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campesinos de nuestro pais. En el mes de 

diciembre Sendero Luminoso asesino a 
Walter Oblitas, Thomas Pellisier y Corinne 

Seguin (estos dos ultimos de nacionalidad 
francesa) ,que trabajaban en el departamen- 

to de Apurimac con el Centro Internacional 
de Cooperacidn para el Desarrollo Agricola. 

Y en el mes de enero en el valle de Cani- 

paco, departamento de Junin, fueron asesi- 

nados Manuel Soto que pertenecia al Cen

tro de Investigacidn Campesina y Education 
Popular (CICEP) y el dirigente campesino 
Victor Lozano.

campesinos, policias y autoridades han sido 

asesinados profesionales y promotores de

Servicios 

Educativos Rurales 

Bartolome Herrera 181 

Lima 14-Lince 

Telfs.: 700929 -712550 
Apartado Postal 110174

Composicidn:

Nicolsa 

Telf.: 225088

Tedfila Ramirez Cutervo 
Juan Nugkuag AIDESEP 
(Lima)
Vicarla de la Solidaridad
Sicuani
Antonio Escobar Chepen

Fotos:

SER, CCP, ILLA 

Escuelade DD. HH. 

Segundo Leiva

Diseho:

ALTER

Agencia de Prensa

JUNIO

Dagoberto Zamora Lonya

Grande-Chachapoyas
Hebert Tdvara Chulucanas-

MAYO

Adalberto Apasticana

Roblepampa-Amazonas
Emiliano Hondarza

Chancay

Nico Ids Castillo Pacaraos

ABRIL

Guillermina Vela Pucallpa

Anselmo Valencia Puquio-

Ayacucho

Pedro Vllchez Huachac-

Huancayo

Jesus Chdvez Bambamar- 

ca

Augusto Vela Parinari-

Iquitos

FEBRERO

Morfilio Quinde San Igna- 
cio-Cajamarca
Jaime Vernui Oreyana-lqui- 
tos
Felipe Garcia Piura

MARZO

Adalberto Guiop Jalca
Grande-Amazonas

Pedro Vllchez Huachac-

Huancayo

ENERO

Hermdgenes Garcia Puer
to Maldonado
Andrds Mario Huamdn
Lonya Grande-Chachapoyas
Ana Roesch Putina-Puno

AGOSTO
Rosario Valdeavellano
Cusco
Juan Rojas Lima

SET1EMBRE

Amdrico Tuanama Pucallpa
Faustino Quintos Cutervo

JULIO
Gonzalo Sdnchez Pdrez
Chetilla-Cajamarca

“I

REVIST* O£ ACTUALIOAD AL SERVICIO OEl CAMPO 

iKHES

1

En este primer mes del ado se han dado 

ya dos "paquetazos" y el Ministro de Econo- 

mia ha anunciado que mensualmente se 
iran ajustando algunos precios basicos. En 
especial, se ha sehalado los precios que 

tendra la gasolina y el ddlar MUC asi co mo el 
ingreso minimo legal, mes a mes, hasta lie- 

gar a mayo en el que deberan estar en 

1,900 intis la gasolina, 1,400 intis el ddlar 

MUC y 61,050 intis el ingreso minimo legal.

e otro lado, en los ultimos dos meses la 
U violencia de Sendero Luminoso ha co- 

brado nuevas victimas inocentes. Junto a

isdStoriaD

p sta critica situation econdmica se expre- 

sa de manera mas dramatica para los 
campesinos y agricultores del pais. Frente a 
ello las movilizaciones y paros se han venido 

sucediendo en estas semanas para plantear 
al gobierno que modifique su politica y 

atienda las demandas del campo. La exigen- 
cia de que el sector agrario sea declarado en 

emergencia debe ser atendida por el go
bierno y deben darse medidas inmediatas 
dirig Idas a enfrentar esta situation.

fLi uestra institution que trabaja igual- 

mente en el ambito rural y que comparte 
con los centres mencionados y con muchos 

otros, un compromiso en la busqueda de al
ternatives para el desarrollo rural yen apoyo 
al proceso de organization campesina, 

quiere en esta ocasidn hacer Hegar a traves 

de ANDENES su protesta publics por estos 

hechos y su solidaridad con las instituciones 

de las cuales formaban parte estos com- 
paneros.

Oueremos aunarnos tambien al llamado y 

asumir los retos que la Asociacidn National 

de Centres hiciera a la opinion publica con 
este motive: "...a reflexionar sobre estas 

muertes, a conjugar esfuerzos para evitar la 
generalization e instauracidn del terror, ven- 

ga de donde viniese, la violencia engendra 
mds violencia, enrarece nuestra vida, des

troy e esperanzas, empuja a miles a dejarsus 

tierras y/o su pais, se extiende en medio del 
silencio complice. ^Cuantas muertes mds 

necesitamos para reaccionar y organizamos 
en defensa de la vida y del derecho de 
construir un pais con paz y justicia ?H

O i 1388 fue un ado sumamente dificil,

1989 Io serd aun mds, sobre todo en el 

aspecto econdmico. Comienza marcado por centres de promotion que trabajan con los 
un contexto econdmico con una inflacidn 

nunca antes vista en la historia peruana 

(aproximadamente 2,000% en 1988). 
Inflacidn que viene acompafiada de una re- 

cesidn, es decir, una caida en la production, 

de cerca del 8%, con el consecuente cierre 

de fdbricas, despidos de trabajadores y cai
da dramdtica de los ingresos de las mayorias 
nacionales.
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En los meses de 

diciembre y enero el 
partido aprista e 

Izquierda Unida 

realizaron sus 
Cong resos, el primero 

reveld la creciente 
brecha entre el APRA y 

el gobierno, el 

segundo signified la 
culminacidn de tin 

importante proceso de 

movilizacidn iniciado 

por 1U en 1988.

EL CONGRESO DEL 
APRA: PARTIDO VS. 

GOBIERNO

nal, asi como en la disputa 
de los pre-candidatos a la se

cretaria general, y en la de- 
finicidn de la posicion del 

partido frente al gobierno de 

Alan Garcia.
Un hecho importante de 

este Congreso fue la renun- 

cia de Garcia al cargo de Pre- 
sidente del partido, cargo 
creado en el anterior Con
greso luego de la amplia vic

toria obtenida en las eleccio- 
nes de 1985. Esta renuncia 
fue una respuesta a las fuer- 

tes criticas recibidas por el 
Presidente en la inaugura- 

cidn del Congreso y a la de- 
manda de una mayor pre- 

sencia del partido en el go
bierno. El cargo de Presi
dente del partido fue final

actual y la responsabilidad 
que un sector del partido le 

atribuye en ella al Presiden
te y sus colaboradores, prin- 
cipalmente los no apristas, y 
a la poca ingerencia que el 
partido habria tenido en el 
gobierno.

Otro elemento en esto Io 
constituye tambten las pre- 

tensiones electorales de Al
va Castro para el 90 que le 

exigen distanciarse del go
bierno, especialmente en el 
campo economico. Por elio 

las pugnas en el partido 
aprista continuarAn sin duda 
en los prdximos meses.

se la realizacidn del I Con

greso de Izquierda Unida, el 

mismo que se llevd a cabo 
con la presencia de mas de 

3,000 delegados entre el 
20 y 23 de enero.

El proceso de prepara- 

cidn de este Congreso signi
fied un importante avance 
en la organizacidn demoerd- 

tica del Frente, asi como 
una experiencia de participa- 

cidn politica inedita en el 
pais, expresada en lacarneti- 
zacidn de miles de militan- 

tes, la formacidn de cientos 
de comitds de base distri- 

tales y provinciales, la dis
cusion de los documentos 
congresales, la realization 

de congresos distritales y 
provinciales en todo el pais 
y finalmente la election de

CONGRESO IU: 

AVANCES Y LIMITES

A Io largo de todo el ano 
pasado estuvo preparando-

El debate politico

La agenda del evento 
incluia la discusidn de cua- 

tro puntos: Tesis Politicas, 
Programa, Plan de Accidn y 
Estatutos.

Como ya se preveia, la 
mayoria de los 3,000 dele

gados asistentes fueron los 
militantes de los partidos, Io 
cual puso en evidencia que 

falta desarrollartodavia me- 
canismos adecuados para 
incorporar a la gran masa de 

militantes no partidarizados, 
que son amplia mayoria en 
IU.

Luego de ser debatidos 
en comisiones, en algunos 
casos en medio de un am- 
biente de bastante tension

II

I

los delegados al Congreso 
Nacional.

El esfuerzo que la Comi- 
si6n Organizadora del Con

greso presidida por Henry 
Pease desplegd en este 
proceso, logro un impor

tante exito: primero con la 
inscripcion de los 130,000 

militantes y posteriormente 
con la realizacion del Con

greso mismo.

El proceso no estuvo sin 

embargo libre de dificulta- 
des, como Io comprueban 

los series problemas ocu- 
rridos en algunas provincias 

importantes como Puno, 
Piura y Arequipa para la 
election de los delegados.

Alva Castro, publico rival del 
Presidente, fue elegido secreta- 
rio general. 

n uego de varias poster- 
IL gaciones, se realize la 

segunda quincena de di
ciembre el XVI Congreso del 
Partido Aprista. Luis Alva 
Castro, segundo Vice Presi

dente de la Republica, fue 
elegido como nuevo Se- 

cretario General del Partido.
Los preparatives para el 

Congreso estuvieron Uenos 

de incidentes, especialmen
te en el proceso de eleccion 

de delegados a nivel nacio-

mente anulado, pero el Con
greso acordd por otra parte 
aprobar la gestion guberna- 

mental de Alan Garcia.
Otra derrota de Garcia fue 

la eleccion de su publico ri

val, Alva Castro, como secre- 
tario general. El Presidente 

habia impulsado la candida- 
tura de Carlos Roca y la de 
Luis Negreiros (aunque hu- 
bieron tambien otros pre- 
candidatos). La votacion pa

ra la dirigencia se realize car
go por cargo, por Io cual re- 

sultaron representadas en 

esta varias tendencias. 
Muestra de ello es la elec

tion de Benigno Chirinos, 
apoyado por la juventud y 
los sindicalistas, como sub- 

secretario general frente al 
candidate apoyado por Alva 

Castro.
Sin duda el reclamo prin

cipal en el Congreso fue en 
torno a la relation entre el 

partido aprista y el gobierno, 
Io cual se ha expresado tam
bien posteriormente en las 
declaraciones de varies diri- 

gentes que sefialan que en 
adelante todo el poder serS 
para el partido, llegando in- 

cluso el diputado Barba a 
afirmar que "si el Presidente 

no sigue la linea del Partido 
no tendremos otra alterna- 
tiva que retirarle nuestro res- 
paldo". Esta posicion tienen 
que ver sin duda con la gra- 

vedad de la crisis economica

APRA - IU

El momento politico

I V 
I© - '
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dirigencia

Al final del evento, la Me

sa Directiva del Congreso 
sometid a votacion una dis- 
posicion transitoria, modifi- 

cando el Estatuto recien 
aprobado, por Io cual se eli- 

minaba el requisito de elec- 
cidn por votacion directa y 

secreta del nuevo Comite 

Directivo Nacional. Esta mo- 
cidn fue aprobada por la 

Asamblea luego de Io cual la

elecciones y huelga inde- 
finida (posicidn del RUM).

En cuanto a los Estatu- 
tos, una alianza entre casi 
todos los partidos hizo que 
Io avanzado en la discusidn 
politica no se concretara en 
cuanto a la nueva estructu- 
racion organica del frente. 

Se ratified asi la vigencia de 

los cupos y privilegios parti- 
darios;no dandose el paso 

que esperaba la mayor parte 

de la militancia: la democrati- 
zacidn del frente.

En las ultimas semanas 
Sendero Luminoso ha 

lanzado una nueva y 

cruenta ofensiva 
armada en la zona 

central del pais, en 

especial en el 
departamento de 

Junin.

SENDERO SE OPONE 
A LA PROMOCION 

CAMPESINA

cias apoyan y asesoran a los 

campesinos y a sus gremios 

en sus luchas. Tai es el caso 
del antropdlogo Manuel So

to, del Centro de Investiga- 
cidn Campesina y Educacidn 
Popular (CICEP), asesinado 

el 13 de enero mientras se 
dirigia a asesorar a la comu-

I

Mesa Directiva propuso una 
lista de nombres para ocu- 

par los 15 cargos del nuevo 
CDN. De dstos, 7 eran los 

secretaries generales de los 
7 partidos que son miem

bros natos del directivo, los 

otros 8 miembros debian 
ser ratificados a mano alzada 

por la Asamblea, pero al no 
haber acuerdo en uno de 

los nombres, la Asamblea 

solo ratified a 7, debiendo el 

nuevo CDN nombrar poste- 
riormente al octavo. Los ele- 

gidos fueron: Guillermo He

rrera (PCP), Cesar Barrera 
(UNIR), Javier Diez Canseco 
(PUM), Santiago Pedraglio 
(Coordinadora Mariateguis- 
ta), Henry Pease (indepen- 

diente), Cesar Guzman (no 

partidarizados) y Rolando 
Ames (independiente); es 

decir, que solo 3 de los 15 

no son de partidos.
El Congreso ha signifi- 

cado, pues, un avance en 

cuanto a que ID cuenta aho- 
ra con una linea politica Cla

ra, que le puede permitir en- 

carar los retos de los prdxi- 

mos meses y ados, cami- 

nando a constituirse en una 
alternativa real para el pais. 

Sin embargo su limite se 

encuentra en que la compo- 
sicidn de la nueva dirigencia 

no necesariamente garan- 
tiza que puedan ser supe- 

rados los problemas de di- 
reccidn del frente y las di- 
ficultades que IU ha tenido 

en los ultimos meses para 
convertirse en conduccion 

unitaria del movimiento po

pular. Este es el desafio 
que debera enfrentar en el 
prdximo periodoi

en la zona atemorizan al cam- (

pesino que se abstiene de lo se oponen a los esfuerzos 
realizar sus labores de cultivos je desarrollo autonomo y de-

donde aparecian dos posi- 
ciones claramente polariza- 
das, los documentos pasa- 
ron a la Plenaria donde fue
ron finalmente aprobados. 

Asi se aprobaron las Tesis 
Politicas que concretan la 
transformacidn de IU en 

frente revolucionario de ma- 
sas, descartando la lucha 
armada en este periodo y 
afirmando la alternativa de 
gobierno y poder. Igual- 

mente se aprobd el Pro- 
grama de IU con su 6nfasis 

en el autogobierno del 
pueblo. El Plan de Accion, 
que incluia el Plan de 

Emergencia elaborado por 
la Comision del Plan de 

Gobierno, fue aprobado por 
votacion universal y secreta 
(la unica en todo el evento). 
Luego de discutir amplia- 
mente en comisiones sobre 

este punto, se rechazd la 
propuesta de gobierno de 
unidad nacional (posicion 

de un sector de la Conver- 
gencia Socialista) asi como 
la propuesta de adelanto de

n as acciones de Sendero, 
claramente estdndestina- 

das a oponerse a los proce- 
sos de reestructuracion y de- 

mocratizacion de las empresas 

asociativas creadas al amparo 
de la reforma agraria, asi como 
a evitar que las comunidades 

campesinas formen q conti- 
nuen con las empresas comu- 

nales, como proyectos de de

sarrollo de su comunidad y de 
su zona. Al igual que en Puno, 

en la zona central del pais, 
Sendero ha venido realizando 

sistematicos ataques contra 
esas empresas. Claros ejem- 
plos de lo que ha sido la vio- 

lencia senderista son los ata

ques a las SAIS Cahuide y 

Tupac Amaru. En Cahuide, 
desde hace 2 ahos, se hizo de- 
saparecer ganado, lo que ha 

provocado en los ultimos anos 

el desabastecimiento de leche 

para el consume de los habi- 
tantes de Huancayo o su pro- 

cesamiento por la planta le- 

chera del Mantaro. En Tupac 
Amaru destruyeron un criade- 

ro de truchas, mataron y roba- 
ron ganado y destruyeron al-

gunos bienes de la empresa. tica y autoritaria de Sendero 

Enotras empresas asociativas, tiene una consigna muy cla- 

si bien los ataques directos ra: el campesino debe produ- 

pueden no haberse produci- cir para el autoconsumo y 

do, los efectos de la violencia nadie puede favorecer a las 
en la zona atemorizan al cam- empresas comunales. No so-

realizar sus labores de cultivos <■ ■

o simplemente huye. Asi, por mocratico de las comunida- 

ejemplo, en la SAIS Heroinas des sino que se oponen a 

Toledo, se han dejado de cul- quienes desde otras instan- 
tivar 17,000 hectareas de pa
pa aproximadamente

- 
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A) final del evento, la Me

sa Directiva del Congreso 
sometid a votacion una dis- 
posicidn transitoria, modifi- 

cando el Estatuto recien 

aprobado, por Io cual se eli- 

minaba el requisito de elec- 
cidn por votacion directa y 

secreta del nuevo Comite 

Directivo Naeional. Esta mo- 
cidn fue aprobada por la 

Asamblea luego de Io cual la

elecciones y huelga inde- 
finida (posicidn del RDM).

En cuanto a los Estatu- 
tos, una alianza entre casi 
todos los partidos hizo que 
Io avanzado en la discusibn 
poh'tica no se concretara en 
cuanto a la nueva estructu- 
racion organica del frente. 

Se ratified asi la vigencia de 

los cupos y privilegios parti- 

darios;no dandose el paso 
que esperaba la mayor parte 

de la militancia: la democrati- 
zacidn del frente.

En las ultimas semanas 
Sendero Luminoso ha 

lanzado una nueva y 

cruenta ofensiva 
armada en la zona 

central del pais, en 

especial en el 
departamento de 

Junin.

SENDERO SE OPONE 
A LA PROMOCION 

CAMPESINA

cias apoyan y asesoran a los 

campesinos y a sus gremios 
en sus luchas. Tai es el caso 

del antropdlogo Manuel So

to, del Centro de Investiga- 
cidn Campesina y Educacidn 
Popular (CICEP), asesinado 

el 13 de enero mientras se 
dirigia a asesorar a la cornu-

i

Mesa Directiva propuso una 
lista de nombres para ocu- 

par los 15 cargos del nuevo 
CDN. De hstos, 7 eran los 

secretaries generales de los 

7 partidos que son miem
bros natos del directivo, los 

otros 8 miembros debian 
ser ratificados a mano alzada 

por la Asamblea, pero al no 
haber acuerdo en uno de 

los nombres, la Asamblea 

solo ratified a 7, debiendo el 
nuevo CDN nombrar poste- 
riormente al octavo. Los ele- 

gidos fueron: Guillermo He

rrera (PCP), Cesar Barrera 
(UNIR), Javier Diez Canseco 
(PUM), Santiago Pedraglio 
(Coordinadora Mariateguis- 
ta), Henry Pease (indepen- 

diente), Cesar Guzman (no 

partidarizados) y Rolando 

Ames (independiente); es 
decir, que solo 3 de los 15 

no son de partidos.
El Congreso ha signifi- 

cado, pues, un avance en 

cuanto a que ID cuenta aho- 
ra con una linea politica Cla

ra, que le puede permitir en- 

carar los retos de los prdxi- 

mos meses y afios, cami- 

nando a constituirse en una 
alternativa real para el pais. 

Sin embargo su limite se 

encuentra en que la compo- 
sicidn de la nueva dirigencia 

no necesariamente garan- 
tiza que puedan ser supe- 

rados los problemas de di
rection del frente y las di- 
ficuHades que IU ha tenido 

en los ultimos meses para 
convertirse en conduccion 

unitaria del movimiento po

pular. Este es el desafio 

que deberb enfrentar en el 
prbximo periodoi

en la zona atemorizan al cam- f ’ *■

pesino que se abstiene de lo se oponen a los esfuerzos 
realizar sus labores de cultivos je desarrollo autonomo y de-

donde aparecian dos posi- 
ciones claramente polariza- 
das, los documentos pasa- 

ron a la Plenaria donde fue
ron finalmente aprobados. 

Asi se aprobaron las Tesis 
Politicas que concretan la 
transformacibn de IU en 

frente revolucionario de ma- 
sas, descartando la lucha 

armada en este periodo y 
afirmando la alternativa de 
gobierno y poder. Igual- 

mente se aprobb el Pro- 
grama de IU con su hnfasis 

en el autogobierno del 
pueblo. El Plan de Accibn, 
que incluia el Plan de 

Emergencia elaborado por 
la Comisibn del Plan de 

Gobierno, fue aprobado por 
votacion universal y secreta 
(la unica en todo el evento). 
Luego de discutir amplia- 
mente en comisiones sobre 

este punto, se rechazb la 
propuesta de gobierno de 
unidad naeional (posicibn 

de un sector de la Conver- 
gencia Socialista) asi como 
la propuesta de adelanto de

n as acciones de Sendero,
IU claramente estbndestina- 

das a oponerse a los proce- 

sos de reestructuracibn y de

mocratization de las empresas 

asociativas creadas al amparo 
de la reforma agraria, asi como 
a evitar que las comunidades 

campesinas formen q conti- 
nuen con las empresas comu- 

nales, como proyectos de de

sarrollo de su comunidad y de 
su zona. Al igual que en Puno, 

en la zona central del pais, 
Sendero ha venido realizando 

sistematicos ataques contra 
esas empresas. Claros ejem- 
plos de lo que ha sido la vio- 

lencia senderista son los ata

ques a las SAIS Cahuide y 

Tupac Amaru. En Cahuide, 
desde hace 2 ahos, se hizo de- 
saparecer ganado, lo que ha 

provocado en los ultimos anos 

el desabastecimiento de leche 

para el consumo de los habi- 
tantes de Huancayo o su pro- 

cesamiento por la planta le- 

chera del Mantaro. En Tupac 
Amaru destruyeron un criade- 

ro de truchas, mataron y roba- 
ron ganado y destruyeron al-

gunos bienes de la empresa. tica y autoritaria de Sendero 

En otras empresas asociativas, tiene una consigna muy cla- 

si bien los ataques directos ra: el campesino debe produ- 

pueden no haberse produci- cir para el autoconsumo y 

do, los efectos de la violencia nadie puede favorecer a las 
en la zona atemorizan al cam- empresas comunales. No sb-

realizar sus labores de cultivos je desarrollo autonomo y de- 

o simplemente huye. Asi, por mocratico de las comunida- 

ejemplo, en la SAIS Heroinas des sino que se oponen a 

Toledo, se han dejado de cul- quienes desde otras instan- 
tivar 17,000 hectareas de pa
pa aproximadamente
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GOBIERNO Y AGRO

El campesino serrano no se ha beneficiado con la politica aprista.

ANDENES - 9

Lima la tercera semana de 

enero, parecen estar desti- 

nados a mostrarse como un 

desafio muy grande y atre- 

vido ante el gobierno y las 

fuerzas del orden.

De todas maneras, el clima 

de violencia es cada vez mas
La politica agraria del 

gobierno aprista 
manifesto en 1988 su 
fracaso. En esta nota 

presentamos un breve 
balance de estos tres 

afios de politica 
agraria.

ducion de arroz, maiz ama- 
rillo dura, tecteos y polio.

Posteriormente se fue- 
ron dando, ademas, medi- 

das complementarias, entre 

las que destaca una serie de 
Fondos destinados al apoyo 

de la actividad agropecuaria; 
a las comunidades Campe- 
sinas y Nativas; al desarrollo 

microrregional; al desarrollo 
rural comunal. Por otro lado, 

se tiene la politica vinculada 
a la concertacion: concer- 
tacidn de produccidn entre 

el Estado y productores or- 

ganizados, y los Rimanacuy 

en la§ comunidades campe- 
sinas.

SE RECUPERA 

PRODUCCION E 

INGRESOS EN EL 
CAMPO

ristas.
En ese mismo mes murie- 

ron 254 personas debido a 
la violencia urbana (asaltos, 
delincuencia comun, etc.) El 

promedio de muertes diarias 
por violencia politica y vio

lencia urbana fue de 14.6 

en el mes de enero.
Este alarmante incremen- 

to de la violencia se constitu- 
ye en una seria amenaza 
para el poblador del campo 
(74 campesinos murieron 

en enero victimas de la vio

lencia politica) y se convier- 

te en uno de los factores 
que frenarian cualquier in- 

tento de desarrollo del agro. 
Como siempre la organiza- 

cion campesina y la voluntad 

politica de los gobernantes 
deben contribuir al logro de 

la paz con justicia social y 
respeto por los derechos 
humanosa

nidad de Chicche en el valle 

del Mantaro. Junto con el fue 
tambien asesinado Victor 

Lozano, subsecretario gene

ral de la federacion campe

sina. Estos asesinatos sign- 
ificarian, por otro lado, la deci

sion de Sendero de enfren- 

tarse directamente con los 

Organismos No Guberna- 
mentalesde Desarrollo (Cen

tres de Promocion), que en 

diferentes areas geograficas 

del pais vienen asesorando 

desde hace mas de una de- 
cada al movimiento popular. 

Un antecedente inmediato 

de estos asesinatos seria el 
atentado en Apurimac contra 

dos profesionales franceses 
que en noviembre del aho 
pasado, murieron tambi&n 

victimas de esta visibn sec
taria y antidemocratica de 

Sendero Luminoso. Con an-

fuerzas armadas y 45 de la 
policia nacional), 118 eran 

"paro armado” de los centres civiles y 36 presuntos terro- 

fabriles de la avenida Argen

tina y la Carretera Central en

proporcionados por la Co- 
misibn de Pacificacibn del 

Senado). De ese numero, 

46 personas eran de las 

por la voladura de torres y las fuerzas del orden (1 de las 

acciones armadas que pre- 

tendian realizar durante el

y el pais parece verse seria- 
mente amenazada. En el 
mes de enero de 1989, en 
todo el pais murieron 200 

personas victimas de la vio- 
ciudades. Esta nueva' tactica lencia politica (segun datos 

formaria parte de un plan de 

cercamiento a Lima. De he- 
cho, el desabastecimiento, 

el code de fluido electrico

terioridad, en setiembre de 

1988, el PROCAD de San 

Juan de Jarpa (Huancayo) ha- 

bia sufrido igualmente un ata- 

que de Sendero Luminoso.

uando hace mas de 
'Lz tres ados el APRA lie- 

go al poder, uno de los sec- 

tores prioritarios -sino el 
principal- en ser atendido 

era el agropecuario. Las me- 
didas adoptadas dentro del 
Programa de Reactivacibn 

Agraria y Seguridad Alimen
taria (PRESA), debieron 

cumplir con dos objetivos 
fundamentales: elevar la 
produccibn y elevar los in- 

gresos de los productores. 

Como sosten econbmico 

del PRESA, el gobierno es- 
tablece un Fondo (FRASA) 
con alrededor de 3,000 mi- 

llones de Intis, el cual princi- 
palmente se destina a ga- 
rantizar y subsidiar la pro-

La muerte de una comunera de Chicche en diciembre, fue el aviso 

premonitorio de lo que ocurrirla despuds. _______________ _________

8 - ANDENES

Los resultados de estas 
medidas en el corto plazo 
fueron un modesto creci- 
miento de la produccibn 
agricola comparada a la pe- 

cuaria (aves, huevos y le- 
che), 2.9 vs. 6.9%. Los pre- 

cios e ingresos agropecua- 
rios se incrementaron verti- 
ginosamente en 1986, en la 

mayoria de productos agro- 
pecuarios este incremento 
estuvo por encima de la tasa 
de inflacibn, revirtiendo asi

VIOLENCIA CRECIENTE

Este planteamiento de
Sendero respecto a las co- fuerte y la seguridad de Lima 

munidades campesinas, se 
ubicaria en un esquema por 

el cual buscariarx cortar el 
abastecimiento de alimentos 

a Lima, Huancayo y otras

*
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Lima la tercera semana de 

enero, parecen estar desti- 

nados a mostrarse como un 

desafio muy grande y atre- 

vido ante el gobierno y las 

fuerzas delorden.

De todas maneras, el clima 

de violencia es cada vez mas
La politica agraria del 

gobierno aprista 
manifesto en 1988 su 
fracaso. En esta nota 

presentamos un breve 
balance de estos tres 

afios de politica 
agraria.

ducion de arroz, maiz ama- 
rillo duro, lacteos y polio.

Posteriormente se fue- 
ron dando, adem^s, medi- 

das complementarias, entre 

las que destaca una serie de 
Fondos destinados al apoyo 

de la actividad agropecuaria; 
a las comunidades Campe- 
sinas y Nativas; al desarrollo 

microrregional; al desarrollo 
rural comunal. Por otro lado, 

se tiene la politica vinculada 
a la concertacion: concer- 

tacidn de produccidn entre 

el Estado y productores or- 
ganizados, y los Rimanacuy 

en la§ comunidades campe- 
sinas.

SE RECUPERA 

PRODUCCION E 

INGRESOS EN EL 
CAMPO

ristas.
En ese mismo mes murie- 

ron 254 personas debido a 
la violencia urbana (asaltos, 
delincuencia comun, etc.) El 

promedio de muertes diarias 
por violencia politica y vio

lencia urbana fue de 14.6 
en el mes de enero.

Este alarmante incremen- 

to de la violencia se constitu- 
ye en una seria amenaza 
para el poblador del campo 
(74 campesinos murieron 

en enero victimas de la vio

lencia politica) y se convier- 

te en uno de los factores 
que frenarian cualquier in- 

tento de desarrollo del agro. 
Como siempre la organiza- 

cion campesina y la voluntad 

politica de los gobernantes 
deben contribuir al logro de 

la paz con justicia social y 
respeto por los derechos 
humanosa
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nidad de Chicche en el valle 
del Mantaro. Junto con el fue 
tambien asesinado Victor 

Lozano, subsecretario gene

ral de la federacion campe

sina. Estos asesinatos sign- 

if icarian, por otro lado, la deci
sion de Sendero de enfren- 

tarse directamente con los 

Organismos No Guberna- 
mentalesde Desarrollo (Cen

tres de Promocion), que en 

diferentes areas geograficas 

del pais vienen asesorando 

desde hace mas de una de- 
cada al movimiento popular. 

Un antecedente inmediato 

de estos asesinatos seria el 
atentado en Apurimac contra 

dos profesionales franceses 
que en noviembre del aho 
pasado, murieron tambien 

victimas de esta visidn sec
taria y antidemocratica de 

Sendero Luminoso. Con an-

fuerzas armadas y 45 de la 
policia nacional), 118 eran 

"paro armado" de los centres civiles y 36 presuntos terro- 

fabriles de la avenida Argen

tina y la Carretera Central en

proporcionados por la Co- 
mision de Pacificacidn del 

Senado). De ese numero, 

46 personas eran de las 

por la voladura de torres y las fuerzas del orden (1 de las 

acciones armadas que pre- 

tendian realizar durante el

y el pais parece verse seria- 
mente amenazada. En el 
mes de enero de 1989, en 
todo el pais murieron 200 

personas victimas de la vio- 
ciudades. Esta nueva' tactica lencia politica (segun datos 

formaria parte de un plan de 

cercamiento a Lima. De he- 
cho, el desabastecimiento, 

el code de fluido electrico

terioridad, en setiembre de 

1988, el PROCAD de San 

Juan de Jarpa (Huancayo) ha- 

bia sufrido igualmente un ata- 

que de Sendero Luminoso.

r

uando hace mas de 
'L, tres afios el APRA lie- 

go al poder, uno de los sec- 

tores prioritarios -sino el 
principal- en ser atendido 

era el agropecuario. Las me- 
didas adoptadas dentro del 
Programa de Reactivacibn 

Agraria y Seguridad Alimen
taria (PRESA), debieron 

cumplir con dos objetivos 
fundamentales: elevar la 
produccidn y elevar los in- 

gresos de los productores. 

Como sosten economico 

del PRESA, el gobierno es- 
tablece un Fondo (FRASA) 
con alrededor de 3,000 mi- 

llones de Intis, el cual princi- 
palmente se destina a ga- 
rantizar y subsidiar la pro-

La muerte de una comunera de Chicche en diciembre, fue el aviso 

premonitorio de lo que ocurriria despuds._____________ __
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Los resultados de estas 
medidas en el corto plazo 

fueron un modesto creci- 
miento de la produccidn 
agricola comparada a la pe- 

cuaria (aves, huevos y le- 
che), 2.9 vs. 6.9%. Los pre- 

cios e ingresos agropecua- 
rios se incrementaron verti- 

ginosamente en 1986, en la 

mayoria de productos agro- 
pecuarios este incremento 
estuvo por encima de la tasa 
de inflacidn, revirtiendo asi

VIOLENCIA CRECIENTE

Este planteamiento de
Sendero respecto a las co- fuerte y la seguridad de Lima 

munidades campesinas, se 
ubicaria en un esquema por 
el cual buscarian cortar el 

abastecimiento de alimentos 

a Lima, Huancayo y otras
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cion para un mercado mas 
restringido (papa, trigo, ce-

NUEVAMENTE LA 

CRISIS Y EL MAL 

MANEJO

Huancayo hizo un paro de 

48 horas (25-26 de enero) y 
los ronderos de Cajamarca y 

La Libertad un paro de 72 

horas (28-30 de enero). 
Igualmente, en Cusco y Pu- 

no se han convocado huel- 
gas campesinas para la se- 

gunda quincena de febrero.
Frente a esto nos pregun- 

tamos: ies que se tiene 
que Hegar a situaciones de 

esta naturaleza, para que el 
gobierno tome atencion a 

los graves problemas por los 

que atraviesa el agro? Solo 
esperamos que los canales 

de dialogo no se cierren y 

se resuelvan los problemas 

planteados por el campesi- 

nado; es el gobierno quien 

tiene la principal respon- 

sabilidad en elloa
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sabilizandolo 
economico.

El APRA diseno su poli- 
tica agraria pensando cum- 

plirla en sus cinco ahos de 
gobierno apostando a los 
sectores mas "modernos” 
de la agricultura, pensando 
en obtener resultados 6pti- 
mos de corto plazo. La ver- 
dad es que no se planificd 
para el largo plazo, y no se 

aposto decididamente por 
el desarrollo de la economia 
campesina a traves de las 

Comunidades Campesinasi

Javier Takaesu

huelga exigiendo solucion a 
sus demandas, entre las cua- 

les esta el pago de las co- 

sechas que les adeuda 
ECASA y ENCI, porsu arroz 

y maiz amarillo respectiva- 

mente. Entretanto, han deja- 

do de entregar sus produc- 

tos a dichas entidades que 
pretenden pagarles (en el 

caso del arroz), menos de la 
cuarta parte del precio al 

que se vende hoy en el mer

cado. Hay que sefialar que 

por este motive se propicio, 
durante los primeros dias de 

enero, una huelga en Lo

reto.
A esta paralizacidn se su- 

maron los productores de 

arroz de otras zonas como 
Arequipa. De otro lado, con 

sus propias motivaciones,

Huelga Campesina 
en el Oriente

Morales Bermudez: el fracaso de 
su politica lo obligd a renunciar.

COORDINANDO LA 

PROTESTA

En este caso, hay ele- 

mentos novedosos en su lu- 

cha y es que por primera vez 
se logra la coordinacion de 

estas federaciones para una 

medida de lucha regional. 

Es asi que a mediados de di- 
ciembre se convoca en 
asamblea a la huelga cam
pesina de la regidn oriente.

De esta manera, la region 

oriente con apoyo de la 

CCP y AIDESEP inicio su

•U 
t ■

Los campesinos de la 
selva peruana, bajo la 
direccion de sus 

organizaciones 

gremiales, iniciaron el 

25 de enero pasado 

una huelga indefinida, 
exigiendo el pago de 

sus cosechas.

e va haciendo ya co-
O mun la tradicion de lu

cha que poseen los campe

sinos y comuneros natives 

de nuestra Amazonia. Las 

organizaciones gremiales 

de la selva: FEDECANAL 
(Federacion Departamental 

de Campesinos y Natives de 

Loreto), FASMA (Federa
cion Agraria Selva Maestra 
de San Martin), FECADU 

(Federacion de Campesinos 

de Ucayali) y la FECONAU 
(Federacion de Comunida

des Nativas de Ucayali) han 
desarrollado importantes 
jornadas de lucha por la de- 

fensa de sus tierras, mejo- 
res precios para sus pro- 

ductos y, en general, exi
giendo solucion a sus de

mandas.

I

actaMsid agraria » 

de manera sustancial, los 

t6rminos de intercambio en
tre la ciudad y el campo, en 

favor de este ultimo.
Cabe sefialar que la recu- 

peracion de los ingresos de 

la poblacidn y los producto
res agrarios se debe ante to- 

do al crecimiento global de 
la economia (aiios '86 y ’87) 
que incrementd significati- 
vamente la demanda sobre 
la produccion agropecuaria, 

y al control de precios ejer- 
cido sobre productos no 
agricolas. Paralelamente a 

este hecho, la oferta agrico
la al no satisfacer la deman

da creciente, faculta la deci
sion de importar alimentos e 

insumos para la industria ali

mentaria, medida que clara- 
mente no ha beneficiado a 

la agricultura, sobretodo a la 
produccion agropecuaria 
serrana "tradicional" y orien- 

tada a cubrir un mercado res

tringido.

DIFERENCIA ENTRE 

LOS BENEFICIARIOS

Obviamente, estas medi- 
das, han sido discriminato- 

rias en el mismo sentido que 
lo han sido las politicas agra- 

rias de gobiernos anterio- 
res: dejan al margen a los 

productores campesinos de 
la sierra. O lo que es lo mis
mo, refuerzan las distancias 

de las zonas y productores 
mas "modernos" respecto a 
los mas "tradicionales". Los 
productos destinados al con- 

sumo urbano no solo se han 
visto favorecidos por los pre

cios de garantia, sino que 

ademas han gozado.de cre
dit© e insumos subsidiados 
por el FRASA. La produc-

10 - ANDENES

a la produccidn agropecua
ria y al consumidor, agota- 

ron las divisas y las posibili- 
redes de comercializacidn, y dades de importar insumos 

a la dispersidn de las unida- para la produccibn agrope
des agropecuarias, lo cual cuariay agroindustrial; labre- 
hace previsible que una par- cha fiscal es tan grande que 

te mas o menos significativa es imposible continuar con 
del incremento de los pre- una politica de subsidies en 

cios haya sido apropiada por la magnitud de ahos anterio- 

loscomerciantes. res, afectando la promocion 
y el desarrollo de zonas agro

pecuarias atrasadas y nece- 
sitadas. Estos resultados, le 

costaron el puesto al titular 
de Agricultura, Morales Ber- 

Durante el afio pasado, la mudez, debido a las presio- 
actividad agropecuaria atra- nes de diferentes organiza- 

veso su periodo mas critico clones de productores y 
en lo que va del gobierno campesinos que se movili- 
aprista, recordemos que el zaron contra la politica agra- 
desempefio de la agricultura ria asi como, el propio parti- 
peruana se ve fuertemente do de gobierno que presio- 
influenciada por las condi- no parasu renuncia, respon- 

ciones globales en que se sabilizandolo del fracaso

desarrolla esta actividad. De 
esta manera la grave crisis 

bada, yuca, carne y lana de agropecuaria es el resultado 
oveja) de los productores del fracaso de la politica eco

mbs "tradicionales" ubica- nomica aprista.

dos mayormente en el Tra- <i,Qu6 ha causado esta 
pecio Andino, no se han be- grave situacidn? La politica 

neficiado a pesar de la bue- de subsidies mal planteada 

na voluntad gubernamental, 

debido entre otras causas a 
la falta de centres de acopio,

'"’'s - .
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NUEVAMENTE LA 
CRISIS Y EL MAL 

MANEJO

desarrolla esta actividad. De 
esta manera la grave crisis 

agropecuaria es el resultado 
del fracaso de la politica eco- 

ndmica aprista.
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grave situacion? La politica 

de subsidies mal planteada 
a la produccidn agropecua
ria y al consumidor, agota- 
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dades de importar insumos
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Huancayo hizo un paro de 

48 boras (25-26 de enero) y 
los ronderos de Cajamarca y 

La Libertad un paro de 72 

horas (28-30 de enero). 

Igualmente, en Cusco y Pu- 

no se han convocado huel- 

gas campesinas para la se- 
gunda quincena de febrero.
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que Hegar a situaciones de 

esta naturaleza, para que el 
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produccion agropecuaria 
serrana "tradicional” y orien- 

tada a cubrir un mercado res- 
tringido.
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Obviamente, estas medi- 
das, han sido discriminato- 

rias en el mismo sentido que 
Io han sido las politicas agra- 

rias de gobiernos anterio- 
res: dejan al margen a los 
productores campesinos de 

la sierra. O Io que es Io mis
mo, refuerzan las distancias 

de las zonas y productores 
mas "modernos" respecto a 
los mas "tradicionales". Los 
productos destinados al con

sume urbano no solo se han 
visto favorecidos por los pre

cios de garantia, sino que 
ademas han gozado de cre- 
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cion para un mercado mas 
restringido (papa, trigo, ce- 

bada, yuca, carne y lana de 
oveja) de los productores 
m6s "tradicionales" ubica- 

dos mayormente en el Tra- 
pecio Andino, no se han be
neficiado a pesar de la bue- 
na voluntad gubernamental, 
debido entre otras causas a 

la falta de centres de acopio, 
redes de comercializacion, y 
a la dispersibn de las unida- para la produccion agrope
des agropecuarias, Io cual cuariay agroindustrial; labre- 

hace previsible que una par- cha fiscal es tan grande que 
te mas o menos significativa es imposible continuar con 
del incremento de los pre- una politica de subsidies en 

cios haya sido apropiada por la magnitud de afios anterio- 

los comerciantes. res, afectando la promocidn 
y el desarrollo de zonas agro
pecuarias atrasadas y nece- 

sitadas. Estos resultados, le 
costaron el puesto al titular 
de Agricultura, Morales Ber- 

Durante el afio pasado, la mudez, debido a las presio- 

actividad agropecuaria atra- nes de diferentes organiza- 
vesd su periodo mas critico clones de productores y 
en Io que va del gobierno campesinos que se movili- 
aprista, recordemos que el zaron contra la politica agra- 
desempefio de la agricultura ria asi como, el propio parti- 

peruana se ve fuertemente do de gobierno que presio- 
influenciada por las condi- nd parasu renuncia, respon- 

ciones globales en que se sabilizandolo del fracaso

Morales Bermudez: el fracaso de 
su politica lo ohligd a renunciar.
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cQUE NOS ESPERA?

SENDERO ATACAEl Banco Agrario no tiene dinero para los creditos.

a) Importation de insumos:

En la sierra, las hectareas sembradas de mail serdn 20% menos que el 88.
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Campana 88-89

Analizando el Desastre

COSTOS DE 
PRODUCCION

b) Creditos:

Han sido recortados drcis- 
ticamente. Los creditos de 
capitalization y come rcializa-

cidn definitivamente se ce- 
rraron y los pocos que habia 

entregado el Banco Agrario 
(BA) para avio en la campa- 

na grande, se vieron reduci- 

dos por la inflation. No obs

tante el Banco Agrario esta- 

ria buscando cubrir creditos 

de sostenimiento hasta julio 
de este afio, para Io cual re- 

quiere 170 mil millones de 
intis (sin considerar los rea- 

justes de enero). De hecho, 
tambien las tasas de interes 
del credito que se han ele- 

vado en forma considerable 
seran (y Io son) un factor 
limitante.

LLUVIAS...

LLEGARON TARDE

La llegada tardiade las llu- 
vias en diferentes zonas del

Otro factor limitante de las 

siembras Io viene constitu- 

yendo Sendero Luminoso,

pais, ha sido un factor de 

retraso o disminucidn de las 
siembras para buena parte 

de agricultores. En la costa 
node, por ejemplo, se han 

reducido 30 mil hectareas 

de arroz, ampltendose para 
el algodon, maiz amarillo y 

sorgo. En la sierra el maiz 
amilaceo (el choclo) se redu- 

cir£ en una quinta parte del 
hectareaje con relacidn a la 
campaha anterior, siendo po- 
sible que se le reemplace 
con cebada y trigo. Esto va a 

incidir en la disminucidn del 

hectareaje sembrado a nivel 
nacional, el cual se calcula 

entre el 20 a 30% menos 
con respecto a la campaha 
anterior.

Como vemos, el contexto 

actual y de los siguientes 
meses de nuestra agricultu- 

ra no es nada halagador.

Salvo el algodon y el sor

go que se estima tendran 

un aumento de produccion, 

la de otros productos dismi- 
nuira en diferentes propor- 

ciones, entre ellos el arroz, 

la papa, frijol, cafe, caha de 

azucar. Oficialmente el vo- 
lumen de la produccion agri
cola se estima que caer^i en 

8.3% en relation a la cam
paha anterior.

Con la caida de la produc- 
cidn se prevee una escasez 

de alimentos, que tendera a 

agravarse en la medida que 
no haya las divisas (los ddla- 

res) suficientes para impor- 

tar los alimentos necesarios 
para este aho, para los cua- 

les se requiere unos 620 mi
llones de ddlares. Esto pue- 

de originar un serio proble- 

ma de desabastecimiento 

siendo mas graves los casos 

de la papa y el arroz, justa- 

mente los productos de ma

yor consumo diario en las 
ciudades. No es dificil pen- 
sar que el Io se vera acompa- 

hado de las consiguientes 

tensiones sociales, mas aim 

si se sigue administrando la 

crisis del pais en contra de 
los intereses del pueblo y 

del campesinado en parti
cular!

de miles de productores de 
la ceja de selva, que son 

obligados por la necesidad 
a cultivar coca y someterse a 

sus reglas dejuego.

in

5

sideramos que los comer- 
ciantes esconden muchas 

veces el stock que tienen a 

la espera de mejores pre- 
cios, ello termina por elevar 

aun mas los precios.

Dicha situacion estci lle- 

vando a muchos agriculto
res a reducir o a no hacer 

uso de los insumos, vi6n- 

dose afectada sobre todo la 
agricultura costeha y de la 

selva, que son las que mSs 
los demandan. Esto hace 

preveer una disminucidn 

del rendimiento de los cul- 

tivos por hectarea o simple- 
mente su reduccion.

el cual imponiendo una po- 

litica de terror en muchas co- 

munidades campesinas del 

Valle del Mantaro, del Hua- 
llaga y otras zonas, quiere im- 

pedir que los campesinos 

cultiven productos destina- 
dos a los mercados de las 

ciudades y solo se restrinjan 
a producir para su propio 
consumo.

Esto tiene sobretodo co- 
mo objetivo afectar el abas- 

tecimiento de alimentos a la 
ciudad de Lima y restringir 

las exportaciones de cafe 

(fuente importante de divi
sas ). Ello no es un hecho to- 

davia significative, pero ha
ce ver el peligro que se esta 

incubando a mediano plazo 
si las cosas tienden a em- 
peorar en este sentido.

De otro lado, Sendero 

sigue aliado al narcotrafico, 
contribuyendo a distorsio- 
nar la economia campesina

1989 presents un panorama muy 
incierto. Solo en el mes de enero se 

han dado dos "paquetazos" de 

medidas economicas, sin embargo 
no vemos que estemos realmente 
saliendo de la crisis. En el sector 
agrario se han agravado los 

problemas de aumento de los costos 
de produccion, falta de creditos, 
escasez de insumos, y la 
disminucion de la produccion y de la 

demanda en el mercado; a ello se 

suman problemas climaticos y 
acciones terroristas, tomdndose el 

horizonte mas sombrio que en 

relation a otras actividades 
econdmicas.

I
' i 
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Ji

El fracaso de la politica 

economica del gobiemo 

conduce, entre otras cosas, 

a que se devalue nuestra 

moneda (aumento del pre- 

cio del dolar), subiendo el 

precio de los productos que 

traemos del extranjero (ferti- 

lizantes, herramientas y ma- 
quinaria agricola y otros in

sumos).
Esta situacion contribuye 

al aumento de los costos de 

produccion en la agricultura, 

muy por encima de Io que el 

agricultor va a recibir por sus 

productos al venderlos en 
el mercado. Si ademas con-

i
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1989 presents un panorama muy 
incierto. Solo en el mes de enero se 

han dado dos "paquetazos" de 

medidas economicas, sin embargo 
no vemos que estemos realmente 
saliendo de la crisis. En el sector 
agrario se han agravado los 

problemas de aumento de los costos 
de produccion, falta de creditos, 
escasez de insumos, y la 
disminucion de la produccion y de la 

demanda en el mercado; a ello se 

suman problemas climaticos y 
acciones terroristas, tom^ndose el 

horizonte mas sombrio que en 

relation a otras actividades 
economicas.

El fracaso de la politica 

economica del gobiemo 

conduce, entre otras cosas, 

a que se devalue nuestra 

moneda (aumento del pre- 

cio del dolar), subiendo el 

precio de los productos que 

traemos del extranjero (ferti- 

lizantes, herramientas y ma- 
quinaria agricola y otros in

sumos).
Esta situacion contribuye 

al aumento de los costos de 

produccion en la agricultura, 
muy por encima de Io que el 
agricultor va a recibir por sus 

productos al venderlos en 
el mercado. Si ademas con-
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En el numero 47 de 
ANDENES publicamos 
una nota sobre las 

huelgas campesinas 
realizadas en protesta 

por las medidas 
econdmicas de 
setiembre. En este 

articulo 
profundizaremos un 

poco mas sobre el 

significado de una de 

ellas: la huelga 

campesina de 
Bambamarca.

vechd para fortalecer mucho 

la organizacion y se obtu- 

vieron cosas que antes ni se 
sofiaban: se elaborb un plie- 

go de reclamos de 34 pun- 
tos; se discutib intensamen- 

te durante 3 dias entre una 

mayoria de campesinos de 
la Federacibn de Rondas 

Campesinas (delegados de 

9 zonas del Distrito) y una 
minoria de representantes 

de los comerciantes, auto- 

ridades politicas, judiciales y 
policiales. Se realizaron dos 

mitines multitudinarios de 
10,000 ronderos en el pue

blo (que solo tiene 7,000 

habitantes).
La ronda sale de esa 

accibn mas unida y fuerte, 

mbs organizada y respetada; 

la policia tuvo que reco- 
nocer la disciplina, el orden 

y la paz con que se realizb 

toda la accibn y de hoy en

i
1

En la Comunidad 

Campesina de Carata, 
del Departamento de 

Puno, entre el 12 y 16 
de enero, se reunieron 
alrededor de 1,500 

campesinos y 

campesinas con motive 
del IV Congreso de la 
Federacibn 

Departamental de 

Campesinos de Puno.
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Congreso campesino 
se realize en Puno

Bambamarca:

Mas Alla de la Huelga

do en las comisiones, el ple- 
no de los participantes acor- 

db dirigirse al centra de la 
ciudad y culminar alii su 
evento.

Los acuerdos mbs impor- 
tantes, luego de desarrolla- 

da la plenaria fueron: liqui- 
dacibn de las Empresas Aso- 

ciativas, reforzar las rondas o 
guardias campesinas, impul- 
so a la huelga nacional cam

pesina, exigir la renuncia del 

gabinete aprista, la decla- 
ratoriadel agroenemergen- 

cia y el mejoramiento del pre- 
cio de los productos campe

sinos.
De otro lado, el congreso 

eligib al sefior Benito Gutte
rrez, representante de la Li- 
ga Agraria 24 de Junio de la 
provincia de Huancanb y 

ex-secretario general de la 
FDCP, como su nuevo se- 

cretario general.

Finalmente, cabe resaltar 

que al interior de la Federa- 
cibn se vienen sucediendo 

problemas de orden inter- 

no, ello se puso de manifies- 

to cuando previamente al 
Congreso, circulb un pro- 
nunciamiento firmado por el 

secretario general saliente y 
otros dirigentes y miembros 
de la comisibn organizadora, 

quienes planteaban la pos- 
tergacibn del evento. Asi- 

mismo, fue notoria la debil 
presencia de campesinos 
de las zonas aymaras.

Desde ANDENES quere- 
mos manifestar nuestra 
preocupacibn por esta situa- 
cibn, la misma que no permi- 

te avanzar al campesinado 

en la conquista de sus nece- 
sidades histbricas. Creemos 
vital, en esa linea, la conso- 

lidacibn y reafirmacibn unita
ria del campesinadoB

adelante acata y respeta las 

sugerencias de la ronda. 

Los precios oficiales tienen 
que ser respetados ahora 

bajo control de las rondas 
campesinas. Las rondas pa- 
cificas, emanacibn del parti- 

do de gobierno, fomenta- 
das para dividir, se encontra- 

ron reducidas a su valor real: 

insignificantes, no repre- 
sentativas.

Las rondas campesinas 
son mucho mbs que un 

simple gremio reivindicativo; 
adembs, y a la vez, son un 

ejemplo muy original de ges- 

tion comunal. Las rondas 
campesinas de Bambamar

ca, Chota, Cutervo son ex- 

periencias altamente demo- 

crbticas de autogobiemo, 
son una solucibn en la cual 

confiar definitivamente: la 
autogestibna

Jerbnimo Deroubaix

E I evento contb con la 
u== presencia de algunos 

dirigentes nacionales de la 
Confederacibn Campesina 
del Peru, entre ellos, el Se

cretario General Juan Rojas, 
quien durante su interven- 

cibn criticb duramente la po- 

litica econbmica y agraria del 
gobierno aprista.

Las comisiones instala- 
das debatieron sobre la si- 
tuacibn nacional y regional, 

evaluacibn del movimiento 
campesino regional y a nivel 

nacional, el problema de la 
tierra en Puno, situacibn de 
la mujer y la juventud, asun- 

tos orgbnicos, autodefensa 
campesina, liquidacibn de 

las empresas asociativas, las 

Empresas Comunales y por 
ultimo, la regionalizacibn.

Luego de haber discuti-

n o ocurrido con el ulti- 
mo paro agrario en 

Bambamarca (del 15 al 26 
de octubre del arte pasado) 

puede, tai vez, dar algo de 

luz sobre Io que son las 
rondas campesinas.

El paro quiso decir ni om
nibus ni camiones entrando 

o saliendo del pueblo por 

diez dias; signified tambten 
dos domingos sin mercado. 

Es una medida de fuerza 
que necesita gran esfuerzo 

y disciplina de cada campe

sino, el cual, al no vender, 

renuncia a toda entrada eco- 

ndmica por dos semanas.

Fue un paro en contra de 
las tremendas alzas del cos- 

to de vida por el paquetazo 

de setiembre, pero no fue 

solo eso; tambten exigieron 

precios justos para sus pro
ductos, se criticb el compor- 

tamiento de las autoridades 
y comerciantes locales, se 
bused mayor conciencia y 
unidn de los campesinos.

Asi, en un momento bas- 

tante dificil, cada uno no se 

replegd sobre si individua- 
listamente, sino que se apro-

14 - ANDENES
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poco mas sobre el 
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evento.

Los acuerdos mbs impor- 
tantes, luego de desarrolla- 

da la plenaria fueron: liqui- 
dacibn de las Empresas Aso- 

ciativas, reforzar las rondas o 
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se a la huelga nacional cam

pesina, exigir la renuncia del 

gabinete aprista, la decla- 
ratoriadel agroenemergen- 

cia y el mejoramiento del pre- 
cio de los productos campe

sinos.
De otro lado, el congreso 

eligib al sefior Benito Gutie

rrez, representante de la Li- 
ga Agraria 24 de Junio de la 

provincia de Huancanb y 
ex-secretario general de la 
FDCP, como su nuevo se- 

cretario general.
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Finalmente, cabe resaltar 

que al interior de la Federa- 
cibn se vienen sucediendo 

problemas de orden inter- 

no, ello se puso de manifies- 

to cuando previamente al 
Congreso, circulb un pro- 
nunciamiento firmado por el 

secretario general saliente y 
otros dirigentes y miembros 
de la comisibn organizadora, 

quienes planteaban la pos- 
tergacibn del evento. Asi- 

mismo, fue notoria la debil 
presencia de campesinos 
de las zonas aymaras.

Desde ANDENES quere- 
mos manifestar nuestra 
preocupacibn por esta situa- 
cibn, la misma que no permi- 

te avanzar al campesinado 

en la conquista de sus nece- 
sidades histbricas. Creemos 
vital, en esa linea, la conso- 

lidacibn y reafirmacibn unita

ria del campesinadoB

Si

n o ocurrido con el ulti- 
mo paro agrario en 

Bambamarca (del 15 al 26 
de octubre del afio pasado) 

puede, tai vez, dar algo de 

luz sobre Io que son las 
rondas campesinas.

El paro quiso decir ni om
nibus ni camiones entrando 

o saliendo del pueblo por 

diez dias; signified tambien 
dos domingos sin mercado. 

Es una medida de fuerza 
que necesita gran esfuerzo 

y disciplina de cada campe

sino, el cual, al no vender, 

renuncia a toda entrada eco- 

ndmica por dos semanas.
Fue un paro en contra de 

las tremendas alzas del cos- 

to de vida por el paquetazo 

de setiembre, pero no fue 

solo eso; tambidn exigieron 

precios justos para sus pro
ductos, se criticb el compor- 

tamiento de las autoridades 
y comerciantes locales, se 
bused mayor conciencia y 
union de los campesinos.

Asi, en un momento bas- 

tante drficil, cada uno no se 

replegd sobre si individua- 
listamente, sino que se apro-
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adelante acata y respeta las 

sugerencias de la ronda. 

Los precios oficiales tienen 
que ser respetados ahora 

bajo control de las rondas 
campesinas. Las rondas pa- 
cificas, emanacidn del parti- 

do de gobierno, fomenta- 
das para dividir, se encontra- 

ron reducidas a su valor real: 

insignificantes, no repre- 
sentativas.

Las rondas campesinas 
son mucho mds que un 

simple gremio reivindicativo; 
ademds, y a la vez, son un 

ejemplo muy original de ges- 

tidn comunal. Las rondas 
campesinas de Bambamar

ca, Chota, Cutervo son ex- 

periencias altamente demo- 
crdticas de autogobiemo, 

son una solucidn en la cual 

confiar definitivamente: la 
autogestibna

Jerbnimo Deroubaix

E I evento contb con la 
presencia de algunos 

dirigentes nacionales de la 
Confederacibn Campesina 
del Peru, entre ellos, el Se

cretario General Juan Rojas, 
quien durante su interven- 

cibn criticb duramente la po- 

litica econbmica y agraria del 
gobierno aprista.

Las comisiones instala- 
das debatieron sobre la si- 
tuacibn nacional y regional, 

evaluacibn del movimiento 
campesino regional y a nivel 

nacional, el problema de la 
tierra en Puno, situacibn de 
la mujer y la juventud, asun- 

tos organicos, autodefensa 
campesina, liquidacibn de 

las empresas asociativas, las 
Empresas Comunales y por 
ultimo, la regionalizacibn.

Luego de haber discuti-
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Para celebrar nuestro X 
Aniversario, en 
octubre del afio 

pasado, tuvimos la 
alegria de estar 

acompahados por 

muchos amigos de 

Andenes a todos los 

cuales les estamos 

muy agradecidos. 
Fue muy importante 

para nosotros, contar 
tambien con la 

presencia de los 

ganadores del 

Concurso "la Historia 
de mi Organizacion", 

quienes al momento de 

recibir sus premios nos 

dirigieron sus palabras 
de aliento y 

agradecimiento. 
Queremos en este 

espacio com parti rias 
con ustedes.

"En primer lugar queridos 

amigos y hermanos a la vez, 
quiero compartir con uste

des esta alegria grande al 

haber sido acreedor a este 

premio, es una sorpresa, 

realmente. Quiero agrade- 
cer muy de veras a Uds., a 

ANDENES, a todos los que 

colaboran en el Concurso, 

por esta oportunidad para 
estos hombres pioneros del 

campo y nos dan esta opor

tunidad para despertarnos 

en esta inquietud de querer

JULIO GARCIA

PINEDO
SEGUNDO PREMIO

Agradecer tambien por- 

que a traves de ANDENES a 
Io largo de estos diez ahos 
que nos ha acompanado, 

iluminandonos, fueron ricos 

de experiencia a nivel nacio- 

nal y gracias a ellos vemos 
un poquito mas lejos. Noso

tros no disponemos de me- 
dios para comprar un perio- 
dico y estar al dia de todos 
los acontecimientos nacio- 

nales, gracias a esta revista 

tenemos conocimientos; a- 

hora conocemos los aconte

cimientos a nivel nacional, 
conocemos como avanza el 

campesinado en sus luchas, 

como surge y vemos tam- 

bi6n que el campesino vive 

con esperanza a pesar de 
todo Io que sufre, y gracias a 

ANDENES estamos entera-

CELSA PALOMINO
MASA

TERCER PREMIO

nos, yo no Io podia esperar, 
pero de sorpresa llego para 
mi es una gran ilusion, no se 
como agradecer, no tengo 

ni palabras, pero gracias a 

todos ustedes".

i

TEOFILA RAMIREZ 

HURTADO

PRIMER PREMIO

" Me llamo Teofila Rami

rez Hurtado, soy de la provin- 

cia de Cutervo, de la comuni- 

dad de Rayme y del departa- 

mento de Cajamarca. En se- 

gundo lugar,quiero agrade
cer al SER por su revista 

ANDENES que mucho nos 

despierta para escribir sobre 

nuestras organizaciones de 
Rondas Campesinas, enfo- 

cando a mi provincia, reu- 

niendo una serie de cosas 

que era la historia de una 
organizacion. Una sorpresa 

es este premio en mis ma-

16 - ANDENES
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"La sefiora Celsa es ma- 

dre de cinco hijos que han 

tenido que hacer guardia du

rante casi’dos meses para 
cuidar el huerto familiar por 

las noches, haciendo Ron

da para que no les quitaran 

el agua. Les diria tambien 
que este aho han tenido 

que voltear el arroz que sem- 

braron sus esposos porque 
no llovib.

Ella pertenece a un gru- 
po de mujeres que vienen 

trabajando desde el 83 y 
que han logrado hacer en 

toda la zona del Alto Piura, 
en coordinacion con el Co

mite de Familias de Chira en 
el Bajo Piura, un tipo de or

ganizacion de mujeres su- 
mamente interesante. En 

nombre de la sefiora Celsa 

Palomino, en nombre de la 

mujer campesina del Alto 

Piura y de Piura, muchas gra
cias por todo".

dos de todo eso que va ocu- 

rriendo con el hombre del 
campo.

Muchas cosas mas queria 

decides, queridos herma
nos, pero todo Io guardo en 

el corazon, no tengo pala

bras para elogiarlos mas; 
simplemente muchas gra
cias por esta gran oportuni

dad. Yo espero que ANDE

NES siga siendo siempre 
esa antorcha en este ca- 
mino de liberacion".

A la sefiora Celsa le fue 

imposible acompaharnos en 
la celebracion de ANDE

NES, el Padre Juan Hernan

dez recibio el premio de 

Celsa y nos hablo de ella:

FAUSTINO QUINTOS 

MENCIONHONROSA

"Estimados hermanos, 

companeros vinculados ple- 

namente al trabajo, al que- 
hacer campesino, todos los 
presentes de una u otra ma- 

nera estan mas cerca de los 

pueblos del campo... Esta

mos celebrando los 10 ahos 
de la revista ANDENES, una 

revista que francamente ha 
hecho muchos esfuerzos 
por Hegar a todos los rin- 

cones de nuestra patria y 
que, sin lugar a dudas, ha 

despertado al campesino ha 

intercambiado experiencias 
de un lugar a otro, en una 
palabra nos ayuda mucho.

A todos los que trabajan 
en la revista ANDENES y a 

todas las organizaciones 

que se preocupan de una 
manera especial por los po- 

bres del campo y de la ciu- 

dad, nuestro profundo agra
decimiento en nombre de 

los campesinos y, a la vez, 
pedirles que sigan adelante; 
ya Io dije en una de las car

tas que envie, que no estan 

solos, que estamos con 

Uds. en Io que se pueda. 

Muchas gracias por esta 
Mencion Honrosa que aca- 

bo de recibir en mis manos 
porque me alienta y me ani

ma a seguir trabajando junto 
con ustedes. Tai vez en un 

tiempo no muy lejano cons- 

truiremos una sociedad mas 
justa, mas fraterna, en don- 

de podamos vivir en comu- 

nion. Muchas graciasro

para 
vive el

escribir Io vivido... 
reconocer como 

hombre del campo.

Fi
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presentes de una u otra ma- 
nera estan mas cerca de los 

pueblos del campo... Esta

mos celebrando los 10 ahos 
de la revista ANDENES, una 
revista que francamente ha 
hecho muchos esfuerzos 

por Hegar a todos los rin- 

cones de nuestra patria y 
que, sin lugar a dudas, ha 

despertado al campesino ha 

intercambiado experiencias 
de un lugar a otro, en una 
palabra nos ayuda mucho.

A todos los que trabajan 
en la revista ANDENES y a 

todas las organizaciones 
que se preocupan de una 

manera especial por los po- 

bres del campo y de la ciu- 

dad, nuestro profundo agra
decimiento en nombre de 

los campesinos y, a la vez, 
pedirles que sigan adelante; 
ya Io dije en una de las car

tas que envie, que no estan 
solos, que estamos con 

Uds. en Io que se pueda. 
Muchas gracias por esta 

Mention Honrosa que aca- 
bo de recibir en mis manos 

porque me alienta y me ani

ma a seguir trabajando junto 
con ustedes. Tai vez en un 

tiempo no muy lejano cons- 

truiremos una sociedad mas 

justa, mas fraterna, en don- 

de podamos vivir en comu- 
nion. Muchas graciasTB

r

IS

■

escribir Io vivido... 
reconocer como vive 

hombre del campo.

J
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La joven comunidad cam- 

pesina Jose Ignacio Tavara 
Pasapera (Alto Piura), que 

(leva el nombre de un ilustre 

y recordado dirigente local, 

efectuo elecciones para la 

renovacion de su Junta Di- 
rectiva. En dicho proceso re-

sultd ganadora por amplio 

margen la lista presidida por 
el comunero Segundo Mi

randa Suarez a la cual salu- 
damos y deseamos Sxitos 
en su gestion, m^xime cuan- 

do hay graves problemas y 
retos que afrontar, como 

son la persistente sequia y 

el desarrollo ganadero en la 

localidad.

enviada 
Tavara).

Despues de siete afios, 
logran su reposicion dirigen- 

tes campesinos que fueron 

despedidos de la coopera- 
tiva Pucala de Chiclayo.

El proceso de administra- 

cion de justicia fue largo y

del algodon, como el aceite 

vegetal y la pasta de algo- 
ddn atectando tambien a la 

ganaderia; y Io mas grave 
es que se quedarian sin tra- 

bajo muchos eventuales; to- 

do Io cual contribuira a una 
mayor crisis en el agro.

penoso, luego que los tra- 

bajadores ganaron el juicio 
en Chiclayo, los directives 

de la Cooperativa, mediante 

apelacidn elevaron el caso a 
Lima, donde despuhs de va
ries anos se da el fallo defi

nitive a favor de los trabaja- 
dores. A pesar de ello no 

fueron repuestos, Io que los 
llevo a iniciar una huelga de 

hambre como ultima medida 
de presion.

Finalmente, se logrb la re- 

posicibn de estos trabajado- 
res entre los que se encuen- 
tran los dirigentes de la Fe- 

deracion de Trabajadores 

Azucareros del Peru, Se

gundo Bustamante y Romo
lo Asanza (este ultimo actual 

presidente de la CCP). Des

de Andenes queremos salu- 
dar este importante triunfo 

de los trabajadores azucare
ros.

Bodas de Plata
Las hermanas de San Jose de Nazaret de Michigan, han 

conmemorado en enero, 25 afios en el Peru y 100 en 

America.

Desde ANDENES, queremos saludar a las queridas 

Hermanas de San Josh.quienes son antiguas lectoras y 

promotoras de la revista en Nasca, donde residen algunas de 

ellas.

'• J

I
■ 
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Las cooperativas asi co

mo los pequefios y media- 

nos agricultores del Valle 
de lea, dieron a conocer en 

conferencia de prensa con- 
vocada por la Confedera- 

cion Nacional Agraria, la re- 

ciente formacion de un 
Frente de Defensa de Lu- 

cha y Reivindicacibn por el 

precio justo del algodon y el 

problema crediticio.
Una de las primeras medi- 

das tomadas por este Fren

te, ha sido exigir al Ministro 

de Agricultura a traves de 

un Memorial, un precio jus
to para el algodon y solu- 

cibn al problema de erhditos 

del Banco Agrario.
Sobre Io primero deman- 

daron que el precio del 

quintal de algodbn sea I/. 

30,000 como minimo, esto 

en razon de los actuales 
costos de produccibn. Los 
reajustes de precios que 
hasta el momento ha dado 

el gobierno han sido dema- 
siado espaciados y siempre 

en porcentajes minimos, se- 

fialaron.
En cuanto al Banco Agra

rio, manifestaron como un 

grave problema la falta de 
liquidez, ya que reciben tan 

solo el 10% del costo total 
fijado por hectarea, siendo 

los creditos insuficientes e 

inoportunos.

Expresaron su deseo de 

que el problema del precio 
pueda solucionarse pronto, 

ya que de no ser asi, en 

1989, el 50% de la prdduc- 

cibn se perdera; no se po- 
dra producir los derivados

Bi

Desde la comunidad San 

Pedro de Pirca (Huaral) nos 
comunican la inauguracibn 

de un canal de regadio, 
efectuada el 15 de diciem- 

bre en la jurisdiccibn de Co- 

nanhuaylan - Mocon. Esta 

obra de importancia y signi- 

ficacibn para la comunidad 
demandb la accibn conjunta 

y organizada de su pobla- 
cibn. Desde estas paginas 
hacemos votos por el buen 

aprovechamiento que dicha 

obra deparara a esta comu

nidad huaralina.

I I

r i
1

(Informacion 

por Heberth

-

Persisten los problemas 

de los productores de arroz 
con ECASA. Esta empresa 

estatal ha reincidido en el 

incumplimiento de los pa

ges a los campesinos pro

ductores, motivando justa 
reaccibn entre los mismos, 

como es la toma de sus ofi- 
cinas en la zona de Bajo Ma

yo (Tarapoto). Esta medida, 

al parecer, no fue suficien- 
te, puesto que recibn a los 
nueve dias se dispuso una 

transferencia de algunos mi- 
llones de intis que solo al- 

canzaron para una minima 
parte del total de campesi

nos acreedores. Desde es

tas pbginas invocamos ma
yor consideracibn y sentido 

de responsabilidad hacia 
quienes nos proveen de 

tan importante producto ali- 

menticio. (Informacion 
enviada por Julio Gar
cia Pinedo).

• A

- ,,.,A .

■

J
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Se realizb en Muhani, Pu- 

no, el Primer Congreso Dis- 
trital de Campesinos. El 
evento se efectub a fines 

de noviembre con la partici- 
pacibn de 300 delegados, 

llegbndose a un acuerdo en 
torno a la creacibn de la Fe- 

deracibn Distrital de Campe

sinos de Muhani, la cual per- 
mitira la organizacibn efecti- 

va del campesinado de la zo

na en defensa de sus dere
chos y velar por sus intere- 

ses. Ademas sirve de ins- 
tancia de coordinacibn con 

otras comunidades y organi- 

zaciones campesinas; otro 
acuerdo fue la creacibn de 

un Comite de Comercializa- 

cibn, el cual se encargarb 
fundamentalmente de velar 

por precios justos de los pro- 
ductos. (Informacion en

viada por Peregrine 

Hancco Q.)
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La joven comunidad cam- 

pesina Jose Ignacio Tavara 
Pasapera (Alto Piura), que 

lleva el nombre de un ilustre 

y recordado dirigente local, 

efectuo elecciones para la 

renovacion de su Junta Di- 
rectiva. En dicho proceso re-

sultd ganadora por amplio 

margen la lista presidida por 
el comunero Segundo Mi

randa Suarez a la cual saiu- 
damos y deseamos Gxitos 
en su gestion, mAxime cuan- 

do hay graves problemas y 
retos que afrontar, como 

son la persistente sequia y 

el desarrollo ganadero en la 

localidad.

enviada 
Tavara).

Desde la comunidad San 

Pedro de Pirca (Huaral) nos 
comunican la inauguracion 

de un canal de regadio, 
efectuada el 15 de diciem- 

bre en la jurisdiccion de Co- 

nanhuaylan - Mocon. Esta 

obra de importancia y signi- 

ficacion para la comunidad 
demando la accion conjunta 

y organizada de su pobla- 
cion. Desde estas paginas 
hacemos votos por el buen 

aprovechamiento que dicha 

obra deparara a esta comu

nidad huaralina.

Despues de siete afios, 
logran su reposicidn dirigen- 

tes campesinos que fueron 

despedidos de la coopera- 
tiva Pucala de Chiclayo.

El proceso de administra- 

cion de justicia fue largo y

del algodon, como el aceite 

vegetal y la pasta de algo- 
don afectando tambien a la 

ganaden'a; y Io mas grave 
es que se quedarian sin tra- 

bajo muchos eventuales; to- 

do Io cual contribuira a una 
mayor crisis en el agro.

penoso, luego que los tra- 

bajadores ganaron el juicio 
en Chiclayo, los directives 

de la Cooperativa, mediante 

apelacidn elevaron el caso a 
Lima, donde despuSs de va- 
rios ahos se da el fallo defi

nitive a favor de los trabaja- 
dores. A pesar de ello no 

fueron repuestos, Io que los 
llevo a iniciar una huelga de 

hambre como ultima medida 
de presion.

Finalmente, se logrd la re

position de estos trabajado- 
res entre los que se encuen- 
tran los dirigentes de la Fe- 

deracion de Trabajadores 

Azucareros del Peru, Se

gundo Bustamante y Romu- 
lo Asanza (este ultimo actual 

presidente de la CCP). Des

de Andenes queremos salu- 
dar este importante triunfo 

de los trabajadores azucare
ros.

I

Las cooperativas asi co

mo los pequefios y media- 
nos agricultores del Valle 
de lea, dieron a conocer en 

conferencia de prensa con- 
vocada por la Confedera- 

cidn Nacional Agraria, la re- 
ciente formacion de un 

Frente de Defensa de Lu- 
cha y Reivindicacidn por el 

precio justo del algodon y el 

problema crediticio.
Una de las primeras medi- 

das tomadas por este Fren

te, ha sido exigir al Ministro 

de Agricultura a traves de 

un Memorial, un precio jus
to para el algodon y solu- 

cion al problema de crSditos 

del Banco Agrario.
Sobre Io primero deman- 

daron que el precio del 

quintal de algodbn sea I/. 

30,000 como minimo, esto 

en razon de los actuales 
costos de produccion. Los 
reajustes de precios que 
hasta el momento ha dado 

el gobierno han sido dema- 
siado espaciados y siempre 

en porcentajes minimos, se- 

fialaron.
En cuanto al Banco Agra

rio, manifestaron como un 

grave problema la falta de 

liquidez, ya que reciben tan 

solo el 10% del costo total 
fijado por hectarea, siendo 

los creditos insuficientes e 

inoportunos.

Expresaron su deseo de 

que el problema del precio 
pueda solucionarse pronto, 

ya que de no ser asi, en 

1989, el 50% de la prdduc- 

cion se perder^; no se po- 
dra producir los derivados

n i

I
is
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(Informacion 

por Heberth
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Persisten los problemas 

de los productores de arroz 
con ECASA. Esta empresa 

estatal ha reincidido en el 

incumplimiento de los pa

ges a los campesinos pro

ductores, motivando justa 
reaccion entre los mismos, 

como es la toma de sus ofi- 
cinas en la zona de Bajo Ma

yo (Tarapoto). Esta medida, 

al parecer, no fue suficien- 
te, puesto que recten a los 
nueve dias se dispuso una 

transferencia de algunos mi- 
llones de intis que solo al- 

canzaron para una minima 
parte del total de campesi

nos acreedores. Desde es

tas paginas invocamos ma
yor consideracion y sentido 

de responsabilidad hacia 
quienes nos proveen de 

tan importante producto ali- 

menticio. (Informacion 
enviada por Julio Gar
cia Pinedo). Mi

Bodas de Plata
Las hermanas de San Jose de Nazaret de Michigan, han 

conmemorado en enero, 25 afios en el Peru y 100 en 

America.

Desde ANDENES, queremos saludar a las queridas 

Hermanas de San Jos6,quienes son antiguas lectoras y 

promotoras de la revista en Nasca, donde residen algunas de 

ellas.

Se realizd en Mufiani, Pu- 

no, el Primer Congreso Dis- 
trital de Campesinos. El 
evento se efectud a fines 

de noviembre con la partici- 
pacion de 300 delegados, 

llegdndose a un acuerdo en 
torno a la creacion de la Fe- 

deracibn Distrital de Campe

sinos de Mufiani, la cual per- 
mitira la organizacion efecti- 

va del campesinado de la zo

na en defensa de sus dere
chos y velar por sus intere- 

ses. Ademas sirve de ins- 
tancia de coordinacion con 

otras comunidades y organi- 

zaciones campesinas; otro 
acuerdo fue la creacion de 

un Comite de Comercializa- 
cion, el cual se encargard 
fundamentalmente de velar 

por precios justos de los pro- 
ductos. (Informacion en

viada por Peregrine

Hancco Q.)
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Campesino:

Reserva Moral de Chile

POLITICA DE 
AGROEXPORTACION

La Iglesia Catolica desde 
1950 especialmente, ha te-

nido una gran presencia, 
una gran participacion den- 

tro del mundo campesino. 

El afio 1952 se cred Accidn 
Catolica Rural, en el ano ’54 

se cred el Institute de Edu- 
cacidn Rural y en el ado 73, 
se cred el Institute Nacional 

de Pastoral Rural. La Accidn 
Catolica Rural funciond des

de el ado ’52 hasta el aho 

75 en que se declard un 
receso; el Institute de Edu- 

cacidn Rural continua su tra- 
bajo, tiene mas de 25 cen

trales de capacitacidn a Io 
largo del pais, anualmente 
pasan unos 3 mil d 4 mil 

alumnos porsu curso. El Ins
titute Nacional de Pastoral 

Rural, es decir el INPU, es 
un organism© de la Confe- 

rencia Episcopal, sigue tam- 
biensu trabajo.

Desde el aho ’85 y bajo la 
motivacidn de FIMARC, no- 

sotros hemos formado un 
grupo que se estd trans- 

formando en el Movimiento 
de Accidn Catolica Rural de 

Adultos y desde ahi hemos

El afio pasado nos 
visitd Carlos Robinson 

Lira, del Institute 

Nacional de Pastoral 
Rural de Chile, quien 

nos hablo del hombre 

del campo y la iglesia 

rural en Chile. Aqui 
sus declaraciones.

condiciones de trabajo y es

pecialmente la mujer.

La mujer es muy apeteci- 

da por las empresas para el 

trabajo de la fruta, porque 
se le considera que es muy 

responsable, que la mujer 
es mucho mds delicada en 

el trabajo de la fruta, de 

manera que se busca mas a 
la mujer, pero las condicio

nes de trabajo son pesimas, 
las mujeres se han quejado 

muchas veces, han hecho 
conferencias de prensa, en- 

cuentros en que han protes- 

tado por la situacidn en las 
que las hacen trabajar, en 

los horarios de trabajo, los 
salaries que tienen. Por otro 
lado todos estos trabajado- 

res temporales no tienen po- 
sibilidad de organizarse le- 

galmente, la Ley no les per

mits organizarse sindical- 

mente.
LA IGLESIA APOYA AL 

CAMPESINO

w
ilftl

te, en este momento no lle- 
ga mas alia de un 18%.

Actualmente hay cinco 
Confederaciones Naciona- 

les Campesinas que estan 

unidas en una central mayor 
que se llama CNC, Comision 

Nacional Campesina y que 

agrupa a unos 60,000 cam- 

pesinos yo creo que con 

mucha conciencia sindical y 

de clase dentro de todas las 

limitaciones que la ley del 
gobierno de Pinochet ha 

impuesto. El campesino no 

puede organizarse mas alia 

de la empresa, de manera

■

1

formado la Asociacion Na

cional de Parceleros, la Voz 

del Campo, y tambien he

mos formado una Funda- 
cion de apoyo al campesino 

que se llama Fundacion Uli

ses Diaz.
Aqui estamos en el Mo

vimiento, somos pocos toda- 
via, somos unas 30 perso

nas que estamos constitu- 
y&ndonos como el equipo 

nacional, estamos compro- 
metidos todos en distintas 
instituciones: de la Iglesia, 

pastorales, a nivel nacional 
o a nivel de diocesis, a nivel 

local de las comunidades 
cristianas, otros estan partici - 

pando en la parte gremial, 
en la educacion rural. Son 

campesinos que estan traba- 

jando la tierra, parceleros de 

la Reforma Agraria o peque- 
hos propietarios y tambien 

asalariados.
Tienen esperanza en rea- 

lizar un buen trabajo en Chi
le en medio del mundo cam
pesino. Creemos que a tra- 

ves del Movimiento pode
mos hacer un buen aporte a 

la Pastoral Nacional Rural, 
trabajando especialmente 
en la formacibn de lideres 

campesinos, tener una con

ciencia clara de la proble- 

matica que vive el mundo ru
ral, que analicen esta reali
dad a la luz del Evangelic y 

que como Cristianos asu- 
man un compromiso de 

transformacion de su reali
dad; en esto hemos estado 

preparbndonos durante va

ries ahos, hemos ido refle- 

xionando hemos ido dise- 

hando la forma de funciona- 
mientora

"El campesino chileno 

un hombre con muchos va- 

lores, es la reserva moral del 
pais; es un hombre muy reli

giose, amante de su familia, 
es un hombre muy preocu- 

pado del diario, de las gran- 
des dificultades. El campe

sino, siempre dentro de su 

pobreza, ayuda a mucha 

gente, es un hombre esfor- 
zado, trabajador, responsa

ble, es un hombre respe- 

tuoso.
Desde hace muchos 

ahos ha vivido una migra- 

cion permanente de los cam

pos, el campesino va a las 
grandes ciudades con la 

esperanza de encontrar 

nuevos horizontes; la pobla- 

cion campesina ha ido dis- 
minuyendo paulatinamen-

La politica agraria en el 

gobierno actual ha sido favo- 
recer la produccion de pro- 

ductos de exportacion, es
pecialmente la fruticultura, la 

silvicultura o forestacion y 

todo Io que este relaciona- 

do con uva, vinos, todos 
productos de exportacion. 

La agricultura se caracteriza 

hoy dia por ser una empresa 
moderna con grandes capi- 

tales en manos de empresa- 
rios modernos y de muchos 
capitales extranjeros.

El campesino no se ha be- 
neficiado con todo este 

I “boom" de exportacion y 
l con esta empresa moderna. 
\ El campesino se ha conver- 

tido en un asalariado tem

poral de estas grandes em

presas, el numero de traba- 
jadores permanentes es me- 

nor al de los trabajadores de 

temporada; estos trabaja- 

dores de temporada normal- 

V mente tienen un salario muy 

bajo, estcin en muy malas

que es un sindicato con 

muy poca fuerza. A pesar de 
todo, se presentan pliegos 

de peticiones, se pelea por 
mejores condiciones de tra
bajo, la gente se prepara pa

ra el tiempo en que haya 11- 

bertad; se lucha para conse- 

guir la libertad.
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Campesino:

Reserva Moral de Chile

POLITICA DE
AGROEXPORTACION

La Iglesia Catolica desde 
1950 especialmente, ha te-

nido una gran presencia, 
una gran participacion den- 

tro del mundo campesino. 

El afio 1952 se cred Accion 
Catolica Rural, en el ano ’54 

se cred el Instituto de Edu- 
cacidn Rural y en el afio 73, 
se cred el Instituto Nacional 

de Pastoral Rural. La Accion 
Catolica Rural funciond des

de el afio ’52 hasta el afio 

75 en que se declard un 
receso; el Instituto de Edu- 

cacidn Rural continua su tra- 
bajo, tiene mas de 25 cen

trales de capacitacidn a Io 
largo del pais, anualmente 
pasan unos 3 mil d 4 mil 

alumnos porsu curso. El Ins
tituto Nacional de Pastoral 

Rural, es decir el INPU, es 
un organismo de la Confe- 

rencia Episcopal, sigue tam- 
biensutrabajo.

Desde el afio ’85 y bajo la 
motivacidn de FIMARC, no- 

sotros hemos formado un 
grupo que se estd trans- 

formando en el Movimiento 
de Accion Catolica Rural de 

Adultos y desde ahi hemos

El afio pasado nos 
visitd Carlos Robinson 

Lira, del Instituto 

Nacional de Pastoral 
Rural de Chile, quien 

nos habld del hombre 

del campo y la iglesia 

rural en Chile. Aqui 
sus declaraciones.

condiciones de trabajo y es

pecialmente la mujer.

La mujer es muy apeteci- 

da por las empresas para el 

trabajo de la fruta, porque 
se le considera que es muy 

responsable, que la mujer 
es mucho mds delicada en 

el trabajo de la fruta, de 

manera que se busca mas a 
la mujer, pero las condicio

nes de trabajo son pesimas, 
las mujeres se han quejado 

muchas veces, han hecho 
conferencias de prensa, en- 

cuentros en que han protes- 

tado por la situacion en las 
que las hacen trabajar, en 

los horarios de trabajo, los 
salaries que tienen. Por otro 
lado todos estos trabajado- 

res temporales no tienen po- 
sibilidad de organizarse le- 

galmente, la Ley no les per- 

mite organizarse sindical- 

mente.
LA IGLESIA APOYA AL 

CAMPESINO

te, en este momento no lle- 
ga mas alia de un 18%.

Actualmente hay cinco 
Confederaciones Naciona- 

les Campesinas que estan 

unidas en una central mayor 
que se llama CNC, Comision 

Nacional Campesina y que 
agrupa a unos 60,000 cam- 

pesinos yo creo que con 

mucha conciencia sindical y 

de clase dentro de todas las 

limitaciones que la ley del 

gobierno de Pinochet ha 
impuesto. El campesino no 

puede organizarse mas alia 

de la empresa, de manera

formado la Asociacion Na

cional de Parceleros, la Voz 

del Campo, y tambien he

mos formado una Funda- 
cion de apoyo al campesino 

que se llama Fundacion Uli

ses Diaz.
Aqui estamos en el Mo

vimiento, somos pocos toda- 
via, somos unas 30 perso

nas que estamos constitu- 
ydndonos como el equipo 

nacional, estamos compro- 
metidos todos en distintas 
instituciones: de la Iglesia, 

pastorales, a nivel nacional 
o a nivel de diocesis, a nivel 

local de las comunidades 
cristianas, otros estan partici- 

pando en la parte gremial, 
en la educacibn rural. Son 

campesinos que estan traba- 

jando la tierra, parceleros de 

la Reforma Agraria o peque- 
fios propietarios y tambien 

asalariados.
Tienen esperanza en rea- 

lizar un buen trabajo en Chi
le en medio del mundo cam
pesino. Creemos que a tra- 

ves del Movimiento pode
mos hacer un buen aporte a 

la Pastoral Nacional Rural, 
trabajando especialmente 
en la formacibn de lideres 

campesinos, tener una con
ciencia clara de la proble- 

matica que vive el mundo ru

ral, que analicen esta reali
dad a la luz del Evangelic y 

que como Cristianos asu- 
man un compromiso de 

transformacibn de su reali
dad; en esto hemos estado 

preparbndonos durante va

ries afios, hemos ido refle- 

xionando hemos ido dise- 

fiando la forma de funciona- 
miento:'«

"El campesino chileno 

un hombre con muchos va- 

lores, es la reserva moral del 
pais; es un hombre muy reli

giose, amante de su familia, 

es un hombre muy preocu- 

pado del diario, de las gran- 
des dificultades. El campe

sino, siempre dentro de su 

pobreza, ayuda a mucha 
gente, es un hombre esfor- 

zado, trabajador, responsa

ble, es un hombre respe- 

tuoso.
Desde hace muchos 

afios ha vivido una migra- 

cibn permanente de los cam

pos, el campesino va a las 
grandes ciudades con la 

esperanza de encontrar 

nuevos horizontes; la pobla- 

cibn campesina ha ido dis- 
minuyendo paulatinamen-

o 
actualidad M INTERNACIONAL

La politica agraria en el 

gobierno actual ha sido favo- 
recer la produccibn de pro- 

ductos de exportacibn, es

pecialmente la fruticultura, la 

silvicultura o forestacibn y 

todo Io que este relaciona- 
do con uva, vinos, todos 
productos de exportacibn. 

La agricultura se caracteriza 

hoy dia por ser una empresa 
moderna con grandes capi- 

tales en manos de empresa- 
rios modernos y de muchos 
capitales extranjeros.

El campesino no se ha be- 
neficiado con todo este 

i “boom” de exportacibn y 

l con esta empresa moderna. 
\ El campesino se ha conver- 

tido en un asalariado tem

poral de estas grandes em

presas, el numero de traba- 
jadores permanentes es me- 

nor al de los trabajadores de 

temporada; estos trabaja- 

dores de temporada normal- 

¥ mente tienen un salario muy 

bajo, estan en muy malas

que es un sindicato con 

muy poca fuerza. A pesar de 
todo, se presentan pliegos 

de peticiones, se pelea por 
mejores condiciones de tra
bajo, la gente se prepara pa

ra el tiempo en que haya li- 

bertad; se lucha para conse- 

guir la libertad.
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Siguiendo con nuestra 

secuencia para 
elaborar los estatutos 

de las comunidades 

campesinas, esta vez 

trataremos sobre los 

fines y objetivos de la 

comunidad.

Cada grupo se encargar^ de trabajar 

sobre las respuestas que han salido en la 

parte o aspecto de la pregunta que se le ha 
encomendado. Asi un grupo trabajara sobre 

las respuestas que salieron para el aspecto 

de los comuneros, otro, sobre la comunidad 

y el tercero sobre los objetivos y metas 

trazados para el pais.

El trabajo de cada grupo consistira en ir 

agrupando las respuestas que se parezcan 
mas o que sean similares unas con otras. Si 

hay varias respuestas que dicen Io mismo pe- 

ro con otras palabras, entonces tendran que 

juntarlas y elaborar una sola que resuma la 
meta u objetivo que se ha planteado.

Una vez terminado el trabajo en cada gru

po, todos los comuneros volveran a reunirse 
y se escribiran en la pizarra los fines u obje

tivos que han sido trabajados en cada grupo.
Cuando leamos en la pizarra o papeldgra- 

fo las ideas que han ido saliendo, que ahora 

estan resumidas y ordenadas se tendra una 
lista detallada y clara de los fines y objetivos 

comunales, que introduciremos en el Esta- 
tuto Comunal.

En el proximo numero de Andenes se- 

guiremos dandoles ideas para elaborar el 

Estatuto de su ComunidadB

NUESTOS EIWES
Y OHJETIVOS r

CLAROS )

Entonces, en cada una de las secciones 
en que se ha dividido la pizarra o en cada 

papeldgrafo por separado, vamos a ir escri- 
biendo Io que todos los comuneros vayan di- 

ciendo; es decir, que quieren lograr en bene- 
ficio de los comuneros vistos individualmen- 

te o para sus familias; en segundo lugar con- 

versar sobre los deseos y aspiraciones para 
la comunidad, considerada como una orga- 

nizacidn a la que todos los comuneros y sus 
familias pertenecen y en tercer lugar que es 

Io que los comuneros esperan lograr con su 

trabajo y organizacidn para beneficio de todo 

el pais.
Una vez que se hayan completado las di- 

ferentes secciones de la pregunta pro- 
puesta con los aportes de la reunion de to

dos los comuneros, se pasara a la segunda 
etapa del trabajo, que se hara conformando 

tres grupos con sus respectivos secretarios, 
quienes tomar&n los apuntes que sean 

necesarios.

sobre este punto e ir senalando los dem^s 
objetivos que la ley no ha contemplado y 
que cada comunidad pretende alcanzar.

Esta es una dinamica muy sencilla y solo 
se necesita: una pizarra mas o menos gran

de (o varies papelografos), tizas o plumones 

segun utilicemos pizarra o papel. Un secre- 
tario general que vaya anotando las inter- 

venciones y tres secretarios m&s para cada 

grupo que se conforme.
El secretario general y conductor de la 

dinamica, planteara la pregunta para que sea 
respondida con la participation de todos los 

comuneros reunidos; esta pregunta tiene 
tres partes, entonces el secretario dividira 

tambien la pizarra en tres espacios para ir co- 

locando las respuestas que vayan saliendo 

en la parte que corresponda.

La pregunta es:

cque buscamos o queremos log rar 
...para los comuneros de nuestra 

comunidad?

...para nuestra comunidad?

...para nuestro Peru?

Estatutos Comunales

Fines y Objetivos de 
la Comunidad

Todo grupo de personas que se reunen 
constantemente y se organizan, Io hacen 

normalmente con un determinado objetivo o 
fin, buscando alcanzar algunas metas que se 

han trazado en comun.
Asi un club deportivo, busca que sus inte- 

grantes practiquen con cierta frecuencia al- 

gun deporte y se diviertan haciendolo; una 
cooperativa es la reunion de varias personas 

que aportan su trabajo individual para lograr 
una meta comiin, cual es el conseguir que 

sus socios obtengan un beneficio mayor del 

que alcanzarian si trabajasen solos.
La Ronda Campesina es un ejemplo mas 

cercano de la union de campesinos que 
tiene una finalidad u objetivo comiin: el unir 
esfuerzos para erradicar el abigeato y luchar 

contra las malas autoridades.
En el caso de las Comunidades Campesi

nas, icual es la finalidad u objetivos comu- 
nes de los comuneros? ^que metas se bus

ca alcanzar desde la organizacidn comunal?, 

esta es una pregunta que los propios comu
neros deben responder y expresar en sus 

Estatutos Comunales.
La Ley de Comunidades Campesinas 

(Ley 24656) ha respondido parcialmente a 

esta pregunta, diciendo que las Comunida
des orientan su trabajo y organizacidn para 

buscar la realizacidn plena de sus miembros 

ydel pais.
Esta definicidn que hace la ley es una ex- 

presidn general, comun a todas las comuni

dades campesinas. Pero nosotros creemos 

que si bien Io que dice la ley es muy cierto, 

se tienen otros fines y objetivos mas preci- 

sos que corresponde a cada comunidad es- 

pecificar.

DISCUTIR NUESTROS OBJETIVOS

Proponemos a continuation una dinamica 
en la cual los comuneros pueden debatir

PAkA.-'
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Siguiendo con nuestra 

secuencia para 
elaborar los estatutos 

de las comunidades 

campesinas, esta vez 

trataremos sobre los 

fines y objetivos de la 

comunidad.

Entonces, en cada una de las secciones 
en que se ha dividido la pizarra o en cada 

papelografo por separado, vamos a ir escri- 
biendo Io que todos los comuneros vayan di- 

ciendo; es decir, que quieren lograr en bene- 

ficio de los comuneros vistos individualmen- 
te o para sus familias; en segundo lugar con- 

versar sobre los deseos y aspiraciones para 
la comunidad, considerada como una orga- 

nizacion a la que todos los comuneros y sus 
familias pertenecen y en tercer lugar que es 

Io que los comuneros esperan lograr con su 

trabajo y organizacion para beneficio de todo 

el pais.
Una vez que se hayan completado las di- 

ferentes secciones de la pregunta pro- 
puesta con los aportes de la reunion de to

dos los comuneros, se pasara a la segunda 
etapa del trabajo, que se hara conformando 

tres grupos con sus respectivos secretarios, 
quienes tomar^n los apuntes que sean 

necesarios.

c,que buscamos o queremos log rar 
...para los comuneros de nuestra 

comunidad?

...para nuestra comunidad?

...para nuestro Peru?

Cada grupo se encargar^ de trabajar 

sobre las respuestas que han salido en la 

parte o aspecto de la pregunta que se le ha 
encomendado. Asi un grupo trabajara sobre 
las respuestas que salieron para el aspecto 

de los comuneros, otro, sobre la comunidad 

y el tercero sobre los objetivos y metas 

trazados para el pais.

El trabajo de cada grupo consistira en ir 

agrupando las respuestas que se parezcan 
mas o que sean similares unas con otras. Si 

hay varias respuestas que dicen Io mismo pe- 

ro con otras palabras, entonces tendran que 

juntarlas y elaborar una sola que resuma la 
meta u objetivo que se ha planteado.

Una vez terminado el trabajo en cada gru- 

po, todos los comuneros volveran a reunirse 
y se escribiran en la pizarra los fines u obje

tivos que han sido trabajados en cada grupo.
Cuando leamos en la pizarra o papelogra

fo las ideas que han ido saliendo, que ahora 

estan resumidas y ordenadas se tendra una 
lista detallada y clara de los fines y objetivos 

comunales, que introduciremos en el Esta- 
tuto Comunal.

En el proximo numero de Andenes se- 

guiremos dandoles ideas para elaborar el 

Estatuto de su ComunidadB

sobre este punto e ir senalando los demeis 
objetivos que la ley no ha contemplado y 
que cada comunidad pretende alcanzar.

Esta es una dinamica muy sencilla y solo 
se necesita: una pizarra m£s o menos gran

de (o varies papelografos), tizas o plumones 

segiin utilicemos pizarra o papel. Un secre- 
tario general que vaya anotando las inter- 

venciones y tres secretarios mas para cada 

grupo que se conforme.
El secretario general y conductor de la 

dinamica, planteara la pregunta para que sea 
respondida con la participacion de todos los 

comuneros reunidos; esta pregunta tiene 
tres partes, entonces el secretario dividira 

tambien la pizarra en tres espacios para ir co- 

locando las respuestas que vayan saliendo 

en la parte que corresponda.

La pregunta es:

a

Estatutos Comunales

Fines y Objetivos de 
la Comunidad

Verm -

?

I?

Todo grupo de personas que se reunen 
constantemente y se organizan, Io hacen 
normalmente con un determinado objetivo o 

fin, buscando alcanzar algunas metas que se 

han trazado en comun.
Asi un club deportivo, busca que sus inte- 

grantes practiquen con cierta frecuencia al- 

gun deporte y se diviertan haciendolo; una 
cooperativa es la reunion de varias personas 

que aportan su trabajo individual para lograr 
una meta comun, cual es el conseguir que 

sus socios obtengan un beneficio mayor del 
que alcanzarian si trabajasen solos.

La Ronda Campesina es un ejemplo mas 

cercano de la union de campesinos que 

tiene una finalidad u objetivo comun: el unir 
esfuerzos para erradicar el abigeato y luchar 

contra las malas autoridades.
En el caso de las Comunidades Campesi

nas, icual es la finalidad u objetivos comu- 

nes de los comuneros? ^que metas se bus-

JCH-RO PASO APELANTE, J 
AHOEA YA TENEMOS < 

__ nuesteos  FINES
Y OBJETIVOS r 

CLAROS )

ca alcanzar desde la organizacion comunal?, 

esta es una pregunta que los propios comu
neros deben responder y expresar en sus 

Estatutos Comunales.
La Ley de Comunidades Campesinas 

(Ley 24656) ha respondido parcialmente a 

esta pregunta, diciendo que las Comunida
des orientan su trabajo y organizacion para 

buscar la realizacibn plena de sus miembros 

ydel pais.
Esta definicion que hace la ley es una ex- 

presidn general, comun a todas las comuni

dades campesinas. Pero nosotros creemos 

que si bien Io que dice la ley es muy cierto, 

se tienen otros fines y objetivos mas preci- 

sos que corresponde a cada comunidad es- 

pecificar.

DISCUTIR NUESTROS OBJETIVOS

Proponemos a continuacion una dinamica 
en la cual los comuneros pueden debatir

£
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Agua en Uramaza
I

ANDENES - 25

Contar con agua 

potable es un anhelo 

de muchos pobladores 

del campo que a 
menudo parece 

inalcanzable; sin 

embargo, los 
comuneros de Uramaza 

con mucho esfuerzo y 
una buena 
organizacion hicieron 

realidad este anhelo. 

Veamos.

I agua es un elemen- 
E to indispensable para 

la vida; el ser humane la 

utiliza como parte de sus 

alimentos; la requiere para el 
bafio, lavado de ropa, para 

alejar los desechos y otros 
usos que le proporcionan 

comodidad y que le ayudan 
a resolver los multiples pro- 

blemas de cada dia. Sin em

bargo la salud humana de- 

pende no solo de la canti- 

dad sino de la calidad del 

agua que utiliza.
Nuestro pais afronta ac-

ORGANIZANDO LA 
PRODUCCION

chas carencias desfavore- 

cen el desarrollo socio eco- 

nomico de las poblaciones; 

contribuyendo, por el contra- 
rio, al estancamiento y atra- 

so de las estructuras pro-

son mas alias, por la apari- 

cion y persistencia de epide- 
mias transmitidas por aguas 

notratadas.

La obra se 
inicio con 
las faenas 
conumales 
para la 
construccion 
del reservorio.

Durante tres meses to- 

dos los comuneros trabaja- 
ron en la ejecucion de la 

obra, desde la construccion 

de un reservorio hasta la 
excavacidn de zanjas y ten- 

dido de tubes, que llevan el 
agua al pueblo. Finalmente, 
se instalaron los tubos de 

distribucidn en las calles y 

se coloco una pileta en cada 

casa.

D® |^[r©(o](U]©©9©ITO

buscando ayuda y es asi 
que en mayo de 1987 Ser
vices Educativos Rurales 
les brindd asesoria tecnica 
para los estudios, luego de 
Io cual se comprometio a 

apoyar la construccion del 

canal.
Por su parte, la comu- 

nidad asumio la responsa- 
bilidad de aportar la mano de 

obra. En agosto de 1988 se 

inicio el Proyecto con el 
traslado de materiales (fie- 

rros, maderas, tubos, acce- 
sorios, etc.) desde Cajatam- 

bo. La tarea no fue facil, para 

ello tuvieron que realizar 6 

faenas (viajes) cada comu- 
nero, por el camino de herra- 

dura, durante las ocho horas 
que se necesita para cubrir 

esa ruta.

Las comunidades campe- 
sinas de nuestro pais, no 

son ajenas a estos proble- 
mas y no cuentan con los 

tualmente muchos proble- servicios basicos de agua 

mas de indole sanitario, de- potable y alcantarillado. Di- 
bido - entre otras razones- 
a la poca atencion prestada 
a las obras de abastecimien- 

to de agua potable, especial- 
mente en nucleos rurales 

donde las tasas de mortali- 

dad y de enfermedad infantil ductivas.

24 - ANDENES

Hasta hace pocos meses, 

los pobladores de la comu- 

nidad de Uramaza recogian 

el agua de un canal de riego 

que pasa cerca del centra 

poblado y la trasladaban con 

latas y/o baldes a sus res- 

pectivas viviendas. Este 
abastecimiento no era cons- 

tante porque el agua que 

discurre por este canal sirve 
para regar otras areas de la 

comunidad, estableci&ndo- 
se para ello turnos de riego, 
Io que origina que en deter- 

minadas epocas del aho la 
comunidad se encuentre 

desabastecida. Por otro 

lado, en Spocas de lluvia el 
canal conduce aguas turbias 

y contaminadas, Io que 
representa un riesgo para la 

salud de los pobladores.
En una de sus asambleas 

acordaron dar prioridad a la 

implementacion del abaste

cimiento de agua potable, 

que era tan necesaria para 

Uramaza.
Primitive Leon (Presiden- 

te) y Leonidas Vizarres (Se- 
cretario) solicitaron ayuda a 

las diferentes entidades gu- 
bernamentales, pero no tu

vieron respuesta alguna. 

Sin embargo, continuaron

PARTICIPACION 

ACTIVA

Lo m£s saltante fue la par- 
ticipacion de la Comunidad: 

se vio trabajando juntos a 

hombres, mujeres, jbvenes, 

ancianos, madres, viudos, 
tambten a los nihos y sus 
profesores.

La forma de trabajo fue 

por turnos de diez personas 
por dia y en un promedio de 

16 dias de faenas comuna- 
les fijadas en sus asambleas 
comunales que, ademas, 

cumplian la funcidn de eva- 
luar y supervisar cada uno 

de los trabajos.
Pocos confiaban en la 

realizacion de este proyec

to, por el poco nivel organi- 

zativo de la comunidad y la 

poca confianza en sus pro- 

pias posibilidades para mejo- 
rar su situacion; esto como 

resultado de la marginacion 
y explotacion sufrida a lo 

largo de los ahos y tambien 
debido a la actual situacion 
de violencia en la zona.

A pesar de ello, ha queda- 
do demostrado que es mas 

fuerte la tradicion andina de 
cooperacion mutua en la 
realizacion de obras comu

nales, practicada desde 
nuestros antepasados.

Mas importante que el be- 
neficio que da el agua, es el 
nivel de organizacidn alcan- 

zado y haber recuperado la 

confianza en ellos mismos y 
las posibilidades que esto 

supone para el logro del 

propio desarrollo... es de 

imaginarse, pues, la alegria 

que inundb el pueblo a la 
llegada del agua potablea

LOS COMUNEROS 
BUSCAN SOLUCION

En un intento de dar solu

tion a los problemas sefia- 

lados, la Comunidad Campe- 

sina "San Francisco de Ura
maza" (ubicada al nor-este 

de Cajatambo, provincia del 
mismo nombre, del departa- 

mento de Lima), ha imple- 
mentado el servicio de agua 

potable.

Esta comunidad tiene 
una poblacion de 412 hab- 

itantes (80 familias) y es una 
zona deprimida social y eco- 

nomicamente.

En un momenta de la inauguracidn, el ing. Roger Agilero, los padrt- 
nos y autoridades comunales, celebran la obra.

Esfuerzo 
y organizacion
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Contar con agua 

potable es un anhelo 

de muchos pobladores 

del campo que a 
menudo parece 

inalcanzable; sin 

embargo, los 
comuneros de Uramaza 

con mucho esfuerzo y 
una buena 
organizacion hicieron 

realidad este anhelo. 

Veamos.

I agua es un elemen- 
E to indispensable para 

la vida; el ser humane la 

utiliza como parte de sus 

alimentos; la requiere para el 
bafio, lavado de ropa, para 

alejar los desechos y otros 
usos que le proporcionan 

comodidad y que le ayudan 
a resolver los multiples pro- 

blemas de cada dia. Sin em

bargo la salud humana de- 

pende no solo de la canti- 

dad sino de la calidad del 

agua que utiliza.
Nuestro pais afronta ac-

ORGAHIZANDO LA 

PRODUCCION

rio, al estancamiento y atra- 
so de las estructuras pro-

son mas alias, por la apari- 

cion y persistencia de epide- 

mias transmitidas por aguas 

notratadas.

chas carencias desfavore- 

cen el desarrollo socio eco- 

nomico de las poblaciones;

La obra se 
inicib con 
las faenas 
comunales 
para la 
construccibn 
del reservorio.

Durante tres meses to- 

dos los comuneros trabaja- 
ron en la ejecucion de la 

obra, desde la construccion 

de un reservorio hasta la 
excavacion de zanjas y ten- 

dido de tubos, que llevan el 
agua al pueblo. Finalmente, 
se instalaron los tubos de 

distribucibn en las calles y 

se coloco una pileta en cada 

casa.

buscando ayuda y es asi 
que en mayo de 1987 Ser
vices Educativos Rurales 
les brindb asesoria tecnica 
para los estudios, luego de 
Io cual se comprometio a 
apoyar la construccion del 

canal.
Por su parte, la comu- 

nidad asumio la responsa- 
bilidad de aportar la mano de 

obra. En agosto de 1988 se 
inicio el Proyecto con el 
traslado de materiales (fie- 

rros, maderas, tubos, acce- 
sorios, etc.) desde Cajatam- 

bo. La tarea no fue tacil, para 

ello tuvieron que realizar 6 

faenas (viajes) cada comu- 
nero, por el camino de herra- 

dura, durante las ocho horas 
que se necesita para cubrir 

esa ruta.

En un momenio de la inauguracibn, el ing. Roger Aguero, los padrt- 
nos y autoridades comunales, celebran la obra.

Hasta hace pocos meses, 

los pobladores de la comu- 

nidad de Uramaza recogian 

el agua de un canal de riego 

que pasa cerca del centra 

poblado y la trasladaban con 

latas y/o baldes a sus res- 

pectivas viviendas. Este 
abastecimiento no era cons- 

tante porque el agua que 

discurre por este canal sirve 
para regar otras areas de la 

comunidad, establecibndo- 
se para ello turnos de riego, 
Io que origina que en deter- 

minadas epocas del aho la 
comunidad se encuentre 

desabastecida. Por otro 

lado, en hpocas de lluvia el 
canal conduce aguas turbias 

y contaminadas, Io que 
representa un riesgo para la 

salud de los pobladores.
En una de sus asambleas 

acordaron dar prioridad a la 

implementacion del abaste

cimiento de agua potable, 

que era tan necesaria para 

Uramaza.
Primitive Leon (Presiden- 

te) y Leonidas Vizarres (Se- 
cretario) solicitaron ayuda a 

las diferentes entidades gu- 
bernamentales, pero no tu

vieron respuesta alguna. 

Sin embargo, continuaron
Las comunidades campe- 

sinas de nuestro pais, no 

son ajenas a estos proble- 
mas y no cuentan con los 

tualmente muchos proble- servicios basicos de agua 

mas de indole sanitario, de- potable y alcantarillado. Di- 
bido - entre otras razones- 
a la poca atencion prestada 
a las obras de abastecimien

to de agua potable, especial- contribuyendo, por el contra- 
mente en nucleos rurales 

donde las tasas de mortali-

dad y de enfermedad infantil ductivas.
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PARTICIPACION 

ACTIVA

Lo mas saltante fue la par- 
ticipacion de la Comunidad: 

se vio trabajando juntos a 

hombres, mujeres, jovenes, 

ancianos, madres, viudos, 
tambibn a los nihos y sus 
profesores.

La forma de trabajo fue 

por turnos de diez personas 
por dia y en un promedio de 

16 dias de faenas comuna

les fijadas en sus asambleas 
comunales que, ademas, 

cumplian la funcibn de eva- 
luar y supervisar cada uno 

de los trabajos.
Pocos confiaban en la 

realizacibn de este proyec

to, por el poco nivel organi- 

zativo de la comunidad y la 

poca confianza en sus pro- 

pias posibilidades para mejo- 
rar su situacibn; esto como 

resultado de la marginacibn 
y explotacibn sufrida a lo 

largo de los ahos y tambien 
debido a la actual situacibn 
de violencia en la zona.

A pesar de ello, ha queda- 
do demostrado que es mas 

fuerte la tradicibn andina de 
cooperacibn mutua en la 
realizacibn de obras comu

nales, practicada desde 
nuestros antepasados.

Mas importante que el be- 
neficio que da el agua, es el 
nivel de organizacion alcan- 

zado y haber recuperado la 

confianza en ellos mismos y 
las posibilidades que esto 

supone para el logro del 

propio desarrollo... es de 

imaginarse, pues, la alegria 
que Inundb el pueblo a la 

llegada del agua potablea

LOS COMUNEROS 
BUSCAN SOLUCION

En un intento de dar solu

tion a los problemas seria- 

lados, la Comunidad Campe- 

sina "San Francisco de Ura
maza" (ubicada al nor-este 

de Cajatambo, provincia del 
mismo nombre, del departa- 

mento de Lima), ha imple- 

mentado el servicio de agua 

potable.

Esta comunidad tiene 
una poblacibn de 412 hab- 

itantes (80 familias) y es una 
zona deprimida social y eco- 

nbmicamente.

Esfuerzo 
y organizacion

V
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Fe cristianay 
lucha por la paz

Mariposilla Celeste 

fue coronada de Reina, 

cuando los escarabajos 

lanzando bala, campeonan.

Fue nombrado drbitro el Grillo, 

presidente el Senor Viento 

de secretaria la Brisa 

y la Chicharra, silbato.

En carrera de cien metros 

una hermosa hormiga gana 

y en salto largo brillaron 

los hdbiles saltamontes.

Una tar de a campo abierto 

Senor Viento organizo 

Competencia de Atletismo 

entre insectos de un rosal. 

La sefiora Brisa Alegre 

verdes hojas alisto 

y en ellas los colibries 

empezaron la inscripcion

Se anotaron los zancudos, 

los saltamontes, los grillos, 

tambien moscas y mosquitos, 

hormigas y escarabajos.

» La poesia que presentamos en esta oportunidad ha sido pensada para
I los ninos de nuestro pais por Antonio Escobar, joven poeta nortefio.

I En Andenes es dificil poder dedicarnos a los nifios; pero, esta vez 
queremos decides con esta poesia que siempre nos acordamos de ellos.

Tambien queremos invitar a los adultos a recorrer los caminos de la 

infancia.

En la carrera de postas 

ganan moscas y mosquitos 

y un corpulento grillo 

campeona alzando pesos. 

\Que algarabia de insectos! 

j Hurras, abrazos y hojas 

que arrojan las mariposas 

desde mi rosal hermoso!

i Y que hermoso lanzamientcy 

de jabalina realiza 

habilidoso zancudo 

sacudiendo sus alitas!

La Mariposilla Reina 

revuela de rosa en rosa

V el Crepusculo clausura 

esta competencia hermosa.

I

Ya los campeones sonrientes 

firman con rocio autogrqfos. 

Los gusanitos esconden 

con alegrla sus recuerdos.

i" ■

El sol los mira de lejos 

y el senor Viento sonriente, 

a los campeones coloca 

luminosos girasoles.

u otra manera en muchas partes del Peru. 

Hasta la actualidad van m^s de doce mil 

muertos y dos mil desaparecidos por la vio- 

lencia politica surgida en 1980. Esta situa- profetizara, dictendole asi: "Profetiza sobre 
cion nos ha hecho muy "famosos" en el ambi- estos huesos. Les dir^s huesos secos escu- 
to internacional. Nos preguntamos si ser£ chen la palabra de Yahveh. He aqui que yo 

exagerado repetir hoy dia aquellos versos voy a hacer entrar el espiritu en ustedes y 
de C6sar Vallejo que dicen: "Hasta cuando vivirSn. Los cubrirS de nervios, har6 crecer

exagerado repetir hoy dia aquellos versos i

de C6sar Vallejo que dicen: "Hasta cuando vivir^n. Los cubrirS de nervios, har6

Ezequiel vivid cinco siglos antes de Cris

to. Su pueblo, Israel, suf rid el destierro y mu- 
chos perdian la esperanza. Sin embargo, 

hombres como Ezequiel a pesar de ver dia-

a ucayacu es un pueblo de la selva cen- 
lr\ tral peruana que se encuentra a las ori-

llas del Alto Huallaga. Sus carreteras han sido 

destrozadas, dicen que por Sendero Lumi
noso, para que las unidades represivas no 

puedan circular. Visitando la regidn los cam- 
pesinos me cuentan que aqui hay Fuerzas 
Militares, grupos numerosos de Sendero, 

del MRTA, asi como grupos armados de los 
narcotraficantes y de mafiosos comunes. La 

violencia bajo sus multiples formas tiene ca- 
racteristicas de una guerra cotidiana, donde 
los tiros se cruzan, mucha gente muere y los 
cadciveres se los lleva el rio.

Durante los dias en la zona conozco a un 
dirigente que es promotor de la salud cerca- 

no a la iglesia. El Ejercito Io detuvo sin mayo- 
res pruebas en una oportunidad y como par
te de su prision estuvo un mes en el fondo 
de un pozo.

A bl como a muchos otros campesinos es que me trajeran". 
muy dificil hablarles de la paz como camino.

Al despedirme de Aucayacu otro dirigente, EL PROFETA EZEQUIEL Y LOS 
que trataba de actuar autdnomamente de to- HUESOS SECOS 
dos los grupos mencionados, me entrego 
unos documentos y quedd en visitarme en 
Lima. La semana siguiente llegd su mujer a 

mi oficina. Sendero habia matado brutalmen- 
te asu marido.

Lo que ocurre en Aucayacu ocurre de una riamente la muerte, no perdian la fe en la li- 

beracidn de su pais. Ezequiel nos cuenta 

en la Biblia que Dios lo llevd a una especie 
de cementerio y le pidid que con su espiritu

Z- I SOMOS I s.
LTGLESISf
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Fe cristianay 
lucha por la paz

Mariposilla Celeste 

fue coronada de Reina, 

cuando los escarabajos 

lanzando bala, campeonan.

Fue nombrado drbitro el Grillo, 

presidente el Sehor Viento 

de secretaria la Brisa 

y la Chicharra, silbato.

En carrera de cien metros 

una hermosa hormiga gana 

y en salto largo brillaron 

los hdbiles saltamontes.

Una tar de a campo abierto 

Sehor Viento organizo 

Competencia de Atletismo 

entre insectos de un rosal. 

La sehora Brisa Alegre 

verdes hojas alisto 

y en ellas los colibries 

empezaron la inscripcibn

Se anotaron los zancudos, 

los saltamontes, los grillos, 

tambien moscas y mosquitos, 

hormigas y escarabajos.

i La poesia que presentamos en esta oportunidad ha side pensada para
I los nines de nuestro pais por Antonio Escobar, joven poeta nortefio.

I En Andenes es dificil poder dedicarnos a los nifios; pero, esta vez 
queremos decides con esta poesia que siempre nos acordamos de ellos.

Tambien queremos invitar a los adultos a recorrer los caminos de la 

infancia.

En la carrera de pastas 

ganan moscas y mosquitos 

y un corpulento grillo 

campeona alzando pesos. 

\Que algarabia de insectos! 

jHurras, abrazos y hojas 

que arrojan las mariposas 

desde mi rosal hermoso!

/ Y que hermoso lanzamientd 

de jabalina realiza 

habilidoso zancudo 

sacudiendo sus alitas!

La Mariposilla Reina 

revuela de rosa en rosa 

y el Crepusculo clausura 

esta competencia hermosa.

Ezequiel vivid cinco siglos antes de Cris

to. Su pueblo, Israel, suf rid el destierro y mu- 
chos perdian la esperanza. Sin embargo, 

hombres como Ezequiel a pesar de ver dia-

|

El sol los mira de lejos 

y el sehor Viento sonriente, 

a los campeones coloca 

luminosos girasoles.

Ya los campeones sonrientes 

firman con rocio autbgrafos. 

Los gusanitos es conde n 

con alegria sus recuerdos.

4
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beracidn de su pais. Ezequiel nos cuenta 
en la Biblia que Dios Io llevd a una especie 
de cementerio y le pidid que con su espiritu
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ucayacu es un puebtode la selva cen- 
lr\ tral peruana que se encuentra a las ori- 

llas del Alto Huallaga. Sus carreteras han sido 

destrozadas, dicen que por Sendero Lumi
noso, para que las unidades represivas no 
puedan circular. Visitando la regidn los cam- 

pesinos me cuentan que aqui hay Fuerzas 
Militares, grupos numerosos de Sendero, 

del MRTA, asi como grupos armados de los 
narcotraficantes y de mafiosos comunes. La 

violencia bajo sus multiples formas tiene ca- 
racteristicas de una guerra cotidiana, donde 
los tiros se cruzan, mucha gente muere y los 
caddveres se los lleva el rio.

Durante los dias en la zona conozco a un 
dirigente que es promotor de la salud cerca- 

no a la iglesia. El Ejercito Io detuvo sin mayo- 
res pruebas en una oportunidad y como par
te de su prision estuvo un mes en el fondo 
de un pozo.

A 61 como a muchos otros campesinos es que me trajeran". 
muy dificil hablarles de la paz como camino.

Al despedirme de Aucayacu otro dirigente, EL PROFETA EZEQUIEL Y LOS 
que trataba de actuar autonomamente de to- HUESOS SECOS 
dos los grupos mencionados, me entrego 
unos documentos y quedd en visitarme en 
Lima. La semana siguiente llego su mujer a 

mi oficina. Sendero habia matado brutalmen- 
te asu marido.

Lo que ocurre en Aucayacu ocurre de una riamente la muerte, no perdian la fe en la li- 
u otra manera en muchas partes del Peru. 

Hasta la actualidad van mds de doce mil 

muertos y dos mil desaparecidos por la vio

lencia politica surgida en 1980. Esta situa- profetizara, dicidndole asi: "Profetiza sobre 

cion nos ha hecho muy "famosos" en el ambi- estos huesos. Les dirds huesos secos escu- 
to internacional. Nos preguntamos si serd chen la palabra de Yahveh. He aqui que yo 
exagerado repetir hoy dia aquellos versos voy a hacer entrar el espiritu en ustedes y 

de Cdsar Vallejo que dicen: "Hasta cudndo vivirdn. Los cubrird de nervios, hare crecer

r I
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so de formacidn integral donde todas las di- 
mensiones de la vida han sido tomadas en 
cuenta. El Dios liberador en el que ellos

LOS ANIMADORES DEL CAMPO Y 
LA PAZ EN EL PERU

Hemos escrito lineas atrds que el campo 
del Peru es de alguna manera como un ex- 

ARGUEDAS Y LOS TIEMPOS DEL tenso valle de lagrimas. Pero nos pregunta-
DIOS LIBERADOR mos ^,sera sdlo la muerte la que impera en

valles, quebradas, selvas y punas de nuestra 
Jose Maria Arguedas, pensador perua- patria? Respondemos tajantemente no. En 

las areas rurales del Peru existen numerosos 
hombres y mujeres que trabajan y suefian 
en mantener la esperanza. Ellos buscan

cristianos ®n ell campo 

las cosas no cambian sustancialmente. Sur

ge entonces la pregunta <i,que deberiamos 
hacer, los cristianos y en particular los gru- 
pos de cristianos campesinos para contribuir 

eficazmente a la construccibn de la paz? Una 
tarea es sin duda la participacion en las orga- 

nizaciones gremiales y politicas que plan
teen alternativas de solucibn a los problemas 

ancestrales del pais y del campo en particu
lar, tarea en la que estan ya abocados desde 

hace mucho tiempo numerosos animadores 
de la fe. Ese qompromiso los hace sentir par
te de una nacibn y de un destino comun.

Asimismo, pensamos que a nivel eclesial 
esos animadores de la fe, militantes laicos de 
comunidades estbn llamados a trabajar y vivir 
su fe articulados nacionalmente en una suer- 

te de gran movimiento de campesinos cris
tianos del Peru. Todas las reservas espiritua- 

les deben contribuir como arroyuelos a crear 
un torrentoso Amazonas de vida. Cargados 
de todas las sangres y de todas las energias 

que se han acumulado en ahos de incesan- 

te labor pastoral. Capaces de dar espiritu y 
vida, capaces de "cubrir de carne y de ner- 

vios” y de hacer incorporarse al enorme cada
ver que de algun modo es hoy el Peru, 
constituybndose asi en un "inmenso ejerci- 

to” de artesanos de la paz que camine hacia 
los tiempos "de la luz y de la fuerza libera- 
dora invencible del hombre de Viet Nam, el 

El inmenso sufrimiento que envuelve*su~vi- de la calandria de fuego, el del Dios libera-

creen los ha dotado de una fuerza moral, de 

una mistica que desborda en solidaridad, en 
desprendimiento, y en entusiasmo frente a 

la vida. iAcaso no rezan a diario, acaso no 
cantan y celebran todas las oportunidades 

posibles? iacaso no se alegran en la vida? 
r ■ . .. ________________

da se ha tehido de una espiritualidad genui- dor"’ es decir hacia el encuentro y comunibn 

namente cristiana y la religiosidad que atra- morando Para siempre en la Casa

viesa todas sus relaciones, los anima a luchar 

por un presente y por un destino de felici- 

dad, volviendo constantemente al "tiempo 
mitico de la fiesta que quiebra la soledad y 

abre las puertas de la comunibn".

Podemos afirmar que estos cristianos del 
campo estan fascinados por el amor y no por 
el odio o la muerte. Ellos no nacieron para 

morir antes de tiempo. Ellos como las plantas 
que cultivan nacieron para echar raices, para 
florecer y fructificar.

Sin embargo, muchos de estos animado
res estbn ya cercados por la guerra sucia, por 
la muerte que se extiende en todo el pais. 

Otros Io estaran quizes en cierto tiempo, si

Nam, el de la calandria de fuego, el del Dios 
liberador"

Para Arguedas los campesinos del Peru 

estbn pasando del ciclo del sometimiento 
4 oprobioso y criminal, al ciclo de la emancipa- 

cibn de todas las tiram'as. Los campesinos 

con sus luchas estan inaugurando una nue- 
va era. La luz, la fuerza invencible del hom
bre de Viet-Nam, la calandria de fuego, el 
Dios liberador significan la capacidad que 
tienen ellos de veneer cualquier enemigo, 

por grande, sanguinario o poderoso que apa- 
rezca. Es el triunfo de la reciprocidad, de la 
solidaridad, de la comunidad, de la demo- 
cracia. El Dios liberador y la religiosidad que 
Io celebra hacen ver la historia no como una 

tragedia sino como una oportunidad de ac- 
tuar en la vida, cubriendo de carne a los fla- 
cos y de espiritu a los desanimados. No es 

un Dios que se anuncia con el terror, ni con 
la compulsion, ni con la tortura como Io pre-

no de nuestro siglo nacib en Puquio, don

de pasb su infancia quechua. Ya adulto, es
cribe y poetiza en quechua y en Castellano, 

viviendo siempre con un profundo senti- cambiar las razones estructurales y persona- 
miento de desarraigo de su mundo andino les que estbn atrbs de la violencia, ellos lu- 
donde nacib. Arguedas como Ezequiel fue chan por constituir un pais donde conviva- 

un visionario de su tiempo. Poco antes de mos en la generosidad y en el amor, todas 
morir escribe asi: "Quizes conmingo comien- las dignidades respetadas, todas las patrias 
za a cerrarse un ciclo y a abrirse otro en el reunidas.
Peru y Io que el represents. Se cierra el de la Dentro de estos grupos se encuentran mi- 

calandria consoladora, del azote, del arriera- les de animadores, catequistas, pastores, ce- 
je, del odio impotente, de los fimebres alza- lebradores de la palabra que han sido forma- 

mientos, del temor a Dios y del predominio dos por la Iglesia Catblica en un largo prece
de ese Dios y sus protegidos, sus fabrican- 
tes. Se abre el de la luz y de la fuerza li- 

beradora invencible del hombre de Viet-

piel... Yo profeticb y se incorporaron sobre 
sus pies; era un enorme, inmenso ejercito".

El relato del profeta Ezequiel ha sido visto tenden las fuerzas totalitarias hoy en el Peru, 
por la tradicibn cristiana como una visibn de Una religion liberadora tiene al amor como 

la resurreccibn que se cumpliria con Cristo metodo y como fin. Es eso Io que Arguedas 
siglos despues. Se trata de un hombre que vivid y visualize para el future, 
es capaz de anunciar la vida en medio de la 

muerte, se trata no sdlo de "ver" el future si
no de construirlo en medio de un pueblo 

quesufre la violencia.
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so de formacidn integral donde todas las di- 
mensiones de la vida han sido tomadas en 
cuenta. El Dios liberador en el que ellos

LOS ANIMADORES DEL CAMPO Y 
LA PAZ EN EL PERU

Hemos escrito lineas atr^s que el campo 
del Peru es de alguna manera como un ex- 

ARGUEDAS Y LOS TIEMPOS DEL tenso valle de lagrimas. Pero nos pregunta-
DIOS LIBERADOR mos i,sera sdlo la muerte la que impera en

valles, quebradas, selvas y punas de nuestra 
Jose Maria Arguedas, pensador perua- patria? Respondemos tajantemente no. En 

no de nuestro siglo nacio en Puquio, don- |as areas rurales del Peru existen numerosos 
hombres y mujeres que trabajan y suefian 
en mantener la esperanza. Ellos buscan

Nam, el de la calandria de fuego, el del Dios 
liberador"

Para Arguedas los campesinos del Peru 
estcin pasando del ciclo del sometimiento 

4 oprobioso y criminal, al ciclo de la emancipa- 
cidn de todas las tiranias. Los campesinos 

con sus luchas estan inaugurando una nue- 
va era. La luz, la fuerza invencible del hom
bre de Viet-Nam, la calandria de fuego, el 
Dios liberador significan la capacidad que 
tienen ellos de veneer cualquier enemigo, 

por grande, sanguinario o poderoso que apa- 
rezca. Es el triunfo de la reciprocidad, de la 
solidaridad, de la comunidad, de la demo- 
cracia. El Dios liberador y la religiosidad que 

Io celebra hacen ver la historia no como una 

tragedia sino como una oportunidad de ac- 
tuar en la vida, cubriendo de came a los fla- 
cos y de espfritu a los desanimados. No es 

un Dios que se anuncia con el terror, ni con 
la compulsion, ni con la tortura como Io pre-

cristSaTOS ®n ®8 camp© 

las cosas no cambian sustancialmente. Sur

ge entonces la pregunta <i,que deben'amos 
hacer, los Cristianos y en particular los gru- 
pos de cristianos campesinos para contribuir 

eficazmente a la construccion de la paz? Una 
tarea es sin duda la participacion en las orga- 

nizaciones gremiales y politicas que plan
teen alternativas de solucibn a los problemas 
ancestrales del pais y del campo en particu

lar, tarea en la que estan ya abocados desde 

hace mucho tiempo numerosos animadores 
de la fe. Ese qompromiso los hace sentir par
te de una nacibn y de un destine comun.

Asimismo, pensamos que a nivel eclesial 
esos animadores de la fe, militantes laicos de 
comunidades estan llamados a trabajar y vivir 
su fe articulados nacionalmente en una suer- 

te de gran movimiento de campesinos cris
tianos del Peru. Todas las reservas espiritua- 

les deben contribuir como arroyuelos a crear 
un torrentoso Amazonas de vida. Cargados 
de todas las sangres y de todas las energias 

que se han acumulado en ahos de incesan- 

te labor pastoral. Capaces de dar espfritu y 
vida, capaces de "cubrir de carne y de ner- 

vios" y de hacer incorporarse al enorme cada
ver que de algun modo es hoy el Peru, 

constituybndose asi en un "inmenso ejerci- 
to" de artesanos de la paz que camine hacia 
los tiempos "de la luz y de la fuerza libera- 
dora invencible del hombre de Viet Nam, el 

El inmenso sufrimiento que envuelve'*su“vi- de calandria de fuego, el del Dios libera-

creen los ha dotado de una fuerza moral, de 

una mistica que desborda en solidaridad, en 
desprendimiento, y en entusiasmo frente a 

la vida. iAcaso no rezan a diario, acaso no 
cantan y celebran todas las oportunidades 

posibles? ^acaso no se alegran en la vida? 
r ■ . .. ________________

da se ha tehido de una espiritualidad genui- dor"’ es decir hacia el encuentro y comunibn 

namente cristiana y la religiosidad que atra- 2o^odos morando Para siempre en la Casa 

viesa todas sus relaciones, los anima a luchar 

por un presente y por un destino de felici- 

dad, volviendo constantemente al "tiempo 
mitico de la fiesta que quiebra la soledad y 

abre las puertas de la comunibn".

Podemos afirmar que estos cristianos del 

campo estan fascinados por el amor y no por 
el odio o la muerte. Ellos no nacieron para 

morir antes de tiempo. Ellos como las plantas 
que cultivan nacieron para echar raices, para 
f lorecer y f ructif icar.

Sin embargo, muchos de estos animado
res estcin ya cercados por la guerra sucia, por 
la muerte que se extiende en todo el pais. 

Otros Io estaran quizes en cierto tiempo, si

I <

i

no de nuestro siglo nacid en Puquio, don

de pasb su infancia quechua. Ya adulto, es
cribe y poetiza en quechua y en castellano, 

viviendo siempre con un profundo senti- cambiar las razones estructurales y persona- 
miento de desarraigo de su mundo andino les que estbn atrbs de la violencia, ellos lu- 
donde nacib. Arguedas como Ezequiel fue chan por constituir un pais donde conviva- 

un visionario de su tiempo. Poco antes de mos en la generosidad y en el amor, todas 
morir escribe asi: "Quizas conmingo comien- las dignidades respetadas, todas las patrias 
za a cerrarse un ciclo y a abrirse otro en el reunidas.
Peril y Io que el representa. Se cierra el de la Dentro de estos grupos se encuentran mi- 

calandria consoladora, del azote, del arriera- les de animadores, catequistas, pastores, ce- 
je, del odio impotente, de los funebres alza- lebradores de la palabra que han sido forma- 

mientos, del temor a Dios y del predominio dos por la Iglesia Catblica en un largo prece
de ese Dios y sus protegidos, sus fabrican- 
tes. Se abre el de la luz y de la fuerza li- 

beradora invencible del hombre de Viet-

piel... Yo profeticb y se incorporaron sobre 
sus pies; era un enorme, inmenso ejercito".

El relate del profeta Ezequiel ha sido visto tenden las fuerzas totalitarias hoy en el Peru, 
por la tradicibn cristiana como una visibn de Una religion liberadora tiene al amor como 

la resurreccibn que se cumpliria con Cristo metodo y como fin. Es eso Io que Arguedas 
siglos despues. Se trata de un hombre que vivid y visualize para el future, 
es capaz de anunciar la vida en medio de la 

muerte, se trata no solo de "ver" el future si
no de construirlo en medio de un pueblo 

quesufre la violencia.
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de manera particular a la 
familia campesina, asi como 
el papel de los Cristianos 
para enfrentar la crisis.

Sefialaron su preocupa- 
cidn porque debido a la cri
sis "la organizacidn de la 
comunidad se debilita. Mu- 
chos prefieren trabajar y sal- 
varse solos. No hay con- 
ciencia de la gravedad de la 
situacidn, no hay unidad 
para enfrentar la crisis".

J YO NO SOY LA P- 
VIR&&N MARIA.SW 

&KE60RIA

En otro memento de la 
reunidn se reflexiond sobre 
la formacidn de un Movimien- 
to de Campesinos Cristia
nos a nivel del sur andino y 
nacional. Se vio la necesi- 
dad de estas coordinacio- 
nes "para analizar mejor 
nuestros problemas regio
nales y buscar juntos alterna- 
tivas"; "para unir los movi- 
mientos y tener mSs fuerza’i

En nuestras zonas rurales, 
como por ejemplo, en Chazuta, 

Sauce, Tres Unidos, Cabo He- 

vu, Shapaja y muchos pueblos 

mds se estan promocionando 

m^s animadores y catequistas 

a traves de cursillos a cargo 

del Equipo Misionero...

Pera, asi como hay signos 

positives o sea signos de vida, 

hay tambien en nuestro depar-

Me dirijo ante usted para in- 

formar los acontecimientos en 
mi distrito Ituata, provincia de 

Carabaya.

En primer lugar, les informo

...y yo ; 
no  soy

SAN JOSE...

I

tamento muchos signos negati- 

■vos, cientos de jbvenes golpea- 
dos por la crisis sintiendose en 

el abandono al no tener un fu

ture y como una alternativa a 

su situacidn, han caido en la 

tentacion de sembrar la coca 
que equivale a decir sembrar la 

muerte. Otros han optado por 

tomar las armas integr&ndose a 

los grapes extremes y sin dar- 

se cuenta han tornado ya cami- 

nos equivocados, que al fin ten- 

dran que lamentar y toda esta 
realidad es un gran reto para 

todos nosotros. Como Iglesia 

nos exige m&s compromiso y 

mayor responsabilidad.

Debo informarles que como 

es costu mbre cada fin de afio 

evaluar nuestro trabajo realiza- 

do, el 3 de diciembre nos reuni- 

mos en asamblea ordinaria del 

consejo parroquial todos los 

agentes pastorales. A traves 

de los informes de cada res- 

ponsable de las diferentes 

areas nos han hecho ver con 

claridad que nuestra Iglesia 

esta caminando, no es una Igle

sia estatica, inactiva ni tampo- 

co una Iglesia que avanza de- 

masiado; sino una Iglesia que 

trata de veneer toda clase de 

dificultades y que sigue cami

nando con pasos firmes, tratan- 
do de sembrar ratces profun- 

das del evangelio en todos los 

pueblos, comunidades.

I En efecto, la situacidn ac

tual constituye un gran reto 

que estamos seguros, los 

cristianos comprometidos 

de Tarapoto sabran afron- 

tar.

“Yo no soy un Angel; soy 
Bety, vivo en Vende Barato, 
soy joven como muchos en 
mi barrio. Ahora, sin recur- 
sos no podemos tener 
confianza en la sociedad, 
ellos nos marginan. Pero 
cuando llega la navidad, 
recordamos que el Sehor 
nos propone con su espiri- 
tu cambiar el mundo ”.

"Yo no soy pastora, soy 
Fortunata Cadenas; vivo en 
Atusparia hace 25 aitos pe
ro no es mi tierra. Como la 
Virgen Maria ha debido salir 
de su tierra, yo salt de mi 
pueblo, Cajacay; es un po- 
co un exilio. Recuerdo siem- 
pre la Nochebuena en mi 
tierra cuando celebran el na- 
cimiento del Niho Jesus. 
Tengo fe. Este aho no he 
podido ir, pero te pido, Je

sus, que les des aliento y ca- 
riho a mis padres y tambien a 
todos los que estAn lejos de 
su tierra..." a

"Yo no soy San Jos6. 
Soy Eugenio. Vivo en el 
barrio. Ustedes me cono- 
cen, trabajo en la Coope- 
rativa, pero tengo fe en el 
Sehor. Creo que El da sen- 
tido a mi vida. La navidad re- 
fuerza mi compromiso para 
asumir la tarea de buscar la 
fraternidad, la justicia social 
y la paz en este mundo".

sobre el II Seminario de Capaci- 

tacion que se realize a nivel 
interdistrital, los dias 7, 8 y 9 

de noviembre del presente aho, 

donde participaron mas de quin
ce comunidades campesinas 

de tres distritos: Ituata, Macu- 

sani y Corani con 100 delega- 
dos.

El seminario fue convocado 

y organizado por la Federacion 

de la Liga Agraria “Vicente Tin

ts Ccoa” y bajo la coordinacion 

de la Confederacion Nacional 

Agraria.

Durante este seminario he- 

mos trabajado en talleres y gru- 

pos los siguientes temas:

- empresa comunal: como for- 

mar y trabajar en la empresa

- analisis de la ley general de 
comunidades campesinas: 

que nos dice la ley

- comercializacion: como co- 

mercializar nuestros produc- 

tos

- regionalizacion: sobre el 
proyecto de la ley de la 

region "Manco Capac”.

La presente capacitacion 

que realizamos tuvo un objeti- 

vo principal: “formar mas diri- 

gentes de las comunidades 

campesinas, que todas ellas 

carecen de formacion comunal 

y dirigencia”.

Este evento tuvo un exito 

para los delegados que partici

paron, en donde compartieron 

sus ideas, experiencias, sintie- 

ron un ambiente muy feliz y 
tambien conocieron por primera 

vez estos temas que nos ayu- 

dar&n bastante a trabajar en 
nuestras bases.

Celestino Marrdn M.

I Es muy importante capa- 

citarnos pero no menos 

importante es el intercambio 

de nuestras experiencias, 

por ello esperamos que este 

evento sea provechoso en 
sus trabajos.__________
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Ayaviri

Cristianos ante la Crisis
erca de 80 campesi- 

W nos de la provincia de 
Sandia, Melgar y Carabaya, 
se reunieron entre el 30 de 
noviembre y el 2 de diciem
bre pasados para realizar el 
IV Congreso del Movimiento 
de Responsables Cristianos 
de la Prelatura de Ayaviri.

Durante el evento se ana- 
lizd la situacidn de crisis por 
la que atravesamos actual- 
mente y edmo dsta afecta 

Navidad en Paramonga
Jp I pueblo joven Atuspa- 
E ria, en Paramonga 

(provincia situada al norte de 
Lima), es un barrio donde 
viven trabajadores eventua
tes del campo y algunos coo- 
perativistas.

En Atusparia, la comuni
dad cristianajuvenil Fey Ale- « 
gria, organize una "Velada jL 

de Navidad" actuada por los W- 
mismos pobladores, la cual 
permitid una expresidn nue- 
va y creativa del Misterio de 
la Encarnacidn.

La intencidn era ofrecer 
un testimonio de cristianos 
hoy, a partir de un naci- 
miento vivo.

Aqui presentamos algu
nos testimonies:

"Yo no soy la Virgen 
Maria, soy Gregoria; vivo en 
Atusparia. Como Maria, no 
tuve techo. La Navidad nos 
trae el amor de Dios. Que 
tengamos una vivienda 
digna..."
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de manera particular a la 
familia campesina, asi como 
el papel de los Cristianos 
para enfrentar la crisis.

Sefialaron su preocupa- 
cidn porque debido a la cri
sis "la organizacidn de la 
comunidad se debilita. Mu- 
chos prefieren trabajar y sal- 
varse solos. No hay con- 
ciencia de la gravedad de la 
situacidn, no hay unidad 
para enfrentar la crisis".

En otro momento de la 
reunion se reflexiond sobre 
la formacidn de un Movimien- 
to de Campesinos Cristia
nos a nivel del sur andino y 
nacional. Se vio la necesi- 
dad de estas coordinacio- 
nes "para analizar mejor 
nuestros problemas regio
nales y buscar juntos alterna- 
tivas"; "para unir los movi- 
mientos y tener mfis fuerza’i

En nuestras zonas rurales, 
como por ejemplo, en Chazuta, 

Sauce, Tres Unidos, Cabo He- 

vu, Shapaja y muchos pueblos 

mds se estan promocionando 

m^s animadores y catequistas 

a traves de cursillos a cargo 

del Equipo Misionero...

Pera, asi como hay signos 

positives o sea signos de vida, 

hay tambten en nuestro depar-

Me dirijo ante usted para in- 

formar los acontecimientos en 
mi distrito Ituata, provincia de 

Carabaya.

En primer lugar, les informo

...Y YO j 
no  soy

SAN <TC6E...

Debo informarles que como 

es costumbre cada fin de aho 

evaluar nuestro trabajo realiza- 

do, el 3 de diciembre nos reuni- 

mos en asamblea ordinaria del 

consejo parroquial todos los 

agentes pastorales. A traves 

de los informes de cada res- 

ponsable de las diferentes 

areas nos han hecho ver con 

claridad que nuestra Iglesia 

esta caminando, no es una Igle

sia estatica, inactiva ni tampo- 

co una Iglesia que avanza de- 

masiado; sino una Iglesia que 

trata de veneer toda clase de 

dificultades y que sigue cami

nando con pasos firmes, tratan- 
do de sembrar raices profun- 

das del evangelic en todos los 

pueblos, comunidades.

tamento muchos signos negati- 

■vos, cientos de jbvenes golpea- 
dos por la crisis sintiendose en 

el abandono al no tener un fu

ture y como una alternativa a 

su situacion, han cafdo en la 

tentacion de sembrar la coca 
que equivale a decir sembrar la 

muerte. Otros han optado por 

tomar las armas integr&ndose a 

los grupos extremes y sin dar- 

se cuenta han tornado ya cami- 

nos equivocados, que al fin ten- 

dran que lamentar y toda esta 
realidad es un gran reto para 

todos nosotros. Como Iglesia 

nos exige m&s compromiso y 

mayor responsabilidad.

I En efecto, la situacion ac

tual constituye un gran reto 

que estamos seguros, los 

cristianos comprometidos 

de Tarapoto sabran afron- 

tar.

“Yo no soy un Angel; soy 
Bety, vivo en Vende Barato, 
soy joven como muchos en 
mi barrio. Ahora, sin recur- 
sos no podemos tener 
confianza en la sociedad, 
ellos nos marginan. Pero 
cuando llega la navidad, 
recordamos que el Sehor 
nos propone con su espiri- 
tu cambiar el mundo

"Yo no soy pastora, soy 
Fortunata Cadenas; vivo en 
Atusparia hace 25 ados pe
ro no es mi tierra. Como la 
Virgen Maria ha debido salir 
de su tierra, yo sail de mi 
pueblo, Cajacay; es un po- 
co un exilio. Recuerdo siem- 
pre la Nochebuena en mi 
tierra cuando celebran el na- 
cimiento del Niho Jesus. 
Tengo fe. Este aiio no he 
podido ir, pero te pido, Je

sus, que les des aliento y ca- 
riho a mis padres y tambien a 
todos los que estAn lejos de 
su tierra..." ■
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"Yo no soy San JosA. 
Soy Eugenio. Vivo en el 
barrio. Ustedes me cono- 
cen, trabajo en la Coope- 
rativa, pero tengo fe en el 
Sehor. Creo que El da sen- 
tido a mi vida. La navidad re- 
fuerza mi compromiso para 
asumir la tarea de buscar la 
fraternidad, la justicia social 
y la paz en este mundo".

sobre el II Seminario de Capaci- 

tacion que se realize a nivel 
interdistrital, los dias 7, 8 y 9 

de noviembre del presente aho, 

donde participaron mas de quin

ce comunidades campesinas 

de tres distritos: Ituata, Macu- 

sani y Corani con 100 delega- 
dos.

El seminario fue convocado 

y organizado por la Federacion 

de la Liga Agraria “Vicente Tin- 

ta Ccoa” y bajo la coordinacidn 

de la Confederacion Nacional 

Agraria.

Durante este seminario he- 

mos trabajado en talleres y gru

pos los siguientes temas:

- empresacomunal: como for

mat y trabajar en la empresa
- analisis de la ley general de 

comunidades campesinas: 

que nos dice la ley

- comercializacion: como co- 
mercializar nuestros produc- 

tos

- regionalizacion: sobre el 

proyecto de la ley de la 

region "Manco Capac”.

La presente capacitacion 

que realizamos tuvo un objeti- 

vo principal: ‘formar mas diri- 

gentes de las comunidades 

campesinas, que todas ellas 

carecen de formacidn comunal 

y dirigencia”

Este evento tuvo un exito 

para los delegados que partici

paron, en donde compartieron 

sus ideas, experiencias, sintie- 

ron un ambiente muy feliz y 

tambien conocieron por primera 

vez estos temas que nos ayu- 

daran bastante a trabajar en 

nuestras bases.

Celestino Marrdn M.

I Es muy importante capa- 

citarnos pero no menos 

importante es el intercambio 

de nuestras experiencias, 

por ello esperamos que este 

evento sea provechoso en 
sus trabajos.__________
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Ayaviri

Cristianos ante la Crisis
/pi erca de 80 campesi- 
W nos de la provincia de

Sandia, Melgar y Carabaya, 
se reunieron entre el 30 de 
noviembre y el 2 de diciem
bre pasados para realizar el 
IV Congreso del Movimiento 
de Responsables Cristianos 
de la Prelatura de Ayaviri.

Durante el evento se ana- 
lizd la situacidn de crisis por 
la que atravesamos actual- 
mente y edmo 6sta afecta

Navidad en Paramonga
E • pueblo joven Atuspa- 
E ria, en Paramonga 

(provincia situada al norte de 
Lima), es un barrio donde 
viven trabajadores eventua
tes del campo y algunos coo- 
perativistas. i

En Atusparia, la comuni
dad cristianajuvenil Fey Ale- 
gn'a, organizd una "Velada 
de Navidad” actuada por los 
mismos pobladores, la cual 
permitid una expresion nue- 
va y creativa del Misterio de 
la Encarnacidn.

La intencidn era ofrecer 
un testimonio de cristianos 
hoy, a partir de un naci- 
miento vivo.

Aqui presentamos algu
nos testimonios:

"Yo no soy la Virgen 
Maria, soy Gregoria; vivo en 
Atusparia. Como Maria, no 
tuve techo. La Navidad nos 
trae el amor de Dios. Que 
tengamos una vivienda 
digna..."
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