibn en el area de 
salud, en el brea de alimen- 
tacibn y en el brea de la 
propia organizacibn.

Se busca tambihn que 
escojan dentro de su grupo 
a sus dirigentes, y que es
tos dirigentes tengan la ta- 
rea de emprender la defen- 
sa del grupo ante los enemi- 
gos que siempre estbn por 
ahi.

En ese sentido el trabajo 
de la la Iglesia es general. Es 
un trabajo que esta mejor 
desarrollado en una region 
que en otra, dependiendo 
de la linea del Estado, de 
los elementos de la pastoral. 
Es un trabajo que avanza en 
el sentido de formar lideres 
campesinos.

Muchos pbrrocos estbn 
dentro del propio movimien
to campesino o son campe
sinos. Son los primeros com- 
prometidos ante la violencia 
y ya son muchos los ase- 
sinatos de dirigentes pbrrro- 
cos. Igualmente los dirigen
tes campesinos que no son 
religiosos tienen tambien 
comprometidas sus vidas.

Hoy, la Iglesia sistemati- 
za todos los conflictos y de- 
nuncias que recibe y va pu- 
blicbndolas, contbndose 
tambihn con la OAB, que es 
la Organizacibn de Aboga- 
dos Brasilehos y que tiene 
muchos elementos ligados 
a la Iglesia. ■

D°deTteo?m^es RURfils
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dos.

Y hay en determinadas 
regiones una lucha que mar- 
cha en un sentido mas de 
vanguardia, una lucha por 
poseer una tierra colectiva. 
Porque nosotros no tene- 
mos hoy ninguna tierra co- 
munal. No existe en Brasil 
ningun tipo de propiedad co
lectiva.

LA IGLESIA EN EL 
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esde que aparecid el primer numero 
de ANDENES en noviembre de 1978

los gobiernos. En Cerro de Pasco, Piura, 
Chulucanas, Puno... la preocupacion por la
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peor. Porque a partir de los 
afios 60, por ejemplo, mu- 
chos indigenas fueron des- 
pojados de sus antiguas 
comunidades y fueron tras- 
ladados hacia las dreas de 
reserva, areas en donde 
todavia existen muchos pro- 
blemas y conflictos con los 
hacendados. Porque el go- 
bierno definid el drea de 
reserva pero no resolvid el 
problema igualmente de los 
hacendados que estaban
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diversos acontecimientos politicos, econdmi- 
cos, eclesiales han marcado la vida de la so- 
ciedad peruana. La crisis econdmica ha con- 
tinuado agravandose hasta niveles desespe- 
rantes, la violencia que emergid en 1980 ha 
desatado una espiral de apariencia inconteni- 
ble.

Estos acontecimientos son vividos en el 
campo de una manera particularmente drama- 
tica. Nos preguntamos icdmo ha respon- 
dido la Iglesia y los laicos en particular a esas 
situaciones? Es dificil hacer un balance na- 
cional, pero algunas cosas se pueden 
subrayar.
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Construyendo
Iglesia

El primer trabajo es el de 
las comisiones de las sedes 
eclesidsticas del pais. En 
este grupo participan sacer- 
dotes, religiosas y elemen- 
tos que vienen de los anti- 

ubicados en la misma zona. guos partidos politicos.

sus laicos. Diversos forums, marchas, cele- 
braciones, dan testimonio del fuerte com- 

diversos valles de la costa, se ha venido de- promiso de los cristianos.
sarrollando un trabajo de evangelizacion y

chapoyas, van a desarrollarse desde los 
Alli donde han habido equipos pastorales anos 1977, 1978 los gruposjde promotores 

con una vision integral de la evangelizacidn, 
el trabajo esta dando sus frutos. Es asi que

Asi, en consecuencia, 
existen problemas de ha
cendados contra indigenas 
quienes estando en nuevas 
tierras de reserva (definidas 
por el gobierno), son inva- 
didos por los hacendados, 
por sus hombres armados, y 
son muertos. Porque los 
hacendados quieren presio- 
nar al gobierno para que 
6ste les devuelva las areas 
que fueron definidas como 
Areas de Reserva Indigena.

Los indigenas que viven 
en la tierra, y que tienen una 
comunidad y por Io tanto 
una tierra colectiva, no pue
den aceptar por ninguna 
razon que se parcele la tie
rra.

de la salud, con una clara conciencia de que 
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recortada de los ultimos diez anos en la 

desarrollo. Es asi tambien como en Cha- Iglesia campesina del Peru.
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„ _____ ■ / En estos diez anos tambien se van a
concientizacibn. En esas regiones los cris- acentuar en el pais el importante trabajo de 
tianos se han comprometido en diversas for- catequesis familiar, del trabajo con la ju- 
mas tanto dentro de las organizaciones sin- 
dicales y reivindicativas, como dentro de 
organizaciones eclesiales, movimientos de
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Se trabaja con cada 
comunidad para recuperar 
un poco su propia identidad 
cultural, la historia de esa 
comunidad, que cosas ha- 
cen. Existen muchos tra- 
bajos de formacion, apoyo 
de formacidn en el area de 
salud, en el brea de alimen- 
tacion y en el area de la 
propia organizacion.

Se busca tambibn que 
escojan dentro de su grupo 
a sus dirigentes, y que es
tos dirigentes tengan la ta- 
rea de emprender la defen- 
sa del grupo ante los enemi- 
gos que siempre estbn por 
ahi.

En ese sentido el trabajo 
de la la Iglesia es general. Es 
un trabajo que esta mejor 
desarrollado en una region 
que en otra, dependiendo 
de la linea del Estado, de 
los elementos de la pastoral. 
Es un trabajo que avanza en 
el sentido de formar lideres 
campesinos.

Muchos parrocos estan 
dentro del propio movimien- 
to campesino o son campe
sinos. Son los primeros com- 
prometidos ante la violencia 
y ya son muchos los ase- 
sinatos de dirigentes parrro- 
cos. Igualmente los dirigen
tes campesinos que no son 
religiosos tienen tambibn 
comprometidas sus vidas.

Hoy, la Iglesia sistemati- 
za todos los conflictos y de- 
nuncias que recibe y va pu- 
blicdindolas, contandose 
tambi&n con la OAB, que es 
la Organizacibn de Aboga- 
dos Brasilefios y que tiene 
muchos elementos ligados 
a la Iglesia. ■

ventud, de la atencibn a la mujer y en ge
neral se observa una atencibn mas dedicada 
a la religiosidad popular. En la selva la 

catequistas y otras formas de movimiento lai- preocupacion por una Iglesia autbctona va a 
cal. Es asi que desde el nacimiento de las estar como centra de las preocupaciones 
rondas campesinas en la sierra node perua- de los agentes pastorales.
na, los cristianos de la region van a incor- 
porarse militantemente a su fortificacibn y
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Testimonios 
desde el campo

miento campesino. Para no- 
sotros fue una manera nue- 
va de entrar, nos pidieron 
servicios, acompafiarles en 
sus visitas con sus dirigen- 
tes para ir de una cooperati- 
va a otra, conocer la ley... 
Con el transcurso del tiem- 
po nos pidieron tambiSn un 
servicio pastoral. El fracaso 
posterior de la reforma agra- 
ria ha hecho que nos haya- 
mos nuevamente distancia- 
do de los campesinos por- 
que hemos entrado mas con 
aquellos que se han compro- 
metido mas con la reforma a- 
graria. Para el campesino no 
se trataba unicamente de en- 
trarenlareforma agraria.lavi- 
da del campesino es mucho 
mas amplia, mucho m£s com- 
pleja, mucho m£s bella; en- 
tonces hemos reempezado 
lentamente un trabajo en el 
campo, en este campo que 
se ibadividiendo.

Ahos despu6s hemos em- 
pezado en el campo de cate- 
quesis familiar jgran desafio! 
pedir a campesinos, pare- 
jas, de encontrarse una vez

HUAURA
Andres Besinet

La reforma agraria dio un 
nuevo giro a la vida campesi- 
na, nacid un nuevo movi-

PIURA
Walter Morocho

Antes los animadores 
cristianos o coordinadores 
que les Haman, los que rea- 
lizan la liturgia no estaban 
preparados como para rela- 
cionar Io que dice la Palabra 
de Dios con la realidad 
actual. Pero ahora ellos se 
dan un poco mas cuenta e 
incluso a traves de este 
Evangelic, de esta forma 
como he venido trabajando 
con ellos, han conocido un 
poco mas la realidad tai 
como es, como viven ellos 
tan atropellados.

ICA
Florencio Dubbe

El campesino ha 
tomando confianza en la 
Iglesia, ha visto a la Iglesia 
presente en sus luchas, por 
ejemplo, en la Reforma Agra
ria y su presencia despuds 
para consolidar esta refor
ma; asi que hoy los cam
pesinos, especialmente los 
mds pobres son los que mas 
se identifican con la Iglesia.

En la zona donde trabajo 
hay tres comunidades de 
pequefios agricultores que 
se han reunido a travds de 
proyectos comunes; hay 
tambidn campesinos que se 
han unido para la defensa 
de sus derechos y los van
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conquistando...Todos esos 
trabajadores del campo han 
sido prdcticamente orienta- 
dos y formados por la 
Iglesia, y con esta formacidn 
ellos van tomando concien- 
cia de su valor y de la de
fensa de sus derechos y asi 
Io van logrando.

Existe por ejemplo, en 
algunas parroquias el movi- 
miento de la Juventud Agra
ria y Rural Catdiica, pero f alta 
todavia consolidar y tambidn 
unir a los adultos de diferen- 
tes parroquias para con ellos 
hacer un movimiento que es
te unido al movimiento na- 
cional de campesinos cristia
nos para que asi puedan te- 
ner mds fuerza, mas unidad 
y sentirse tambidn mds Igle
sia .

Como el Vaticano II, insis- 
to mucho en el aspecto de 
la Iglesia como pueblo de 
-Dios, me parece mds im- 
portante profundizar y rea- 
lizar este concepto; eso se 
hace por la participacidn ma
yor de todos los miembros 
de la Iglesia, que consiste 
en diferentes servicios y 
con los talentos que Dios ha 
dado a las personas, a cada 
grupo segun el carisma de 
los talentos de cada uno. 
Debemos tener conciencia 
de que cada Cristiano, cada 
catdlico es un evangeliza- 
dor, por su bautismo tiene 
una responsabilidad, no so- 
lamente interna dentro de la 
Iglesia sino tambidn social.

Los movimientos que ya 
existen, en Cajamarca, Pu- 
no y otras zonas me pare-

por semana durante dos 
ados, el otro desafio es que 
venga el papd y la mama. He
mos visto que a traves del 
hogar, permitiendo a los cam
pesinos de encontrarse co
mo familias sin intereses di- 
rectos finalmente van abor- 
dando toda su vida y de otra . 
manera van repensando su 
responsabilidad con la coo- 
perativa, ahora con los par- 
celeros, como eventuales..., 
entonces va creando un cier- 
to movimiento, irdescubrien- 
do nuevas perspectivas de 
de Iglesia. Entonces todo 
esto es como un proceso 
que permite a los campesi
nos, a las sefioras ahora aho
ra con el centre de madres 
avanzar, es algo nuevo pero 
que esta surgiendo y que 
responde a la gran necesi- 
dad de un campesinado tan 
golpeado, por todo Io que le 
toca a campo.

OPINA MONSENOR
JUAN LUIS MARTIN

cen muy interesantes, esta- 
mos hablando de organiza- 
cion, estamos hablando de 
participacidn; no puede la 
Iglesia dar el testimonio que 
quiere y tiene que dar, si no 
hay organizacidn, esto es a 
nivel de animadores campe
sinos. Me parece fundamen
tal el aspecto de campe
sinos cristianos comprome- 
tidos, pero a la vez debe
mos vfer que estos y otros 
campesinos cristianos se 
comprometen con su forma
cidn en el nombre de su fe, 
en las organizaciones cam- 
pesinas o los otros grupos, 
sea de produccidn o de rei- 
vindicacidn de sus dere
chos, para que tengan ma
yor bienestar y para que ten
gan su parte normal en la 
sociedad.

En el numero anterior de ANDENES, como parte de nuestra 
celebracidn por el decimo aniversario, presentamos un especial 

sobre los ultimos 10 anos de movimiento campesino.
En este aniversario queremos tambien, presentar un reportaje 
sobre estos 10 anos de vida de movimientos cristianos en el 
campo. Conversamos con Mons. Martin, presidents de CEAS 

Campesino, y con agentes pastorales y campesinos cristianos, 
quienes nos hablan de sus logros y dificultades, pero sobre todo de 

la riqueza de estos 10 anos construyendo Iglesia en el campo.

cristianos del campo 
desde su propia cultura.

.1
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sotros fue una manera nue- 
va de entrar, nos pidieron 
servicios, acompafiarles en 
sus visitas con sus dirigen- 
tes para ir de una cooperati- 
va a otra, conocer la ley... 
Con el transcurso del tiem- 
po nos pidieron tambibn un 
servicio pastoral. El fracaso 
posterior de la reforma agra- 
ria ha hecho que nos haya- 
mos nuevamente distancia- 
do de los campesinos por- 
que hemos entrado mas con 
aquellos que se han compro- 
metido mas con la reforma a- 
graria. Para el campesino no 
se trataba unicamente de en- 
trarenlareforma agraria.lavi- 
da del campesino es mucho 
mas amplia, mucho mbs com- 
pleja, mucho mbs bella; en- 
tonces hemos reempezado 
lentamente un trabajo en el 
campo, en este campo que 
se ibadividiendo.

Ahos despubs hemos em- 
pezado en el campo de cate- 
quesis familiar jgran desafio! 
pedir a campesinos, pare- 
jas, de encontrarse una vez

HUAURA
Andres Besinet

La reforma agraria dio un 
nuevo giro a la vida campesi- 
na, nacid un nuevo movi-

rt'\

COSTA 4

PIURA
Walter Morocho

Antes los animadores 
cristianos o coordinadores 
que les Haman, los que rea- 
lizan la liturgia no estaban 
preparados como para rela- 
cionar Io que dice la Palabra 
de Dios con la realidad 
actual. Pero ahora ellos se 
dan un poco mas cuenta e 
incluso a traves de este 
Evangelic, de esta forma 
como he venido trabajando 
con ellos, han conocido un 
poco mas la realidad tai 
como es, como viven ellos 
tan atropellados.

ICA
Florencio Dubbe

El campesino ha 
tomando confianza en la 
Iglesia, ha visto a la Iglesia 
presente en sus luchas, por 
ejemplo, en la Reforma Agra
ria y su presencia despues 
para consolidar esta refor
ma; asi que hoy los cam
pesinos, especialmente los 
mds pobres son los que mas 
se identifican con la Iglesia.

En la zona donde trabajo 
hay tres comunidades de 
pequefios agricultores que 
se han reunido a travbs de 
proyectos comunes; hay 
tambibn campesinos que se 
han unido para la defensa 
de sus derechos y los van
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9 r
conquistando...Todos esos 
trabajadores del campo han 
sido prbcticamente orienta- 
dos y formados por la 
Iglesia, y con esta formacion 
ellos van tomando concien- 
cia de su valor y de la de
fensa de sus derechos y asi 
Io van logrando.

Existe por ejemplo, en 
algunas parroquias el movi- 
miento de la Juventud Agra
ria y Rural Catdlica, pero f alta 
todavia consolidar y tambihn 
unir a los adultos de diferen- 
tes parroquias para con ellos 
hacer un movimiento que es
te unido al movimiento na- 
cional de campesinos cristia
nos para que asi puedan te- 
ner mds fuerza, mas unidad 
y sentirse tambidn mds Igle
sia .

por semana durante dos 
ados, el otro desafio es que 
venga el papd y la mama. He
mos visto que a traves del 
hogar, permitiendo a los cam
pesinos de encontrarse co
mo familias sin intereses di- 
rectos finalmente van abor- 
dando toda su vida y de otra 
manera van repensando su 
responsabilidad con la coo- 
perativa, ahora con los par- 
celeros, como eventuales..., 
entonces va creando un cier- 
to movimiento, irdescubrien- 
do nuevas perspectivas de 
de Iglesia. Entonces todo 
esto es como un proceso 
que permite a los campesi
nos, a las sefioras ahora aho
ra con el centro de madres 
avanzar, es algo nuevo pero 
que esta surgiendo y que 
responde a la gran necesi- 
dad de un campesinado tan 
golpeado, por todo Io que le 
tocaacampo.

OPINA MONSENOR 
JUAN LUIS MARTIN
Como el Vaticano II, insis- 

to mucho en el aspecto de 
la Iglesia como pueblo de 
-Dios, me parece mas im- 
portante profundizar y rea- 
lizar este concepto; eso se 
hace por la participacion ma
yor de todos los miembros 
de la Iglesia, que consiste 
en diferentes servicios y 
con los talentos que Dios ha 
dado a las personas, a cada 
grupo segun el carisma de 
los talentos de cada uno. 
Debemos tener conciencia 
de que cada Cristiano, cada 
catdlico es un evangeliza- 
dor, por su bautismo tiene 
una responsabilidad, no so- 
lamente interna dentro de la 
Iglesia sino tambihn social.

Los movimientos que ya 
existen, en Cajamarca, Pu- 
no y otras zonas me pare-

En el numero anterior de ANDENES, como parte de nuestra 
celebracidn por el decimo aniversario, presentamos un especial 

sobre los ultimos 10 anos de movimiento campesino.
En este aniversario queremos tambien, presentar un reportaje 
sobre estos 10 anos de vida de movimientos cristianos en el 
campo. Conversamos con Mons. Martin, presidents de CEAS 

Campesino, y con agentes pastorales y campesinos cristianos, 
quienes nos hablan de sus logros y dificultades, pero sobre todo de 

la riqueza de estos 10 anos construyendo Iglesia en el campo.

Los cristianos del en la eucaristia
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mujer participa 
comunidad.

mujeres 
maneras

CHACHAPOYAS
J. Manuel Zumaeta

En Chachapoyas esta- 
mos organizando el movi- 
miento de animadores cristia-
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CAJAMARCA 
Hans Hillembrand

El aflo pasado se fundd 
el Movimientode los Anima
dores Rurales Cristianos, 
MARC, en Cajamarca; la 
idea principal de este Movi- 
miento es que sea un en- 
cuentro, una organizacidn, 
un espacio para dialogar, in- 
tercambiar las experiencias 
cristianasdelcampocajamar- 
quino en este momento; no- 
sotros vemos que el ambito 
de la Iglesia institucional a 
decir dibcesis de Cajamarca, 
no existe un lugar idbneo pa
ra esto, todavia la vida cristia- 
na en el campo en ese mar- 
co institucional tiene que 
considerartoda la estructura 
eclasial, clerical que no siem- 
pre tiene la facilidad de vivir

con Io que actualmente pa- 
sa en el campo, por eso 
creemos que un movimien- 
to laico de campesinos pue- 
de prestar mayores posi- 
bilidades de intercambiar ex
periencias, incluso de for- 
macibn, y estructurar a ma- 
nera de movimiento una 
vida cristiana y campesina a 
la vez.

BAMBAMARCA 
Segundo Leiva

Cuando por primera vez 
nosotros los campesinos 
comenzamos a participar 
dentro de la Iglesia, era muy 
dificil, el ir solamente a la 
misa a escuchar, y despues 
para nosotros ya fue una 
vance cuando podiamos ir a 
cantar por Io menos. Poco a 
poco hemos ido asumiendo 
algunas responsabilidades 
dentro de la Iglesia; y es 
donde nace el movimiento 
de animadores rurales catb- 
licos, con la finalidad de es- 
tablecer un futuro para 
nuestra Iglesia campesina, 
para que los campesinos 
tambien nos sintamos Igle
sia, seamos parte de la Igle
sia y tengamos nuestra voz 
como Cristianos comprome- 
tidos.

A traves de las cornu ni- 
dades cristianas se ha lo- 
grado la unificacibn de las 
rondas, hemos sido capa
ces de demostrar que para 
reclamar un derecho ryj hay 
diferencia, el campesino 
tiene que estar unido como 
un solo hombre, y es asi co
mo las comunidades cristia
nas hemos dado testimonio 
de solidaridad y de union.
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expresan 
su pro-

nos en la parroquia y en la 
dibcesis, teniendo como ba
se los promotores de salud 
y algunos catequistas que 
ya van tomando conciencia 
de su deber como laicos 
comprometidos. En estos 
dias por ejemplo se estaba 
llevando a cabo un paro en 
la zona que estaba siendo a- 
poyado por algunos cate
quistas comprometidos de 
la dibcesis.

AYAVIRI
Francisco Fritsch

Pienso que todo el tra- 
bajo de Iglesia se inscribe 
en un movimiento popular 
regional mbs amplio. Hay un 
aumento de conciencia y 
organizacibn popular que 
de una u otra manera tam- 
bibn influye en el trabajo de 
la Iglesia. A nivel de Iglesia 
mbs estrictamente, creo que 
los responsables Cristianos 
tambibn crecieron en con
ciencia y organizacibn. Hay 
dos relaciones: no solamen
te pensamos que la Iglesia 
pueda dinamizar o evan- 
gelizar la organizacibn cam
pesina sino la misma orga
nizacibn campesina dinami- 
za a la Iglesia, las luchas po- 
pulares fortalecen y ma- 
duran nuestra fe.

A nivel de la Prelatura de 
Ayaviri tenemos un trabajo 
pastoral con varies sectores 
y pensamos que es muy 
importante que tengan una 
instancia para reunirse, ver 
la realidad en comun y no 
limitarse a la problembtica ch 
un sector; dirigentes, anima
dores Cristianos, jbvenes y 
mujeres; analizarla, reflexio-

PUNO
Felix Becerra

En Puno hace 10 ahos 
que hemos formado el Movi
mientode Animadores Cris
tianos, y actualmente estb' 
conformado por 1,200 ani
madores. Creo que el Movi
miento de Animadores a pe- 
sar de todas las dificultades 
que hubo, acusaciones, to
do eso, ha avanzado basta- 
ne y sobre todo es un movi- 
meinto de Cristianos compro
metidos sirviendo a la causa 
del pueblo.

Los animadores que tra- 
bajamos en la dibcesis hici- 
mos el trabajo de una evan- 
gelizacibn integral, y como 
Cristianos comprometidos 
podemos estar dentro de la 
organizacibn campesina y 
no solamente estar al lado 
de la Iglesia sino tambibn es
tar en la necesidad de nues- 
tras comunidades cristianas 
sobre todo en nuestros pue
blos.

Hombres y 
de diferentes 
funds fe.

narla, rezar juntos, para al 
mismo tiempo tener una vi- 
sibn mbs amplia de las doc- 
trinas, dinamizar la misma 
lucha popular por la tierra 
con esa fe que hemos vi- 
vido y descubierto juntos, 
esa es un poco la idea del 
movimiento de responsa
bles Cristianos.

en su

F ■
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mujerts 
maneras

CHACHAPOYAS
J. Manuel Zumaeta

En Chachapoyas esta- 
mos organizando el movi- 
miento de animadores cristia-
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CAJAMARCA 
Hans Hillembrand

El afio pasado se fundd 
el Movimientode los Anima
dores Rurales Cristianos, 
MARC, en Cajamarca; la 
idea principal de este Movi- 
miento es que sea un en- 
cuentro, una organizacidn, 
un espacio para dialogar, in- 
tercambiar las experiencias 
cristianasdelcampocajamar- 
quino en este momento; no- 
sotros vemos que el ambito 
de la Iglesia institucional a 
decirdibcesisde Cajamarca, 
no existe un lugar idbneo pa
ra esto, todavia la vida cristia- 
na en el campo en ese mar- 
co institucional tiene que 
considerartoda la estructura 
eclasial, clerical que no siem- 
pre tiene la facilidad de vivir

con Io que actualmente pa- 
sa en el campo, por eso 
creemos que un movimien- 
to laico de campesinos pue- 
de prestar mayores posi- 
bilidades de intercambiar ex
periencias, incluso de for- 
macidn, y estructurar a ma- 
nera de movimiento una 
vida cristiana y campesina a 
la vez.

BAMBAMARCA 
Segundo Leiva

Cuando por primera vez 
nosotros los campesinos 
comenzamos a participar 
dentro de la Iglesia, era muy 
dificil, el ir solamente a la 
misa a escuchar, y despues 
para nosotros ya fue una 
vance cuando podiamos ir a 
cantar por Io menos. Poco a 
poco hemos ido asumiendo 
algunas responsabilidades 
dentro de la Iglesia; y es 
donde nace el movimiento 
de animadores rurales cato- 
licos, con la finalidad de es- 
tablecer un future para 
nuestra Iglesia campesina, 
para que los campesinos 
tambien nos sintamos Igle
sia, seamos parte de la Igle
sia y tengamos nuestra voz 
como Cristianos comprome- 
tidos.

A traves de las cornu ni- 
dades cristianas se ha lo- 
grado la unificacibn de las 
rondas, hemos sido capa
ces de demostrar que para 
reclamar un derecho ryj hay 
diferencia, el campesino 
tiene que estar unido como 
un solo hombre, y es asi co
mo las comunidades cristia
nas hemos dado testimonio 
de solidaridad y de union.
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expresan 
su pro-

nos en la parroquia y en la 
dibcesis, teniendo como ba
se los promotores de salud 
y algunos catequistas que 
ya van tomando conciencia 
de su deber como laicos 
comprometidos. En estos 
di'as por ejemplo se estaba 
llevando a cabo un paro en 
la zona que estaba siendo a- 
poyado por algunos cate
quistas comprometidos de 
ladibcesis.

La mujer participa 
comunidad.

AYAVIRI
Francisco Fritsch

Pienso que todo el tra- 
bajo de Iglesia se inscribe 
en un movimiento popular 
regional mbs amplio. Hay un 
aumento de conciencia y 
organizacibn popular que 
de una u otra manera tam- 
bibn influye en el trabajo de 
la Iglesia. A nivel de Iglesia 
mbs estrictamente, creo que 
los responsables Cristianos 
tambibn crecieron en con
ciencia y organizacibn. Hay 
dos relaciones: no solamen
te pensamos que la Iglesia 
pueda dinamizar o evan- 
gelizar la organizacibn cam
pesina sino la misma orga
nizacibn campesina dinami- 
za a la Iglesia, las luchas po- 
pulares fortalecen y ma
de ran nuestra fe.

A nivel de la Prelatura de 
Ayaviri tenemos un trabajo 
pastoral con varies sectores 
y pensamos que es muy 
importante que tengan una 
instancia para reunirse, ver 
la realidad en comun y no 
limitarse a la problembtica cte 
un sector; dirigentes, anima
dores Cristianos, jbvenes y 
mujeres; analizarla, reflexio-

PUNO
Felix Becerra

En Puno hace 10 ahos 
que hemos formado el Movi
mientode Animadores Cris
tianos, y actualmente estb ■ 
conformado por 1,200 ani
madores. Creo que el Movi
miento de Animadores a pe- 
sar de todas las dificultades 
que hubo, acusaciones, to
do eso, ha avanzado basta- 
ne y sobre todo es un movi- 
meinto de Cristianos compro
metidos sirviendo a la causa 
del pueblo.

Los animadores que tra- 
bajamos en la dibcesis hici- 
mos el trabajo de una evan- 
gelizacibn integral, y como 
Cristianos comprometidos 
podemos estar dentro de la 
organizacibn campesina y 
no solamente estar al lado 
de la Iglesia sino tambibn es
tar en la necesidad de nues- 
tras comunidades cristianas 
sobre todo en nuestros pue
blos.

Hombres y 
de diferentes 
funda fe.

narla, rezar juntos, para al 
mismo tiempo tener una vi- 
sibn mbs amplia de las doc- 
trinas, dinamizar la misma 
lucha popular por la tierra 
con esa fe que hemos vi- 
vido y descubierto juntos, 
esa es un poco la idea del 
movimiento de responsa
bles Cristianos.
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veces al afio y la idea de eso 
es que ellos participen en 
las decisiones que se toman 
a nivel de Iglesia en el cam- 
po, que sientan que es algo 
suyo, que son los primeros 
responsables de la misma..

En estos mementos por 
ejemplo hay un movimiento 
nuevo aunque no (leva el 
nombre de movimiento: se 
formo una comision de lai- 
cos para trabajar la obli- 
gacion del laico, Io que sig- 
nifica tambien el laico de la 
Iglesia.

grupos de base y a partir de 
eso, segun el avance en la 
toma de conciencia y por la 
misma edad, se van compro- 
metiendo a hacer acciones 
dentro de las organizacio- 
nes popu lares.

cuenta que cuanto m^s uni- 
do va a ser m£s fuerte. Ve- 
mos que sembramos una se- 
milla que en algun momento 
vaadarfrutos, justamente e-. 
Ilo para nosotros es la espe- 
ranza, a pesar que ahora 
nos encontramos en una si- 
tuacidn tan cn'tica pero no 
perdemos las esperanzas, u- 
na esperanza desde luego 
comprometida porque de 
no ser asi, no tuviera senti- 
do ser cristiano y estar den
tro de una organizacion.

el 13 al 20 de noviem- 
bre se realize en Cha-

En la parte mas eclesial 
de la reunion se tuvo una 
charla a cargo de Monsefior 
Juan Luis Martin, quien trato 
el tema de la organizacion 
como lugar teoldgico de sal- 
vacidn, reflexionando, a la 
luz de la fe, sobre el compro
mise de los Cristianos al lado 
de ellas, construyendo laso- 
lidaridad y luchando por lo
grar mayores niveles de jus-

agraria y politica en sus zo- 
nas, la forma como la crisis 
golpea sus economias y el 
estado en que se encuen- 
tran los derechos humanos. 
Al respecto, muchos coinci- 
dieron en afirmar su preocu- 
pacidn por el avance del 
fendmeno de la violencia de 
distinto tipo (grupos arma- 
dos y fuerzas represivas), 
asi como el incremento del 
narcotrafico y el cultivo de la 
coca en la selva alta.

La segunda parte del en- 
cuentro fue dedicada a la re-

ticia.
Fue importante verificar 

como a pesar del oscuro pa
norama del pais, los asisten- 
tes compartieron su espe
ranza en la voluntad y la ca- 
pacidad del pueblo de las 
dreas rurales para darle for
ma a sus propias alternati- 
vas, que permita ver con ma
yor optimismo el futuro del 
campo y del pais. ■

flexion sobre la historia de 
las comunidades cristianas 
en el campo, el lugar de los 
laicos comprometidos y el lla- 
mado a organizarse como 
tales en movimientos apos- 
tdlicos. En esta parte se in
tercambio sobre las diversas 
experiencias de organiza- 
cidn de los laicos campesi- 
nos, jdvenes y adultos, quie- 
nes se van comprometien- 
do en la evangelizacion de 
las dimensiones gremiales, 
politicas y propiamente ecle- 
siales. ■

Los agentes 
pastorales 
analizan 
colectiva- 
mente la 
situacitin 
en el

PUCALLPA
Gerardo Cotte

En este momento no exis- 
te un movimiento laico como 
tai en el campo de Pucallpa, 
aunque de hecho podria- 
mos decir que son todos ani
madores, que si bien no lie- 
van el nombre de movimien
to, funcionan casi igual. Hay 
una especie de coordinq- 
cion, formada por delega- 
dos o representantes de ca- 
da zona que se reunen de 
vez en cuando, no mucho 
por las dificultades de comu- 
nicaciones, y del costo de 
los viajes; sera un par de
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JARC Eutimio Cueva
A partir del 83 en el Pri

mer Encuentro de la Juven- 
tud Agraria y Rural Catolica, 
se logro tener coordinacion 
entre grupos juveniles de 
distintas zonas del campo, y 
se extendio a sitios que no 
contaban con grupos juveni
les.

En estos ahos, un logro 
importante de la JARC es 
que el joven consigue un 
espacio de formacion en los

TARAPOTO
Julio Garcia

Nuestras organizaciones 
campesinas se estan empe- 
zando a fortalecer, a partir 
de las comunidades cristia
nas que se vienen organi- 
zando en el departamento 
de San Martin, y cuando el 
campesino ha tornado con
ciencia, o sea, mejor dicho 
ha empezado a tener una 
formacion cristiana, ha em
pezado a darse cuenta que 
no puede vivir aislado de su 
comunidad, se ha dado

Actualmente la JARC 
cuenta con aproximadamen- 
te 85 grupos afiliados, unos 
1500 militantes en 11 depar- 
tame ntos del pais.

IQUITOS
Leopold© Zegarra

Se nota ultimamente bas- 
tante hambre de Dios en 
nuestras comunidades y a 
nivel de organizaciones tam- 
bi6n el campesino se esta 
concientizando, se estan 
haciendo grandes movi
mientos partiendo de la fe 
cristiana.

En el futuro Io que esta- 
mos mirando de acuerdo a 
Iglesia, es luchar por una 
evangelizacion y por una 
Iglesia autoctona, donde 
se respeten nuestras cul- 
turas y donde tambien ten- 
gamos nuestras sacerdo- 
tes, religiosas natos.

vi Seminario ceas : Iglesia y Problema Agrario 
jg) ara reflexionarsobre la 
u temciticadelademocra-

cia y desarrollo en las zonas 
del campo peruano, del 17 
al 21 de octubre, se reunie- 
ron en Chaclacayo 45 agen
tes pastorales de las areas 
rurales del pais.

En dicha reunion se 
constataron los dificiles me
mentos por los que atravie- 
za el agro nacional y se in
tercambid opiniones sobre 
la situacidn de las organiza
ciones en el campo; la debi- 
lidad y confusion que tienen 
semi-paralizadas a muchas 
de ellas, reflexionandose so
bre la necesidad de fortale- 
cerlas y darles un nuevo di- 
namismo en la presente co- 
yuntura. Debe tratarse de 
convertir a las organizacio
nes mds representativas en 
legitimas exponentes del 
sentir de las mayorias del 
campo.

Muchos Cristianos 
promotores de salud.

Campesinos Cristianos
Compromiso en la Evangelizacion
E)

clacayo (Lima), el VII En
cuentro Nacional de Campe
sinos Cristianos. En dicha 
reunidn, convocada por el 
Departamento Campesino 
de la Comisidn Episcopal de 
Accidn Social - CEAS, partici- 
paron 52 animadores prove- 
nientes de las comunidades 
campesinas cristianas de la 
costa, sierra y selva.

Durante el evento, los 
asistentes compartieron in- 
formacidn sobre la situacidn
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veces al afio y la idea de eso 
es que ellos participen en 
las decisiones que se toman 
a nivel de Iglesia en el cam- 
po, que sientan que es algo 
suyo, que son los primeros 
responsables de la misma..

En estos mementos por 
ejemplo hay un movimiento 
nuevo aunque no (leva el 
nombre de movimiento: se 
formo una comision de lai- 
cos para trabajar la obli- 
gacidn del laico, Io que sig- 
nifica tambien el laico de la 
Iglesia.

grupos de base y a partir de 
eso, segun el avance en la 
toma de conciencia y por la 
misma edad, se van compro- 
metiendo a hacer acciones 
dentro de las organizacio- 
nes populares.

cuenta que cuanto m^s uni- 
do va a ser m£s fuerte. Ve- 
mos que sembramos una se- 
milla que en algun momento 
vaadartrutos, justamente e-. 
Ho para nosotros es la espe- 
ranza, a pesar que ahora 
nos encontramos en una si- 
tuacidn tan cn'tica pero no 
perdemos las esperanzas, u- 
na esperanza desde luego 
comprometida porque de 
no ser asi, no tuviera senti- 
do ser cristiano y estar den
tro de una organizacion.

el 13 al 20 de noviem- 
bre se realize en Cha-

En la parte mas eclesial 
de la reunion se tuvo una 
charla a cargo de Monsehor 
Juan Luis Martin, quien trato 
el tema de la organizacion 
como lugar teoldgico de sal- 
vacidn, reflexionando, a la 
luz de la fe, sobre el compro- 
miso de los Cristianos al lado 
de ellas, construyendo laso- 
lidaridad y luchando por lo
grar mayores niveles de jus-

agraria y politica en sus zo- 
nas, la forma como la crisis 
golpea sus economias y el 
estado en que se encuen- 
tran los derechos humanos. 
Al respecto, muchos coinci- 
dieron en afirmar su preocu- 
pacion por el avance del 
fendmeno de la violencia de 
distinto tipo (grupos arma- 
dos y fuerzas represivas), 
asi como el incremento del 
narcotrafico y el cultivo de la 
coca en la selva alta.

La segunda parte del en- 
cuentro fue dedicada a la re-

ticia.
Fue importante verificar 

como a pesar del oscuro pa
norama del pais, los asisten- 
tes compartieron su espe
ranza en la voluntad y la ca- 
pacidad del pueblo de las 
areas rurales para darle for
ma a sus propias alternati- 
vas, que permita ver con ma
yor optimismo el future del 
campo y del pais. ■

flexidn sobre la historia de 
las comunidades cristianas 
en el campo, el lugar de los 
laicos comprometidos y el lla- 
mado a organizarse como 
tales en movimientos apos- 
tolicos. En esta parte se in
tercambio sobre las diversas 
experiencias de organiza- 
cidn de los laicos campesi- 
nos, jdvenes y adultos, quie- 
nes se van comprometien- 
do en la evangelizacion de 
las dimensiones gremiales, 
politicas y propiamente ecle- 
siales. ■

Los agentes 
pastorales 
analizan 
colectiva- 
mente la 
situacitin 
en el

J-
i
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PUCALLPA 
Gerardo Cotte

En este momento no exis- 
te un movimiento laico como 
tai en el campo de Pucallpa, 
aunque de hecho podria- 
mos decir que son todos ani
madores, que si bien no lie- 
van el nombre de movimien
to, funcionan casi igual. Hay 
una especie de coordinq- 
cion, formada por delega- 
dos o representantes de ca- 
da zona que se reunen de 
vez en cuando, no mucho 
por las dificultades de comu- 
nicaciones, y del costo de 
los viajes; sera un par de
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JARC Eutimio Cueva
A partir del 83 en el Pri

mer Encuentro de la Juven- 
tud Agraria y Rural Catolica, 
se logro tener coordinacion 
entre grupos juveniles de 
distintas zonas del campo, y 
se extendio a sitios que no 
contaban con grupos juveni
les.

En estos afios, un logro 
importante de la JARC es 
que el joven consigue un 
espacio de formacion en los

TARAPOTO
Julio Garcia

Nuestras organizaciones 
campesinas se estan empe- 
zando a fortalecer, a partir 
de las comunidades cristia
nas que se vienen organi- 
zando en el departamento 
de San Martin, y cuando el 
campesino ha tornado con
ciencia, o sea, mejor dicho 
ha empezado a tener una 
formacion cristiana, ha em
pezado a darse cuenta que 
no puede vivir aislado de su 
comunidad, se ha dado

Actualmente la JARC 
cuenta con aproximadamen- 
te 85 grupos afiliados, unos 
1500 militantes en 11 depar- 
tamentos del pais.

IQUITOS
Leopoldo Zegarra

Se nota ultimamente bas- 
tante hambre de Dios en 
nuestras comunidades y a 
nivel de organizaciones tam- 
bi6n el campesino se esta 
concientizando, se estan 
haciendo grandes movi
mientos partiendo de la fe 
cristiana.

En el future Io que esta- 
mos mirando de acuerdo a 
Iglesia, es luchar por una 
evangelizacion y por una 
Iglesia autoctona, donde 
se respeten nuestras cul- 
turas y donde tambien ten- 
gamos nuestras sacerdo- 
tes, religiosas natos.

Muchos Cristianos 
promotores de salad.

vi Seminario ceas : 4glesia y Problema Agrario 
rg) ara reflexionarsobre la 
u terriciticadelademocra-

cia y desarrollo en las zonas 
del campo peruano, del 17 
al 21 de octubre, se reunie- 
ron en Chaclacayo 45 agen
tes pastorales de las areas 
rurales del pais.

En dicha reunion se 
constataron los dificiles me
mentos por los que atravie- 
za el agro nacional y se in
tercambio opiniones sobre 
la situacion de las organiza
ciones en el campo; la debi- 
lidad y confusion que tienen 
semi-paralizadas a muchas 
de ellas, reflexionandose so
bre la necesidad de fortale
cerias y darles un nuevo di- 
namismo en la presente co- 
yuntura. Debe tratarse de 
convertir a las organizacio
nes m£s representativas en 
legitimas exponentes del 
sentir de las mayorias del 
campo.

Campesinos Cristianos
Compromiso en la Evangelizacion
3

clacayo (Lima), el VII En
cuentro Nacional de Campe
sinos Cristianos. En dicha 
reunidn, convocada por el 
Departamento Campesino 
de la Comisidn Episcopal de 
Accidn Social - CEAS, partici- 
paron 52 animadores prove- 
nientes de las comunidades 
campesinas cristianas de la 
costa, sierra y selva.

Durante el evento, los 
asistentes compartieron in- 
formacidn sobre la situacion
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Solidaridad 
con Mons. 
Cantuarias

Cuando reciben algo, ale- 
gres y agradecidos dicen:

"En esta casa de acero 
vive el gran caballero"

"En esta casa de lata, 
vive la vieja calata"

loqueles den.
Van de casa en casa, to- 

cando la puerta y cantando:

En noviembre de 1987 
nace el MARC como fruto 
de una cierta maduracidn de 
algunos animadores del cam- 
po. En un ano, un bebito co- 
mienza a pararse y dar sus 
primeros pasos, nuestro mo- 
vimiento en un ano solo 
aprendio a gatear, porque 
no hemos sido muy madu- 
ros y han existido muchas 
confusiones y malos enten- 
didos que han estancado el 
avance del MARC. Estas 
confusiones estcin referidas 
principalmente a pensar que 
el movimiento es para reem- 
plazar a los sacerdotes y la 
iglesia y, para organizar al 
campesinado fuera de sus

federaciones. Estas confu
siones fueron debidamente 
aclaradas en la II Asamblea.

Igualmente se afirmaron 
los principios del MARC que 
se define como un movi- 
mientodeanimadorescristia- 
nos catolicos del campo, 
comprometidos en la lucha 
por la justicia y la liberacidn 
de los oprimidos; y como 
una organizacion de laicos 
campesinos que a la luz del 
evangelic debe encaminar 
su responsabilidad en el 
mundo.

En el evento se planifica- 
ron algunas tareas urgentes 
como la de visitar las diferen
tes provincias para impulsar 
el movimiento; y sobre el pa- 
pel de los miembros se vio 
-entre otras cosas- la nece- 
sidad de tener un compromi- 
so firme con la comunidad y 
con la Iglesia: practicando 
nuestra fe y participando en 
las organizaciones campesi- 
nas que buscan la justicia. ■

(Informacion enviada 
por Segundo Leiva, 

Bambamarca).

En las zonas rurales de 
lea, los dfas 1 y 2 de noviem
bre a las 6 de la tarde, gru- 
pos de nifios salen por su ca- 
serios a pedir limosna.

Estos nines adornan su 
cabeza con hojas de olivo, y 
llevan una latas para poner

I-

"Angelitos somos, del 
cielo venimos a pedir 
limosna para nosotros, 
mismos, sin plumas y 
sin cafiones"

Alfonso ha colaborado du
rante muchos ahos con 
nuestra revista y es precisa- 
mente desde estas paginas 
que queremos hacer los vo- 
tos para que su gestion co
mo Presidente de MIJARC 
sea exitosa.B

Los Angelitos 
de lea

El MARC comienza 
pararse

El 6 y 7 de noviembre se 
realize en San Luis, Cajamar- 
ca, la II Asamblea Departa- 
mental del Movimiento de 
Animadores Rurales Catoli
cos (MARC), donde estuvie- 
ron presentes delegaciones 
de Contumaza, Cajamarca, 
Cajabamba, Bambamarca, 
Cutervo, San Pablo y San 
Marcos.

Recientemente se realize 
en Belgica, la Asamblea 
Mundial del Movimiento In- 
ternacional de Juventudes 
Agrarias y Rurales Catblicas 
(MIJARC), con la participa- 
cion de delegados de 40 
paisesdel mundo.

En dicha reunion se eli- 
gio como presidente de MI
JARC para un periodo de 4 
anos, a Alfonso Tenorio de

Pero si no reciben nada, 
dicen:

Peruano preside MIJARC
Peru, actual responsable de 
asuntos internacionales de 
JARC - Peru.

El Arzobispo de Piura 
Monsefior Oscar Cantuarias, 
fue atacado groseramente 
por el Ministro de Energia y 
Minas Jose Carrasco Tavara. 
El mencionado ministro uso 
laclasicaacusaciondecomu- 
nista, con la intencion de 
desprestigiar al Arzobispo y 
a sus cercanos colaborado
res. Frente a este aconteci- 
miento se han pronunciado 
numerosas instituciones 
eclesiales y sociales deman- 
dando todos la renuncia de 
Carrasco Tavara, quien se 
ha retractado en privado an
te el Prelado de Piura. Des
de ANDENES expresamos 
toda nuestra solidaridad y 
simpatia con la persona de 
Monsehor Cantuarias y su 
valiosa labor pastoral en Piu
ra. ■

Generalmente, el mayor 
del grupo recoje Io que les 
dan, y al final de la noche Io 
reparte en partes iguales. 
Cada grupo de nifios debe 
salir por su caserio, no van a 
otros caserios porque no 
los dejan; en algunos case
rios los viejos acompahan a 
los nihos.

Estos nifios, estos angeli
tos, son las animas que sa
len a caminar en busca de al
go para ellas. En muchas ca- 
sas los hacen rezar antes de 
darles algo, y Io que les dan 
ha variado: antes era comi- 
da, frutas y ahora puede ser 
Io mismo, pero en la mayoria 
de los casos es dinero. Es
ta es una costumbre del cam
po de lea, que ha sido trans- 
mitida de abuelos a padres, 
y de padres a hijos y hasta 
hoy se realiza.

Si usted esta por estas fe- 
chas en el campo de lea, no 
se olvide darle algo a estos 
angelitos. ■

Xnuestras costumbpesJ
En el Peru como en 
otros lugares del 
mundo, se celebra el 
dia de "Todos los 
Santos" el primero de 
noviembre, y al dia 
siguiente el 2 de 
noviembre el dia de 
"Los Muertos"; es una 
costumbre sobre todo 
de la zona andina, 
celebrar en estas 
techas a sus muertos.

as almas de los difun- 
tosvienenparaesasfe- 

chas, regresan a la tierra 
para comer. Sus familiares le 
preparan en sus casas dife- 
rentes comidas, que suelen 
ser las que en vida mas le 
gustaba a los difuntos, o va- 
rian segun la zona, Io mas 
comun es la preparacibn de 
las "wawas".

En esta oportunidad, que
remos mostrarles una cos
tumbre que se realiza en la 
Costa peruana por esas fe- 
chas, una costumbre de la 
zona de lea.

£
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Solidaridad 
con Mons. 
Cantuarias

En noviembre de 1987 
nace el MARC como fruto 
de una cierta maduracidn de 
algunosanimadores del cam- 
po. En un aho, un bebito co- 
mienza a pararse y dar sus 
primeros pasos, nuestro mo- 
vimiento en un ano solo 
aprendio a gatear, porque 
no hemos sido muy madu- 
ros y han existido muchas 
confusiones y malos enten- 
didos que han estancado el 
avance del MARC. Estas 
confusiones estcin referidas 
principalmente a pensar que 
el movimiento es para reem- 
plazar a los sacerdotes y la 
iglesia y, para organizar al 
campesinado fuera de sus

"Angelitos somos, del 
cielo venimos a pedir 
limosna para nosotros, 
mismos, sin plumas y 
sin cafiones"

Cuando reciben algo, ale- 
gres y agradecidos dicen:

"En esta casa de acero 
vive el gran caballero"

"En esta casa de lata, 
vive la vieja calata"

Pero si no reciben nada, 
dicen:

Io que les den.
Van de casa en casa, to- 

cando la puerta y cantando:

federaciones. Estas confu
siones fueron debidamente 
aclaradas en la II Asamblea.

Igualmente se afirmaron 
los principios del MARC que 
se define como un movi- 
mientodeanimadorescristia- 
nos catolicos del campo, 
comprometidos en la lucha 
por la justicia y la liberacidn 
de los oprimidos; y como 
una organizacion de laicos 
campesinos que a la luz del 
evangelic debe encaminar 
su responsabilidad en el 
mundo.

En el evento se planifica- 
ron algunas tareas urgentes 
como la de visitar las diferen- 
tes provincias para impulsar 
el movimiento; y sobre el pa- 
pel de los miembros se vio 
-entre otras cosas- la nece- 
sidad de tener un compromi- 
so firme con la comunidad y 
con la Iglesia: practicando 
nuestra fe y participando en 
las organizaciones campesi- 
nas que buscan la justicia. ■

(Informacion enviada 
por Segundo Leiva, 

Bambamarca).

En las zonas rurales de 
lea, los dfas 1 y 2 de noviem
bre a las 6 de la tarde, gru- 
pos de nifios salen por su ca- 
serios a pedir limosna.

Estos nines adornan su 
cabeza con hojas de olivo, y 
llevan una latas para poner

■
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Alfonso ha colaborado du
rante muchos ahos con 
nuestra revista y es precisa- 
mente desde estas paginas 
que queremos hacer los vo
tes para que su gestion co
mo Presidente de MIJARC 
sea exitosa.B

Los Angelitos 
de lea

El MARC comienza 
pararse

El 6 y 7 de noviembre se 
realizo en San Luis, Cajamar- 
ca, la II Asamblea Departa- 
mental del Movimiento de 
Animadores Rurales Catoli
cos (MARC), donde estuvie- 
ron presentes delegaciones 
de Contumaza, Cajamarca, 
Cajabamba, Bambamarca, 
Cutervo, San Pablo y San 
Marcos.

Recientemente se realizo 
en Belgica, la Asamblea 
Mundial del Movimiento In- 
ternacional de Juventudes 
Agrarias y Rurales Catdlicas 
(MIJARC), con la participa- 
cion de delegados de 40 
paisesdei mundo.

En dicha reunion se eli- 
gid como presidente de MI
JARC para un periodo de 4 
ahos, a Alfonso Tenorio de

Peruano preside MIJARC
Peru, actual responsable de 
asuntos internacionales de 
JARC - Peru.

El Arzobispo de Piura 
Monsehor Oscar Cantuarias, 
fue atacado groseramente 
por el Ministro de Energia y 
Minas Jose Carrasco Tavara. 
El mencionado ministro usd 
lacldsicaacusacidndecomu- 
nista, con la intencidn de 
desprestigiar al Arzobispo y 
a sus cercanos colaborado
res. Frente a este aconteci- 
miento se han pronunciado 
numerosas instituciones 
eclesiales y sociales deman- 
dando todos la renuncia de 
Carrasco Tavara, quien se 
ha retractado en privado an
te el Prelado de Piura. Des
de ANDENES expresamos 
toda nuestra solidaridad y 
simpatia con la persona de 
Monsehor Cantuarias y su 
valiosa labor pastoral en Piu
ra. ■

Generalmente, el mayor 
del grupo recoje Io que les 
dan, y al final de la noche Io 
reparte en partes iguales. 
Cada grupo de nihos debe 
salir por su caserio, no van a 
otros caserios porque no 
los dejan; en algunos case
rios los viejos acompahan a 
los nihos.

Estos nihos, estos angeli
tos, son las animas que sa
len a caminar en busca de al
go para ellas. En muchas ca- 
sas los hacen rezar antes de 
darles algo, y Io que les dan 
ha variado: antes era comi- 
da, frutas y ahora puede ser 
Io mismo, pero en la mayoria 
de los casos es dinero. Es
ta es una costumbre del cam
po de lea, que ha sido trans- 
mitida de abuelos a padres, 
y de padres a hijos y hasta 
hoy se realiza.

Si usted esta por estas fe- 
chas en el campo de lea, no 
se Divide darle algo a estos 
angelitos. ■

XNUESTRflS COSTUMBRE V
En el Peru como en 
otros lugares del 
mundo, se celebra el 
dia de "Todos los 
Santos" el primero de 
noviembre, y al dia 
siguiente el 2 de 
noviembre el dia de 
"Los Muertos"; es una 
costumbre sobre todo 
de la zona andina, 
celebrar en estas 
fechas a sus muertos.

as almas de los difun- 
tosvienen para esas fe

chas, regresan a la tierra 
para comer. Sus familiares le 
preparan en sus casas dife- 
rentes comidas, que suelen 
ser las que en vida m^s le 
gustaba a los difuntos, o va- 
rian segun la zona, Io m^s 
comun es la preparacidn de 
las "wawas".

En esta oportunidad, que
remos mostrarles una cos
tumbre que se realiza en la 
Costa peruana por esas fe
chas, una costumbre de la 
zona de lea.

£
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Dos eventos importantes 
en la ciudad de Puno: el pri- 
mero de ellos es la realiza- 
cidn del sdptimo Consejo 
de la Federacidn Departa- 
mental de Campesinos de 
Puno, que tuvo lugar los 
dias 22 y 23 de octubre, 
con la participacion de mas 
de 800 asistentes. Entre los 
temastratadosestamevalua- 
cidn del paro agrario, situa- 
cidn nacional y regional, ade- 
mSs de alternativas. Entre 
sus acuerdos estan la recu- 
peracidn de tierras, fortale- 
cer las empresas comuna- 
les, apoyo de la regionaliza- 
cion de Puno y la formacion 
de una comisidn organizado- 
ra del congreso de la FDCP 
a efectuarse en enero pro
ximo.

Los dias 6, 7 y 8 de no- 
viembre se realizd en Iquitos 
el Seminario Regional de De- 
fensa y Desarrollo de la 
Cuenca Amazdnica, con la 
participacion de organizaei&- 
nes campesinas e indige- 
nas del Brasil, Colombia, Ve
nezuela, Ecuador, Bolivia y 
Peru. Alli se suscribid la De- 
claracidn de Iquitos, docu- 
mento en el que se expone 
la importancia econdmica y 
ecoldgica de la cuenca ama- 
zdnica, ademas de destacar 
el aporte del hombre amazd- 
nico al proceso de afirma- 
cidn nacional.

dias 9 y 10 de noviembre, 
exigiendo reajustes en el ti- 
po de cambio, apoyo al siste- 
ma de cuotas segun los re- 
gistros histdricos de expor- 
taciones, el reintegro de Io 
adeudado por el Estado, en
tre otras medidas.

Los 
productores 
de cafe 
exigen sus 
cuotas de 
exportacidn

Hasta el 13 de octubre se 
realizd el paro de los arroce- 
ros en el pais. A travds del 
presidente del Comitd Nacio
nal de Productores de A- 
rroz, Luis Arias, se discutid 
con el gobierno el pliego pe- 
titorio en el que se exigia bd- 
sicamente el pago de Io 
adeudado por ECASA des
de hacia tres meses. En to- 
do el norte se organizaron 
muchas acciones que inclu- 
yeron bloqueos de carrete- 
ras y toma de locales de E- 
CASA, Banco Agrario, de la 
Nacidn, etc. Finalmente se 
llegd a un acuerdo con el Mi- 
nistro de Agriculture, por el 
cual ECASA cancelaria su 
deuda, via certificados de 
compra, a hacerse efectivos 
en el Banco Agrario.
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De otro lado, diversas or- 
gapizaciones populares de 
Puno han lanzado una con- 
vocatorig para la realizacidn 
del encuentro departamen- 
tal por la Vida, la Justicia y la 
Paz, a celebrarse en dicho 
departamento. Entre los ob- 
jetivos trazados estan el 
plantear alternativas de Paz 
y Vida basadas en la Justicia 
y la Solidaridad, ademas de 
fortalecer las organizaciones 
del pueblo en defensa de la 
vida.

CAFETEROS
Los cafetaleros indepen- 

dientes, agrupados en la Fe- 
deracidn Regional de Pro
ductores Cafetaleros de la 
selva central, realizaron un 
paro de 48 boras los dias 6 y 
7 de octubre, en protesta 
por la no atencidn a sus de- 
mandas de cuotas de expor- 
tacidn. Esta Federacidn plan
tea que las cuotas deben 
otorgarse tomando en cuen- 
ta la cantidad de cafd produ- 
cido.

Frente a esto, FENCO- 
CAFE (Federacidn Nacional 
de Cooperativas Cafetale- 
ras), en un comunicado ex- 
presd su oposicidn a Io mani- 
festado por los cafetaleros 
independientes, apoyando 
la distribucidn por cuotas 
"en proporcidn directa a las 
series histdricas de las ex- 
portaciones de cafd aproba- 
das por el ICE", ya que de 
esta manera, expresa el co
munidado, se ha logrado 
moralizar el sistema de repar- 
tos y cumplir con los conve- 
nios internacionales. Final
mente, FENCOCAFEconvo- 
cd una movilizacidn para los

asuman su responsabilidad 
en la consecusidn de una mi- 
crorregidn prdspera y flore- 
ciente. (Informacidn en- 
viada por Alejandro Gar
cia G.)

Desde Huari-Ancash, nos 
ha llegado una carta de la 
que destacaremos sus par
tes mas sustanciales. tn pri
mer lugar, se exponen accio
nes de prioridad para la mi- 
crorregidn Huari: produc- 
cidn de alimentos de origen 
native para consumo local; 
actividades agroindustriales 
y artesanales para obtener 
excedentes y capitalizar el 
medio rural; seguidamente, 
la dotacidn de servicios bdsi- 
cos para la poblacidn; la con- 
servacidn, rehabilitacidn y 
desarrollo de infraestructura 
de apoyo a la produccidn y 
ampliacidn de tierras para 
cultivo; y finalmente, la pre- 
servacidn y utilizacidn racio- 
nal de los recursos natura- 
les. Todo Io anterior ha crea- 
do expectativas en la pobla
cidn.

Luego se denuncia la 
ausencia de un previo diag- 
ndstico situacional, basico 
para la posterior planifica- 
cidn y establecimiento de 
prioridades; adicionalmente 
se advierte contra el mero 
desarrollismo, que no es la 
aspiracidn de la microrregidn 
Huari. Este escrito es, pues 
un llamado de atencidn tan- 
to al gobierno como a la po
blacidn local. Se espera que
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Los productores de 
arroz, maiz y sorgo, agrupa
dos en la Federacidn Agraria 
Selva Maestra de San Mar
tin, han dirigido un memorial 
al gobierno en el que exi
gen solucidn a los siguien- 
tes puntos; rebaja de la tasa 
de interes que cobra el Ban
co Agrario y su congelamien- 
to por 2 ahos; precios justos 
e indexados de sus produc- 
tos, ademds del pago inme- 
diato y efectivo a cuenta de 
estos; garantizar su comer- 
cializacidn. Seguidamente, 
afirman que de no conside- 
rarsu petitorio, se limitaran a 
sembrar solo para el auto- 
consumo. La federacidn es
pera una respuesta en el pla- 
zo de 45 dias, tiempo a cum- 
plirse en la cuarta semana 
de noviembre.
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Dos eventos importantes 
en la ciudad de Puno: el pri- 
mero de ellos es la realiza- 
cidn del sSptimo Consejo 
de la Federacidn Departa- 
mental de Campesinos de 
Puno, que tuvo lugar los 
dias 22 y 23 de octubre, 
con la participacion de mas 
de 800 asistentes. Entre los 
temastratadosestcimevalua- 
cidn del paro agrario, situa- 
cidn nacional y regional, ade- 
mdis de alternativas. Entre 
sus acuerdos estan la recu- 
peracidn de tierras, fortale- 
cer las empresas comuna- 
les, apoyo de la regionaliza- 
cion de Puno y la formacidn 
de una comisidn organizado- 
ra del congreso de la FDCP 
a efectuarse en enero pro
ximo.

Los dias 6, 7 y 8 de no- 
viembre se realizd en Iquitos 
el Seminario Regional de De- 
fensa y Desarrollo de la 
Cuenca Amazdnica, con la 
participacion de organizaefe- 
nes campesinas e indige- 
nas del Brasil, Colombia, Ve
nezuela, Ecuador, Bolivia y 
Peru. Alli se suscribid la De- 
claracidn de Iquitos, docu- 
mento en el que se expone 
la importancia econdmica y 
ecoldgica de la cuenca ama- 
zdnica, ademas de destacar 
el aporte del hombre amazd- 
nico al proceso de afirma- 
cidn nacional.

Los 
productores 
de cafi 
exigen sus 
cuotas de 
exportacidn

ARROCEROS
Hasta el 13 de octubre se 

realizd el paro de los arroce- 
ros en el pais. A travds del 
presidente del Comitd Nacio
nal de Productores de A- 
rroz, Luis Arias, se discutid 
con el gobierno el pliego pe- 
titorio en el que se exigia bd- 
sicamente el pago de lo 
adeudado por ECASA des
de hacia tres meses. En to- 
do el norte se organizaron 
muchas acciones que inclu- 
yeron bloqueos de carrete- 
ras y toma de locales de E- 
CASA, Banco Agrario, de la 
Nacidn, etc. Finalmente se 
llegd a un acuerdo con el Mi- 
nistro de Agriculture, por el 
cual ECASA cancelaria su 
deuda, via certificados de 
compra, a hacerse efectivos 
en el Banco Agrario.
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De otro lado, diversas or- 
gapizaciones populares de 
Puno han lanzado una con- 
vocatorig para la realizacidn 
del encuentro departamen- 
tal por la Vida, la Justicia y la 
Paz, a celebrarse en dicho 
departamento. Entre los ob- 
jetivos trazados estdn el 
plantear alternativas de Paz 
y Vida basadas en la Justicia 
y la Solidaridad, ademas de 
fortalecer las organizaciones 
del pueblo en defensa de la 
vida.

dias 9 y 10 de noviembre, 
exigiendo reajustes en el ti- 
po de cambio, apoyo al siste- 
ma de cuotas segun los re- 
gistros histdricos de expor- 
taciones, el reintegro de lo 
adeudado por el Estado, en
tre otras medidas.

CAFETEROS
Los cafetaleros indepen- 

dientes, agrupados en la Fe- 
deracion Regional de Pro
ductores Cafetaleros de la 
selva central, realizaron un 
paro de 48 horas los dias 6 y 
7 de octubre, en protesta 
por la no atencion a sus de- 
mandas de cuotas de expor- 
tacidn. Esta Federacidn plan
tea que las cuotas deben 
otorgarse tomando en cuen- 
ta la cantidad de cafd produ- 
cido.

Frente a esto, FENCO- 
CAFE (Federacidn Nacional 
de Cooperativas Cafetale- 
ras), en un comunicado ex- 
presd su oposicidn a lo mani- 
festado por los cafetaleros 
independientes, apoyando 
la distribucidn por cuotas 
"en proporcidn directa a las 
series histdricas de las ex- 
portaciones de cafd aproba- 
das por el ICE", ya que de 
esta manera, expresa el co
munidado, se ha logrado 
moralizar el sistema de repar- 
tos y cumplir con los conve- 
nios internacionales. Final
mente, FENCOCAFEconvo- 
cd una movilizacidn para los

asuman su responsabilidad 
en la consecusidn de una mi- 
crorregidn prospers y flore- 
ciente. (Informacidn en- 
viada por Alejandro Gar
cia G.)

Desde Huari-Ancash, nos 
ha llegado una carta de la 
que destacaremos sus par
tes mas sustanciales. tn pri
mer lugar, se exponen accio
nes de prioridad para la mi- 
crorregidn Huari: produc- 
cidn de alimentos de origen 
native para consume local; 
actividades agroindustriales 
y artesanales para obtener 
excedentes y capitalizar el 
medio rural; seguidamente, 
la dotacidn de servicios bdsi- 
cos para la poblacidn; la con- 
servacidn, rehabilitacidn y 
desarrollo de infraestructura 
de apoyo a la produccidn y 
ampliacidn de tierras para 
cultivo; y finalmente, la pre- 
servacidn y utilizacidn racio- 
nal de los recursos natura- 
les. Todo lo anterior ha crea- 
do expectativas en la pobla- 
cidn.

Luego se denuncia la 
ausencia de un previo diag- 
nostico situacional, basico 
para la posterior planifica- 
cion y establecimiento de 
prioridades; adicionalmente 
se advierte contra el mero 
desarrollismo, que no es la 
aspiracibn de la microrregion 
Huari. Este escrito es, pues 
un llamado de atencion tan- 
to al gobierno como a la po
blacidn local. Se espera que
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Los productores de 
arroz, maiz y sorgo, agrupa
dos en la Federacidn Agraria 
Selva Maestra de San Mar
tin, han dirigido un memorial 
al gobierno en el que exi
gen solucidn a los siguien- 
tes puntos: rebaja de la tasa 
de interes que cobra el Ban
co Agrario y su congelamien- 
to por 2 ahos; precios justos 
e indexados de sus produc- 
tos, ademds del pago inme- 
diato y efectivo a cuenta de 
dstos; garantizar su comer- 
cializacidn. Seguidamente, 
afirman que de no conside- 
rarsu petitorio, se limitaran a 
sembrar solo para el auto- 
consumo. La federacidn es
pera una respuesta en el pla- 
zo de 45 dias, tiempo a cum- 
plirse en la cuarta semana 
de noviembre.

■
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que no se debe dejar de lado, porque el que 
cada comunero (sea joven o viejo) conozca

PARA BtABORAP EL ESTATUTO, EL 
PA'SO NUME^OzUNO ES LA 
RKDNSTRUCOIOM PE LA 
HISTORIA PE LA CDMUKJICAP :

Esta dinamica se llama "Reconstruyendo 
la historia de mi Comunidad" y consiste en 
formar grupos de comuneros en los que se 
mezclen comuneros jdvenes con los m&s 
adultos. Una vez conformados los grupos 
podemos plantear algunas preguntas que

final de reconsltruccion de la historia de mi 
comunidad.

Una vez que cada grupo haya respondido 
a las preguntas por separado, se juntan nue- 
vamente y cada grupo va leyendo las res-
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A continuacidn vamos a sugerirles una di
namica para lograr que se discutan esos pun- 
tos tan importantes con los que debemos 
empezar la elaboracibn de los estatutos.

ft /■’ ’ / 
k, / d

Todo estatuto empieza normalmente por 
una presentacidn o introduccibn en la cual 
se dan a conocer los datos principales de la 
comunidad: ^De que comunidad se trata?

Aqul debemos indicar el nombre de la 
comunidad, su antigiiedad, su fecha de reco- 
nocimiento y numero de resolucibn si Io tie- 
ne, las tierras que componen la comunidad, 
cubles son las caracteristicas mas importan
tes de nuestra comunidad; y en fin todos los 
aspectos que hacen de nuestra comunidad 
unica y distinta a las demas.

26 - ANDENES

En este numero, continuaremos con 
la secuencia sobre las ideas para 
elaborar los nuevos estatutos de las 
Comunidades Campesinas, 
interrumpido en el numero anterior 
de la revista.

Muchos comuneros no conocen la histo-

Estatutos Comunales
Reconstruyendo la 
historia de la comunidad

---------- ,.|T\

munidad Campesina porque refleja con
mayor veracidad la realidad de cada cornu-  
nidad y Io que los comuneros quieren que la historia de su comunidad es una de las ma- 

_ -------------- - neras mas eficaces de proteger la integridad

re- 
conocer a su comunidad e ir reconstruyen
do su historia.

sea su comunidad. neras mas eficaces de proteger la integridad
Es por ello importante que sean los pro- cultural y territorial de nuestras comunida- 

pios comuneros los que elaboren sus nue- des. Es por esto que en el estatuto se inclu- 
vos estatutos, y que no esperen que el mi- ye esta parte general buscando que su dis- 
nisterio les haga Hegar un modelo de esta- cusibn y elaboracibn cuente con la participa- 
tutos o que otra comunidad les preste el su- cion de todos los comuneros y les permita 
yo para copiarlo.

Ahora vamos a ver punto por punto que 
debe contener el estatuto comunal y cbmo 
cada comunidad puede ir elaborando sus 
estatutos con la participacibn de todos los 
comuneros y en forma democratica, como es 
la costumbre de nuestras comunidades cam
pesinas.

ml
-AV.;..

a - i i

PftCBiA IKAL^
omo deciamos anteriormente, el estatu- f__'
to es la norma mas importante de la Co- ria de su comunidad, y ese es un problema

^Esta nuestra comunidad reconocida? 
Cuanto tiempo ha tenido que pasar desde 
que se cred la comunidad hasta que fue 
reconocida?

i Podemos decir los nombres de todos 
i  r    w los presidentes o autoridades que ha tenido
deberan responder cada grupo. Estas pre- la comunidad empezando por el presidente 
guntaspuedenser: actual?

Desdecuando estamosen estas tierras? Cada grupo deberb elegir a tres comu- 
^Quien es el comunero de mayor edad neros que los representaran en la dinarnica 

en nuestra comunidad?
^Cdmo hemos adquirido las tierras que

posee la comunidad? ^de nuestros padres y 
demds antepasados o por compra o por 
adjudicacibn?Los comuneros de ben conocer la histo

ria de su comunidad.

C PESPE CCJAnPO &STAMOS EN L 
ESTAS TIEIJRAS ? cCtSMO HEMD9 

( Apt?mRICD ESTAS TIERRAS ?

$

I;
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Esta dinamica se llama "Reconstruyendo 
la historia de mi Comunidad" y consiste en 
formar grupos de comuneros en los que se 
mezclen comuneros jdvenes con los m&s 
adultos. Una vez conformados los grupos 
podemos plantear algunas preguntas que

re- 
conocer a su comunidad e ir reconstruyen
do su historia.

vamente y cada grupo va leyendo las res-
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mm

A continuacidn vamos a sugerirles una di
namica para lograr que se discutan esos pun- 
tos tan importantes con los que debemos 
empezar la elaboracidn de los estatutos.

PARA BtABORAP EL ESTATUTO, EL 
PASO N0MEPOzUNO ES LA 
PKONSTRUCOIOM PE LA 
HISTORIA PE LA OOMUKJIDAP :

En este numero, continuaremos con 
la secuencia sobre las ideas para 
elaborar los nuevos estatutos de las 
Comunidades Campesinas, 
interrumpido en el numero anterior 
de la revista.

Muchos comuneros no conocen la histo-

final de reconsltruccidn de la historia de mi 
comunidad.

Una vez que cada grupo haya respondido 
'demds antepasados o por compra o por a las preguntas por separado, se juntan nue- 
adjudicacidn? vamente y cada grupo va leyendo las res-

munidad Campesina porque refleja con
mayor veracidad la realidad de cada cornu- J  
nidad y Io que los comuneros quieren que la historia de su comunidad es una de las ma- 

_ -------------- - neras mas eficaces de proteger la integridad

Estatutos Comunales
Reconstruyendo la 
historia de la comunidad

Todo estatuto empieza normalmente por ijp 
una presentacidn o introduccidn en la cual 
se dan a conocer los datos principales de la 
comunidad: De que comunidad se trata ?

Aqui debemos indicar el nombre de la 
comunidad, su antiguedad, su fecha de reco- M-j 
nocimiento y numero de resolucidn si Io tie- 
ne, las tierras que componen la comunidad, 
curies son las caracteristicas mas importan
tes de nuestra comunidad; y en fin todos los 
aspectos que hacen de nuestra comunidad 
unica y distinta a las demas.
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sea su comunidad. neras mas eficaces de proteger la integridad
Es por ello importante que sean los pro- cultural y territorial de nuestras comunida- 

pios comuneros los que elaboren sus nue- des. Es por esto que en el estatuto se inclu- 
vos estatutos, y que no esperen que el mi- ye esta parte general buscando que su dis- 
nisterio les haga Hegar un modelo de esta- cusion y elaboracidn cuente con la participa- 
tutos o que otra comunidad les preste el su- cion de todos los comuneros y les permita 
yo para copiarlo.

Ahora vamos a ver punto por punto que 
debe contener el estatuto comunal y cdmo 
cada comunidad puede ir elaborando sus 
estatutos con la participacidn de todos los 
comuneros y en forma democratica, como es 
la costumbre de nuestras comunidades cam
pesinas.

^rma.mas imPortante de la Co- ria de su comunidad, y ese es un problema 
que no se debe dejar de lado, porque el que 
cada comunero (sea joven o viejo) conozca

>' 
fI

PflGIMALKfiL ;
omo deciamos anteriormente, el estatu-

Los comuneros deben conocer la histo
ria de su comunidad.

iEsta nuestra comunidad reconocida? 
Cuanto tiempo ha tenido que pasar desde 
que se cred la comunidad hasta que fue 
reconocida?

iPodemos decir los nombres de todos 
i  ,  los presidentes o autoridades que ha tenido
deberan responder cada grupo. Estas pre- la comunidad empezando por el presidents 
guntaspuedenser; actual?

iDesdecuando estamosen estas tierras? Cada grupo deber£ elegir a tres comu-
iQuien es el comunero de mayor edad neros que los representaran en la dinarnica 

en nuestra comunidad?
iCdmo hemos adquirido las tierras que 

posee la comunidad? ide nuestros padres y

C PSSPE CUAMPO &STAMOS EN l 
TIERRAS ? C 6dMO HEMO^ 

r AptymRico esTAs tierras ? .

$
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IV Congreso 
Parcelero

sociales y cultu rales
- la tierra es propiedad de la comunidad

una representacion teatral que resuma la his- 
toria de la Comunidad Campesina, en base a 
las respuestas que salieron de la discusibn 
general.

YA TEN EMOS LA 
HIQTORIA P£

LA COMUNIDAD

La tarea, para la elaboracidn de este pun- 
to consistira en discutir si estas caracteristi
cas que la ley ha sehalado que son comu-

la democracia
- existe trabajo comunal
- sus fines y actividades buscan el bien co- 
. mun de sus comuneros y del pais

  -------------- ■ y comuneras son
iguales en sus derechos y obligaciones.

La asamblea 
acordd exigir 
solucifin del 

pliego 
parcelero

actuacion del Gobierno por 
su desatencidn al Pliego 
presentado en agosto, y al 
maltrato recibido en las pro- 
testas realizadas; asi como 
su intencion de favorecer a 
la ONA y a los medianos y 
grandes propietarios, con- 
traidos a los intereses cam- 
pesinos y populares.

En terminos de medidas 
inmediatas el pleno acordo 
que la Dirigencia Nacional 
dialogue de inmediato con 
el Ministro Coronado, para 
buscar soluciones al Pliego 
y a los acuerdos del Congre
so, senalandose que en ca- 
so contrario se iria a un nue- 
vo paro agrario de protesta, 
para Io cual tambibn se 
coordinaria con otras centra
les campesinas.

Finalmente el Congreso 
realize su acto eleccionario, 
siendo reelegido el c. Ger
man Gutierrez como pre- 
sidente y la mayoria de su 
Junta Directiva anterior, a la 
vez que integraron repre- 
sentantes de todos los va- 
lles asistentes. ■

do obtener los datos que luego nos serviran 
para redactar esta parte general de los estatu- 
tos. Pero la dinamica no acaba alii, ya que los 
tres representantes que cada grupo eligid, 
tendran que preparar en un tiempo pruden-

» ENCUENTI

§

A raiz de estas conclusio- 
nes, la mayoria de dele- 
gados tambien manifestd 
su disconformidad con la

cial que determine el que dirige la dinamica, nes a todas las comunidades campesinas 
dan tambien en nuestra comunidad.

Para ello, se debe discutir una por una las 
caracteristicas antes mencionadas (puede 
hacerse por grupos o de manera general).

Puede ser que algunas de estas caracte
risticas no se den en la comunidad, o que 
nuestra comunidad tiene otras caracteristi
cas especiales que no han sido considera- 
dasenla ley.

Una vez que se haga una lista con las ca
racteristicas que tiene nuestra comunidad

Habiamos dicho que la Parte General del 
Estatuto tambien contiene una mencidn de 
las caracteristicas de la Comunidad Campe-

■ co-   
puntos^de discusibn las caracteristicas y campesina podremos utilizarla en la redac- 

cibn de esta primera parte o parte general 
del Estatuto.

De las respuestas que salgan de estas y 
otras preguntas que se planteeen en en la 
discusibn sobre la historia de la comunidad y 
sus caracteristicas, se tendran todos los ele- 
mentos que nos serviran para la elaboracibn

Emergencia al agro para tra- 
bajar medidas que permitan 
resolver el abastecimiento 
de insumos, creditos prefe- 
renciales y apoyo tecnico 
para salvar la presente 
campaha; que estas medi
das tengan participacibn di
recta campesina.

Otras conclusiones exi- 
gian la culminacibn legal in- 
mediata de todos los cam
bios de modelo empresarial 
de las empresas parceladas 
y lasentregasdetitulosindi- 
viduales; asi como la de
fense de la parcela frente a 
los intentos de ex-gamona- 
les y comerciantes de quitar 
tierras a socios y CAU. Tam
bien se planted la conti- 
nuacidn del proceso de Re
forma Agraria soiicitandose 
la rebaja del limite de inafec- 
tabilidad a 15 Has., la entre- 
ga de estas tierras afectadas 
a campesinos sin tierra.

K

sina. Para este aspecto podemos tomar 
mo |...........................
definicidn que la ley de Comunidades Cam
pesinas establece en su articulo 42. Entre 
otras cosas, dicho articulo menciona algunas 
caracteristicas de las comunidades campe
sinas:
- familias que habitan y controlan determi- 

nados territorios
- familias_ ligadas por vinculos ancestrales, de la parte general o introduccidn de los esta- 

tutos comunales. Debemos recordar que 
no interesa en esta etapa de la elaboracibn

 de los estatutos, que nos preocupemos por
la redaccidn de los articulos. Lo mas impor- 
tante por ahora es que nos pongamos de 
acuerdo sobre los puntos que se estan dis- 
cutiendo y no en la forma cdomo los vamos a 
redactar. Para la redaccidn en articulos po
dremos tener ayuda de abogados o funcio- 
narios, pero esa sera cuando tengamos claro 
el contenido de lo que pondremos en el es
tatuto, contenido que solo los comuneros 
deben discutir.

En el proximo numero de ANDENES ve
remos las dinamicas y contenidos de otra de 
las partes del estatuto: los fines y objetivos 
de lacomunidad.a

puestas a cada una de las preguntas que se - los comunerospractican la ayuda mutua y 
propusieron. Se discute entre todos y se ' ' ' 
van poniendo de acuerdo sobre los diferen- 
tes aspectos de la historia comunal. Cuando 
todos esten de acuerdo con la presentacibn .  
de la historia de la comunidad, se habra logra- - todos los comuneros

Contando con la 
presencia de 200 
delegados, 
provenientes de los 
principales valles de la 
Costa Central (de lea a 
Barranca), Santa, 
Lambayeque, 
Jequetepeque y 
Cusco, se realizb en 
Huaral el IV Congreso 
de la ANAPA 
denominado "Laura 
Caller".
PE) sta reunion parcelera 
T.:i fue inaugurada el 23 
de Noviembre por el Mi
nistro de Agricultura Juan 
Coronado, quien ofrecib es- 
tablecer un dialogo perma- 
nente con la ANAPA y la 
solucibn inmediata al pro- 
blema de la comercializacibn 
del aogodbn, financiamien- 
to de la campaha, abaste
cimiento de insumos y la ti- 
tulacibn de todos los parce- 
leros. Tambien estuvieron 
presentes los senadores Jo- 
sb Navarro Grau y Andres 
Luna Vargas, y dirigentes 
nacionales de la CNA y 
CCP.

Las conclusiones que 
aprobb el Congreso se re- 
fieren principalmente a la cri
sis econbmica nacional y su 
incidencia en la produccibn 
parcelera. Se planteb la na- 
cesidad de declarer en

HISTORIA p£
X, COMUN I tW...

* MS
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IV Congreso 
Parcelero

sociales y cultu rales
- la tierra es propiedad de la comunidad

YA TEN EMOS LA 
HISTOR1A P£

LA COMUNIDAD

la democracia
- existe trabajo comunal
- sus fines y actividades buscan el bien co- 
. mun de sus comuneros y del pals

comuneras son 
iguales en sus derechos y obligaciones.

La asamblea 
acordd exigir 
solution del 

pliego 
parcelero

actuacion del Gobierno por 
su desatencidn al Pliego 
presentado en agosto, y al 
maltrato recibido en las pro- 
testas realizadas; asi como 
su intencion de favorecer a 
la ONA y a los medianos y 
grandes propietarios, con- 
traidos a los intereses cam- 
pesinos y populares.

En terminos de medidas 
inmediatas el pleno acordo 
que la Dirigencia Nacional 
dialogue de inmediato con 
el Ministro Coronado, para 
buscar soluciones al Pliego 
y a los acuerdos del Congre
so, senalandose que en ca
se contrario se iria a un nue- 
vo paro agrario de protesta, 
para Io cual tambidn se 
coordinan'a con otras centra
les campesinas.

Finalmente el Congreso 
realize su acto eleccionario, 
siendo reelegido el c. Ger
man Gutierrez como pre- 
sidente y la mayoria de su 
Junta Directiva anterior, a la 
vez que integraron repre- 
sentantes de todos los va- 
lles asistentes. ■

do obtener los datos que luego nos serviran 
para redactar esta parte general de los estatu- 
tos. Pero la dinamica no acaba alii, ya que los 
tres representantes que cada grupo eligid, 
tendran que preparar en un tiempo pruden-

I LA '
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LA COMUN I tW...
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cial que determine el que dirige la dinamica, nes a todas las comunidades campesinas ee t-------------------- ------------- ---------- -------------------------
toria de la Comunidad Campesina, en base a 
las respuestas que salieron de la discusidn 
general.

La tarea, para la elaboracidn de este pun- 
to consistira en discutir si estas caracteristi- 
cas que la ley ha sehalado que son cornu- 

una representacidn taatral que resume la his- dan tambten en nueslraco^ted''"""’ " J 

Para ello, se debe discutir una por una las 
caracten'sticas antes mencionadas (puede 
hacerse por grupos o de manera general).

Puede ser que algunas de estas caracte- 
n'sticas no se den en la comunidad, o que 
nuestra comunidad tiene otras caracten'sti- 
cas especiales que no han sido considera- 
das en la ley.

Una vez que se haga una lista con las ca- 
racten'sticas que tiene nuestra comunidad

A rai'z de estas conclusio- 
nes, la mayoria de dele- 
gados tambien manifesto 
su disconformidad con la

Habiamos dicho que la Parte General del 
Estatuto tambien contiene una mencidn de 
las caracten'sticas de la Comunidad Campe- 

. . 'co- ______________ ___  _______
puntos^de d|scusion jas caracten'sticas y campesina podremos utilizarla en la redac- 

cidn de esta primera parte o parte general 
del Estatuto.

De las respuestas que salgan de estas y 
otras preguntas que se planteeen en en la 
discusidn sobre la historia de la comunidad y 
sus caracten'sticas, se tendran todos los ele- 
mentos que nos serviran para la elaboracidn

Emergencia al agro para tra- 
bajar medidas que permitan 
resolver el abastecimiento 
de insumos, creditos prefe- 
renciales y apoyo tecnico 
para salvar la presente 
campaha; que estas medi
das tengan participacidn di
recta campesina.

Otras conclusiones exi- 
gian la culminacidn legal in- 
mediata de todos los cam
bios de modelo empresarial 
de las empresas parceladas 
y lasentregasdetitulosindi- 
viduales; asi como la de
fense de la parcela frente a 
los intentos de ex-gamona- 
les y comerciantes de quitar 
tierras a socios y CAU. Tam- 
bihn se planted la conti- 
nuacidn del proceso de Re
forma Agraria soiicitandose 
la rebaja del limite de inafec- 
tabilidad a 15 Has., la entre- 
ga de estas tierras afectadas 
a campesinos sin tierra.

sina. Para este aspecto podemos tomar 
mo [...........................
definicidn que la ley de Comunidades Cam
pesinas establece en su artfculo 4s. Entre 
otras cosas, dicho articulo menciona algunas 
caracten'sticas de las comunidades campe
sinas:
- familias que habitan y controlan determi- 

nados territorios
- familias_ ligadas por vinculos ancestrales, de la parte general o introduccidn de los esta- 

tutos comunales. Debemos recordar que 
no interesa en esta etapa de la elaboracidn 
de los estatutos, que nos preocupemos por 
la redaccidn de los arti'culos. Lo mas impor- 
tante por ahora es que nos pongamos de 
acuerdo sobre los puntos que se estan dis- 
cutiendo y no en la forma cdomo los vamos a 
redactar. Para la redaccidn en arti'culos po
dremos tener ayuda de abogados o funcio- 
narios, pero esa serd cuando tengamos claro 
el contenido de lo que pondremos en el es
tatuto, contenido que solo los comuneros 
deben discutir.

En el proximo numero de ANDENES ve
remos las dinamicas y contenidos de otra de 
las partes del estatuto: los fines y objetivos 
de lacomunidad.a

1-

' n encuenti

w

puestas a cada una de las preguntas que se - los comunerospractican la ayuda mutua y 
propusieron. Se discute entre todos y se ' ’ ' 
van poniendo de acuerdo sobre los diferen- 
tes aspectos de la historia comunal. Cuando 
todos esten de acuerdo con la presentacidn . ________________ _
de la historia de la comunidad, se habra logra- - todos los comuneros ’y

Contando con la 
presencia de 200 
delegados, 
provenientes de los 
principales valles de la 
Costa Central (de lea a 
Barranca), Santa, 
Lambayeque, 
Jequetepeque y 
Cusco, se realize en 
Huaral el IV Congreso 
de la ANAPA 
denominado "Laura 
Caller".
re) sta reunion parcelera 
lS fue inaugurada el 23 
de Noviembre por el Mi
nistro de Agricultura Juan 
Coronado, quien ofrecid es- 
tablecer un dialogo perma- 
nente con la ANAPA y la 
solucidn inmediata al pro- 
blema de la comercializacidn 
del aogodon, financiamien- 
to de la campaha, abaste
cimiento de insumos y la ti- 
tulacion de todos los parce- 
leros. Tambien estuvieron 
presenfes los senadores Jo- 
sd Navarro Grau y Andres 
Luna Vargas, y dirigentes 
nacionales de la CNA y 
CCP.

Las conclusiones que 
aprobd el Congreso se re- 
fieren principalmente a la cri
sis econdmica nacional y su 
incidencia en la produccidn 
parcelera. Se planted la na- 
cesidad de declarar en

, . ..
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urante el desarrollo del 
evento los participan-

En sintesis, la propuesta 
asume que, ante la crisis 
econdmica, social por la que 
atraviesa el pais, el Estado y 
sus empresas e institucio-

©
tes manifestaron su profun
do rechazo a la poli'tica eco
ndmica y agraria implemen- 
tada por el gobierno, del 
que se dijo, habia profundi- 
zado la miseria y la pobreza 
en el campo; asi como tam- 
bien, la constante represidn 
de la que eran vfctimas los 
campesinos y sus organiza- 
ciones representativas. Al 
respecto, se informd de las 
acciones de lucha organiza- 
da que vienen implementa- 
do sus bases para contra- 
rrestar los efectos de esta cri
sis, (que se daba -dijeron- 
a nivel politico, social, eco- 
ndmico y cultural), y de los lo- 
gros que se venian consi- 
guiendo.

En este Consejo Nacio- 
nal, se volvid a afirmar la 
urgente necesidad de la uni- 
dad del movimiento cam-

En la localidad de 
Huaura, los dias 20, 21 
y 22 de noviembre, se 
llevd a cabo el VIII 
Consejo Nacional de la 
Confederacidn 
Campesina del Peru, 
contando con la 
asistencia de 
delegados de 
Apurimac, Arequipa, 
Cajamarca, Cusco, La 
Libertad, lea, Junin 
Huancavelica, San 
Martin, Madre de Dios, 
Puno, Piura, Ucayali, 
Pasco y Loreto, y con 
la participacidn del 
Comite Ejecutivo 
Nacional de la CCP.

•ill
■A'

Entre el 20 y el 23 de 
noviembre se llevd a 
cabo, en la ciudad de 
Lima, el I Congreso 
Nacional de la 
Organizacidn Nacional 
Agraria (ONA), 
reuniendo a unos 300 
participantes, en su 
mayoria procedentes 
de la costa. Como se 
sabe, la ONA 
representa a 
productores 
individuales 
principalmente 
agrupados en comites 
de productores y forma 
parte de la 
Confederacidn de 
Instituciones 
Empresariales del Peru 
(CONFIEP).

isinos

El Ministro tambiin inaugurd el Congreso de la ONA.
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Luego del trabajo de co- 
misiones, la plenaria acordd: 
la realizacidn de un Paro Na
cional Agrario, como medida 
de rechazo y protesta contra 
el gobierno aprista; exigir la 
prioridad estatal al desarrollo 
agrario y rural, incrementan- 
do los recursos de inversion 
estatal, especialmente en 
las zonas mds deprimidas 
del agro; la reduccidn de los 
costos de produccidn y con- 
gelamiento por cinco meses 
del credito agropecuario in
tegral, priorizando el incre- 
mento de fondos del Banco 
Agrario especialmente los 
destinados para el credito 
Cero, ampliacion del credito 
de avio agricola para peque-

Consejo Nacional 
de la CCP

ONA: su primer 
Congreso

I

rg n la inauguracibn estu- 
Ls vo presente el Ministro 
de Agricultura Ing. Juan Co
ronado, asimismo participa- 
ron en el certamen invita- 
dos, tanto nacionales como 
extranjeros.

El objetivo principal de es
te evento fue el de conocer 
el pensamiento mayoritario 
de los participantes respec
to a la realidad agraria, a po- 
sibles alternativas para su- 
perar la crisis y la manera de 
sentar las bases del desarro
llo future del sector. Para tai 
fin, todos los participantes 
fueron encuestados los 
cuatro dias que durb el Con
greso y, paralelamente se 
discutib y aprobaron mo- 
ciones referidas al documen- 
to "Propuesta Institucional 
de Poli'tica Agraria".

Los resultados de este

Congreso se plasmaran ade- 
mas en la formulacibn de un 
IDEARIO INSTITUCIONAL 
que constituya un marco de 
referencia adecuado y ne- 
cesario, para orientar las ac
ciones de los Organos Direc
tives de la ONA y un docu- 
mento de informacibn para 
los productores agrarios del 
pais. En cuanto a los prin- 
cipales puntos de la Pro
puesta de Poli'tica Agraria 
de la ONA, tenemos: tenen- 
cia de tierra; incremento de 
la productividad; credito 
agrario; cultivos y rentabili- 
dad; precios; comercializa- 
cibn.

nos agricultores y parcele- 
ros.

En cuanto al problema de 
la tierra sehalaron la necesi
dad de un fondo de tierras 
para los eventuales y cam
pesinos sin tierras; rechazo 
a los intentos de reconstruir 
los latifundios y al ingreso 
de las Sociedades Anbni- 
mas en el campo. Finalmen- 
te, en cuanto a la actual situa- 
cibn poli'tica plantean, una 
alternativa de nuevo gobier
no ahora y un programa 
alternative a la crisis agraria 
sustentado en las orga- 
nizaciones democraticas del 
pueblo; y sobre el problema 
delaunidad campesina se- 
halan la necesidad de forta- 
lecer el CUNA, para esta- 
blecer una organizacibn de 
representantes estables, 
con presencia permanente 
de las bases a traves de la 
Asamblea Nacional de Dele
gados. ■

nes ligadas al agro, se han 
convertido en algo menos 
que un obstaculo a todo in
tent© por incentivar, mejorar 
y desarrollar al sector agro
pecuario privado: propieta- 
riosbajoorganizacibnasocia- 
tiva, comunal e individual. 
Por Io tanto, la ONA propo
ne, en representacibn de 
productores individuales 
que la ineficiencia del Es
tado sea suplantada a traves 
de mecanismos que per- 
mitan de inmediato, una ma
yor participacibn de la ini- 
ciativa empresarial privada 
en el manejo de: comercili- 
zacibn de insumos y pro- 
ductos agropecuarios que 
aseguren mayor rentabilidad 
de cultivos, mayor ahorro e 
inversion. Sin embargo, soli- 
citan un mayor apoyo y efi- 
ciencia del Estado para cre
dito, tasas de interes, pre
cios rentables, etc. ■

_____

■ u aw |

pesino y su aporte en la forja 
y construccibn de un nuevo 
poder basado en la orga
nizacibn popular.

I
AI. ® .
I. ...
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Consejo Nacional 
de la CCP

urante el desarrollo del 
evento los participan-

pesino y su aporte en la forja 
y construccidn de un nuevo 
poder basado en la orga- 
nizacidn popular.

En sintesis, la propuesta 
asume que, ante la crisis 
econdmica, social por la que 
atraviesa el pais, el Estado y 
sus empresas e institucio-

©
tes manifestaron su profun
do rechazo a la politica eco
ndmica y agraria implemen- 
tada por el gobierno, del 
que se dijo, habia profundi- 
zado la miseria y la pobreza 
en el campo; asi como tam- 
bien, la constante represidn 
de la que eran victimas los 
campesinos y sus organiza- 
ciones representativas. Al 
respecto, se informd de las 
acciones de lucha organiza- 
da que vienen implementa- 
do sus bases para contra- 
rrestar los efectos de esta cri
sis, (que se daba -dijeron- 
a nivel politico, social, eco- 
ndmicoycultural),yde loslo- 
gros que se venian consi- 
guiendo.

En este Consejo Nacio
nal, se volvid a afirmar la 
urgente necesidad de la uni- 
dad del movimiento cam-

En la localidad de 
Huaura, los dias 20, 21 
y 22 de noviembre, se 
llevo a cabo el VIII 
Consejo Nacional de la 
Confederacidn 
Campesina del Peru, 
contando con la 
asistencia de 
delegados de 
Apurimac, Arequipa, 
Cajamarca, Cusco, La 
Libertad, lea, Junin 
Huancavelica, San 
Martin, Madre de Dios, 
Puno, Piura, Ucayali, 
Pasco y Loreto, y con 
la participacidn del 
Comite Ejecutivo 
Nacional de la CCP.

Entre el 20 y el 23 de 
noviembre se llevo a 
cabo, en la ciudad de 
Lima, el I Congreso 
Nacional de la 
Organizacidn Nacional 
Agraria (ONA), 
reuniendo a unos 300 
participantes, en su 
mayoria procedentes 
de la costa. Como se 
sabe, la ONA 
representa a 
productores 
individuales 
principalmente 
agrupados en comites 
de productores y forma 
parte de la 
Confederacidn de 
Instituciones 
Empresariales del Peru 
(CONFIEP).

W

Luego del trabajo de co- 
misiones, la plenaria acordd: 
la realizacidn de un Paro Na
cional Agrario, como medida 
de rechazo y protesta contra 
el gobierno aprista; exigir la 
prioridad estatal al desarrollo 
agrario y rural, incrementan- 
do los recursos de inversion 
estatal, especialmente en 
las zonas m£s deprimidas 
del agro; la reduccibn de los 
costos de produccidn y con- 
gelamiento por cinco meses 
del credito agropecuario in
tegral, priorizando el incre- 
mento de fondos del Banco 
Agrario especialmente los 
destinados para el credito 
Cero, ampliacibn del credito 
de avio agricola para peque-

• »

ONA: su primer 
Congreso

rg n la inauguracibn estu- 
Ls vo presente el Ministro 
de Agricultura Ing. Juan Co
ronado, asimismo participa- 
ron en el certamen invita- 
dos, tanto nacionales como 
extranjeros.

El objetivo principal de es
te evento fue el de conocer 
el pensamiento mayoritario 
de los participantes respec
to a la realidad agraria, a po- 
sibles alternativas para su- 
perar la crisis y la manera de 
sentar las bases del desarro
llo future del sector. Para tai 
fin, todos los participantes 
fueron encuestados los 
cuatro dias que durb el Con
greso y, paralelamente se 
discutib y aprobaron mo- 
ciones referidas al documen- 
to "Propuesta Institucional 
de Politica Agraria".

Los resultados de este

Congreso se plasmaran ade- 
mas en la formulacibn de un 
IDEARIO INSTITUCIONAL 
que constituya un marco de 
referencia adecuado y ne- 
cesario, para orientar las ac
ciones de los Organos Direc
tives de la ONA y un docu- 
mento de informacibn para 
los productores agrarios del 
pais. En cuanto a los prin- 
cipales puntos de la Pro
puesta de Politica Agraria 
de la ONA, tenemos: tenen- 
cia de tierra; incremento de 
la productividad; credito 
agrario; cultivos y rentabili- 
dad; precios; comercializa- 
cibn.

nos agricultores y parcele- 
ros.

En cuanto al problema de 
la tierra sehalaron la necesi
dad de un fondo de tierras 
para los eventuales y cam
pesinos sin tierras; rechazo 
a los intentos de reconstruir 
los latifundios y al ingreso 
de las Sociedades Anbni- 
mas en el campo. Finalmen- 
te, en cuanto a la actual situa- 
cibn politica plantean, una 
alternativa de nuevo gobier
no ahora y un programa 
alternative a la crisis agraria 
sustentado en las orga- 
nizaciones democrbticas del 
pueblo; y sobre el problema 
delaunidad campesina se- 
halan la necesidad de forta- 
lecer el CUNA, para esta- 
blecer una organizacibn de 
representantes estables, 
con presencia permanente 
de las bases a traves de la 
Asamblea Nacional de Dele
gados. ■

nes ligadas al agro, se han 
convertido en algo menos 
que un obstaculo a todo in- 
tento por incentivar, mejorar 
y desarrollar al sector agro
pecuario privado: propieta- 
riosbajoorganizacibnasocia- 
tiva, comunal e individual. 
Por Io tanto, la ONA propo
ne, en representacibn de 
productores individuales 
que la ineficiencia del Es
tado sea suplantada a traves 
de mecanismos que per- 
mitan de inmediato, una ma
yor participacibn de la ini- 
ciativa empresarial privada 
en el manejo de: comercili- 
zacibn de insumos y pro- 
ductos agropecuarios que 
aseguren mayor rentabilidad 
de cultivos, mayor ahorro e 
inversion. Sin embargo, soli- 
citan un mayor apoyo y efi- 
ciencia del Estado para cre
dito, tasas de interes, pre
cios rentables, etc. ■

El Ministro torn biin inaugurd el Congreso de la ONA.
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Camay
Una sociedad

ximo establecido por ley) se 
organize come sociedad ci- ' 
vil ordinaria.

Aun en tr^mite de 
conversion, Camay es 
una cooperativa 
Agraria de 
Trabajadores que, por 
medio del cambio de 
modalidad empresarial, 
esta transformandose 
en una sociedad civil.

vas, los socios pueden ce- 
sar de trabajar (gestionando 
ante el IPSS el pago de sus 
pensiones de jubilacion) 
mientras que se mantienen 
como socios de la empresa 
(participando y votando en 
la Junta de socios y compar- 
tiendo las utilidades si es 
que las hubiera).

ORGANIZANDO LA 
PRODUCCION

I
1

vieron aparecer una nueva 
luz. Pero Io mas importante 
fue el hecho que la decision 
entorno al cambio de modali
dad no fue tomada en forma 
precipitada o sin mayor deba
te. En efecto, el nuevo mo- 
delo fue escogido, luego de 
un proceso de amplia discu- 
sidn, donde los cooperativis- 
tas visitaron otras experien- 
cias, consultaron a especia- 
listas y finalmente eligieron. 
Este modelo fue el de una 
Sociedad Civil, la que 
no pudiendo ser de respon- 
sabilidad limitada (porque 
los 84 socios superan el ma

la empresa.
Del mismo modo, la ges- 

tion de la empresa se hace 
conjuntamente. Elio signifi- 
ca que tanto la produccion 
como la comercializacidn se 
hace de manera conjunta 
por la empresa. La compleji- 
dad de actividades que su- 
pone el mantenimiento de 
una empresa ganadera, exi- 
ge que los diversos proce- 
sos que implican la produc- 
cidn (desde la planificacidn 
de los mismos) sean hechos 
desde la gerencia y el 6rga- 
no de direccidn, sin excluir 
la participacidn de la Junta 
de Socios.

Con respecto a la distribu- 
cion de utilidades, en Ca
may decidieron mantener el 
principio cooperative de par- 
ticipacion igualitaria de to- 
dos los socios en caso de 
que hubiera utilidades a re- 
partir, no obstante que pu- 
dieron haber optado por dis- 
tribuirlos segiin el aporte de 
los socios (y por tanto mas a 
los que aportaron mas).

Un aspect© importante es 
Io que se refiere a la jubila
cion de los socios. Aqui, a 
diferencia de las cooperati-

Problemas pendientes
Es cierto que este mode

lo de Sociedad Civil significa 
para Camay, la superacidn 
de algunos aspectos de su 
organizacion como coopera
tiva. Pero tambien hay otros 
aspectos que aun deben 
ser mas trabajados. Sefiala- 
remos aqui solo dos.

Si, el nuevo esquema de- 
be poder garantizar la gene- 
racidn de utilidades. A pesar 
del importante cambio, el 
principal de ellos: la propia 
percepcion de los socios de 
la ex-cooperativa de que a- 
hora son socios y no sdlo 
asalariados-socios, estci 
todavia por lograrse. Solo 
esa identificacidn con la em
presa puede garantizar ma
yor trabajo, la consecucidn 
de utilidadesy ademas laca- 
pitalizacidn de la empresa.

Un segundo aspecto por 
resolver, tiene que ver con 
Io anterior. Este modelo tie
ne que ser capaz de gene
rar nuevos puestos de traba
jo, para los hijos de los actua- 
les socios y la enorme canti- 
dad de eventuales. Sdlo asi 
evitard uno de los proble- 
mas de las cooperativas, ha- 
ciendo que lafamilia se incor- 
pore como nuevos socios a 
eventuales. ®
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civil agraria
n a C.A.T. Camay cons- 
LL tituida en la dpoca de 
reforma agraria, luego de 
anexarse varies fundos, ade- 
mds de ser la cooperativa 
ubicada mds al node del Va
lle de Huaura-Saydn (al nor- 
te de Lima), Camay se distin- 
guid por ser una empresa 
ganadera. Como todas las 
cooperativas agrarias, cono- 
cid su esplendor en los pri- 
meros ados de la ddcada pa- 
sada y se vio luego inmersa 
tambien en la crisis. Por ello, 
con la’posibilidad de hacer 
un cambio de modelo em
presarial, los cooperativistas

Irik

Es importante saber que 
el modelo de sociedad civil 
deja mdrgenes importantes 
de libertad a sus socios para 
organizarse, Io que no siem- 
pre ocurre con las cooperati
vas. Asi, en Camay decidie
ron recoger en su organiza- 
cidn interna muchos elemen- 
tos de su experiencia coope
rativa, como veremos a conti- 
nuacidn. En Io que toca a la 
propiedad, esta se ha 
mantenido colectiva. Las 
500 Has. de tierras recibidas 
de la reforma agraria, las casi 
1,000 cabezas de ganado y 
otras instalaciones y maqui- 
narias, suman un patrimonio 
muy valioso de la sociedad y 
sus socios vieron que la me- 
jor forma de conservarlo era 
en forma colectiva. No obs
tante cada uno de ellos po- 
see un pequeho huerto 
dentro de la empresa, cuyo 
uso le permite tener un ma
yor ingreso sin distraerse ma- 
yormente de sus labores en
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Camay
Una sociedad

ximo establecido por ley) se 
organize como sociedad ci- ‘ 
vil ordinaria.

Aun en tr^mite de 
conversion, Camay es 
una cooperativa 
Agraria de 
Trabajadores que, por 
medio del cambio de 
modalidad empresarial, 
esta transformandose 
en una sociedad civil.

vas, los socios pueden ce- 
sar de trabajar (gestionando 
ante el IPSS el pago de sus 
pensiones de jubilacidn) 
mientras que se mantienen 
como socios de la empresa 
(participando y votando en 
la Junta de socios y compar- 
tiendo las utilidades si es 
que las hubiera).

ORGANIZANDO LA 
PRODUCCION

vieron aparecer una nueva 
luz. Pero Io mas importante 
fue el hecho que la decision 
en torno al cambio de modali
dad no fue tomada en forma 
precipitada o sin mayor deba
te. En efecto, el nuevo mo- 
delo fue escogido, luego de 
un proceso de amplia discu- 
sidn, donde los cooperativis- 
tas visitaron otras experien- 
cias, consultaron a especia- 
listas y finalmente eligieron. 
Este modelo fue el de una 
Sociedad Civil, la que 
no pudiendo ser de respon- 
sabilidad limitada (porque 
los 84 socios superan el ma

la empresa.
Del mismo modo, la ges- 

tion de la empresa se hace 
conjuntamente. Elio signifi- 
ca que tanto la produccion 
como la comercializacidn se 
hace de manera conjunta 
por la empresa. La compleji- 
dad de actividades que su- 
pone el mantenimiento de 
una empresa ganadera, exi- 
ge que los diversos proce- 
sos que implican la produc- 
cidn (desde la planificacidn 
de los mismos) sean hechos 
desde la gerencia y el drga- 
no de direccidn, sin excluir 
la participacidn de la Junta 
de Socios.

Con respecto a la distribu- 
cidn de utilidades, en Ca
may decidieron mantener el 
principio cooperativo de par- 
ticipacion igualitaria de to- 
dos los socios en caso de 
que hubiera utilidades a re- 
partir, no obstante que pu- 
dieron haber optado por dis- 
tribuirlos segim el aporte de 
los socios (y por tanto mas a 
los que aportaron mas).

Un aspecto importante es 
Io que se refiere a la jubila- 
cion de los socios. Aqui, a 
diferencia de las cooperati-

Problemas pendientes
Es cierto que este mode

lo de Sociedad Civil significa 
para Camay, la superacidn 
de algunos aspectos de su 
organizacion como coopera
tiva. Pero tambien hay otros 
aspectos que aun deben 
ser mas trabajados. Sehala- 
remosaqui solo dos.

Si, el nuevo esquema de- 
be poder garantizar la gene- 
racidn de utilidades. A pesar 
del importante cambio, el 
principal de ellos: la propia 
percepcidn de los socios de 
la ex-cooperativa de que a- 
hora son socios y no sdlo 
asalariados-socios, estci 
todavia por lograrse. Solo 
esa identificacidn con la em
presa puede garantizar ma
yor trabajo, la consecucidn 
de utilidadesy ademas laca- 
pitalizacidn de la empresa.

Un segundo aspecto por 
resolver, tiene que ver con 
Io anterior. Este modelo tie
ne que ser capaz de gene
rar nuevos puestos de traba
jo, para los hijos de los actua
tes socios y la enorme canti- 
dad de eventuales. Sdlo asi 
evitara uno de los proble- 
mas de las cooperativas, ha- 
ciendo que lafamilia se incor- 
pore como nuevos socios a 
eventuales. ■
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Es importante saber que 
el modelo de sociedad civil 
deja mdrgenes importantes 
de libertad a sus socios para 
organizarse, Io que no siem- 
pre ocurre con las cooperati
vas. Asi, en Camay decidie
ron recoger en su organiza- 
cidn interna muchos elemen- 
tos de su experiencia coope
rativa, como veremos a conti- 
nuacidn. En Io que toca a la 
propiedad, esta se ha 
mantenido colectiva. Las 
500 Has. de tierras recibidas 
de la reforma agraria, las casi 
1,000 cabezas de ganado y 
otras instalaciones y maqui- 
narias, suman un patrimonio 
muy valioso de la sociedad y 
sus socios vieron que la me- 
jor forma de conservarlo era 
en forma colectiva. No obs
tante cada uno de ellos po- 
see un pequefio huerto 
dentro de la empresa, cuyo 
uso le permite tener un ma
yor ingreso sin distraerse ma- 
yormente de sus labores en

civil agraria
n a C.A.T. Camay cons- 
LLzi tituida en la dpoca de 
reforma agraria, luego de 
anexarse varies fundos, ade- 
mds de ser la cooperativa 
ubicada mds al node del Va
lle de Huaura-Saydn (al nor- 
te de Lima), Camay se distin
guid por ser una empresa 
ganadera. Como todas las 
cooperativas agrarias, cono- 
cid su esplendor en los pri- 
meros afios de la ddcada pa- 
sada y se vio luego inmersa 
tambien en la crisis. Por ello, 
con la'posibilidad de hacer 
un cambio de modelo em
presarial, los cooperativistas
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Declaration de Derechos Humanos

40 ahos de vida

En diciembre de este ano se 
cumplen 40 anos de la Declaracion 
de Derechos Humanos, por ello nos 
parece un momento importante para 
reflexionar sobre la vigencia de los 
mismos en nuestro pais.

a declaracion universal de Derechos 
Humanos es, sin duda, uno de los lo-

a buscar que el derecho a la vida y a la liber- 
tad, que el derecho a la igualdad, que el de
recho a no ser detenidos arbitrariamente, el 
derecho a la familia, a un nivel de vida ade-

res debe estar orientado a hacer que los go- 
biernos cumplan con la Declaracion y que 
ella sea respetada tambien por los distintos

Muchos de esos derechos han sido reco- 
gidos por la constitucidn, la conmemoracidn 
de un nuevo aniversario de la vigencia de la 
Declaracion nos remite obligatoriamente a la 
situacidn por la que atravesamos hoy, marca- 
da claramente por la violencia de todo signo. 
Como una conclusion global, podemos decir 
que en esta situacidn, en nuestro pais los 
derechos humanos no son respetados. Y 
con ello nos referimos al hambre y enferme- 
dad de nihos, mujeres y ancianos; a los cam- 
pesinos empobrecidos, a los agricultores sin 
trabajo y sin credito; nos referimos a la canti- 
dad de hombres del campo (y tambien de la 
ciudad) que son victimas de la violencia, que 
mueren asesinados por el terror de los gru- 
pos armados o por el terror del estado, 
estamos hablando de la gente pobre del 
campo y de las minas, de las ciudades, que 
son apresados injustamente cuando recla- 
man por al defensa de su puesto de trabajo, 
por un salario digno, por la vida.

EMMANUELES 
DE LA SELVA

Hoy nacieron muchos ninos 
en los tambos riberenos 
sin sonajas ni bengalas, 
ni canciones pastorales.

Una alcuza en agonia 
sobre un tuco apolillado 
es la estrella navideha 
de los pobres en la selva.

De irapay son los pahales 
y el remo es su juguete; 
de nostalgia el mosquitero 
y de barro el alimento.

Todos ellos van creciendo 
con las plantas, con las aves 
con el viento y con la lluvia, 
con el hambre de los hombres.

Emmanueles de la Selva, 
corazones que retumban, 
con el alma que florece 
y con tallos que retonan.

Emmanueles de la Selva, 
Emmanueles de la Lucha 
aprendamos de las aves 
mensajeras de la paz.

De vosotros es el mundo, 
saturado de injusticias 
pero de todas maneras, 
lograremos nuestra paz.

Con los nihos que nacen 
en las chozas humildes 
vuelve a nacer de nuevo 
Cristo Pobre en la selva.

Entre ponas y llanchamas 
y pahal de trapos viejos 
nace un niho en nuestra Selva 
anunciando Navidad 
Navidad del hombre pobre 
cuantas veces engahado, 
condenado a machetero, 
condicion de chacarero.

Sufrey Hora una madre 
enterrada en su miseria. 
Trae un niho mas al mundo 
sin saber que es Navidad. 
Solo alumbra una alcuza, 
ya le pican los zancudos 
al niho recien nacido 
que ya empieza a sufrir.

0=i Humanos es, sin duda, uno de los Io- Hoy, que se celebra un nuevo aniversario 

gros mas importantes de la Organizacibn de de la Declaracion, nuestro compromiso, el 
las Naciones Unidas (ONU), tanto porque compromiso de las organizaciones popula- 
ella inicia una nueva epoca en la historia mo- 
derna de proteccibn legal de los derechos 
del hombre, cuanto por el creciente respal-
do que recibe de los pueblos del mundo y grupos sociales. Debemos comprometernos 
sobre todo de los que ven afectados sus de
rechos.

Esta Declaracion, que fue dada por la 
ONU el 10 de diciembre de 1948 ha sido 
aprobada por casi la totalidad de paises del cuado, a un orden social justo, al libre transi-

to, a la opinion y expresibn que estan recono- 
cidos en la Declaracion; sean derechos que

Salud, compadre y comadre, 
por este reci6n nacido. 
Brindemos laishpa fresca 
celebrando Navidad. 
Quizas llegue a 
hombre 
que libere a su pueblo, 
que le saque de la angustia 
del dolor y la miseria.

R

Muy pronto llegara la Navidad, muy pronto se celebrara un ano mas 
de la llegada del Nino Jesus, que vino trayendo un mensaje de paz y 

esperanza. En este ano dificil para todos nosotros, en que se ha 
agudizado aun mas la crisis por la que atraviesa nuestro pais, que 
dana mas a los que menos tienen; debemos estar mas unidos que 

nunca y compartir solidariamente un poco de Io que tenemos. Desde 
ANDENES enviamos a todos nuestros lectores, una voz de esperanza 

para que esta situacidn cambie.

i 
\ /

Queremos tambien compartir unas poesias de nuestros amigos de la 
selva.

mundo. El Peru Io aprobb mediante Resolu- 
cibn Legislativa Ns 13282, del 5 de diciem
bre de 1959, por Io cual se convierte en una efectivamente se respeten en nuestro pais, 
norma que tiene rango constitucional y por Sbloasfpodremoscontribuira laconstruc- 
ello debe ser respetada y cumplida cion de una sociedad distinta, verdaderamen- 
por todos los funcionarios publicos. te democratica. ■

34 - ANDENES
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Muchos de esos derechos han sido reco- 

gidos por la constitucidn, la conmemoracidn 
de un nuevo aniversario de la vigencia de la 
Declaracidn nos remite obligatoriamente a la 
situacidn por la que atravesamos hoy, marca- 
da claramente por la violencia de todo signo. 
Como una conclusion global, podemos decir 
que en esta situacidn, en nuestro pais los 
derechos humanos no son respetados. Y 
con ello nos referimos al hambre y enferme- 
dad de nihos, mujeres y ancianos; a los cam- 
pesinos empobrecidos, a los agricultores sin 
trabajo y sin credito; nos referimos a la canti- 
dad de hombres del campo (y tambien de la 
ciudad) que son victimas de la violencia, que 
mueren asesinados por el terror de los gru- 
pos armados o por el terror del estado, 
estamos hablando de la gente pobre del 
campo y de las minas, de las ciudades, que 
son apresados injustamente cuando recla- 
man por al defensa de su puesto de trabajo, 
por un salario digno, por la vida.

EMMANUELES 
DE LA SELVA

Hoy nacieron muchos ninos 
en los tambos riberehos 
sin sonajas ni bengalas, 
ni canciones pastorales.

Una alcuza en agon (a 
sobre un tuco apolillado 
es la estrella navideha 
de los pobres en la selva.

De irapay son los panales 
y el remo es su juguete; 
de nostalgia el mosquitero 
y de barro el alimento.

Todos ellos van creciendo 
con las plantas, con las aves 
con el viento y con la lluvia, 
con el hambre de los hombres.

Emmanueles de la Selva, 
corazones que retumban, 
con el alma que florece 
y con tallos que retohan.

Emmanueles de la Selva, 
Emmanueles de la Lucha 
aprendamos de las aves 
mensajeras de la paz.

De vosotros es el mundo, 
saturado de injusticias 
pero de tod as maneras, 
log raremos nuestra paz.

Con los nihos que nacen 
en las chozas humildes 
vuelve a nacer de nuevo 
Cristo Pobre en la selva.

Entre ponas y llanchamas 
y pah al de trapos viejos 
nace un niho en nuestra Selva 
anunciando Navidad 
Navidad del hombre pobre 
cuantas veces engahado, 
condenado a machetero, 
condicidn de chacarero.

Sufre y Hora una madre 
enterrada en su miseria. 
Trae un niho mas al mundo 
sin saber que es Navidad. 
Solo alumbra una alcuza, 
ya le pican los zancudos 
al niho recien nacido 
que ya empieza a sufrir.

J a

mundo. El Peru Io aprobo mediante Resolu- 
cidn Legislativa Ns 13282, del 5 de diciem- 
bre de 1959, por Io cual se convierte en una 
norma que tiene rango constitucional y por 
ello debe ser
por todos los funcionarios publicos.

34 - ANDENES

i \

ella inicia una nueva epoca en la historia mo- 
derna de proteccidn legal de los derechos 
del hombre, cuanto por el creciente respal- 
do que recibe de los pueblos del mundo y grupos sociales. Debemos comprometernos 
sobre todo de los que ven afectados sus de- a buscar que el derecho a la vida y a la liber- 

tad, que el derecho a la igualdad, que el de
recho a no ser detenidos arbitrariamente, el 
derecho a la familia, a un nivel de vida ade-

rechos.
Esta Declaracidn, que fue dada por la 

ONU el 10 de diciembre de 1948 ha sido 
aprobada por casi la totalidad de paises del cuado, a un orden social justo, al libre transi- 

to, a la opinion y expresidn que estan recono- 
cidos en la Declaracidn; sean derechos que 
efectivamente se respeten en nuestro pais.

Solo asfpodremos contribuir a la construc- 
respetada y cumplida cion de una sociedad distinta, verdaderamen- 

te democratica. ■

fL Humanos es, sin duda, uno de los Io- Hoy, que se celebra un nuevo aniversario 

gros mas importantes de la Organizacidn de de la Declaracidn, nuestro compromiso, el 
las Naciones Unidas (ONU), tanto porque compromiso de las organizaciones popula

tes debe estar orientado a hacer que los go- 
biernos cumplan con la Declaracidn y que 
ella sea respetada tambien por los distintos Salud, compadre y comadre, 

por este recien nacido. 
Brindemos laishpafresca 
celebrando Navidad. 
Quizas llegue a 
hombre 
que libere a su pueblo, 
que le saque de la angustia 
del dolor y la miseria.

Muy pronto llegara la Navidad, muy pronto se celebrara un ano mas 
de la llegada del Nino Jesus, que vino trayendo un mensaje de paz y 

esperanza. En este ano dificil para todos nosotros, en que se ha 
agudizado aun mas la crisis por la que atraviesa nuestro pais, que 
daha mas a los que menos tienen; debemos estar mas unidos que 

nunca y compartir solidariamente un poco de Io que tenemos. Desde 
ANDENES enviamos a todos nuestros lectores, una voz de esperanza 

para que esta situacidn cambie.
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En diciembre de este ano se 
cumplen 40 anos de la Declaracidn 
de Derechos Humanos, por ello nos 
parece un momento importante para 
reflexionar sobre la vigencia de los 
mismos en nuestro pais.

a declaracidn universal de Derechos 
Humanos es, sin duda, uno de los lo-

Queremos tambien compartir unas poesias de nuestros amigos de la 
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