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Escribo para informar el pro
blems que hay en mi distrito, 

provincia de Carabaya, Puno.

En primer lugar informo que 

es un pueblo aislado y distante, 

sin acceso a vias de comuni- 

cacion (carreteras), se encuen- 
tra en el norte de la provincia 

referida. Ha sido marginado des

de antes a pesar de ser region 

agricola y tener alturas gana- 
deras, sus habitantes han sido 

afectados por los comerciantes 
locales a falta de control de 

autoridades anteriores y orga- 

nizaciones de base.
Asi, cinco anos atras, con 

bastante dificultad se firmb con- 

trato con Cooperacion Popular 
para construir una carretera, la 
que quedo abandonada por 

Cooperacion Popular y ahora 
solo tiene el apoyo de la parro- 

quiadeOllachea.
En este punto vale hablar 

del Primer Encuentro Campe- 

sino que se realizo a nivel dis- 

trital, donde participaron 600
Honorato Menendez

Riquelme
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en defensa de la vida

RtVISTA Of AcruAHOAO Al schvici q  Otl CAMPO 

mUSiS
delegados de las comunidades 

campesinas de Chimboya, Cuel- 

caya, Corani-Acconsaya, Cha- 

caconiza, Isivillay Pacaje.
El Encuentro fue convocado 

y organizado por la Federacibn 

de la Liga Agraria "Vicente Tinta 

Ccoa" y bajo la coordinacibn de 

autoridades del distrito. En es- 

ta reunion debatieron sobre los 

diferentes probiemas que su- 

frimos como son la carretera, 

las tremendas alzas del costo 
de vida y la comercializacibn de 
nuestros productos. Luego de 
haber discutido estos probie

mas, el pleno de los participan- 
tes acordb dirigirse a la Provin

cia de Carabaya y culminar alii 

su evento, con un mitin en la 

plaza publica de Macusani don

de participaron muchos distri- 

tos y mas de 2,000 personas.
Lo que informo espero que 

se difunda por medio de publi- 
caciones con sentido de soli- 

daridad con el campesinado, y 

en el medio de difusibn que tie- 

nen a su cargo.

Es nuestro interes difundir las 

preocupaciones, probiemas e 

intereses de nuestros lectores, 

por ello siempre estas paginas 

estaran a su disposicidn.

minoso contra el Insti
tute de Educacidn Rural 
de Ayaviri y nuestra soli- 
daridad plena con la 

Prelatura. Asimismo 
nuestro rechazo a los 

crueles asesinatos co- 
metidos por ese grupo 
terrorista en esa y otras 
regiones del pais y que 
en las ultimas semanas 
han cobrado numero- 
sas victimas entre auto
ridades civiles, trabaja- 

dores mineros, campesinos, polici'as, 
militares, catedraticos y periodistas.

nn ace pocos meses 
n recordamos los 
diez anos de publica- 

ci6n ininterrumpida de 
nuestra revista, hoy ce- 

lebramos con nuestros 
lectores la edicion nu- 
mero 50 de ANDENES.

Para ello, en nues- 

tras paginas centrales 
incluimos una pequeha 

nota donde explicamos 
el por que de nuestro 

nombre y recordamos a 

muchas personas que hoy ya no forman 
parte de nuestro equipo de redaccion 
pero que al Hegar a este numero 50 te- 

nemos presente con especial carifio. 
Asimismo hemos querido recoger los 
testimonies de algunas personas que 

desde hace muchos anos contribuyen 
a la difusion de la revista y con ello agra- 
decer a nuestros cerca de 750 suscrip- 

tores-distribuidores que hacen que AN
DENES llegue a los rincones mas apar- 
tados del campo peruano.

in embargo, en situaciones tan du-

ras y graves como las que hoy vive 
el pais, resulta particularmente dificil 
centrar esta reflexion solamente en lo 

que han significado estos 50 numeros 
para el equipo de ANDENES, dejando 

de lado el context© nacional de Valen
cia y muerte. No podemos por ello dejar 

de expresar nuestra protesta y repudio 
por el cobarde atentado de Sendero Lu-

i®dtoriaD

m I Hegar a este numero 50, AN-

DENES se compromete con redo- 
blado empeno en continuar acompa- 
nando el proceso de las organizaciones 

campesinas de las distintas regiones 
del pais, que, a traves de sus luchas, 

sus propuestas y sus vivencias, van 
construyendo el proyecto popular de 
paz con justicia que, hoy mas que nun- 

ca, resulta impostergable concretar.

ANDENES - 3

nte el avance de la muerte que 
O nos va rodeando y amenaza con 

acorralarnos, debemos mas que nunca 
contribuir a difundir experiencias y re- 

flexiones orientadas a la defensa de la 
vida y a desarrollar acciones en favor 
de la paz. En ese sentido presentamos 

en este numero an&lisis y testimonies 
diversos al respecto.
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AWHES
delegados de las comunidades 

campesinas de Chimboya, Cuel- 

caya, Corani-Acconsaya, Cha^ 

caconiza, Isivillay Pacaje.
El Encuentro fue convocado 

y organizado por la Federacibn 

de la Liga Agraria "Vicente Tinta 

Ccoa" y bajo la coordinacibn de 

autoridades del distrito. En es- 

ta reunion debatieron sobre los 

diferentes probiemas que su- 

frimos como son la carretera, 

las tremendas alzas del costo 
de vida y la comercializacibn de 
nuestros productos. Luego de 
haber discutido estos probie

mas, el pleno de los participan- 
tes acordb dirigirse a la Provin

cia de Carabaya y culminar alii 

su evento, con un mitin en la 

plaza publica de Macusani don
de participaron muchos distri- 

tos y mas de 2,000 personas.
Lo que informo espero que 

se difunda por medio de publi- 
caciones con sentido de soli- 

daridad con el campesinado, y 

en el medio de difusibn que tie- 

nen a su cargo.

Es nuestro interes difundir las 

preocupaciones, probiemas e 

intereses de nuestros lectores, 

por ello siempre estas paginas 

estaran a su disposicidn.

minoso contra el Insti
tute de Educacion Rural 
de Ayaviri y nuestra soli- 
daridad plena con la 
Prelatura. Asimismo 
nuestro rechazo a los 

crueles asesinatos co- 
metidos por ese grupo 
terrorista en esa y otras 
regiones del pais y que 
en las ultimas semanas 
han cobrado numero- 
sas victimas entre auto
ridades civiles, trabaja- 

dores mineros, campesinos, polici'as, 
militares, catedraticos y periodistas.

n_n ace pocos meses 
Fll recordamos los 
diez anos de publica- 

cidn ininterrumpida de 
nuestra revista, hoy ce- 

lebramos con nuestros 
lectores la edicion nu- 
mero 50 de ANDENES.

Para ello, en nues- 

tras paginas centrales 
incluimos una pequeha 

nota donde explicamos 
el por que de nuestro 

nombre y recordamos a 

muchas personas que hoy ya no forman 
parte de nuestro equipo de redaccion 
pero que al Hegar a este numero 50 te- 

nemos presente con especial carifio. 
Asimismo hemos querido recoger los 
testimonios de algunas personas que 

desde hace muchos anos contribuyen 
a la difusion de la revista y con ello agra- 
decer a nuestros cerca de 750 suscrip- 

tores-distribuidores que hacen que AN
DENES llegue a los rincones mas apar- 
tados del campo peruano.

in embargo, en situaciones tan du-

ras y graves como las que hoy vive 
el pais, resulta particularmente dificil 
centrar esta reflexion solamente en lo 

que han significado estos 50 numeros 
para el equipo de ANDENES, dejando 

de lado el contexto nacional de violen- 
cia y muerte. No podemos por ello dejar 

de expresar nuestra protesta y repudio 
por el cobarde atentado de Sendero Lu-

I Hegar a este numero 50, AN- 

DENES se compromete con redo- 
blado empeno en continuar acompa- 
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campesinas de las distintas regiones 
del pais, que, a traves de sus luchas, 

sus propuestas y sus vivencias, van 
construyendo el proyecto popular de 
paz con justicia que, hoy mas que nun- 

ca, resulta impostergable concretar.
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de la paz. En ese sentido presentamos 
en este numero an&lisis y testimonios 
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En ambos casos se repite 

la realidad ayacuchana. La 
violencia se convierte en el 

unico argumento, en la uni- 
ca estrategia y las mayorias 
encuentran enormes dificul- 

tades para ser actores de su 
propio destine. Se refugian 

en la sobrevivencia que solo 
es posible, si es asociada a 
la pasividad, a la inacccion, al 

resignarse a ser espectado- 
res q piezas de estrategias 

contrapuestas que no com- 
prenden, ni sienten soyas. 

El "exito " de los recientes 
"pares armados" en la sierra 
central asi como el aniquila- 

miento fisico de la mayoria 
de los dirigentes de la Fede- 
racion Zonal de Campesinos 

del Canipaco, son claros 
ejemplos de esta forma de 
ejercer poder por medio del 
terror.

Todas estas acciones de 
violencia que se dan en el 

pais responden a una estra-

El pais esta 
convulsiona- 
do por los 
continuos 
atentados, 
enfrenta- 
mientos, 
emboscadas 
y decenas de 
muertos...

s

i

F
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;Construyamos la paz, 
hoy, aqui y ahora!

En segunoo lugar en es- 
tos meses tambien han con- 

movido al pais la generali- 

zacibn de los enfrentamien- 

tos, emboscadas, represa- 
lias en donde se han produ- 

cido decenas de muertes 
ante la impotencia de las ma

yorias. Mencionemos entre 

ellas la muerte de la dota- 
cion policial de Uchiza a ma- 

nos de Sendero, el ataque 
del ejbrcito a una columna 
del MRTA en Jauja y la re- 

ciente reaparicidn de Sen

dero en Puno atacando au- 

toridades, campesinos, orga- 
nismos de promocion y de- 
sarrollo e incluso, a la propia 
Iglesia.

En tercer lugar tenemos 

la extensibn de los asesina- 
tos selectivos, en todo el 
pais y de "plural autoria", Es-

tegia politica muy bien dise- 

fiada. Ella, a nuestro juicio, 

esta orientada, en este pe
riodo, a acelerar la descom- 

posicibn del Estado, forzan- 
do todos sus rasgos auto- 
ritarios y represivos. A con- 

solidar ejes regionales de 
presencia que puedan ser 

sustraidos del proceso del 
pais, acentuando la desinte- 
gracibn e imposibilitando la 
realizacibn de estrategias y 
proyectos nacionales. Asi 

como a encabezar el legiti
me descontento nacional 
frente a la situacibn de mise- 
ria y opresibn de las mayo
rias.

La prueba de fuego de la 

estrategia de estos sectores 
esta en impedir o dificultar, 

hasta donde les sea posi
ble, la realizacibn de eleccio- 

nes municipales y naciona

les, por Io que es previsible 

un acentuamiento significa
tive de la violencia conforme 
se acerque este proceso.

Los objetivos politicos in- 
mediatos de quienes han 
optado por la violencia que- 
dan claros y, convergen a 
impedir toda forma de ac- 
cibn organizada y autbnoma 

de la poblacibn. Ligar asi, 

exclusivamente a la accibn 
armada, la posibilidad de ac- 
tuar en la realidad nacional.

Hay que decir que, con di- 

ferencias en el lenguaje y 
en la ideologia, esta opcibn 
termina siendo comun, tan- 

to para Sendero y el MRTA, 
como para el Comando Ro

drigo Franco y los demds 

grupos paramilitares. Hay 
que decir tambien que en al- 
guna medida Io estan logran-

ANDENES - 5

La impotencia dibujada en 
el rostro.

tos crimenes han llegado a 
tocar al corazbn de la institu- 

cionalidad del Estado con la 
muerte de dos diputados. 
Pero se manifiestan tambien 

en la muerte de dirigentes 
mineros, autoridades, cate- 
draticos, policias y periodis- 
tas. Es claro que, tan impor- 
tante como determinar quie

nes son los responsables 
de cada uno de estos actos 
es el efecto que generan en 

la ciudadania. Se extiende 
la sensacibn, buscada por 

sus autores de que cual- 
quiera puede ser victima de 
estos crimenes.

E n los ultimos meses la 
E situacibn del pais se 

agrava aun mbs. El problema 
de la violencia deja ya de ser 

un problema grave para con- J-
vertirse en el problema fun- 
damental en torno al cual se 

juega el destino del pais.
Un conjunto de aconteci- 

mientos dan cuenta de esta 
situacibn. En primer lugar 

nuevas regiones del pais se 

convierten en el escenario 
brutal de este enfrenta- 

miento. El Alto Huallaga, en 
donde al narcotrafico, se ha 

sumado la presencia signifi- 

cativa de los grupos arma
dos y la regibn central (Pas
co, Junin y Hubnuco), en 
donde se esta disputando 

un territorio fundamental pa

ra la viabilidad econbmica 
del pais.

4 - ANDENES

El Peru viene atravesando en los ultimos afios una situacibn de violencia que ca
da dia se hace mbs grave y cotidiana. Frente a ello, se manifiesta una sensacidn 
de impotencia y resignacidn en la poblacibn de las ciudades y el campo, que no 

hace mbs que dejar terreno libre a quienes piensan que las salidas a los proble- 

mas y las crisis nacionales pasan necesariamente por acciones autoritarias que 
no respetan la vida. En ANDENES rechazamos estas tesis y consideramos que 
salidas como esa sblo generan mbs violencia y muerte. Es por ello que en este 
numero presentamos un articulo de Carlos Basombrio asi como algunas opinio- 

nes que pensamos pueden servir para la reflexibn sobre este grave problema 
nacional. Consideramos de suma importancia avanzar en esta reflexibn pues 

queda cada vez mbs claro que la tarea de construir la paz y la justicia tiene que 
ser asumida por todos nosotros y en especial por el pueblo a travbs de sus 

organizaciones democrbticas.
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agrava aun m3s. El problema 
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En ambos casos se repite 

la realidad ayacuchana. La 
violencia se convierte en el 

unico argumento, en la uni- 
ca estrategia y las mayorias 
encuentran enormes dificul- 

tades para ser actores de su 
propio destino. Se refugian 

en la sobrevivencia que solo 
es posible, si es asociada a 
la pasividad, a la inacccion, al 

resignarse a ser espectado- 

res q piezas de estrategias 

contrapuestas que no com- 
prenden, ni sienten suyas. 

El "exito " de los recientes 
"pares armados” en la sierra 
central asi como el aniquila- 

miento fisico de la mayoria 
de los dirigentes de la Fede- 
racion Zonal de Campesinos 

del Canipaco, son claros 
ejemplos de esta forma de 
ejercer poder por medio del 
terror.

Todas estas acciones de 
violencia que se dan en el 

pais responden a una estra-
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En segundo lugar en es- 
tos meses tambien han con- 

movido al pais la generali- 

zacibn de los enfrentamien- 

tos, emboscadas, represa- 
lias en donde se han produ- 

cido decenas de muertes 
ante la impotencia de las ma

yorias. Mencionemos entre 

ellas la muerte de la dota- 
cion policial de Uchiza a ma- 

nos de Sendero, el ataque 
del ejercito a una columna 
del MRTA en Jauja y la re- 

ciente reaparicidn de Sen

dero en Puno atacando au- 

toridades, campesinos, orga- 
nismos de promocion y de- 

sarrollo e incluso, a la propia 
Iglesia.

En tercer lugar tenemos 

la extensidn de los asesina- 
tos selectivos, en todo el 
pais y de "plural autoria", Es-

tegia politica muy bien dise- 

fiada. Ella, a nuestro juicio, 

esta orientada, en este pe
riodo, a acelerar la descom- 

posicidn del Estado, forzan- 
do todos sus rasgos auto- 
ritarios y represivos. A con- 

solidar ejes regionales de 
presencia que puedan ser 

sustraidos del proceso del 
pais, acentuando la desinte- 
gracidn e imposibilitando la 
realizacion de estrategias y 
proyectos nacionales. Asi 
como a encabezar el legiti- 

mo descontento nacional 
frente a la situacidn de mise- 
ria y opresion de las mayo
rias.

La prueba de fuego de la 

estrategia de estos sectores 
esta en impedir o dificultar, 

hasta donde les sea posi
ble, la realizacion de eleccio- 

nes municipales y naciona

les, por lo que es previsible 

un acentuamiento significa- 
tivo de la violencia conforme 
se acerque este proceso.

Los objetivos politicos in- 
mediatos de quienes han 
optado por la violencia que- 
dan claros y, convergen a 
impedir toda forma de ac- 
cidn organizada y autdnoma 
de la poblacion. Ligar asi, 

exclusivamente a la accidn 

armada, la posibilidad de ac- 
tuar en la realidad nacional.

Hay que decir que, con di- 

ferencias en el lenguaje y 
en la ideologia, esta opcidn 

termina siendo comun, tan- 
to para Sendero y el MRTA, 

como para el Comando Ro

drigo Franco y los dembs 

grupos paramilitares. Hay 
que decir tambien que en al- 
guna medida lo estan logran-
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Pero se manifiestan tambien 

en la muerte de dirigentes 
mineros, autoridades, cate- 
draticos, policias y periodis- 
tas. Es claro que, tan impor- 
tante como determinar quie

nes son los responsables 
de cada uno de estos actos 

es el efecto que generan en 

la ciudadania. Se extiende 
la sensacidn, buscada por 

sus autores de que cual- 

quiera puede ser victima de 
estos crimenes.
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un problema grave para con- 
vertirse en el problema fun- 
damental en torno al cual se 

juega el destino del pais.
Un conjunto de aconteci- 

mientos dan cuenta de esta 
situacidn. En primer lugar 

nuevas regiones del pais se 

convierten en el escenario 
brutal de este enfrenta- 

miento. El Alto Huallaga, en 

donde al narcotrafico, se ha 
sumado la presencia signifi- 

cativa de los grupos arma
dos y la regidn central (Pas
co, Junin y Hudnuco), en 
donde se esta disputando 

un territorio fundamental pa
ra la viabilidad econdmica 
del pais.

4 - ANDENES

La impotencia dibujada en 
el rostro.

El Peru viene atravesando en los ultimos afios una situacidn de violencia que ca
da dia se hace mds grave y cotidiana. Frente a ello, se manifiesta una sensacidn 
de impotencia y resignacidn en la poblacidn de las ciudades y el campo, que no 

hace ends que dejar terreno libre a quienes piensan que las salidas a los proble

ma s y las crisis nacionales pa san necesariamente por acciones autoritarias que 
no respetan la vida. En ANDENES rechazamos estas tests y consideramos que 
salidas como esa sdlo generan mds violencia y muerte. Es por ello que en este 
numero presentamos un articulo de Carlos Basombrio asi como algunas opinio- 

nes que pensamos pueden servir para la reflexidn sobre este grave problema 
nacional. Consideramos de suma importancia avanzar en esta reflexidn pues 

queda cada vez mds claro que la tarea de construir la paz y la justicia tiene que 
ser asumida por todos nosotros y en especial por el pueblo a travds de sus 

organizaciones democrdticas.
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Carlo* Basombrio

Escuela de Derechos Humanos

Instituto de Defensa Legal

Acciones concretas 
para la pax

La forma en que se luche 
por la pax aqui y ahora debe 

ser parte del esfuerzo por 
continuar la democratiza- 
cidn de la sociedad y trans- 

formar el pais. Por tanto de
be quedar claro que la lucha 

por la paz, entendida como 

la estamos planteando, no 
estci desligada de desarro- 

llar en el pais una actitud de

En relacidn a Io segundo 
nos parece muy destacable 
la intencion de conjugar es- 

fuerzos, multiples y plurales, 
de personas y organizacio- 
nes, en pro de esta tarea. 
De esta iniciativa se da cuen- 

ta en esta misma edicibn y 

se identifica con el nombre 
de "Peru, vida y paz". Los 

gestores de esta campafia 
resumen sus ideas sobre Io 

que hay que hacer, en dos 
afirmaciones centrales. Por 
un lado que el Peru tiene 

que ser viable, sin sacrificar 

vidas de peruanos, nt el fu
ture de una generacion. En 

segundo lugar estbn con- 
vencidos que si se unen to- 

das las voluntades que en el 
Peru luchan por la vida y por 

la paz, hay razones para la 
esperanza.

No vivimosenelpaismo-

r

!

emergencia frente a la mise- 

ria de las mayorias. Es indis

pensable plantearse progra- 
mas concretes que afronten 

esta realidad y la alivien sig- 

nificativamente en el corto 
plazo.

La lucha por la paz pasa 
tambien por apoyar las ac

ciones concretas que se 
adoptan desde diferentes 
sectores contra la impuni- 
dad, asi como los esfuerzos 
de romper con la pasividad y 

la inaccion de la ciudadania.
En relation a Io primero 

son de singular importancia 

los pronunciamientos para 
que se constituya una comi- 
sibn parlamentaria, investi- 
gadora del accionar de los 

grupos paramilitares, que lo- 
gre identificar quienes estan 
detrbs de esta repudiable 
practica.

mentos de f^ciles entusias- 
mos, hay demasiadas razo
nes para dudar del future, 
pero la unica forma de rever- 
tir esta situacibn estb en la 

accibn colectiva. La tarea de 
construir la paz, por grande 

que se nos presente, es po- 

sible siempre y cuando la 

emprendamos como res- 

ponsabilidad del presente. 
Quizas si ello ocurre poda- 
mos recordar, dentro de al- 

gunos afios esta etapa tan 
dificil, como el momento en 

que frente a factores tan ad- 
versos, el Peru pudo des*- 
pertar de su letargo y plan
tearse los grandes retos de 
sudestino ■

do. Una retbrica optimista, 

solo sustentada en las pala- 
bras y en las intenciones, no 

va a cambiar esta situacibn.
La "guerra" , sin embar

go, no expresa el proceso 

vivido por ei pueblo sino 
que retoma los viejos patro- 
nes de imposicibn de pro
yectos a las mayorias en las 
que estas esten ajenas y 

donde sblo deberan verse, 
redimidas o aplastadas, por 
la accibn de grupos (nuevos 

o viejos) que monopolicen 
elpoder.

Hoy, para seguir con este 
razonamiento, Io que la 
"guerra" puede ocasionar 

no es el triunfo del nuevo 
orden sino hacerlo abortar y 

regresar (quizes, con otros 

rasgos) a una sociedad que 
en el Peru parecia estar en 

camino de desaparecer. 
Ese viejo orden tan bien ex- 

presado en la sociedad oli- 
gbrquica y gamonal, puede 
retomar fuerzas en el Peru, 

si la Ibgica de la violencia se 
generaliza y la desintegra- 

cibn y el autoritarismo em- 
piezan a ser nuevamente 

los factores que definan 

nuestra realidad.

Paz: tarea de las 
mayorias

En nuestra opinibn es po- 
sible, todavia, plantearse 
una estrategia diferente a las 

que aparentemente estan 
imponiendo su Ibgica en el 

pais. La definimos como la 
urgencia de construir la paz 
(hoy, aqui y ahora) con- 

virtiendo esta tarea en el 
principal objetivo nacional y 

popular. Reconocemos que 
es el camino mas dificil por-
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una tarea que les concierne 

directamente. El drama que 
hoy viven las organizacio- 

nes campesinas de muchos 
sectores del pais y el que 
empiezan a enfrentar los 

sindicalistas puede generali- 
zarse. Puede perderse 

pronto la capacidad de ac- 
tuar sobre los problemas 

concretes e inmediatos, si 
no se articulan en un movi- 
miento comun que empren- 

da esta histbrica, pero inme- 
diata responsabilidad.

que no se basa en el terror y me que, con otras legitimas 
la imposicibn, sino en el con- reivindicaciones, la paz es 

vencimiento y en la suma de 
voluntades, pero tiene su 
fuerza en que ella puede ser 
una tarea de las mayorias 

nacionales y no una accibn 
sobre ellas, por parte de 

pequehas minorias.
Un punto de partida in

dispensable para poder de- 

sarrollar esta estrategia es el 
de no abandonar la lucha por 

la paz con el argumento de 

que ella sblo sera fruto de la 
justicia. Esta verdad general 

puede convertirse, en las 
actuates circunstancias, en 

un motive para la parblisis o 
incluso para la complicidad. 
Hay que afirmar con claridad 

que hoy en el Peru uno de 
los elementos importantes 
para la construccibn de la 

justicia es la paz.
Hay en esto una respon

sabilidad central de la orga- 
nizacibn popular. Su aporte 

sustancial en la posibilidad 
de construir un Peru dife- 

rente puede verse violenta- 
mente truncado si no se asu-
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■ “Aparte de la violencia 

estructural, en el departa- 
mento de San Martin existe 

el problema del narcotrafico. 
El aumento de los cultivos 
de coca afectan la produc- 

cion agricola y trae consigo 
mayor violencia porque la 

presencia de los narcotra- 
ficantes lleva a que se pro- 
duzcan ajustes de cuentas 

entre ellos, pugnas por ga- 
narespaciosdecontrol, etc.

Ademas, la presencia de 
los subversives y la decla- 
racibn en Estado de Emer- 

gencia del Departamento 
afectan al campesino, que 

se ve involucrado indirec- 
tamente en la actividad de 

estos grupos y los militares 

los consideran “supuestos 
terroristas" Esta situacibn 

ha desorganizado las agru- 

paciones populares y esto 
es peligroso porque la au- 

todefensa del pueblo esta 
justamente en su organiza- 
cibn.

Ante esta situacibn esta- 
mos trabajando por brindar 

una mejor proteccibn legal 
a los campesinos y mayor 
capacitacibn en la defensa 

de los derechos humanos. 
Los campesinos y sus or- 

ganizaciones son un bas
tion importante para buscar 

la Paz en el departamento 
de San Martin".

Esfuerzos de paz 
en zonas de violencia

ANDENES estuvo presente en el Primer Taller de Promotores en 
Educacibn en Derechos Humanos, alii pudo conversar con algunos 

dirigentes populares y personas que trabajan en defensa de la vida en 
sus respectivas localidades. Este es su testimonio de la realidad de sus 

pueblos y de los esfuerzos para la construccibn de la paz.

L

■ “Los problemas que es- 
tamos viviendo en la zona 
central tienen que hacernos 
ver que la unica manera de 
enfrentarlos es con la orga- 

nizacibn de los campesinos. 
Pero en la actualidad existe 
desorganizacibn porque es 

dificil hacer las asambleas y 

reuniones. Tenemos que 
pedirpermisoal jefe politico

military entregarle la agenda 
y luego los acuerdos que 
hemos tornado.

Nosotros tenemos capa- 
cidad y la historia misma nos

■ “En Ayaviri el principal pro
blema que trae la violencia a 
la zona es el de la tierra, 
porque las Comunidades 

Campesinas reclaman que 

las Empresas de Propiedad 
Social les entreguen las 

grandes cantidades de te
rrenes que ocupan...

Ademas de esto, se re- 

ciben denuncias de viola- 
ciones de Derechos Huma
nos cada vez con mas 

frecuencia.
A pesar de que las acti- 

vidades de organizacibn pa
ra la defensa de los dere
chos humanos trae algunos 
problemas, tenemos que 
seguir, hay que hacer mas 
cursos de capacitacibn, mas 
rnovilizaciones, sobre todo

los campesinos que 
son el sector mas margi- 

nado.
Juan Arisqui, de 

de Solidaridad 

(Puno).

■ “En las provincias altas 

del Cusco se vive un pano

rama complejo, pues a la 
violencia de los grupos alza- 
dos en armas y de las fuer- 

zas policiales se han suma- 
do el Comando Rodrigo 

Franco y abigeos que roban 
en nombre de Sendero..

En Sicuani hay activida- 

des de defensa de la vida 
que han movilizado a toda la 
poblacibn. Pero estas movi- 
lizaciones no deben ser so

lo en respuesta a muertes 
que se presentan sino para 
prevenir cualquier otra si

tuacibn de violencia”.

Mario Ochoa, de la Vicaria 

de la Solidaridad de Sicuani 

(Cusco).

cuenta eso, yo creo inclu
sive que el campesino tiene 
tuerza, tradicibn; y a pesar 
de cientos de anos que qui- 
sieron hacernos desapare- 

cer como comunidad segui- 
mos latentes, vivos... vamos 

a seguir organizandonos y a 
luchar porque se restablez- 
ca la paz pero que se resta- 

blezca con un cambio social, 
con un cambio politico eco- 

nbmico. No podemos se

guir manteniendo esta ex- 
plotacibn, esta mar- 
ginacibn...”

Froilan Calderon, dirigente 

campesino de Huancavelica

■ “Las mujeres estamos tra
bajando por la vigencia del 
derecho a la vida no solo 
desde la alimentacibn sino 

que nos proyectamos para 
defender los derechos de la 

persona sobre todo en esta 
situacibn de emergencia en 

la que hay alianamientos, in- 
cursiones, etc.

Estamos readecuando 
nuestro trabajo incorporan- 
do la lucha por la vida, la li- 
bertad, etc.”

Ana Cosme, Secretaria Ge

neral de la Federacion Pro

vincial del Vaso de Leche de 

Huancayo.

Lincoln Rojas del Programs 

en defensa de la vida y los 

derechos humanos de la Pre- 

latura de Moyobamba (San 

Martin).

SUR ANDINO
■ En Andahuaylillas, si bien 
la violencia no se presenta 

con las caracteristicas de o- 

tras zonas, "la organizacibn 
de los campesinos proyecta 
su trabajo en defensa de la 

vida frente a los problemas 
de violencia estructural co
mo la desnutricibn, salud, 

precios justos para los pro- 
ductos agrarios, etc"

Magda Mateos, representan- 

te del Comite de Derechos 

Humanos de Andahuaylillas 

(Cusco).

_____
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En las siguientes 

pciginas ofrecemos un 
breve an£lisis de la 
coyuntura politica de 
estos meses de 
violencia, pugnas 

partidarias y cambios 
en el gabinete.

fialo que eran sus dos prin- 

cipales adversaries: el terro- 
rismo y su aliado el narco- 
trdfico de una parte, y la in- 
flacion, el problema de la 

deuda y el deficit fiscal, de 
otra.

Desde fines de abril un 

gran numero de 

personas e 
Instituciones se vienen 
movilizando y 

convocando a la 
poblacidn a 

incorporarse en Io que 
han denominado la 
GRAN CAMPANA 
NACIONAL POR LA 

VIDA Y POR LA PAZ.

I

Diputado 

Eriberto 
Arroyo
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nas vinculadas al trabajo de 

Iglesia, miembros de Orga- 
nizaciones no Guberna- 

mentales de Desarrollo, re- 
presentantes de Colegios 
Profesionales, Universida- 

des, de Organizaciones de 

Derechos Humanos, inte- 
lectuales y artistas. Todas 
estas personas e institu
ciones que trabajan por la 

construccion de la Vida y de 
la Paz desde sus distintas 

labores cotidianas decidie- 
ron luego de estas reunio- 

nes, conjugar esfuerzos en 
una sola tarea comun: La 

Gran Campaha Nacional 
por la Vida y por la Paz.

Las primeras acciones de 
esta campafia, cuyo lema 
es: “Hay razones de Espe
ranza", es la recoleccion de

Tenslones en los 
partidos

En medio de esta situa- 
cibn, las diferentes fuerzas 
polfticas se encuentran en- 

frascadas en disputas inter- 
nas en torno a las prbximas 
elecciones, no logrando 
aun mostrar una opcibn co- 

herente de cara a la dificil si- 
tuacibn del pais.

El partido aprista en elec

ciones internas realizadas el 
6 de mayo, ratified la candi- 

datura de Luis Alva Castro a 
la Presidencia de la Repu- 
blica. Alva fue el unico candi

date tras la renuncia de Luis

sta campafia intenta 
E romper con la pasivi- 

dad y la falta de esperanzas 
que parece estar invadien- 
do a la sociedad.y para ello 
convoca a la poblacibn, or

ganizaciones populares, 
etc. a expresar su rechazo a 
toda forma de muerte y 
mostrar al conjunto de la so- 

ciedad que estdn dispues- 
tos a sumar esfuerzos en 

defensa de la vida y la paz.
Con la movilizacidn de 

todos los sectores de la so- 

ciedad, campesinos, obre- 
ros, profesionales, estudian- 

tes, maestros, mineros, ar

tistas, periodistas, etc., se 
quiere demostrar que la 

mayoria en el Peru apuesta 
por soluciones demoerbti- 

cas a los problemas nacio- 
nales, que las grandes ma- 
yorias quieren cambios pro

fundos que pongan fin a las 

tremendas desigualdades, 
pero que no se quiere que 

esos cambios sean conse- 
guidos mediante el crimen o 

la represibn indiscriminada.

Los primeros pasos de 
esta campafia consistieron 
en reunir a diversas perso-

10-ANDENES

Peru,
Vida y Paz

firmas a nivel nacional de 
adhesion al Manifiesto. (Con 

este numero de ANDENES 
adjuntamos dicho documen- 
to, pedimos Io firmen y Io en- 

vien).
Asimismo, para el domin- 

go 25 de junio se quiere 
que en todo el pais se rea- 

licen diversos actos como 
marchas, conversatorios, 

campeonatos deportivos; 
dentro de una Primera Jor
nada Nacional por la Paz.

ANDENES se une a este 
gran esfuerzo por afirmar la 

Vida y la Paz en nuestro 
pais. Llamamos a todos 
nuestros lectores a coordi- 

nar esfuerzos e iniciativas y 
a sumarse a esta Campafia, 
demostrando que “HAY RA

ZONES DE ESPERANZA” ■

as ultimas semanas, el 
U=> pais se ha visto conmo- 

cionado por la muerte de 
dos parlamentarios: el 29 de 
abril fue asesinado el dipu

tado piurano de Izquierda 
Unida Eriberto Arroyo Mio y 
el 6 de mayo cayb victima de 

otro atentado el diputado 
aprista Pablo Li Ormefio. 

Dias antes (30 de abril) cerca 
a Jauja fue aniquilada por el 
ejhrcito una columna del 

MRTA, ocasionando la muer
te de 62 personas y 10 sol

dados. Posteriormente el 10 
de mayo, Sendero Lumino
so impuso mediante el terror 
la realizacibn de un "paro ar- 
mado" de tres dias en los de- 
partamentos de Junin, Hub- 
nuco y Pasco, que hizo sen- 
tir la precariedad del Estado 

en dichas zonas.
Las muertes de los dipu- 

tados se produjeron en me
dio de la interpelacibn parla

mentaria al gabinete Villa

nueva, determinando su re
nuncia. En su reemplazo el 

Presidente Garcia nombrb al 
Senador y Primer Vicepre-

Los partidos 
frente al pais

sidente Luis Alberto Sbn- 
chez, conocido por sus posi- 

ciones conservadoras. Se 
produjeron tambibn cambios 
en varies Ministerios, siendo 
nombrado en Economia Cb- 
sar Vbsquez Bazbn, econo- 
mista del ala radical del 

APRA y que sostuvo publi- 
cas discrepancias con el Pre
sidente. En Interior el nuevo 

Ministro es el controvertido 
Agustin Mantilla a quien se 
acusa de estar vinculado a 
grupos paramilitares como el 
Comando Rodrigo Franco.

Lo contradictorio de es
tos nombramientos causb 
sorpresa en los distintos par
tidos politicos, y se estaba a 
la espera de la presentacibn 

del nuevo gabinete ante el 
Parlamento para conocer el 
plan que este desarrollaria 

para'veneer aquellos que el 
Primer Ministro Sbnchez se-

U I

• 1
A



actaDSdad] nacfonaJ©©teOEkaM ffwOoifii©!!

En las siguientes 

p^ginas ofrecemos un 
breve an^lisls de la 
coyuntura politica de 
estos meses de 
violencia, pugnas 

partidarias y cambios 
en el gabinete.

fial6 que eran sus dos prin- 

cipales adversarios: el terro- 
rismo y su aliado el narco- 
trdfico de una parte, y la in- 
flacion, el problema de la 

deuda y el deficit fiscal, de 
otra.

Diputado 

Eriberto 
Arroyo

ANDENES- 11
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GRAN CAMPANA 
NACIONAL POR LA 

VIDA Y POR LA PAZ.

I
i
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IU: Peligra la unidad

Ims  bases de IU esperan solucion unitaria.

Reforma Agraria: Conquista campesina.

Negreiros quien denuncio 

que no existian condiciones 
para su candidatura.

clones del Acuerdo Socia- 
lista (PSR, PCR, sectores 

no partidarizados y Co mites 
Regionales Mariateguistas) 
primero al Comite Directivo 

Nacional y luego al regla- 
mento para las elecciones 
internas en IU no han sido 
solucionadas.

Esta situacidn ha llevado 
a que en estos mementos 
est6n convocados dos pro- 

cesos eleccionarios parale- 
los para el nombramiento de 
los candidates de izquierda 

a los Municipios asi como a

una solucion unitaria.
En momentos tan graves 

como los que actualmente 
vivimos, donde la viclencia 
parece crecer indetenible- 

mente, los partidos politicos 
no parecen encontrarse a la 
altura de las circunstancias. 
Envueltos en pleitos inter- 
nos, pareciera que se hu- 

bieran olvidado del pais. Es 
de esperar que esta situa- 
cion se supere y que se en- 

tre a una etapa de presen- 
tacibn y debate de propues- 
tas de cara al pueblo. ■

la Presidencia de la Repu- 

blica, los mismos que se 
llevaran a cabo en los meses 
dejunioyjulio.

En los ultimos dias se 
han podido notar esfuerzos 

de acercamiento de parte 
de Jorge del Prado presi- 
dente de IU y de Alfonso Ba- 

rrantes propuesto a la Presi
dencia por el Acuerdo So- 

cialista. Inclusive este ultimo 
sefialo que renunciaba a ser 
candidate si ese era el requi

site para lograr la unidad de 
IU, y que no participaria en 

ninguna de las elecciones 
convocadas. Las bases del 
frente estan a la espera de

Candidate 
Presidencia! del 
FREDEMO.

I 
i

A 20 aOos de la reforma 
agraria ^cudles son para Lis

ted los aspectos mas im- 
portantes de ese proceso ?

Hay muchos, pero quiero 
destacar cuatro aspectos 

centrales. El primero es que 
la reforma agraria culminb 
un largo proceso de deca- 
dencia del rdgimen hacen- 
dario tradicional, iniciado ha- 

cia la dheada de los cuaren- 
ta. Este proceso fue al mis- 

mo tiempo de una expan
sion de la economia campe
sina sobre las tierras de las 

haciendas. Estas ya no exis- 
ten actualmente, o al menos 
aquellas consideradas lati- 
fundios. Pero tambibn fue- 
ron expropiadas las moder- 

nas haciendas de la costa y, 
entre ellas, las mds notables 
fueron los grandes comple- 

jos agroindustriales azuca- 
reros.

Lo segundo destacable 
es que con la expropiacidn 
de los latifundios, tanto tradi- 

cionales como modernos, 
desaparecid la Hamada clase

ANDENES-13

El FREDEMO el 4 de ju- 
nio en un mitin en la ciudad 

de Arequipa, proclamb a su 

plancha para las elecciones 
presidenciales del proximo 
afio, encabezada por el es- 

critor Mario Vargas Llosa.
Sin embargo, esta alianza 

de las fuerzas de la derecha 

enfrenta series problemas 
por las discrepancias que 
existen en cuanto a su parti- 

cipacibn en las elecciones 
municipales. Accibn Popular 

insiste en participar solo co
mo partido en estos comi-

12- ANDENES

Desde su Congreso' rea- 
lizado en el mes de enero 

de este afio, Izquierda Uni- 
da no ha logrado consoli- 
dar su unidad. Las obje-

De otro lado, el 14 de 

abril quedb oficialmente 
constituido el FREDEMO in- 
tegrado por Accibn Popular, 

el Partido Popular Cristiano, 

y el Movimiento Libertad, 
quienes dieron a conocer 

las bases de su Plan de Go- 

bierno para 1990. A estos 
partidos se sumo posterior- 
mente como nuevo inte- 

grante del Frente el grupo 
Solidaridad y Democracia 
(SODE) del Senador Silva 
Ruete.

actuaMad nactonaD

A 2® ancs de la 
Kelcrma Agraria

El 24 de junto proximo se cumplen 20 ados desde que el Gobierno Milltar 
del General Velasco Alvarado diera el Decreto Ley 17716 o Ley de Reforma 
Agraria. Hoy despuds de estos 20 ados cpodemos decir que se soluclonP 
el problema de la tierra? crequerimos una nueva reforma agraria? ^edmo 

enfrentar hoy los problemas del agro y qud retos se plantean a la 

organlzacidn gremial campesina? Algunos aspectos en relacidn a estas 

inquietudes asi como sobre el significado de la reforma agraria, tratamos a 
continuacidn en una entrevista con Fernando Eguren, Investigador social 

de CEPES. En nuestro slguiente numero continuaremos con este tema.

cios, mientras que el PPC y 
Libertad plantean que debe 

irse con candidaturas unita
rias bajo las siglas del 

FREDEMO.
Estas discrepancias po- 

nen en peligro la unidad del 
Frente aunque no llegan sin 

embargo a los niveles de 
tension existentes en Iz

quierda Unida ■
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IU: Peligra la unidad

Las bases de IU esperan sola cion unitaria.
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Reforma Agraria: Conquista campesina.
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cipacibn en las elecciones 
municipales. Accibn Popular 
insiste en participar solo co
mo partido en estos comi-

12 - ANDENES

Desde su Congreso' rea- 
lizado en el mes de enero 

de este afio, Izquierda Uni- 
da no ha logrado consoli- 
dar su unidad. Las obje-

De otro lado, el 14 de 
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14 - ANDENES

los trabajadores rurales.
Quiero anotar otros dos 

elementos que juzgo impor- 

tantes. La reforma agraria y 
la organizacion campesina 

contribuyeron mucho a una 
modificacion de la concien- 
cia del campesinado en vas- 

tas areas del pais, en el sen- 
tido de una mejor percep- 
cidn de sus derechos como 
ciudadanos. Por otro lado, 
el proceso de cambio del re

gimen de propiedad que- 
branto el concepto juridico 
predominante de propiedad 
como el derecho absolute 
sobre tos bienes. La nocidn 

de "funcidn social" de la pro
piedad hoy es aceptada con

vidades, se han ampliado y 

diversificado.

Finalmente, las empresas 
asociativas formadas sobre 
las tierras de las haciendas 

conformaron el nuevo eje, 
alrededor del cual debia gi- 
rar, en el modelo aplicado 
por el gobierno militar, tanto 
la actividad agropecuaria 

principal del pais como las 
formas de participacibn de

La distribucidn de la 

tierra

mayor amplitud, y no solo en 

referencia a la propiedad de 
las tierras agropecuarias.

^Perd resolvid la Refor

ma Agraria el problema de la 
tierra? ^Cdmo deberia en- 
tenderse este problema hoy 
di a?

conocimiento, la informa- 
cibn, el credito, la tecnolo- 

gia, los simbolos de presti- 
gio social. Era mas cierto 

antes de la reforma agraria, 
es verdad, que el que mas 
tierra tenia mas accedia a 

estos bienes, servicios y 
simbolos. Pero en una so- 

ciedad mas urbanizada, mas 
capitalista, mas poblada, con 
conflictos de todo tipo mas 

agudos, la tierra aparece 
como el objeto de una rei- 

vindicacibn-mas importante 
en algunas zonas que en 
otras- pero de ninguna ma- 

nera como la clave del pro
blema agrario.

La reforma agraria si ins- 
taurb una estructura de te- 
nencia de la tierra mas justa. 

Sabemos que alcanzb a la 
cuarta parte de los trabaja
dores del campo y que prac- 

ticamente no alterb la situa- 
cibn del minifundismo. La vi- 

gencia de este problema es 
evidente en varies departa- 

mentos de la sierra, como Io 
muestra el caso punefio. Pe
ro son otros problemas los 

que hoy dia afectan mas al

I

Supongo que en la deca- 

da del sesenta era inevitable 
plantear que el problema 

central del agro era la tierra, 
es decir, su distribucibn po- 

larizada: muchos tenian po- 
co, y pocos tenian mucho. 

La experiencia peruana pe
ro tambien la de otros pai- 

ses nos ha mostrado, sin 
embargo, que todo estaba 
distribuido de esa manera, y 
que la distribucibn de la tie
rra no era en Io absolute su- 

ficiente para lograr la justicia, 
la democracia, el desarrollo 
econbmico. Tambihn esta- 

ban concentrados -y si- 
guen estandolo- los recur- 

sos de capital, el poder, el

expropiaron los granaes compiejos 
agroindustriales cost?nos para convertirlos en 
cooperativas.

solo parcialmente, tienen un 
gran peso en la definicibn 
de politicas que afectan el 

agro. Ademas, ejercen una 
gran influencia en la confor- 
macibn de la canasta alimen

taria de la poblacibn y, por 
consiguiente, en la estruc

tura de la demanda de pro- 

ductos agropecuarios. Es
tos empresarios estbn articu- 

lados ademas, a grupos fi- 
nancieros, los cuales estan 

presionando por una legis- 
lacibn agraria que amplie las 

areas inafectables con el pro- 
pbsito de instalar agroindus- 
trias dirigidas a la exporta- 

cibn. Algunos mantienen es- 
trecha relacibn, ademas, 
con actividades de comer- 

cializacibn interna y externa 

de la produccibn agrope
cuaria.

En segundo lugar, estan 

los empresarios que inter- 

vienen directamente en la 
produccibn agropecuaria, la 
burguesia agraria. Muchos 
de ellos existian antes de la 
reforma, o son hacendados 

parcialmente afectados por 
esta. Opacados por los gran- 
des hacendados antes de la 

reforma agraria, y llevando 
una discreta existencia du

rante los alios en que se 

aplicaba.surgenorganizada- 
mente a partir de los ochen- 

ta. Hoy se presentan como

Agroindustria: industria dedicada 

al procesamiento de productos 

agropecuarios para el consumo ma- 

sivo.
Oligopolizada: quiere decir que 

muy pocas empresas controlan la 

industrializacion de determinados 

productos, Io cual les da un gran 

poder en la fijacion de los precios.
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terrateniente. Lo mas impor
tante aqui fue la pbrdida de 
una parte importante del po

der de los grupos familiares 
propietarios de las hacien
das azucareras y mas aun de 

los propietarios de las ha
ciendas serranas. Estos ulti- 
mos constituyeron durante 
largas dbcadas el eje del po
der gamonal en la sociedad 
rural andina. Los gremios de 
los hacendados, ademas, 
fueron liquidados. El campo 
dejb de tener asi los canales 
institucionales de represen- 
tacibn con los que habia ve- 
nido funcionando y relacio-. 

nandose con el Estado.
El tercer aspecto relevan- 

te fue el rbpido proceso de 

organizacibn campesina. 
Aunque de ningun modo 

sobre un vacio, el contexto 
creado por la reforma agraria 

y el ambiente politico gene
ral fue propicio para la for- 
macibn o consolidacibn de 

gremios y federaciones, asi 
como para su articulacibn na- 

cional. Las motivaciones in- 
mediatas fueron las reivin- 
dicaciones por el acelera- 

miento y la ampliacibn de las 

expropiaciones, el rechazo 
a la descapitalizacibn em- 

prendida por los propieta
rios afectados, la eliminacibn 
de la deuda agraria por la 

tierra afectada y la resisten- 
cia a la intromisibn estatal en 

asuntos juzgados como in
ternes por los campesinos. 
Lejos de tener una existen

cia fugaz, estas organizacio- 
nes ya forman parte, demo- 

cratizbndolo, del tejido insti- 
tucional del pais y sus de- 
mandas asi como sus acti-
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mundo rural, y estb clara- 
mente expresado en las re- 
cientes luchas del campesi
nado cusquelio y del orien- 
te: la exigencia de participar 
en el mercado en condicio- 
nes de igualdad y no de su- 

bordinacibn, es decir, el de
recho de ser productores; la 

exigencia de ser considera- 
dos por el Estado como ciu
dadanos, es decir, el dere
cho de ser sujetos politicos.

Los nuevos grupos 
dominantes

La reforma agraria elimind 
como grupo social a los ha

cendados p Han surgido 
nuevos grupos dominan
tes?

El sector agrario esta hoy 
mas integrado a la sociedad 
y economia globales. Creo 
que no hay un grupo domi- 
nante sino varies.

En primer lugar estan los 

empresarios de la agroindus
tria oligopolizada -molinera, 

avicola, oleaginosa, textil, 
de lacteos, etc.- quienes, 
aun cuando no utilicen insu- 

mos nacionales, o lo hagan

O I
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los trabajadores rurales.
Quiero anotar otros dos 

elementos que juzgo impor- 

tantes. La reforma agraria y 
la organizacion campesina 

contribuyeron mucho a una 
modificacion de la concien- 
cia del campesinado en vas- 

tas areas del pais, en el sen- 
tido de una mejor percep- 

cion de sus derechos como 
ciudadanos. Por otro lado, 
el proceso de cambio del re

gimen de propiedad que- 
branto el concepto juridico 
predominate de propiedad 
como el derecho absolute 
sobre los bienes. La nocidn 
de "funcidn social" de la pro
piedad hoy es aceptada con

La distribucibn de la 

tierra

mayor amplitud, y no solo en 

referencia a la propiedad de 
las tierras agropecuarias.

^Perd resolvid la Refor

ma Agraria el problema de la 
tierra? ^Cdmo deberia en- 

tenderse este problema hoy 
di a?

te'r-.urtrffirrfTT

conocimiento, la informa- 
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conflictos de todo tipo mas 

agudos, la tierra aparece 
como el objeto de una rei- 
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Supongo que en la deca- 

da del sesenta era inevitable 
plantear que el problema 

central del agro era la tierra, 
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con actividades de comer- 

cializacidn interna y externa 

de la produccion agrope- 
cuaria.
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los empresarios que inter- 

vienen directamente en la 
produccion agropecuaria, la 
burguesia agraria. Muchos 
de ellos existian antes de la 
reforma, o son hacendados 

parcialmente afectados por 
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vidades, se han ampliado y 

diversificado.
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dos por el Estado como ciu
dadanos, es decir, el dere
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como grupo social a los ha
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modelos de eficiencia y de 

renovacion tecnoldgica y 
tienen una gran influencia 
particularmente en los valles 

de la costa.
En tercer lugar estan los 

que, sin tener necesaria- 
mente una actividad agro- 
pecuaria directa, actuan co- 

mo intermediarios de los 
campesinos, principalmente 
en la comercializacion de 

sus productos y de los bie
nes traidos desde las ciuda- 

des. Forman parte de los po- 
deres locales en los cente-

nares de pueblos principal

mente serranos. Es, creo, Io 
mas cercano al podergamo- 
nal de antano. En su mante- 
nimiento como poder, jue- 
gan un importante papel 

sus relaciones con los fun- 
cionarios publicos locales.

Caso aparte es el de una 
buena parte de la selva, es- 
pecificamente en las zonas 

de produccion ilegal de co
ca. Los grupos dominantes 

ahi estcin conformados por 
integrantes de Sendero Lu
minoso en indesligable y al 

mismo tiempo conflictiva re- 
lacion con las bandas de nar- 

cotraficantes peruanos y co- 
lombianos.

Im reforma 
agraria 
impulso 
fuertemente el 
proceso de 
organizacion 
campesina.

La Federacidn Distrital de 

Campesinos de Putina (pro- 

vincia de Azangaro, Puno) 
realizd su Tercer Congreso 
los dias 7, 8 y 9 de abril, at 
que concurrieron numero- 
sos campesinos provenien- 

tes de distintas comunida- 
des de la localidad. Como 

producto de las propuestas, 
sugerencias y discusiones, 
se llego a una serie de acuer- 

dos entre los que se desta- 
can: el fortalecimiento e im

pulso de las empresas comu- 
nales y de las rondas campe- 
sinas; en segundo lugar, soli- 

citar al Estado alguna forma 

de incentive para la produc
cion, el establecimiento de 
precios mcis justos y el otor- 

gamiento de cr6ditos; segui- 
damente, se insto a asumir 
una mayor presencia en el 

proceso de regionalizacion, 
como tambi6n trabajar para 
hacer de Putina una provin- 

cia. Finalmente, se aprobd la 
realizacidn de un primer con
greso distrital de la Mujer 

Campesina, evento en el 
que se trataria de diagnos- 

ticar y analizar su situacibn 
asi como destacar su papel 

en la vida del campo.

La reunion campesina ter
mind fraternalmente con un 

mitin de clausura al que asis- 
tieron mhs de mil comuneros

baderos con las malterias).
Hasta donde yo se, no se 

explicitan conflictos entre 

los gremios campesinos y 
las burguesias agrarias de 
los respectivos valles. Una 

de las razones, sin duda, es 
que la mayor parte de los 

asalariados que trabajan pa
ra ellos son eventuales y no 
estan organizados en gre
mios. No tienen influencia 
sobre las federaciones cam- 

pesinas, y estas no recogen 
con fuerza sus reivindica- 

ciones.
Las principales reivindica- 

ciones del movimiento cam- 

pesino organizado hoy dia 
se dirigen a dos objetivos. 
Por un lado a presionar por 
la democratizacibn de una 

economia que les asigna a 

la vez un papel vital como 
abastecedores de alimentos 
y fibras, pero que al mismo 
tiempo los subordina a los 
intereses de acumulacibn 

de la agroindustria. Es un re- 
chazo a la politica de "pro- 

duzcan pero mantbnganse 
pobres".

El segundo objetivo es el 

mantenimiento de los espa- 
cios democraticos y particu

larmente, en el actual con- 
texto de violencia, de defen- 

sa de los derechos huma- 

nos frente a las crecientes 
violaciones tanto del terro- 

rismo de Sendero Lumino
so como de la represibn con 
frecuencia indiscriminada 

de las fuerzas armadas y po- 
liciales. En mi concepto, am
bos objetivos rebazan am- 
pliamente, y felizmente Io 
hacen, los limites de la lu- 

cha campesina organizada 
tradicional ■

quenos productores inde- 
pendientes, incluyendo a 

los comuneros. No tienen 
ningun terrateniente al fren

te, salvo en los casos en 

que este papel es parcial- 
mente cumplido por los ad- 

ministradores de empresas 
asociativas, como ocurre en 
varias SAIS.

Los conflictos con la 
agroindustria se centran 

principalmente en los recla
mes de los productores por 
los precios y los terminos de 
comercializacion (caso de 
los algodoneros con la in- 

dustria textil y oleaginosa, o 
de los ganaderos con la in- 

dustria de lacteos, o los ce-

/laJslcui, de, to, c/dAie,
' Si bien es cierto que algunos de los campesinos de 
las partes mbs alejadas dicen no sentir extremada- 
mente la crisis econbmica, por contar con la minima 
produccion de cultivos natives, la crisis es notoria- 

mente concreta para ellos. Veamos Io siguiente:
En cualquier punto de encuentro de dos o mas 

campesinos no existe otra conversacibn mas sobre- 

saliente como el problema de la crisis, manifestbndo- 
se econbmicamente incapaces para enfrentarla. Estos 
hermanos campesinos se han visto obligados a excluir 
de su dieta alimentaria el arroz y el azucar. Asimismo ya 
no compran jabbn ni kerosene.

Pero al sentir el dolor de los garrotazos, como ellos 
mismos Io Haman, al adquirir los productos de primera 

necesidad, no dejan al margen la preocupacibn por la 
educacibn de sus hijos. Ellos manifiestan que en este 
fatidico momento volverbn los tiempos antenOfSs dori' 
de solo daban educacibn a sus hijos las personas que 
mbs tenian. "Tiempo atrbs, habia que pagar a un pro- 

fesor particular, ahora no pagamos profesor pero no 
avanzamos en comprar los cuadernos..."

Los hermanos campesinos han decidido no poner 

a sus hijos en el colegio o poner solo a uno. Al mismo 
tiempo los que avanzan en darles educacibn primaria 

ya no les darbn secundaria, ya perdieron las esperan- 
zas de que sus hijos a travhs de la educacibn lleguen 
a ser otros para que ya no les engahe cualquiera...

Ya es comun y corriente hablar de la intransigencia 

del gobierno de turno frente a los sentimientos cam
pesinos. Los que conforman el gobierno viven bien y 
hablan bien, incluso hablan de paz... ^de que paz? 

Para que hablen de paz primero tienen que hacer su- 

yas las preocupaciones y necesidades de los secto- 
res mas pobres, que estas sean satisfechas y no pase 

Io que viene sucediendo ■ wiifredo Morocho c.

Los gremios
^Que papel juegan los 

gremios campesinos en re
lation a esos grupos domi
nantes?

Los gremios campesinos 
tenian al frente, cuando pre- 
dominaba el regimen de ha

cienda, a los hacendados. 

Los parbmetros de la lucha 
campesina en gran parte es- 
taban definidos dentro de 

esa relacibn. Hoy dia no es 

asi en Io absolute. La abru- 
madora mayoria de sus 
miembros son hoy dia pe-

NOTICIAS^ LOCALES
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mo intermediarios de los 
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en la comercializacion de 

sus productos y de los bie
nes traidos desde las ciuda- 
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mas cercano al podergamo- 
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hablan bien, incluso hablan de paz... ^de que paz? 

Para que hablen de paz primero tienen que hacer su- 

yas las preocupaciones y necesidades de los secto- 
res mas pobres, que estas sean satisfechas y no pase 

Io que viene sucediendo ■ wiifredo Morocho c.

Los gremios
^Que papel juegan los 

gremios campesinos en re
lation a esos grupos domi
nantes?

Los gremios campesinos 
tenian al frente, cuando pre- 
dominaba el regimen de ha

cienda, a los hacendados. 

Los parbmetros de la lucha 
campesina en gran parte es- 
taban definidos dentro de 

esa relacibn. Hoy dia no es 

asi en Io absolute. La abru- 
madora mayoria de sus 
miembros son hoy dia pe-

NOTICIAS^ LOCALES

•



DWW®® 0©©@fe

Oca,

eAua/ial

lb

■

4k

/

ANDENES- 1918 - ANDENES

En los ultimos meses la 
comercializacion de produc- 

tos agricolas se ha tornado 
riesgosa para algunos cam- 

pesinos. Es conocida la ac- 
titud de ECASA para con los 

productores de arroz, los 
cuales sdlo con posiciones 
de fuerza lograban el pago 

por su producto. Algo se- 
mejante esta ocurriendo en 

el valle de Huaral con los 
algodoneros de la Central 
de Cooperativas Agrarias 

"Chancay-Huaral-Aucallama" 
Ltda., a quienes una empre- 
sa privada como Negocios 
Agro-lndustriales del Sur y 
Textiles Mitre S.A. se niega 
a cancelarles el valor de 
4,400 quintales de algodon 

tibra o, en su detecto, devol- 
verlos. Ante esta injustifica- 
da actitud se realize una mo- 

vilizacion donde parceleros 
y cooperativistas exigieron 

la pronta cancelacion o de
volution del producto ■

La ciudad de lea fue es
cenario de masivas moviliza- 
ciones por parte de miles de 

campesinos y trabajadores 
cooperativistas, los cuales 

se trasladaron a las inme- 
diaciones del fundo "Taja- 
huana" en manifestacion de 

apoyo y solidaridad hacia los 
campesinos propietarios de 

la misma. El problema estriba 

en el pretendido retorno del 
ex-gamonal Manuel Vizca- 
rreta Rocha, quien premu- 

nido de una sentencia dicta- 

da por el II Juzgado de Ins- 
truccion de lea, busca desa- 
lojar a quienes hoy laboran 

en el fundo en cuestidn, los 
mismos que han sido recono- 

cidos como sus propietarios 
legitimos por una resolucion 
del Supremo Tribunal Agra- 

rio.

La Confederation Nacio- 
nal Agraria, en la persona de 

su presidente Felipe Hua- 
man, ha denunciado el he- 
cho e insto al Poder Judicial 

a no entrometerse en asun- 

tos netamente agrarios, ma
xima cuando una resolucion

del Tribunal Agrario esta en 

plena vigencia. Cabe desta- 

car que la solidaridad cam- 
pesina se hizo presente una 

vez rricis: sentimiento colec- 
tivo que le otorga efectivi- 
dad y dinamismo al movi- 

miento campesino en situa- 
ciones como las que vivie- 

ron estos trabajadores ique- 
hos ante amenazas de desa- 
lojo y expulsion de sus tie- 

rras®

uando hace 10 anos un grupo de per- 
sonas ligadas al trabajo pastoral en el 

campo vieron la necesidad de crear esta re
vista, buscaron ponerle un nombre profun- 

damente ligado a la vida campesina, es asi 
como se escogib ANDENES.

Como se sabe el cultivo en andenes se 

remonta en el Peru a mas de 4,000 ados y 
forma parte del conocimiento tecnoldgico 
avanzado que tuvieron nuestros antepasa- 
dos (en particular en relation a la agricultura). 
Cultivar en andenes constituye una manera 

original de enfrentar la limitation impuesta 
por nuestro territorio tan accidentado y la 

mejor manera tambien de cuidar el suelo y el 
agua para que no se pierdan. Desgraciada- 

mente esa sabiduria andina reconocida mun- 

dialmente, en lugar de combinarse creati- 
vamente con la tecnologia moderna, se va 
perdiendo, con dramaticas consecuencias 

para la agricultura y la economia campesina 

de hoy.
Al elegir el nombre de ANDENES para 

nuestra revista, se queria simbblicamente 
reconocer y contribuir a que no se pierda 

esa sabiduria andina y campesina que se 
adapta a dificiles condiciones. Queriamos 

tambien simbolizar con ello que Io que bus- 
camos con nuestra revista es comunicar las 
propias experiencias y conocimientos cam

pesinos, aportando tambien nosotros infor

mation y elementos de analisis, tan necesa- 
rios en el campo, para el proceso de organi
zation y avance de los campesinos de las 

diversas regiones de nuestro pais.

Creemos pues que una Iglesia de los po- 
bres en el campo para seguir avanzando 

requiere cultivar la comunicacidn, el inter
cambio, la reflexion compartida, para ello es
ta iglesia necesita construir sus propios 

ANDENES. En ese sentido nuestra revista 
busca ubicarse al servicio de las comunida- 
des cristianas del campo.

Al Hegar a este numero 50 hemos querido 
explicar el por que de nuestro nombre, pero 

queremos tambien recordar y agradecer a 
algunas personas que a Io largo de estos 
numeros han participado en nuestro comite 

de redaction junto con varios de los que hoy 
seguimos en ANDENES. Es asi que recor- 

damos a Cecilia Valbuena hoy trabajando en 

un barrio de Lima, a Maria Gabriela Hurtado 
que se encuentra en Yunguyo, Puno, a Ja
vier Reyes nuestro recordado amigo boli

viano, a Alfonso Tenorio que esta en Belgica 
en la Presidencia del Ml J ARC, a Willy Bena- 

vente quien sigue colaborando con la revista 
y especialmente a Desmond Kelleher, de re- 

greso en su pais Irlanda, y con quien com- 
partimos por muchos ados el esfuerzo de 

publicar ANDENES. A todos ellos /MUCHAS 
GRACIAS!

provenientes de 26 comu- 

nidades del distrito. (Infor- 
macidn enviada por F6lix 

Becerra). ■

Como producto de las 
denuncias hechas por orga- 
nizaciones populares como 

el Frente de Defensa de los 
Intereses de Espinar y la 

Federacion Unificada de 
Campesinos de la zona, y 
asi tambien del pueblo or- 

ganizado de la provincia, se 
produjo la detencidn defi- 
nitiva del alcalde de Espinar, 
Arturo Espinoza Enriquez, a 
quien se le comprobo una 

serie de actos inmorales en 
perjuicio de la localidad. Ac- 
tualmente, el burgomaestre 

corrupto se encuentra re- 
cluido en laccircelde Yauri ■

I < •• •• '■ ’
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En los ultimos meses la 
comercializacion de produc- 

tos agricolas se ha tornado 
riesgosa para algunos cam- 

pesinos. Es conocida la ac- 
titud de ECASA para con los 

productores de arroz, los 
cuales sdlo con posiciones 
de tuerza lograban el pago 

por su producto. Algo se- 
mejante esta ocurriendo en 

el valle de Huaral con los 
algodoneros de la Central 
de Cooperativas Agrarias 

"Chancay-Huaral-Aucallama" 
Ltda., a quienes una empre- 
sa privada como Negocios 
Agro-lndustriales del Sur y 
Textiles Mitre S.A. se niega 
a cancelarles el valor de 
4,400 quintales de algodon 

tibra o, en su defecto, devol- 
verlos. Ante esta injustifica- 
da actitud se realize una mo- 

vilizacion donde parceleros 
y cooperativistas exigieron 

la pronta cancelacidn o de- 
volucion del producto ■

La Confederacion Nacio- 
nal Agraria, en la persona de 

su presidente Felipe Hua- 
man, ha denunciado el he- 
cho e insto al Poder Judicial 

a no entrometerse en asun- 

tos netamente agrarios, m£- 
xime cuando una resolucidn

del Tribunal Agrario esta en 

plena vigencia. Cabe desta- 

car que la solidaridad cam- 
pesina se hizo presente una 

vez mcis: sentimiento colec- 
tivo que le otorga efectivi- 
dad y dinamismo al movi- 

miento campesino en situa- 
ciones como las que vivie- 

ron estos trabajadores ique- 
hos ante amenazas de desa- 
lojo y expulsion de sus tie- 
rras"

uando hace 10 alios un grupo de per- 
sonas ligadas al trabajo pastoral en el 

campo vieron la necesidad de crear esta re
vista, buscaron ponerle un nombre profun- 

damente ligado a la vida campesina, es asi 
como se escogio ANDENES.

Como se sabe el cultivo en andenes se 

remonta en el Peru a mas de 4,000 ados y 
forma parte del conocimiento tecnoldgico 
avanzado que tuvieron nuestros antepasa- 
dos (en particular en relacidn a la agricultura). 
Cultivar en andenes constituye una manera 

original de enfrentar la limitacidn impuesta 
por nuestro territorio tan accidentado y la 

mejor manera tambien de cuidar el suelo y el 
agua para que no se pierdan. Desgraciada- 

mente esa sabiduria andina reconocida mun- 

dialmente, en lugar de combinarse creati- 
vamente con la tecnologia moderna, se va 
perdiendo, con dramaticas consecuencias 

para la agricultura y la economia campesina 

de hoy.
Al elegir el nombre de ANDENES para 

nuestra revista, se queria simbdlicamente 
reconocer y contribuir a que no se pierda 

esa sabiduria andina y campesina que se 
adapta a dificiles condiciones. Querfamos 

tambien simbolizar con ello que Io que bus- 
camos con nuestra revista es comunicar las 
propias experiencias y conocimientos cam- 

pesinos, aportando tambien nosotros infor-

macion y elementos de andlisis, tan necesa- 
rios en el campo, para el proceso de organi- 
zacldn y avance de los campesinos de las 

diversas regiones de nuestro pais.

Creemos pues que una Iglesia de los po- 
bres en el campo para seguir avanzando 

requiere cultivar la comunicacion, el inter
cambio, la reflexion compartida, para ello es
ta iglesia necesita construir sus propios 

ANDENES. En ese sentido nuestra revista 
busca ubicarse al servicio de las comunida- 
des cristianas del campo.

Al Hegar a este numero 50 hemos querido 
explicar el por que de nuestro nombre, pero 

queremos tambien recordar y agradecer a 

algunas personas que a Io largo de estos 
numeros han participado en nuestro comite 

de redaccibn junto con varios de los que hoy 
seguimos en ANDENES. Es asi que recor- 

damos a Cecilia Valbuena hoy trabajando en 

un barrio de Lima, a Maria Gabriela Hurtado 
que se encuentra en Yunguyo, Puno, a Ja

vier Reyes nuestro recordado amigo boli

viano, a Alfonso Tenorio que esta en Belgica 
en la Presidencia del MIJARC, a Willy Bena- 

vente quien sigue colaborando con la revista 
y especialmente a Desmond Kelleher, de re- 
greso en su pais Irlanda, y con quien com- 
partimos por muchos ados el esfuerzo de 

publicar ANDENES. A todos ellos /MUCHAS 
GRACIAS!

La ciudad de lea fue es
cenario de masivas moviliza- 
ciones por parte de miles de 

campesinos y trabajadores 
cooperativistas, los cuales 

se trasladaron a las inme- 
diaciones del fundo "Taja- 
huana" en manifestacion de 

apoyo y solidaridad hacia los 
campesinos propietarios de 

la misma. El problema estriba 

en el pretendido retorno del 
ex-gamonal Manuel Vizca- 
rreta Rocha, quien premu- 

nido de una sentencia dicta- 

da por el II Juzgado de Ins- 
truccion de lea, busca desa- 
lojar a quienes hoy laboran 

en el fundo en cuestion, los 
mismos que han sido recono- 

cidos como sus propietarios 
legitimos por una resolucion 
del Supremo Tribunal Agra

rio.

provenientes de 26 comu- 

nidades del distrito. (infor- 
macidn envlada por F6lix 

Becerra). ■

Como producto de las 
denuncias hechas por orga- 
nizaciones populares como 

el Frente de Defensa de los 
Intereses de Espinar y la 

Federacion Unificada de 
Campesinos de la zona, y 
asi tambien del pueblo or- 

ganizado de la provincia, se 
produjo la detencidn defi- 
nitiva del alcalde de Espinar, 
Arturo Espinoza Enriquez, a 
quien se le comprobo una 

serie de ados inmorales en 
perjuicio de la localidad. Ac- 
tualmente, el burgomaestre 

corrupt© se encuentra re- 
cluido en lac^rcelde Yauri ■
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on ocasidn de este numero 50 de ANDENES quere- 
^>7 remos transmitir las palabras de ires de nuestros 

lectores Y Promotores, personas que que reciben y di- 

funden la revista en su zona y que la sienten como “su 
propia revista”; los que hacen que ANDENES cobre el 
sentido que tiene: INFORMAR y COMUNICAR. Sabemos 

que en otras zonas muchos otros lectores cumplen esta 
labor, les pedimos que nos escriban y nos cuenten su 

experiencia para darla a conocer a traves de estas paginas.

ANDENES llega a cada zona de diferente manera, Io reci- 

be diferentes grupos y sirve como material para otros medios 
de comunciacion locales. Asi por ejemplo, en la zona de Pa
jonal Alto en Nasca la sefiora Elsa Huaman Io reparte en su 

burro; en Bellavista, San Martin hay un promotor de 
ANDENES en cada caserio. En Piura es la Federacion de 

Campesinos (FRADEPT) quien tomb la iniciativa de distribuir 

ANDENES entre sus bases. En otras zonas como Iquitos, 
Cajamarca, Chucuito, los articulos de ANDENES se reprodu- 

cen en boletines o programas radiales.

LA VtOLENCIA SE EXTIENDE
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^Nos puedes contar 

cuando empezaste a distri- 
buirANDENES?

Bueno, eso fue hace ya 

cerca de 11 afios, que cono- 
ci a la madre Joan y me dio a 
leer los ANDENES, encon- 

tramos mayormente temas 
de agricultura. Despubs po- 
co a poco en reuniones que 
tenia con los padres de fa

milia, les comence a ense- 
har, nos reurriamos, les ex- 
plicaba y les gusto. Siempre 

aprovechamos en esas reu
niones que se presentan, 

donde nos contamos los 
problemas de nuestras cha- 
cras, para leer las cosas prin- 
cipales... sobre todo a vo
ces que sale de las huelgas, 

de los intereses del Banco, 
que es muy interesante que 

a veces uno ni sabe y ya se 
enteraleyendo...

Cuando no hay reunio

nes, llevo los ANDENES y 
me encargo de repartirlos 
en mi burrito, porque la per
sonas saben que viene ca

da dos meses, cuando ya va

ANDENES - 21

sinos la “devoran”, porque 

les interesa todo y la en- 
cuentran adaptada y facil.

VALDEAVELLANO- 
CUSCO

ANDENES es una revista 
que se ha sabido abrir un es- 

pacio casi imprescindible en 
nuestrotrabajo rural.

Los equipos de campo 
(promotores) la esperan pa
ra alimentar un proceso de 
autoformacion, dada la ac- 

tualidad de su tematica y la 
claridad de sus planteamien- 

tos.

Los animadores Cristia
nos fortalecen su espiritu 
defraternidad con los herma- 

nos de todo el pais.
Sirve para retomar en cur- 

sos, circulos de estudio o 
grupos de reflexion. Tam- 
bien para leer y comentar en 

familia. No puede faltar en 
ninguna biblioteca rural.
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VALDEAVELLANO-
CUSCO

ANDENES es una revista 
que se ha sabido abrir un es- 

pacio casi imprescindible en 
nuestrotrabajo rural.

Los equipos de campo 
(promotores) la esperan pa
ra alimentar un proceso de 
autoformacidn, dada la ac- 

tualidad de su tematica y la 
claridad de sus planteamien- 

tos.

Los animadores Cristia
nos fortalecen su espiritu 
defraternidad con los herma- 

nosdetodoelpais.
Sirve para retomar en cur

ses, circulos de estudio o 
grupos de reflexion. Tam- 
bien para leer y comentar en 

familia. No puede faltar en 
ninguna biblioteca rural.

Los dirigentes campe- 
sinos la “devoran”, porque 

les interesa todo y la en- 
cuentran adaptada y facil.

ELSA HUAMAN- 

NASCA
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on ocasion de este numero 50 de ANDENES quere- 
^7 remos transmitir las palabras de tres de nuestros 

lectores Y Promotores, personas que que reciben y di- 

funden la revista en su zona y que la sienten como “su 
propia revista”; los que hacen que ANDENES cobre el 
sentido que tiene: INFORMAR y COMUNICAR. Sabemos 

que en otras zonas muchos otros lectores cumplen esta 
labor, les pedimos que nos escriban y nos cuenten su 

experiencia para darla a conocer a traves de estas paginas.

ANDENES llega a cada zona de diferente manera, Io reci- 
be diferentes grupos y sirve como material para otros medios 
de comunciacidn locales. Asi por ejemplo, en la zona de Pa
jonal Alto en Nasca la sefiora Elsa Huaman Io reparte en su 

burro; en Bellavista, San Martin hay un promotor de 
ANDENES en cada caserio. En Piura es la Federacidn de 

Campesinos (FRADEPT) quien tomb la iniciativa de distribuir 

ANDENES entre sus bases. En otras zonas como Iquitos, 
Cajamarca, Chucuito, los articulos de ANDENES se reprodu- 

cen en boletines o programas radiales.
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cNos puedes contar 

cuando empezaste a distri- 
buirANDENES?

Bueno, eso fue hace ya 

cerca de 11 afios, que cono- 
ci a la madre Joan y me dio a 
leer los ANDENES, encon- 

tramos mayormente temas 
de agricultura. Despuds po- 
co a poco en reuniones que 
tenia con los padres de fa

milia, les comence a ense- 
fiar, nos reuniamos, les ex- 
plicaba y les gusto. Siempre 

aprovechamos en esas reu
niones que se presentan, 

donde nos contamos los 
problemas de nuestras cha- 
cras, para leer las cosas prin- 

cipales... sobre todo a vo
ces que sale de las huelgas, 

de los intereses del Banco, 
que es muy interesante que 

a veces uno ni sabe y ya se 
enteraleyendo...

Cuando no hay reunio

nes, llevo los ANDENES y 
me encargo de repartirlos 
en mi burrito, porque la per

sonas saben que viene ca

da dos meses, cuando ya va

ANDENES - 21
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UBALDINA BARRERA
SAN MARTIN

a Hegar el dia, me preguntan 
si ya llegoy lesentrego.

^Cuales son las seccio- 
nes que mas gustan ?

Mayormente nos gusta, y 
a varies les he preguntado, 

sobre todo las costumbres 
de cada pueblo, o sea hay 

una diferencia en sus fies
tas, a la fiesta de la costa, de 

la sierra, de la selva, son di- 
ferentes, es bonito, sobre 
todo es diferente en sus 

fiestas... Y otras cositas que 
salen pues, leyendas, cosas 
entretenidas, sobre las co
sas que pasan en el Peru y 
el Gobierno, las huelgas, 

muchas cosas interesantes 
que quizas salen mas que 
en un periodico.

He trabajado algunos te- 
mas con ellos y he podido 

conversar sobre Io que les 
gusta, creo que hay dos pa- 

ginas importantes para ellos, 
es la pagina legal y tambien 

todo Io que es experiencia 
de otros lugares.

LOS

PROMOTORES DE 

ANDENES EN SAN 
MARTIN

Segunda huelga 

campesina

anterior, se acordb dar un 

mayor dnfasis a la autode- 
fensa campesina, es decir, 
organizar a las bases, como 
opcibn a tomar por el cam- 

pesino que se encuentra 
entre dos fuegos: la repre- 
sidn y la subversibn; y se- 

guidamente, se votd por 
unanimidad, organizar la 

segunda huelga campesina 
nacional, para los meses de 

julio y agosto de este afio.
Este evento, que reunib 

a mbs de un centenar de di- 

rigentes, se caracterizb e- 
sencialmente por expresar 

una voluntad y una opcibn 

por el cambio y la unidad 
popular elementos sustan- 

ciales para lograr la demo- 
cratizacibn y justicia social, 
que evidentemente no exis- 

ten en nuestro convulsio- 

nado pais. S

ANDENES - 23

solo libro, entonces eso me 
cuestionb mucho a mi, de 

ver la necesidad que habia 
de crear un habito de lectura 

y de buscar los medios, 
entonces me propuse como 

una de mis tareas pastorales 
promover esto entre los 
campesinos y la unica arma 
que tenia, el unico medio 

acequible para Hegar a todos 
los campesinos era ANDE
NES.

Me propuse desde el ini- 
cio hacer una gran propa
ganda de la revista, al co- 

mienzo no habia habito de 
lectura y habia que rega- 
larla, pero a Io largo del tiem- 

po, ANDENES fue entran- 
do al mundo campesino y 

hoy ya se ha apoderado de 
ANDENES un gran sector 
de los campesinos, la miran 

un poco como su propia re
vista.

Entonces me di cuenta 
que la promocibn de la re- 
vistadebia partirde ellos mis- 

mos, y se me ocurrib pro- 
poner a la redaccibn de 

ANDENES nombrar una es

pecie de promotores de la 
revista, que yo les llamh pro

motores o corresponsales 
en ese momento, porque 
tenia una doble finalidad, no 

solamente que ellos propa- 
garan ANDENES sino que 

tambibn recogieran material 
para mandar. Tai vez en esta 

segunda parte me he sen- 
tido un poco frustrada por

que todavia no veo que 
estb muy promocionado es
to; pero en la primera parte 

si Io hemos logrado porque 
ellos Io tomaron con mucho 

entusiasmo.

cQu6 temas son los que 
mAs interesan?

En este sentido, el 99 
Consejo de la OCR aprobb 
el rechazo total a la politica 

agraria y econbmica que 
desde el gobierno aprista se 

viene implementando; con- 

dena la violencia causada 
por la militarizacibn del pais y 

el autoritarismo de Sender© 
Luminoso, que tienen ahcra 

como uno de sus objetivos 
destruir las bases de la CCP; 

asimismo y en respuesta a Io

...“Algo que me impactb 

mucho cuando yo Hegub a la 
selva, es los pocos medios 
de cultura que el pueblo 

selvatico tiene, recuerdo 

que me impresionb mucho 
Hegar a las escuelas y en- 

contrar que no habia un

22 - ANDENES

Consejo CCP

Acuerda Huelga 
Campesina 
la autodefensa, tomando 
para ello la experiencia de 
las Rondas Campesinas y, 
paralelamente organizar a ni- 

vel nacional oleadas huel- 

guisticas campesinas”, ex- 
presaron los dirigentes cam

pesinos.

C-Z .v..
Durante los dias 29, 30 

y 31 de mayo, en 
Palpa, provincia de 
Huaral (Lima), se llevb 

a cabo el 92 Consejo 
de la Confederacibn 

Campesina del Peru 

(CCP).

I primer dia se presen
ce taron los informes del 

Secretario General, Juan 
Rojas, asi como de los Se
cretaries Regionales (4 re- 

giones) y Departamentales 
(18). Por la tarde se reunie- 

ron las comisiones de tra- 
bajo sobre la Situacibn Na
cional; la Huelga Campesi

na; Cultura; y Autodefensa 

Campesina.
Los informes analizaron la 

grave situacibn por la que 
atraviesa el campo y eva- 
luaron los resultados de la 

primera huelga campesina 
nacional (set. 88 - marz. 89). 

La mayoria coincidib en 
sehalar la crisis por la que 

atraviesa el Estado Perua- 
no, e! fracaso del gobierno 
aprista,la violencia desatada 

por la militarizacibn y los pa- 

ramilitares y la subversion 

senderista. “Todo ello nos 
afecta, a la organizacibn 
campesina y a la constitu- 

cibn y gesta de una fuerza y 
poder popular y campesi

no”. Sin embargo, para en- 

frentar todo esto hay que 
“organizar desde las bases

I* ENCUENTI
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■ Queremos presentar- 
les en esta ocasibn a un 

grupo de antiques lec- 

tores y promotores de 
nuestra revista en el de- 
partamento de San Mar
tin.

Ellos son;

Sebastian Barrientos, 

del Caserio Consuelo, 
Betlavista.

Nena Hidalgo, de Tingo 
de Saposoa.
Elias Lopez, de Nuevo 
Lima.

Aurelio Morales, del ca
serio La Libertad.

Silvia Reina ,de Nuevo 
Bellavista.

Toribio Rojas, de la Co- 

munidad de San Pablo. 

LidiaSalazar, de la Parro- 
quia de Bellavista.

Aquiles Saldafia, del Ca
serio Limbn.

A todos ellos nuestro a- 

gradecimiento por la ta- 
rea emprendida.

L*.
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UBALDINA BARRERA
SAN MARTIN

a Hegar el dia, me preguntan 
si ya llegoy lesentrego.

^Cuales son las seccio- 
nes que mas gustan ?

Mayormente nos gusta, y 
a varies les he preguntado, 

sobre todo las costumbres 
de cada pueblo, o sea hay 

una diferencia en sus fies
tas, a la fiesta de la costa, de 

la sierra, de la selva, son di- 
ferentes, es bonito, sobre 
todo es diferente en sus 

fiestas... Y otras cositas que 
salen pues, leyendas, cosas 
entretenidas, sobre las co
sas que pasan en el Peru y 
el Gobierno, las huelgas, 

muchas cosas interesantes 
que quizes salen mas que 

enunperiddico.

He trabajado algunos te- 
mas con ellos y he podido 

conversar sobre Io que les 
gusta, creo que hay dos pa- 
ginas importantes para ellos, 
es la pagina legal y tambien 

todo Io que es experiencia 
de otros lugares.

LOS

PROMOTORES DE 
ANDENES EN SAN 
MARTIN

Segunda huelga 
campesina

En este sentido, el 92 

Consejo de la CCP aprobd 
el rechazo total a la poh'tica 

agraria y econdmica que 
desde el gobierno aprista se 

viene implementando; con- 

dena la violencia causada 
por la militarizacidn del pais y 

el autoritarismo de Sendero 
Luminoso, que tienen ahcra 

como uno de sus objetivos 
destruir las bases de la CCP; 
asimismo y en respuesta a Io

J

anterior, se acordd dar un 
mayor dnfasis a la autode- 
fensa campesina, es decir, 
organizar a las bases, como 
opcidn a tomar por el cam- 

pesino que se encuentra 
entre dos fuegos: la repre- 

sidn y la subversidn; y se- 
guidamente, se void por 
unanimidad, organizar la 

segunda huelga campesina 
nacional, para los meses de 
julio y agosto de este afio.

Este evento, que reunid 
a mas de un centenar de di- 

rigentes, se caracterizd e- 
sencialmente por expresar 

una voluntad y una opcidn 

por el cambio y la unidad 
popular elementos sustan- 

ciales para lograr la demo- 
cratizacidn y justicia social, 
que evidentemente no exis- 

ten en nuestro convulsio- 

nado pais, a
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solo libro, entonces eso me 
cuestiond mucho a mi, de 
ver la necesidad que habia 
de crear un habito de lectura 

y de buscar los medios, 
entonces me propuse como 

una de mis tareas pastorales 
promover esto entre los 

campesinos y la unica arma 
que tenia, el unico medio 
acequible para Hegar a todos 
los campesinos era ANDE
NES.

Me propuse desde el ini- 
cio hacer una gran propa

ganda de la revista, al co- 

mienzo no habia habito de 
lectura y habia que rega- 
larla, pero a Io largo del tiem- 

po, ANDENES fue entran- 
do al mundo campesino y 

hoy ya se ha apoderado de 
ANDENES un gran sector 

de los campesinos, la miran 

un poco como su propia re
vista.

Entonces me di cuenta 
que la promocidn de la re

vista debia part ir de ellos mis- 
mos, y se me ocurrid pro- 
poner a la redaction de 

ANDENES nombrar una es
pecie de promotores de la 
revista, que yo les llamd pro

motores o corresponsales 
en ese momento, porque 
tenia una doble finalidad, no 

solamente que ellos propa- 
garan ANDENES sino que 

tambidn recogieran material 
para mandar. Tai vez en esta 

segunda parte me he sen
tido un poco frustrada por

que todavia no veo que 
estd muy promocionado es
to; pero en la primera parte 

si Io hemos logrado porque 
ellos Io tomaron con mucho 

entusiasmo.

temas son los que 
mcis interesan?

...“Algo que me impaetd 

mucho cuando yo Hegud a la 
selva, es los pocos medios 
de cultura que el pueblo 

selvatico tiene, recuerdo 
que me impresiond mucho 
Hegar a las escuelas y en- 
contrar que no habia un
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Consejo CCP

Acuerda Huelga 
Campesina 
la autodefensa, tomando 
para ello la experiencia de 
las Rondas Campesinas y, 
paralelamente organizar a ni- 

vel nacional oleadas huel- 
guisticas campesinas”, ex- 
presaron los dirigentes cam

pesinos.
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a cabo el 92 Consejo 
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Rojas, asi como de los Se
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giones) y Departamentales 
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bajo sobre la Situacidn Na
cional; la Huelga Campesi
na; Cultura; y Autodefensa 

Campesina.
Los informes analizaron la 

grave situacidn por la que 
atraviesa el campo y eva- 
luaron los resultados de la 

primera huelga campesina 
nacional (set. 88 - marz. 89). 

La mayoria coincidid en 
sehalar la crisis por la que 

atraviesa el Estado Perua- 
no, el fracaso del gobierno 
aprista,la violencia desatada 

por la militarizacidn y los pa- 
ramilitares y la subversidn 

senderista. “Todo ello nos 
afecta, a la organizacidn 
campesina y a la constitu- 

cidn y gesta de una fuerza y 
poder popular y campesi

no”. Sin embargo, para en- 
frentar todo esto hay que 
“organizar desde las bases

■ Queremos presentar- 
les en esta ocasidn a un 

grupo de antiguos iec- 
tores y promotores de 
nuestra revista en el de- 
partamento de San Mar
tin.

Ellos son:

Sebastian Barrientos, 

del Caserio Consuelo, 
Bellavista.

Nena Hidalgo, de Tingo 
de Saposoa.

Elias Lopez, de Nuevo 
Lima.

Aurelio Morales, del ca
serio La Libertad.

Silvia Reina ,de Nuevo 
Bellavista.

Toribio Rojas, de la Co- 

munidad de San Pablo.

LidiaSalazar,delaParro- 
quia de Bellavista.

Aquiles Saldafia, det Ca
serio Limdn.

A todos ellos nuestro a- 

gradecimiento por la ta- 
rea emprendida.
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Convencion 
parcelera 
en Barranca

ontando con la asisten- 

cia de 40 delegados, 

representantes de 9 empre- 
sas parceladas de la Pro- 
vincia de Barranca, se rea- 

lizd exitosamente la I Con- 
vencion de Parceleros los 

diasGy 7 de marzo.
Preocupacion importante 

en esta reunion fue la situa- 

cion critica que atraviesa el 
agro costefio debido al im- 

pacto de la crisis econo mica, 
demandandose del Estado 

la declaratoria de emergen- 

cia del campo y apoyo ur- 

gente a nivel crediticio, t&c- 
nico y de abastecimiento de 
insumos; asi como facilitar la 
comercializacion directa por 

los productores. Tambien 

se concluyd en la necesidad 
de impulsar la movilizacion 
campesina para lograr la re- 
gularizacidn de su proceso 

de parcelacion; acordando- 
se tambien de inmediato to- 
mar medidas para solucionar 

esto.
A esta reunion asistieron 

representantes de las cen

trales agrarias del pais CCP, 
CNA y el presidents de la 

ANAPA, German Gutierrez; 

y asimismo los senadores 

Navarro Grau y Andres Luna 

Vargas.
Finalmente el evento se 

clausurd eligiendo una nue- 
va Junta Directiva encabe- 

zada por Abraham Namuche 

de la CAU "El Potao" ■

En el evento se exigid la reimplantation de la alpaca 
en la region norte.

Ante la grave situacion 

por la que atraviesa el pais, y 

especialmente el campesi- 
nado, como producto de la 

mala polftica del gobierno 
aprista, la Confederacidn
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Cajamarca:

Evento alpaquero
n Cajamarca, del 26 al

29 de marzo del pre

sents, ss llevo a cabo si II 
Encusntro Alpaqusro Nor- 

Psruano. A dicho encusn
tro asistieron los campesi- 

nos del Norte, Centro y Sur 
del pais, asi como institu- 
ciones de promocion alpa- 

quera de Ancash, Lamba- 
yeque, La Libertad y Caja

marca, asimismo, especia- 
listas invitados de las Uni- 
versidades de Puno, Julia- 

ca, Arequipa y la Agraria de 
La Molina, ademas de otras 

instituciones. Los temas 
abordados fueron: manejo, 
alimentacion, reproduccion, 

mejoramiento, comercializa
cion, politica alpaquera y as- 

pectos sociales.
Ante la falta de interes de- 

mostrada por el Estado res- 

pecto a la politica alpaquera, 
y ante el maltrato que sufren 
frente a empresas exporta-

doras, los criadores del nor
te, acordaron organizarse a 

nivel local y regional para 
lograr la reimplantacidn y 
explotacidn de la alpaca en 

esta region. De igual mane- 
ra, acordaron exigir del go

bierno una politica alpaque

ra acorde con los intereses 
del pais y de los criadores 

alpaqueros, asi como la ayu- 
da crediticia para la adqui- 

sicidn y transports de alpa

cas hacia el norte. Por otro 
lado, sehalaron que los de- 

partamentos del norte po- 
seen grandes extensiones 

de pastes naturales en don- 
de pueden ubicarse gran

des cantidades de estos au- 
quenidos, que servirian de 
sustento a muchas familias 

campesinas que viven de- 
samparadas de todo tipo de 
atencidn. (Informacidn en- 
viada por Homero Mendo

za) ■

cion de los llamados Comi- 
t6s de Defensa Civil que vie- 

nen siendo impuestos au- 

toritariamente a las comu- 
nidades campesinas. Con 
respecto al problema de 
salud, reclamaron del Mi- 

nisterio la atencidn priorita- 
ria, destinando los medios y 
partidas necesarias para 
ello.

Por ultimo, decidieron 
apoyar el tramite de recono-

E ntre los dias 21 y 24 
E de junio de este afio, 

en la CAU "Cerro Alegre" 

(Cafiete), la C.N.A. desa- 
rrollara su V Congreso Na
tional.

I

CNA realiza su V Congreso
National Agraria, bajo la con- 
signa "Por tierra y produc- 

cidn, campesinos unidos en 
la accidn", se abocard a la 

tarea de plantear alternativas 
de solution y desarrollar de- 
terminadas acciones de lu- 
cha orientadas a la defensa 
de la tierra, la produccidn y 
los derechos del campesino 

y agricultor. El evento elegi- 
ra tambien su nueva Junta 
Directiva ■

os dias 10 y 11 de 
E Abril, se realize el En- 

cuentro de Comunidades 
Campesinas y Nativas de 

Ayacucho, convocado por la 
Federation Agraria (FADA).

Alrededor de 450 dele

gados , y pese a la negativa 
del Comando Politico Militar, 

debatieron sobre los princi- 
pales problemas que atravie- 
san las comunidades ayacu- 
chanas. Uno de sus princi- 
pales acuerdos fue la pro- 
puesta al Ministerio de Agri- 
culturadela inmediataeleva- 
cion de los precios de los 

productos del campo. Asi 
como la exigencia al Banco 
Agrario de prSstamos de ca- 

pitalizacidn con facilidades e 
interns cero. De otro lado 

acordaron exigir al gobierno 
central el respeto a las orga- 
nizaciones populares y cese 

del hostigamiento, asi como 
la plena vigencia de los de

rechos humanos y la disolu-

Ayacucho:

Encuentro de comunidades
cimiento que vienen desa- 

rrollando las comunidades, y 
reconocieron la vigencia de 
la FADA como su legitima 

organizacidn representativa. 
En ese mismo sentido, la Li- 

ga Agraria de Huamanga de- 
sarrolld los dias 27 y 28 de 
abril su VII Convencibn, arri- 

bando a decisiones simila- 
res a los acuerdos tornados 
en el Encuentro por todas 

las comunidades ■

FA
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representantes de 9 empre- 
sas parceladas de la Pro- 
vincia de Barranca, se rea- 

lizd exitosamente la I Con- 
vencion de Parceleros los 

dias6y 7 de marzo.
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cion critica que atraviesa el 
agro costefio debido al im- 

pacto de la crisis econo mica, 
demandandose del Estado 

la declaratoria de emergen- 

cia del campo y apoyo ur- 

gente a nivel crediticio, t&c- 
nico y de abastecimiento de 
insumos; asi como facilitar la 
comercializacion directa por 

los productores. Tambien 
se concluyd en la necesidad 
de impulsar la movilizacidn 

campesina para lograr la re- 
gularizacidn de su proceso 

de parcelacibn; acordando- 
se tambien de inmediato to- 

mar medidas para solucionar 

esto.
A esta reunion asistieron 

representantes de las cen
trales agrarias del pais CCP, 
CNA y el presidente de la 

ANAPA, German Gutierrez; 

y asimismo los senadores 

Navarro Grau y Andres Luna 

Vargas.
Finalmente el evento se 

clausurd eligiendo una nue- 
va Junta Directiva encabe- 

zada por Abraham Namuche 

de la GAU "El Potao" ■

En el evento se exigio la reimplantacidn de la alpaca 

en la region norte.

Ante la grave situacion 

por la que atraviesa el pais, y 
especialmente el campesi- 
nado, como producto de la 
mala politica del gobierno 
aprista, la Confederacidn
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Encuentro Alpaquero Nor- 

Peruano. A dicho encuen
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nos del Norte, Centro y Sur 
del pais, asi como institu- 
ciones de promocion alpa- 

quera de Ancash, Lamba- 

yeque, La Libertad y Caja

marca, asimismo, especia- 
listas invitados de las Uni- 
versidades de Puno, Julia- 

ca, Arequipa y la Agraria de 
La Molina, ademas de otras 

instituciones. Los temas 
abordados fueron: manejo, 
alimentacidn, reproduccion, 

mejoramiento, comercializa
cion, politica alpaquera y as- 

pectos sociales.
Ante la falta de interes de- 

mostrada por el Estado res- 

pecto a la politica alpaquera, 
y ante el maltrato que sufren 
frente a empresas exporta-

doras, los criadores del nor
te, acordaron organizarse a 

nivel local y regional para 
lograr la reimplantacidn y 
explotacidn de la alpaca en 

esta region. De igual mane- 
ra, acordaron exigir del go

bierno una politica alpaque

ra acorde con los intereses 
del pais y de los criadores 

alpaqueros, asi como la ayu- 
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cas hacia el norte. Por otro 

lado, sefialaron que los de- 
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de pueden ubicarse gran
des cantidades de estos au- 

quenidos, que servirian de 
sustento a muchas familias 

campesinas que viven de- 

samparadas de todo tipo de 
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za) ■

cion de los llamados Comi- 
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nen siendo impuestos au- 
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nidades campesinas. Con 
respecto al problema de 
salud, reclamaron del Mi- 
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interns cero. De otro lado 
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rechos humanos y la disolu-
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problernas. Por eso vemos 
en los dibujos de este afio 
como viven la crisis econo
mica, y la situacion de vio- 
lencia.

tantede laCNA);
Karen Lizarraga (profesora 

de la Escuela Nacional de 

Bellas Aries);
Francisco Statsny (critico de 

arte);
Angel Chavez (pintor);

Flavio Sosa (ceramista);

Benecio Champi (ganador 

del V Concurso Nacional de 
Dibujo y Pintura Campesi- 

na);
Betty Madalengoitia (repre- 
sentante de la Comisidn Or- 

ganizadora del Concurso).

Los ganadores

El jurado luego de un 
intense trabajo y de revisar 

cuidadosamente los cerca 
de 600 trabajos presenta- 

dos al Concurso eligid a tres 

ganadores:
CrisostomoHuamanQuis- 

pe, de 28 ados, de la Comu- 
nidad Chihuampanga, Distri
to Quinua, Provinciade Hua- 
manga, Departamento de 
Ayacucho; Titulo: "Trabajo 

Mmcao Hayne".
Juan Ramos Durdn, del 

CaseriodeCallatpampa, Dis

trito de Magdalena, Departa

mento de Cajamarca, Titulo: 
"Nuestro Caserio de Callat- 

pampa".
Maria Alayo Ruiz, de 24 

afios, de Pueblo Nuevo, 

Chepdn, Departamento de 

La Libertad (Chepdn).
Entre los participantes 

con algun tipo de estudios 
en dibujo o pintura, el Jura

do eligio como ganador a:
Edgar Luis Avila Garcia, 

de 24 afios del Barrio Co

chabamba, Anexo Pacha, 
Distrito El Tambo, Provincia

bidn algunas menciones es- 
peciales y menciones hon- 

rosas.
Todos los trabajos y una 

seleccion adicional de cada 
region podran ser aprecia- 
das en la Muestra Nacional 

Ambulante que se prepararS 
para que los campesinos de 

las diferentes zonas puedan 
conocer las distintas reali
dades de los hermanos cam

pesinos.

El jurado

Este aho el jurado ha 
tado conformado por: 

Saturnino Corimayhua (re- 
presentante de la CCP); 

Evaristo Quispe (represen-

Jb

f
I

Huancayo, Titulo: "Tayta- 

mayo".
Adicionalmente otorgd 

un premio especial por la ori

ginalidad en el uso de recur- 

sos propios a:
Carlos Tume Rumiche, 

de 25 afios, de la localidad 
de Bernal, Provincia de Piu

ra.
El jurado, en merito a la 

calidad de los trabajos pre- 

sentados selecciono tarn-

- •

Crisostomo Huamdn Ayacucho.

1^ I sexto Concurso Na- 
E cional de Dibujo y Pin

tura Campesina, convocado 
por Centres de Promocion, 

Desarrollo, Educacidn y Co- 
municacidn (a nivel de Lima 
y a nivel regional) y las cen

trales campesinas CCP y 
CNA ha tenido como todos 

los afios una respuesta ma- 
siva.

A pesar de los dificiles 

mementos que se vive en el 
pais y en particular en el 

campo, los campesinos rea- 
firman su necesidad de ex- 
presarse, y nos dan muestra 

de su originalidad y creati- 
vidad art istica.

Bajo el tema "Vida Cam

pesina", pintan sobre sus 

costumbres, fiestas, su or- 
ganizacidn, sus demandas, 

sus conocimientos en el cul- 
tivo, y tambien sobre sus
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En la sexta edition del 
Concurso es importante re- 
saltar la riqueza de los tra

bajos llegados en cuanto a 
la utilizacidn de recursos na- 

turales.tintes.pieles, etc.
En los lugares donde 

han habido concursos regio

nales este ano: Ancash, 
Apurimac, Ayacucho, lea, 
Junin, Piura, Chepen, 

Huaura, Puno, Cusco e 
Iquitos, se ha podido obser- 

var una mayor y mejor arti- 

culacidn de organizaciones. 
Recibimos tambien trabajos 
de Cajamarca y Huancave- 
lica.
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Edgar Luis Avila Garcia. Junin.

Juan Ramos Duran. Cajamarca.

es-

Carlos Tume Rumiche. Piura.
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problemas. Por eso vemos 
en los dibujos de este aho 
como viven la crisis econo

mica, y la situacion de vio- 
lencia.

tante de la CNA);
Karen Lizarraga (profesora 

de la Escuela Nacional de 

Bellas Aries);
Francisco Statsny (critico de 

arte);
Angel Chavez (pintor);

Flavio Sosa (ceramista);

Benecio Champi (ganador 

del V Concurso Nacional de 
Dibujo y Pintura Campesi- 

na);
Betty Madalengoitia (repre- 
sentante de la Comisidn Or- 

ganizadora del Concurso).

Los ganadores
El jurado luego de un 

intenso trabajo y de revisar 

cuidadosamente los cerca 
de 600 trabajos presenta- 

dos al Concurso eligio a tres 

ganadores;
Crisdstomo HuamanQuis- 

pe, de 28 alios, de la Comu- 
nidad Chihuampanga, Distri

to Quinua, Provinciade Hua- 
manga, Departamento de 

Ayacucho; Titulo: "Trabajo 
Mincao Hayne".

Juan Ramos Duran, del 
CaseriodeCallatpampa, Dis

trito de Magdalena, Departa

mento de Cajamarca, Titulo: 
"Nuestro Caserio de Callat- 
pampa".

Maria Alayo Ruiz, de 24 

alios, de Pueblo Nuevo, 

Chepdn, Departamento de 

LaLibertad (Chepdn).
Entre los participantes 

con algun tipo de estudios 
en dibujo o pintura, el Jura

do eligio como ganador a:
Edgar Luis Avila Garcia, 

de 24 ahos del Barrio Co

chabamba, Anexo Pacha, 
Distrito El Tambo, Provincia

bien algunas menciones es- 
peciales y menciones hon- 

rosas.
Todos los trabajos y una 

seleccion adicional de cada 
region podran ser aprecia- 
das en la Muestra Nacional 
Ambulante que se prepared 
para que los campesinos de 

las diferentes zonas puedan 
conocer las distintas reali
dades de los hermanos cam

pesinos.

El jurado

Este qho el jurado ha 
tado conformado por: 

Saturnino Corimayhua (re- 
presentante de la CCP); 

Evaristo Quispe (represen-

En la sexta edicidn del 
Concurso es importante re- 
saltar la riqueza de los tra

bajos llegados en cuanto a 
la utilizacibn de recursos na- 
turales, tintes, pieles, etc.

En los iugares donde 
han habido concursos regio
nales este aho: Ancash, 

Apurimac, Ayacucho, lea, 
Junin, Piura, Chepen, 
Huaura, Puno, Cusco e 
Iquitos, se ha podido obser- 
var una mayor y mejor arti- 

culacibn de organizaciones. 
Recibimos tambien trabajos 
de Cajamarca y Huancave- 
lica.

':wife

I sexto Concurso Na- 
E cional de Dibujo y Pin

tura Campesina, convocado 
por Centres de Promocion, 
Desarrollo, Educacion y Co- 

municacion (a nivel de Lima 
y a nivel regional) y las cen

trales campesinas CCP y 
CNA ha tenido como todos 
los ahos una respuesta ma- 
siva.

A pesar de los dificiles 

mementos que se vive en el 
pais y en particular en el 

campo, los campesinos rea- 
firman su necesidad de ex- 
presarse, y nos dan muestra 

de su originalidad y creati- 
vidad artistica.

Bajo el tema "Vida Cam

pesina", pintan sobre sus 

costumbres, fiestas, su or- 
ganizacibn, sus demandas, 

sus conocimientos en el cul- 
tivo, y tambien sobre sus

26 - ANDENES

Huancayo, Titulo: "Tayta- 

mayo".
Adicionalmente otorgb 

un premio especial por la ori

ginalidad en el uso de recur

sos propiosa:
Carlos Tume Rumiche, 

de 25 ahos, de la localidad 
de Bernal, Provincia de Piu

ra.
El jurado, en merito a la 

calidad de los trabajos pre- 

sentados seleccionb tam-

VI Concurso de Dibujo y Pintura
VIDA CAMPESINA
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Estatutos comunales:

Tenencia y uso de

En el numero anterior de ANDENES, 

cuando comentabamos sobre los derechos 
de los comuneros, deciamos que todos tie- 
nen iguales derechos para usar los bienes y 
servicios de la comunidad. La tierra es un 
bien de la comunidad tan importante que es 
necesario que todos los comuneros tengan 
la oportunidad de hacer uso de el. No es jus- 

to que algunos comuneros tengan la posibi- 
lidad de usar de este bien de la comunidad y 
otros no. Por eso, la Constitucidn ha esta- 

blecido ciertas normas que persiguen pro- 
teger la propiedad de las tierras de la co

munidad, frente a comuneros que abusan 

de este derecho. Asi, la Ley prohibe el ACA- 
PARAMIENTO de tierras. Hay acaparamien- 
to cuando existen comuneros que poseen 
mucha tierra mientras hay otros que poseen 

una extension pequefia y hasta los hay que 
no tienen tierras para trabajar.

Esta situacion es injusta y va contra la ley, 
que establece que los comuneros tienen 
iguales derechos y oportunidades. Una se- 

gunda manera de proteger las tierras al inte
rior de la comunidad consiste en que los co
muneros estcin en la obligacidn de trabajar

Proteccidn interna de las tierras 

comunales

■
■

directamente la tierra que la comunidad les 
ha cedido. La Ley no permite que algunos 
comuneros en lugar de trabajar directamente 

la tierra la den a otras personas para que las 

trabajen, sea al partir o arrendandola. Esto 
seria injusto, ademas va contra el principio 

campesino que dice que la tierra es para 

quien latrabaja.

iQu6 debe establecer el estatuto?

La ley, no solo dice que estci prohibido el 
acaparamiento o que hay que trabajar direc

tamente la tierra, sino que faculta a la Asam- 
blea Comunal a tomar decisiones dr^sticas 

frente a los comuneros que incumplen con 
estas normas obligatorias. Es importante en- 
tonces que en el estatuto, se contemplen 

todos los casos en los cuales se sancionar^ 
al comunero que abuse de su derecho de 

posesionde la tierra.
Para evitar el acaparamiento, la ley esta

blece que la comunidad determine en su es

tatuto la extension maxima de tierras que ca- 
da comunero podr3 poseer, tomando en 

cuenta el numero total de tierras y comune
ros de la comunidad, de tai manera que to
dos puedan acceder a la posesidn de una 

parcela. En esta determinacidn del numero 
maximo de heetcireas de posesidn de cada 

comunero, se deber£ tambten tener en 
cuenta la calidad de las tierras.

En el caso de que algun comunero posea 

una extension mayor de tierras que la fijada 
por la Asamblea, la Comunidad podra recu- 
perar la parte que sobrepase esta extensidn 

maxima para cederla a aquellos que no dispo- 
nen de tierra para trabajar. Esta sancidn se 

aplica tambien para el caso de comuneros 
que no trabajen directamente la tierra.

Es importante que en el estatuto se es- 
tablezcan claramente todas las posibilidades 
por las que la Comunidad (por ser duefia de 

la tierra) puede quitarie la posesidn a un co
munero que incumpla con estas normas que 
sefiala la ley y las normas que la comunidad 
pueda aprobar, para preservar la igualdad y 

establecer de manera justa el derecho de los 
comuneros de poseer una tierra para trabajo 

directo ■

este derecho de disposicion).
La posesidn:

Es el derecho que tiene la persona posee- 

dora de ejercer algunos de los derechos que 

tiene el propietario, salvo el de disponer.

Asi, el comunero, que es el poseedor de 

la tierra de propiedad de la Comunidad pue
de usar y disfrutar de la tierra pero no puede 

disponer de ella (no puede venderla, ni ce
derla en uso, arrendarla, donarla, etc.).

Entonces: en el caso de las tierras que for- 
man parte de la Comunidad Campesina, la 
PROPIEDAD es de la Comunidad. Ella le 

cede a sus comuneros una parte de las tie
rras de su propiedad para que la usen y dis- 

fruten (posesidn). Los comuneros no dis- 
ponen de la tierra, es decir, no la pueden 
vender, ni arrendar, ni regalar, ni dar en he

re ncia

Comunidad y el comunero tiene la calidad 

de poseedor de la parcela que le ha sido 
asignada para que la trabaje directamente.

Esta diferencia entre la propiedad y la po
sesidn de las tierras de la comunidad trae 

ademas algunas consecuencias practicas 
que conviene resaltar:

las tierras
VAGINA LEGAL

La propiedad:

’ Es el derecho que se tiene para USAR, 
DISFRUTAR Y DISPONER del objeto o cosa 
del que una persona es propietario.

En el caso de las tierras de la comunidad, 
el USAR la tierra significa utilizarla para Io que 

esta sirve: hacerla producir, trabajarla. DIS
FRUTAR la tierra sera servirse y aprovechar 

los beneficios que ella pueda dar: benefi- 
ciarse con los productos que se hayan cose- 

chado. DISPONER de la tierra significa, co- 
mo su nombre Io indica, el derecho del 
propietario de hacer con el bien Io que crea 
mds conveniente: cederlo en uso, donarlo, 
venderlo, arrendarlo, etc. (aunque en el caso 

de las tierras comunales la Constitucidn limita

Una de las caracteristicas que 
diferencia a las Comunidades 

Campesinas de otras organizaciones 
del campo peruano es la manera 

especial que tienen los comuneros 
para organizar el uso y la tenencia 
de la tierra, de tai forma que todos 

los Integrantes de la comunidad 
tengan las mismas oportunidades, y 
el trabajo de la tierra no sea sdlo 
para beneficio del comunero que la 
posee sino tambidn para beneficio 

de toda la Comunidad. Es asf que 
existe una diferencia entre las 

tierras para uso de los comuneros y . 
sus familias y las tierras para el 
trabajo comunal. Veamos.

E n las Comunidades Campesinas setie- 
£ ne muy claro que la totalidad de las 

tierras, aun las que trabajan los comuneros 
individual o familiarmente, son de propiedad 

de toda la comunidad. Es la Comunidad la 
duefia de todas las tierras y los comuneros 
que trabajan las parcelas con sus familias 
son poseedores de esas tierras.

"Esta forma de organizar la produccion y la 

tenencia de la tierra es una costumbre en 
nuestras comunidades, que nos viene des
de nuestros antepasados y nosotros hemos 

sabido respetarla porque creemos que es la 
mejor forma de evitar injusticias y de prote

ger el territorio comunal", nos comentaba un 
comunero de Pasco hace poco tiempo.

Esto es tan cierto que desde 1920 en 

que se did la Constitucidn que reconocfa la 
importancia de las Comunidades Campesi
nas para el desarrollo del pais, este principio 
ya habfa sido establecido.

Todas las leyes posteriores a la Constitu
cidn de 1920 establecen el principio de que 
la propiedad de las tierras corresponde a la

28 - ANDENES
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Estatutos comunales:

Tenencia y uso de 
las tierras

Proteccidn interna de las tierras 
comunales

En el numero anterior de ANDENES, 

cuando comentabamos sobre los derechos 
de los comuneros, deciamos que todos tie- 
nen iguales derechos para usar los bienes y 
servicios de la comunidad. La tierra es un 
bien de la comunidad tan importante que es 
necesario que todos los comuneros tengan 
la oportunidad de hacer uso de el. No es jus- 

to que algunos comuneros tengan la posibi- 
lidad de usar de este bien de la comunidad y 

otros no. Por eso, la Constitucion ha esta- 
blecido ciertas normas que persiguen pro- 
teger la propiedad de las tierras de la co

munidad, frente a comuneros que abusan 

de este derecho. Asi, la Ley prohibe el ACA- 
PARAMIENTO de tierras. Hay acaparamien- 
to cuando existen comuneros que poseen 

mucha tierra mientras hay otros que poseen 
una extension pequeha y hasta los hay que 
no tienen tierras para trabajar.

Esta situacion es injusta y va contra la ley, 
que establece que los comuneros tienen 
iguales derechos y oportunidades. Una se- 

gunda manera de proteger las tierras al inte
rior de la comunidad consiste en que los co
muneros estcin en la obligacidn de trabajar

' ....
■

directamente la tierra que la comunidad les 
ha cedido. La Ley no permite que algunos 

comuneros en lugar de trabajar directamente 

la tierra la den a otras personas para que las 
trabajen, sea al partir o arrendandola. Esto 

seria injusto, ademas va contra el principio 
campesino que dice que la tierra es para 

quien latrabaja.

iQu6 debe establecer el estatuto?

La ley, no solo dice que estci prohibido el 
acaparamiento o que hay que trabajar direc

tamente la tierra, sino que faculta a la Asam- 
blea Comunal a tomar decisiones drasticas 

frente a los comuneros que incumplen con 
estas normas obligatorias. Es importante en- 
tonces que en el estatuto, se contemplen 

todos los casos en los cuales se sancionari 
al comunero que abuse de su derecho de 

posesionde la tierra.
Para evitar el acaparamiento, la ley esta

blece que la comunidad determine en su es
tatuto la extension maxima de tierras que ca- 
da comunero podr^ poseer, tomando en 

cuenta el numero total de tierras y comune
ros de la comunidad, de tai manera que to
dos puedan acceder a la posesidn de una 

parcela. En esta determinacidn del numero 
maximo de heetcireas de posesidn de cada 
comunero, se deberd tambidn tener en 

cuenta lacalidadde las tierras.
En el caso de que algun comunero posea 

una extension mayor de tierras que la fijada 
por la Asamblea, la Comunidad podrd recu- 
perar la parte que sobrepase esta extensidn 
mdxima para cederla a aquellos que no dispo- 
nen de tierra para trabajar. Esta sancidn se 

aplica tambien para el caso de comuneros 
que no trabajen directamente la tierra.

Es importante que en el estatuto se es- 

tablezcan claramente todas las posibilidades 
por las que la Comunidad (por ser duefia de 

la tierra) puede quitarle la posesidn a un co
munero que incumpla con estas normas que 
sefiala la ley y las normas que la comunidad 
pueda aprobar, para preservar la igualdad y 
establecer de manera justa el derecho de los 

comuneros de poseer una tierra para trabajo 

directo ■

este derecho de disposition).
La posesidn:
Es el derecho que tiene la persona posee- 

dora de ejercer algunos de los derechos que 
tiene el propietario, salvo el de disponer.

Asi, el comunero, que es el poseedor de 

la tierra de propiedad de la Comunidad pue
de usar y disfrutar de la tierra pero no puede 

disponer de ella (no puede venderla, ni ce

derla en uso, arrendarla, donarla, etc.).

Entonces: en el caso de las tierras que for- 
man parte de la Comunidad Campesina, la 
PROPIEDAD es de la Comunidad. Ella le 

cede a sus comuneros una parte de las tie
rras de su propiedad para que la usen y dis- 

fruten (posesidn). Los comuneros no dis- 
ponen de la tierra, es decir, no la pueden 
vender, ni arrendar, ni regalar, ni dar en he- 

rencia

Comunidad y el comunero tiene la calidad 
de poseedor de la parcela que le ha sido 
asignada para que la trabaje directamente.

Esta diferencia entre la propiedad y la po
sesidn de las tierras de la comunidad trae 

ademas algunas consecuencias practicas 
queconviene resaltar:

La propiedad:
' Es el derecho que se tiene para USAR 

DISFRUTAR Y DISPONER del objeto o cosa 
del que una persona es propietario.

En el caso de las tierras de la comunidad, 
el USAR la tierra significa utilizarla para Io que 

esta sirve: hacerla producir, trabajarla. DIS
FRUTAR la tierra sera servirse y aprovechar 

los beneficios que ella pueda dar: benefi- 
ciarse con los productos que se hayan cose- 

chado. DISPONER de la tierra significa, co- 
mo su nombre Io indica, el derecho del 
propietario de hacer con el bien Io que crea 
mds conveniente: cederlo en uso, donarlo, 

venderlo, arrendarlo, etc. (aunque en el caso 
de las tierras comunales la Constitucion limita

Una de las caracteristicas que 
diferencia a las Comunidades 

Campesinas de otras organizaciones 
del campo peruano es la manera 

especial que tienen los comuneros 
para organizar el uso y la tenencia 
de la tierra, de tai forma que todos 

los Integrantes de la comunidad 

tengan las mismas oportunidades, y 
el trabajo de la tierra no sea sblo 
para beneficio del comunero que la 
posee sino tambten para beneficio 
de toda la Comunidad. Es asi que 

existe una diferencia entre las 

tierras para uso de los comuneros y _ 
sus familias y las tierras para el 
trabajo comunal. Veamos.

E n las Comunidades Campesinas setie- 
E ne muy claro que la totalidad de las 

tierras, aun las que trabajan los comuneros 
individual o familiarmente, son de propiedad 

de toda la comunidad. Es la Comunidad la 
duefia de todas las tierras y los comuneros 
que trabajan las parcelas con sus familias 
son poseedores de esas tierras.

"Esta forma de organizar la production y la 

tenencia de la tierra es una costumbre en 
nuestras comunidades, que nos viene des

de nuestros antepasados y nosotros hemos 
sabido respetarla porque creemos que es la 
mejor forma de evitar injusticias y de prote

ger el territorio comunal", nos comentaba un 
comunero de Pasco hace poco tiempo.

Esto es tan cierto que desde 1920 en 

que se did la Constitucion que reconocia la 
importancia de las Comunidades Campesi
nas para el desarrollo del pais, este principio 
ya habia sido establecido.

Todas las leyes posteriores a la Constitu- 
cion de 1920 establecen el principio de que 
la propiedad de las tierras corresponde a la
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cY para Peru que?

Promover el compromiso de los laicos es
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Iglesia peruana y 
laicos

Esas preocupaciones por

I

la problematica laical vividas 

por la Iglesia de America La
tina ha sido compartida por 
la Iglesia Peruana en su con- 
junto. En la 54s Asamblea 
Episcopal Peruana realizada 
en 1983 se sefialaba como 

objetivos de la pastoral: "Fo- 
mentar los grupos aposto- 
licos y los movimientos es- 

pecializados de trabajado- 
res, reconocidos por la jerar- 

qula; fomentar la comuni- 
cacidn entre pastores y mo

vimientos'' (281).
M£s especlficamente so- 

bre la pastoral rural se decia: 
"A nivel rural, promover el 

compromiso de los catequis- 
tas y animadores Cristianos 
con sus comunidades cris- 
tianas y con las organizacio- 

nes del pueblo de su re
gion, asumiendo un eficien- 

te servicio a la evangeliza- 
cion"(287).

Laicos y 
evangelization 
rural
cia a la Iglesia" (781). bin 
embargo, el documento de 
Puebla se refiere tambien a 
grandes insuficiencias en el 
terreno del laicado. Dicen 

asl: "Grandes sectores del 
laicado Latinoamericano no 
han tornado conciencia ple

na de su pertenencia a la 
Iglesia y viven afectados por 

la incoherencia entre la fe 
que dicen profesar y practi- 
car y el compromiso real que 

asumen en la sociedad. Mas 
adelante se sehala que la 

efectiva promocidn del laica

do se ve impedida muchas 
veces por la persistencia de 
cierta mentalidad clerical en 
numerosos agentes pasto

rales, clerigos e incluso lai
cos" (784).

r- si

- It 
^CRISTIANOS ENEL CftMPO >

El tema del laicado es 

desde hace buen 

tiempo materia de 
preocupacidn de la 
Iglesia Universal. El 
Concilio Vaticano II 
abrid las compuertas 
para que esta 
preocupacidn se 

extendiera a las 
Iglesias locales.
Desde entonces las 
Conferencias 

Episcopales de 
muchos paises vienen 

trabajando el tema de 

los laicos en 
numerosos 

documentos, 
producto de sus 
reflexiones y 

reuniones.

SOMOS

Los Acuerdos

El centre del documento 
es la reafirmacidn por los 

firmantes de su plena so- 
beranla sobre la amazonla y 

sus recursos naturales, cui- 
dando de su aprovecha- 
miento racional. Con esto se 

rechaza cualquier intento 
de los organismos interna- 
cionales de condicionar su 

ayuda a los paises a la apli- 
cacidn de medidas que cui- 

den el equilibrio ecoldgico 
en esta vital zona del mun- 
do. una tarea de toda la Iglesia.

Pero sin negar la enorme 
responsabildidad que tie- 

nen los paises industriali- 
zados en el actual deterioro 

del ambiente mondial (fruto 
de mas de cien afios de un 

irracional e irresponsable mo- 

delo economico) Io cierto es 
que el principal beneficiado 

de esta declaracion es Bra
sil. SI, porque al politizar 
este asunto quiere hacer 

olvidar su tan criticado mo

del© de desarrollo (el “Mi- 
lagro Brasilefio”) que ha 
significado la deforestacion 

y erosion de millones de 

hectareas de selva. La elimi- 
nacion y quema de bosques 

para dedicarlos a la gana- 
derla y agricultura en Brasil, 

actividades cuestionables 
en un medio tan fragil como 

la amazonla (segun una ex- 

perta, solo entre 1987 y

■

Peru suscribio ademas 
con Brasil otra Declaracion 

que proclama la busqueda 
del desarrollo conjunto y el 
apoyo de empresas brasile- 

fias a proyectos como el gas 
de Camisea y Cerro Verde, 
asl como la interconexion 

vial entre los dos paises.
Mas alia del loable espiri- 

tu de estas Declaraciones, 
Io cierto es que subsists la 
idea de que la selva espera 

ser “conquistada”. La da- 
cidn de leyes como la 

24994 o Ley de Bases para 
el Desarrollo Rural de la 

Amazonla (comentada en 

ANDENES Ns 49), son la- 

mentablesmuestrasdeello ■

a Conferencia Episco- 
pal de Puebla (Mexico 

1979) sefiald que en rela- 

cion a los laicos, se vive una 
doble experiencia. Se re- 

cuerda que despues de las 
crisis vividas por el laicado 
organizado en America La

tina, se ha ganado hoy dla 
en "serenidad, madurez y 

realismo que se manifiesta 
en confesadas aspiraciones 
por promover en la Iglesia 

estructuras de dialogo, de 
participacidn y de accion 

pastoral de conjunto, expre- 
siones de inicio de una ma
yor conciencia de pertenen-

Declaracion 
de Manaos

1989 se perdieron el equi

valents a los departamentos 
de Loreto y Ucayali juntos), 
han provocado un enorme 
dafio al clima y ambiente 
mondial. Parte de ese dafio 
Io estamos viviendo ya en 

forma de inundaciones, ero
sion y ausencia de lluvias.

En ese contexto aparece 

como irresponsable la pro- 
clamacibn de la soberania 
para explotar “racionalmen- 

te" nuestros recursos. La 

tambien proclamada defen- 
sa de la integridad de las 
poblaciones nativas y de su 
cultura se muestra como 

una broma de mal gusto, 

vistos los antecedentes de 
losgobiernos.

En Manaos, Brasil, los 
primeros dfas del mes 
de mayo, los 

presidentes de 

Colombia, Brasil, 
Guyana, Peru, Surinam 

y Venezuela, junto con 
el Canciller de Bolivia, 
firmaron la 

“Declaracidn de 
Manaos” tambten 

Hamada “Declaracibn 
de la Amazonia”. 

Ademas, Peru y Brasil 
firmaron otra 
Declaracidn. 

o 
E 1 objeto de la reunibn 
E era encarar de manera 

conjunta el reto del desa

rrollo de la Amazonia y ha 
sido vista como un esfuerzo 
por revitalizar el “Pacto A- 

mazbnico” suscrito en 
1978.

■
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Iglesia peruana y 
laicos

Esas preocupaciones por

la problematica laical vividas 

por la Iglesia de America La
tina ha sido compartida por 
la Iglesia Peruana en su con- 
junto. En la 54s Asamblea 
Episcopal Peruana realizada 
en 1983 se sefialaba como 

objetivos de la pastoral: "Fo- 
mentar los grupos aposto- 
licos y los movimientos es- 

pecializados de trabajado- 
res, reconocidos por la jerar- 

quia; fomentar la comuni- 
cacibn entre pastores y mo- 

vimientos” (281).
Mbs especificamente so- 

bre la pastoral rural se decia: 
"A nivel rural, promover el 

compromiso de los catequis- 
tas y animadores Cristianos 
con sus comunidades cris- 
tianas y con las organizacio- 

nes del pueblo de su re
gion, asumiendo un eficien- 

te servicio a la evangeliza- 
ci6n"(287).

iGt£St« i -

< CRISTIANOS ENELCftMPO )

El tema del laicado es 

desde hace buen 

tiempo materia de 
preocupacibn de la 

Iglesia Universal. El 
Concilio Vaticano II 
abrip las compuertas 
para que esta 
preocupacibn se 

extendiera a las 
Iglesias locales.
Desde entonces las 
Conferencias 

Episcopales de 
muchos paises vienen 

trabajando el tema de 

los laicos en 
numerosos 

documentos, 
producto de sus 
reflexiones y 

reuniones.

SOMOS _
IxeusiaJ -

--It

Los Acuerdos

El centro del documento 
es la reafirmacibn por los 

firmantes de su plena so- 
berania sobre la amazonia y 

sus recursos naturales, cui- 
dando de su aprovecha- 
miento racional. Con esto se 

rechaza cualquier intento 
de los organismos interna- 
cionales de condicionar su 

ayuda a los paises a la apli- 
cacibn de medidas que Gul

den el equilibrio ecolbgico 
en esta vital zona del mun- 
do.

Pero sin negar la enorme 
responsabildidad que tie- 

nen los paises industriali- 
zados en el actual deterioro 
del ambiente mundial (fruto 
de mas de cien alios de un 

irracional e irresponsable mo

del© econbmico) Io cierto es 
que el principal beneficiado 

de esta declaracibn es Bra
sil. Si, porque al politizar 
este asunto quiere hacer 

olvidar su tan criticado mo- 

delo de desarrollo (el “Mi- 
lagro Brasilefio”) que ha 
significado la deforestacibn 

y erosion de millones de 
hectareas de selva. La elimi- 
nacibn y quema de bosques 

para dedicarlos a la gana- 
deria y agricultura en Brasil, 

actividades cuestionables 
en un medio tan fragil como 

la amazonia (segun una ex- 

perta, solo entre 1987 y

OOsM 0ireQ®(rmsteifijii0iiim    

Declaracion 
de Manaos

1989 se perdieron el equi- 

valente a los departamentos 
de Loreto y Ucayali juntos), 
han provocado un enorme 
dafio al clima y ambiente 
mundial. Parte de ese dado 
Io estamos viviendo ya en 

forma de inundaciones, ero
sion y ausencia de lluvias.

En ese contexto aparece 
como irresponsable la pro- 
clamacibn de la soberania 
para explotar “racionalmen- 

te” nuestros recursos. La 

tambien proclamada defen- 
sa de la integridad de las 
poblaciones nativas y de su 
cultura se muestra como 

una broma de mal gusto, 

vistos los antecedentes de 
losgobiernos.

Peru suscribib adembs 
con Brasil otra Declaracibn 

que proclama la busqueda 
del desarrollo conjunto y el 
apoyo de empresas brasile- 

fias a proyectos como el gas 
de Camisea y Cerro Verde, 
asi como la interconexibn 

vial entre los dos paises.
Mbs alia del loable espiri- 

tu de estas Declaraciones, 
Io cierto es que subsiste la 
idea de que la selva espera 

ser “conquistada”. La da- 
cibn de leyes como la 

24994 o Ley de Bases para 
el Desarrollo Rural de la 

Amazonia (comentada en 

ANDENES Ne 49), son la- 

mentablesmuestrasdeello ■

■

a Conferencia Episco- 
|L=. pal de Puebla (Mexico 

1979) sefialb que en rela- 

cibn a los laicos, se vive una 
doble experiencia. Se re- 

cuerda que despues de las 
crisis vividas por el laicado 
organizado en America La

tina, se ha ganado hoy dia 
en "serenidad, madurez y 

realismo que se manifiesta 
en confesadas aspiraciones 
por promover en la Iglesia 

estructuras de diblogo, de 
participacibn y de accibn 

pastoral de conjunto, expre- 
siones de inicio de una ma
yor conciencia de pertenen-

Laicos y 
evangelization 
rural
cia a la Iglesia" (781). Sin 
embargo, el documento de 
Puebla se refiere tambien a 
grandes insuficiencias en el 
terreno del laicado. Dicen 
asi: "Grandes sectores del 
laicado Latinoamericano no 
han tornado conciencia ple

na de su pertenencia a la 
Iglesia y viven afectados por 

la incoherencia entre la fe 
que dicen profesar y practi- 
car y el compromiso real que 

asumen en la sociedad. Mbs 

adelante se sefiala que la 
efectiva promocibn del laica

do se ve impedida muchas 
veces por la persistencia de 
cierta mentalidad clerical en 

numerosos agentes pasto

rales, clbrigos e incluso lai
cos" (784).

En Manaos, Brasil, los 
primeros dias del mes 
de mayo, los 

presidentes de 

Colombia, Brasil, 
Guyana, Peru, Surinam 

y Venezuela, junto con 
el Canciller de Bolivia, 
firmaron la 

“Declaracibn de 
Manaos” tambihn 

Hamada “Declaracibn 
de la Amazonia”. 
Adembs, Peru y Brasil 
firmaron otra 
Declaracibn. 

o
E 1 objeto de la reunibn 
£= era encarar de manera 

conjunta el reto del desa

rrollo de la Amazonia y ha 
sido vista como un esfuerzo 
por revitalizar el “Pacto A- 

mazbnico” suscrito en 
1978.

■II IHl

Promover el compromiso de los laicos es una (area de toda la Iglesia.
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Pasco:

Escuelas
Democraticas

con el compromiso de cam- 
biar las injusticias que viven 

sus pueblos, a traves de la 
constante afirmacidn de los 
derechos humanos y el res- 
petoalavida.

El evento de Chaupihua- 
ranga se realizd los dias 17 y 
18 de abril con la participa- 
cidn de 75 profesores, mien- 

tras que en Goyllarisquizga 
se reunieron 24 maestros 

los dias 19 y 20 del mismo 
mes. Ambos eventos han 
servido a los profesores pa
ra reafirmar su compromiso 

cristiano de construir una so- 

ciedad mas justa y solidaria. 
Saludamos a los "profes pas- 
quehos" y esperamos que 

su ejemplo sea recogido en 
otras zonas rurales de nues- 
tro pais ■

te porque el IER, que cum- 
ple 25 ahos de labor en el 

mes de junio, es una obra 
de la Iglesia Catdlica de esa 

region que ha estado al 
servicio de los campesinos.

Al parecer la reaccion de 

Sendero Luminoso respon- 
deria a la participacion deci- 

dida del IER en apoyo al pro- 
ceso de reestructuracidn de- 

mocratica de las tierras que 
llevaban adelante los cam
pesinos de Puno. Sendero

na pretendido aprovechar 
esta lucha para exacerbar la 
confrontacidn y desencade- 

nar la militarizacidn en la zo
na. De alii que se opusiera a 
la conduccidn autdnoma de 

esta lucha por parte de los 
gremios campesinos asi co- 
mo a las acciones destina- 

das a promover alternativas 
de desarrollo con participa- 

cidn democratica tai como 
eraelcasodel IER.

La gravedad de estos he- 

chos ha motivado que los Vi
carios de Puno, Juli, Ayaviri 
y Sicuani emitan un pronun- 

ciamiento publico el 26 de 
mayo manifestando su con- 

dena y rechazo energico a 
la coaccidn, el autoritarismo, 
la destruccidn y el asesinato

del que hace gala Sendero 
Luminoso. Asi como a su in- 

teres por hace-r de Puno un 
nuevo Ayacucho. Estos re- 
presentantes de la Iglesia 
surandina sehalan que di- 
chos hechos forman parte 

de una escalada que ya ha 
cobrado muchas vidas. Des
de ANDENES expresamos 
nuestro mas profundo repu- 

dio a las acciones criminales 

de Sendero Luminoso, a la 
vez que nos solidarizamos 
con los campesinos victi- 

mas de la violencia y con la 
Iglesia de Ayaviri que a tra
ves de su Pastor Monsehor 

D'Alteroche ha respondido 
valiente y evangelicamente 

por tan graves atentados 
contra la vida del pueblo ■

I

Ims  
instalaciones 
del IER que 

Servian a 
miles de 
campesinos 
han quedado 
inutilizadas 

por la accidn 
de Sendero 
Luminoso.

Institute de Education 

Hural (IEH) de la 

Prelatura de Ayaviri, 
.. .

Ayaviri:

Repudiable ataque 
de Sendero

ir^ special interes de los 
CZ maestros fue el discu- 

tir una estrategia por la cual 
puedan, desde la escuela? 
formar jdvenes con una vi

sion critica de su realidad y

siendo dinamitadas e 
incendiadas el 

conjunto de sus 

instalaciones.

os responsables de la 
'L, Institucidn no se en- 

contraban en el lugar Io que 

salvo sus vidas ya que los 
senderistas preguntaban in- 

sistentemente por ellos.
Luego de realizar estas 

acciones, la columna se di-

s /■ e caff ■
Es en esta linea que se 

vienen profundizando las 
busquedas de los agentes 
pastorales de numerosas 

dibcesis del pais. En costa, 
sierra y selva peruana se 

estan desarrollando impor- 
tantes experiencias de cate- 
quesis familiar, de formacidn 

de catequistas, de promo- 

cion de comunidades de ba

se, de constitucidn de pro- 
motores de la fe, de la salud, 
de rondas campesinas, etc. 
Los campesinos van sintien- 
do que su fe no puede estar 
divorciada de su practica de 
la caridad, del amor con sus 

hermanos, principalmente 
los mas marginados.

Los grupos de Cristianos 
mencionados junto con mi

les de otros creyentes cam
pesinos, constituyen sin du- 

da una reserva moral muy 
importante en un pais que 
vive situaciones muy pareci- 

das a la de una guerra fra- 
ticida.

Tai situacidn exige una 

coordinacidn cada vez 
mayor entre esos grupos 

Cristianos. La identidad cris- 
tiana con la que se han for- 

mado les ha proporcionado 
una vision comun del desa
rrollo del pais y una manera 

semejante de vivir su fe. Por 
eso hoy mas que nunca de- 

be darse una estrecha co- 
municacibn entre esos evan- 
gelizadores rurales. Llevar a 

cabo esa relacibn les permi- 
tira tener una vision mas Cla
ra y vislumbrar por tanto una 
mejor manera de hacer Igle

sia en el Peru de hoy. Y con- 
tribuir asi a ser una fuerza de 

paz y de construccibn de la 
justiciaw

32 -ANDENES

|

-

■

11

I

rigid a Chuquibambilla don- 

de destruyb las instalacio
nes de una queseria del

Bajo el lema "Y la vida 
| vencera" los 

I profesores del valle de 
Chaupihuaranga y del 
distrito de 

Goyllarisquizga en la 

Provincia de Daniel A. 
Carrion, se reunieron a 
iniciativa de la Oficina 

Zonal de Educacidn 

Catdlica (OZEC) para 
debatir en torno a la 
realidad nacional y la 
situacidn de violencia 
por la que atraviesan 

sus localidades.

_________________

El domingo 21 de 
mayo pasado una 

columna de Sendero 

Luminoso atacd el

nes de una queseria del 
Centro Experimental de la 
Universidad del Altiplano. 

Pero la violencia senderista 
no quedd alii, se dirigieron a 
la localidad de Macari donde 

asesinaron a dos autorida- 
des indefensas, Toribio 
Challco el Teniente Gober- 
nador y Cesar Vera el Juez 

de Paz.
Estos hechos han con- 

mocionado a la opinion pu- 
blica en Puno, especialmen-
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gelizadores rurales. Llevar a 

cabo esa relacibn les permi- 
tira tener una vision mas Cla
ra y vislumbrar por tanto una 

mejor manera de hacer Igle- 

sia en el Peru de hoy. Y con- 
tribuir asi a ser una fuerza de 

paz y de construccibn de la 
justiciaa

Pasco:

Escuelas
Democraticas

con el compromiso de cam- 
biar las injusticias que viven 

sus pueblos, a traves de la 
constante afirmacibn de los 
derechos humanos y el res- 
peto a la vida.

El evento de Chaupihua- 
ranga se realizb los dias 17 y 
18 de abril con la participa- 
cibn de 75 profesores, mien- 

tras que en Goyllarisquizga 
se reunieron 24 maestros 

los dias 19 y 20 del mismo 
mes. Ambos eventos han 
servido a los profesores pa
ra reafirmar su compromiso 
cristiano de construir una so- 

ciedad mas justa y solidaria. 
Saludamos a los "profes pas- 
quehos" y esperamos que 

su ejemplo sea recogido en 

otras zonas rurales de nues- 
tro pais ■

na pretendido aprovechar 
esta lucha para exacerbar la 
confrontacibn y desencade- 

nar la militarizacibn en la zo
na. De alii que se opusiera a 
la conduccibn autbnoma de 

esta lucha por parte de los 
gremios campesinos asi co- 
mo a las acciones destina- 

das a promover alternativas 
de desarrollo con participa- 

cibn democratica tai como 
eraelcasodel IER.

La gravedad de estos he- 

chos ha motivado que los Vi
carios de Puno, Juli, Ayaviri 
y Sicuani emitan un pronun- 

ciamiento publico el 26 de 
mayo manifestando su con- 
dena y rechazo energico a 
la coaccibn, el autoritarismo, 

la destruccibn y el asesinato

del que hace gala Sendero 
Luminoso. Asi como a su in

terns por hacef de Puno un 
nuevo Ayacucho. Estos re- 
presentantes de la Iglesia 
surandina senalan que di- 
chos hechos forman parte 

de una escalada que ya ha 
cobrado muchas vidas. Des

de ANDENES expresamos 

nuestro mas profundo repu- 
dio a las acciones criminales 

de Sendero Luminoso, a la 
vez que nos solidarizamos 
con los campesinos victi- 

mas de la violencia y con la 
Iglesia de Ayaviri que a tra
ves de su Pastor Monsehor 

D'Alteroche ha respondido 
valiente y evangelicamente 

por tan graves atentados 
contra la vida del pueblo ■

I

I

!

Ims  
instalaciones 
del IER que 

Servian a 
miles de 
campesinos 
han quedado 
inutilizadas 

por la accion 
de Sendero 
Luminoso.

Bajo el lema "Y la vida 
vencera"los 

profesores del valle de 

Chaupihuaranga y del 
distrito de 

Goyllarisquizga en la 
Provincia de Daniel A. 
Carrion, se reunieron a 
iniciativa de la Oficina 
Zonal de Educacibn 

Catblica (OZEC) para 
debatir en torno a la 
realidad nacional y la 

municacibn entre esos evan- -- situacibn de violencia 

por la que atraviesan 
sus localidades.

Ayaviri:

Repudiable ataque 
de Sendero

rr0 special interes de los 
[EE, maestros fue el discu- 

tir una estrategia por la cual 
puedan, desde la escuela* 
formar jbvenes con una vi

sion critica de su realidad y
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Es en esta linea que se 

vienen profundizando las 
busquedas de los agentes 
pastorales de numerosas 

dibcesis del pais. En costa, 
sierra y selva peruana se 
estan desarrollando impor- 

tantes experiencias de cate- 
quesis familiar, de formacibn 

de catequistas, de promo- 

cion de comunidades de ba

se, de constitucibn de pro- 
motores de la fe, de la salud, 
de rondas campesinas, etc. 

Los campesinos van sintien- 
do que su fe no puede estar 
divorciada de su practica de 
la caridad, del amor con sus 

hermanos, principalmente 
los mas marginados.

Los grupos de Cristianos 
mencionados junto con mi

les de otros creyentes cam
pesinos, constituyen sin du- 
da una reserva moral muy 
importante en un pais que 

vive situaciones muy pareci- 

das a la de una guerra fra- 
ticida.

Tai situacibn exige una 
coordinacibn cada vez 
mayor entre esos grupos 

Cristianos. La identidad cris- 
tiana con la que se han for- 

mado les ha proporcionado 
una vision comun del desa
rrollo del pais y una manera 

semejante de vivir su fe. Por 
eso hoy mas que nunca de- 

be darse una estrecha co-

El domingo 21 de 
mayo pasado una 

columna de Sendero 
Luminoso atacd el 
Instituto de Educacidn 

Hural (IER) de la 

Prelatura de Ayaviri, 

siendo dinamitadas e 

incendiadas el 
conjunto de sus 

instalaciones.

os responsables de la 
'L_ Institucibn no se en- 

contraban en el lugar Io que 

salvo sus vidas ya que los 
senderistas preguntaban in- 

sistentemente por ellos.
Luego de realizar estas 

acciones, la columna se di- 
rigib a Chuquibambilla don- 

de destruyb las instalacio

nes de una queseria del 
Centro Experimental de la 
Universidad del Altiplano. 

Pero la violencia senderista 
no quedb alii, se dirigieron a 
la localidad de Macari donde 

asesinaron a dos autorida- 
des indefensas, Toribio 
Challco el Teniente Gober- 
nador y Cesar Vera el Juez 

de Paz.
Estos hechos han con- 

mocionado a la opinion pu- 
blica en Puno, especialmen- 

te porque el IER, que cum- 
ple 25 ahos de labor en el 

mes de junio, es una obra 
de la Iglesia Catblica de esa 

region que ha estado al 
servicio de los campesinos.

Al parecer la reaccibn de 

Sendero Luminoso respon- 
deria a la participacibn deci- 

dida del IER en apoyo al pro- 
ceso de reestructuracibn de

mocratica de las tierras que 
llevaban adelante los cam
pesinos de Puno. Sendero
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Pastoral ruralSelva

Laicos crean movimiento

Coordinacidn pastoral
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nuevo movimiento

1) El movimiento debe 
ser un espacio de oracion y 

celebracibn en comunidad, 
orientando a sus animado
res a crear comunidades de 
base.

2) Asimismo esta agru- 

pacibn de Cristianos debe 
ser un espacio de coordina- 
cibn y construccibn de Igle- 
sia.

3) Debe ser un espacio 
de defensa de la vida, don- 

de se discutan alternativas 
para la solucibn de los pro- 
blemas del pobre.

4) Debe ser una instancia 
de comunicacibn e interre-

guel Fuertes. Este comite 

ha elaborado un documen- 

to provisorio que debera lie- 
gar a las bases para su debi- 
dadiscusibn.

Algunos objetivos del 
movimiento

Finalmente, se dijo que 
los movimientos apostblicos 
aparecen como una alterna- 

tiva de organizacibn y partici- 
pacibn para los campesinos

1

En el Vicariato de 

Iquitos los dias 15 y 16 
de abril se reunieron 

26 animadores de la 
pastoral rural y 5 

asesores eclesibsticos 
con el fin de discutir la 
creacibn de un 

movimiento de laicos 
de las breas rurales de 
los Vicariatos de San 

Josh del Amazonas, 
Iquitos y Requena. 
Asistieron tambihn 

como invitados 
Edmundo Lebn de 

CEAS, Roxana Garcia- 
Bedoya de SER y 

Alberto Adrianzhn de 
DESCO.

de la costa 
tes de catequistas tradicio- , 
nales agrupados en cofra- 
dias, organizaciones que da- 
tan desde los tiempos de la 
coIonia; por Io cual desde 
hace un buen tiempo se ve 
la necesidad de formar ani
madores de la Fe, con una 

perspectiva mbs amplia que 
la del catequista tradicional.

Asimismo, se afirma que 

la presencia de las sectas es 
cada vez mas agresiva en 

cuanto a ganar espacios en 
el pueblo y sus organizacio

nes, expropiando de esta 

manera la palabra y el signi- 
ficado del mensaje del evan- 

. gelio.

lacibn en el mundo rural.
5) Debe tambien ser un 

espacio democrbtico abierto 
a todas las tendencias poli- 
ticas, sin convertirse en un 
partido politico.

6) El Movimiento es pues 

una comunidad de laicos ru
rales catblicos, reunidos por 
sufe.

7) En un pais en crisis 

econbmica y en crisis de va- 
lores es muy importante el 
aporte que un movimiento 

de fe cristiana puede hacer 
en la sociedad: DAR TES- 

TIMONIO DE LA ESPE
RANZA EN UN CRISTO 
QUE MURIO Y RESUCITO 
por amor a los hombres.

8) Un movimiento ruralca- 
tblico en el Peru debe ser 
por definicibn una FUERZA 
DE PAZ que contribuya a 

crear condiciones de bie- 
nestar fisico y espiritual en 

toda la poblacibn y en parti
cular en las areas rurales■

Cristianos. Sefialaron tam- 

bibn la urgencia de plantear 
una intencionalidad pastoral 
mucho mbs efectiva, tratan- 
do en Io posible de tener 
una mayor articulacibn entre 
los diversos equipos pasto
rales de los valles de la cos
ta, para ampliar de esta ma
nera una mayor reflexibn e 

intercambio de experiencias 
a nivel de Iglesia, pensando 
en generar estructuras orga- 

nizativas apropiadas a la rea
lidad de cada valle costefio.

Este encuentro se realiza 
en mementos en que el 

pais vive graves dificultades 
sociales y econbmicas, ade- 
mbs de la violencia y muerte 
que se cierne sobre la vida 

de nuestro pueblo. Cree- 
mos que esta reflexibn so

bre la pastoral rural en la cos
ta es un camino mbs para la 
construccibn de la paz ■

Jorge Tiplsman

x ''
■

ste encuentro permitib 
L, a los participantes re- 

tlexionar sobre su practica 

evangelizadora en el campo 
costefio, descubriendo que 

en estos ultimos afios han 
logrado una mayor conver

sion y cambio de actitudes 

frente a la realidad cambian- 
te en la que se desenvuel- 
ven. De esta manera, sefia

laron, que la variedad de or
ganizaciones gestadas en 

estos afios ha permitido un 
mayor acercamiento a la vida 

del conjunto de las familias 
campesinas, a pesar de que 
muchos valles de la costa es- 

tbn pasando dificultades en 
Io referente a la organiza

cibn campesina.
Sin embargo, sefialaron 

la importancia de la religio- 
sidad popular como factor 

aglutinante de la poblacibn 

pese a que muchos jbvenes 

viven alejados de esta pers

pectiva.
Tambihn se dijo, en Io re

ferente a la participacibn de 

los laicos campesinos, que 

existen en varies valles de la 
costa, inmensos contingen-

Con la presencia de 30 

agentes pastorales y 

campesinos 

provenientes de Piura, 
Chimbote, Paramonga, 
Huaura, Saybn, 

Chancay e lea, durante 

los dias 7 y 8 de abril 
del presente afio, en la 
localidad de Saybn 

(Huacho) se llevb a 
cabo el I Encuentro de 

Pastoral Rural de la 
Costa.

Bl

uego de dos dias de 
iLn discusibn se acordb 

por unanimidad fundar un 

movimiento que integre a lai
cos de las areas rurales de 
los tres vicariatos. Se nom- 

brb una Comisibn Organiza- 
dora presidida por Leopoldo 

Zegarra de Indiana, que de- 
berb proponer en una reu

nion en setiembre, los linea- 
mientos pastorales y socia
les que definan la identidad 

del movimiento.

El Comite Ejecutivo del 
Movimiento estb conforma- 
do por Leopoldo Zegarra, 
Jaime Bernuy, Royer Rodri- 

guez, Yolanda Ochoa, Ro

lando Torres entre otros y 
tiene como asesores a los 
padres Gastbn Harvey y Mi-
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nuevo movimiento

1) El movimiento debe 
ser un espacio de oracion y 

celebracibn en comunidad, 
orientando a sus animado
res a crear comunidades de 
base.

2) Asimismo esta agru- 

pacion de cristianos debe 
ser un espacio de coordina- 

cion y construccidn de Igle- 
sia.

3) Debe ser un espacio 
de defensa de la vida, don- 

de se discutan alternativas 
para la solucibn de los pro- 

blemasdel pobre.

4) Debe ser una instancia 
de comunicacion e interre-

guel Fuertes. Este comite 

ha elaborado un documen- 
to provisorio que debera He
gar a las bases para su debi- 
da discusion.

Algunos objetivos del 
movimiento

Con la presencia de 30 

agentes pastorales y 

campesinos 

provenientes de Piura, 
Chimbote, Paramonga, 
Huaura, Saybn, 

Chancay e lea, durante 

los dias 7 y 8 de abril 
del presente afio, en la 
localidad de Saybn 

(Huacho) se llevd a 
cabo el I Encuentro de 

Pastoral Rural de la 
Costa.

I

En el Vicariato de 

Iquitos los dias 15 y 16 
de abril se reunieron 

26 animadores de la 
pastoral rural y 5 

asesores eclesibsticos 
con el fin de discutir la 
creacidn de un 

movimiento de laicos 
de las breas rurales de 
los Vicariatos de San 

Jos6 del Amazonas, 
Iquitos y Requena. 
Asistieron tambibn 

como invitados 
Edmundo Lebn de 

CEAS, Roxana Garcia- 
Bedoya de SER y 

Alberto Adrianzbn de 
DESCO.

Finalmente, se dijo que 
los movimientos apostolicos 

aparecen como una alterna- 
tiva de organizacion y partici- 

pacion para los campesinos

de la costa 
tes de catequistas tradicio- . 
nales agrupados en cofra- 
dias, organizaciones que da- 
tan desde los tiempos de la 
coIonia; por Io cual desde 
hace un buen tiempo se ve 
la necesidad de formar ani
madores de la Fe, con una 

perspectiva mbs amplia que 
la del catequista tradicional.

Asimismo, se afirma que 

la presencia de las sectas es 
cada vez mas agresiva en 

cuanto a ganar espacios en 
el pueblo y sus organizacio

nes, expropiando de esta 

manera la palabra y el signi- 
ficado del mensaje del evan

gelic.

■I

lacibn en el mundo rural.
5) Debe tambien ser un 

espacio democrbtico abierto 
a todas las tendencias polf- 
ticas, sin convertirse en un 
partido politico.

6) El Movimiento es pues 

una comunidad de laicos ru
rales catolicos, reunidos por 
su fe.

7) En un pais en crisis 

economica y en crisis de va- 
lores es muy importante el 
aporte que un movimiento 

de fe cristiana puede hacer 
en la sociedad: DAR TES- 

TIMONIO DE LA ESPE
RANZA EN UN CRISTO 
QUE MURIO Y RESUCITO 
por amor a los hombres.

8) Unmovimientoruralca- 
tdlico en el Peru debe ser 
por definicion una FUERZA 

DE PAZ que contribuya a 
crear condiciones de bie- 
nestar fisico y espiritual en 

toda la poblacion y en parti
cular en las areas rurales■

cristianos. Sefialaron tam

bien la urgencia de plantear 
una intencionalidad pastoral 
mucho mbs efectiva, tratan- 
do en Io posible de tener 
una mayor articulacibn entre 
los diversos equipos pasto
rales de los valles de la cos

ta, para ampliar de esta ma
nera una mayor reflexion e 

intercambio de experiencias 

a nivel de Iglesia, pensando 
en generar estructuras orga- 

nizativas apropiadas a la rea

lidad de cada valle costeho.

Este encuentro se realiza 
en mementos en que el 
pais vive graves dificultades 

sociales y economicas, ade- 
mbs de la violencia y muerte 
que se cierne sobre la vida 

de nuestro pueblo. Cree- 
mos que esta reflexidn so

bre la pastoral rural en la cos
ta es un camino mbs para la 
construccidn de la paz ■

Jorge Tipisman

ste encuentro permitid 
EZ, a los participantes re- 

flexionar sobre su practica 

evangelizadora en el campo 

costefio, descubriendo que 
en estos ultimos ados han 
logrado una mayor conver
sion y cambio de actitudes 

frente a la realidad cambian- 
te en la que se desenvuel- 
ven. De esta manera, sefia

laron, que la variedad de or
ganizaciones gestadas en 

estos afios ha permitido un 
mayor acercamiento a la vida 
del conjunto de las familias 
campesinas, a pesar de que 

muchos valles de la costa es- 

tcin pasando dificultades en 
Io referente a la organiza- 
cidn campe si na.

Sin embargo, sefialaron 

la importancia de la religio- 
sidad popular como factor 
aglutinante de la poblacion 

pese a que muchos jdvenes 

viven alejados de esta pers

pectiva.
Tambibn se dijo, en Io re

ferente a la participacidn de 
los laicos campesinos, que 

existen en varies valles de la 
costa, inmensos contingen-

I ■ 

I
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uego de dos dias de 
L!=, discusion se acordd 

por unanimidad fundar un 

movimiento que integre a lai
cos de las breas rurales de 
los tres vicariatos. Se nom- 

brd una Comisidn Organiza- 
dora presidida por Leopoldo 

Zegarra de Indiana, que de- 
berb proponer en una reu

nion en setiembre, los linea- 
mientos pastorales y socia
les que definan la identidad 
del movimiento.

El Comite Ejecutivo del 

Movimiento estb conforma- 
do por Leopoldo Zegarra, 
Jaime Bernuy, Royer Rodri- 

guez, Yolanda Ochoa, Ro

lando Torres entre otros y 
tiene como asesores a los 

padres Gastdn Harvey y Mi-
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Un movimiento 
de formacidn 
juvenil

Alfonso Tenorio, actual presidente 
del Movimiento Internacional de la 

Juventud Agraria y Rural Catdlica, 
ha sido durante muchos afios un 
buen colaborador de Andenes. En 

esta oportunidad, publicamos una 
entrevista que tuvimos con 61, 

donde nos habla de las 

preocupaciones de los jdvenes 
rurales de todos los continentes y 
de su propia experiencia.

^Cuales son las preocupaciones del mo
vimiento en cada continente?

Africa es un movimiento que insiste mu- 
cho en la identidad cultural, en Io que es la 
revaloracion de la cultura; en la autosuficien- 

cia alimentaria; el desarrollo endbgeno. Se 

tiene movimientos como los latinoamerica- 
nos donde fe y politica preocupan mucho, 

hay paises donde incluso el tema es fe y vio- 
lecia, se habla mucho de la participacion de 

los jovenes en los gremios campesinos para 
buscar el desarrollo rural alternativo.

Para Europa, fe y mundo moderno, es 

uno de sus temas de preocupacion; a nivel

un espacio de representatividad que cubrir.

Bueno, esas serian algunas de las preo
cupaciones y despues hay todo Io referente 
a la actualizacibn sobre el mundo rural, el 
desarrollo rural, la politica, qud postura debe 
tomar el MIJARC, que proyecto social debe 

desarrollar y defender el movimiento y ahi 
siempre hay matices, pero hay muchas mds 

coincidencias que diferencias.

I

■ ■■ . '

que las que nos dividen.

6 Que entiendes por formacidn?
La formacidn no solamente sequeda en 

ver, analizar y comprender las cosas, sino 

tiene que actuar y a partir de esas pequehas 
acciones que va haciendo, va revalorizan- 

dose como persona. El medio rural, sobre 

todo, en nuestros paises, culturalmente es 
un medio gerontocratico (de los viejos), es 
decir los jovenes no tienen un espacio 
dentro de la comunidad rural. Esto se va 
cambiando, pero tambien es asi; eso se ve 
en Asia, quizas con mucha mas intensidad 
que aca, el joven comienza haciendo pe- 
quehas acciones, a revalorizarse el, y em- 
pieza a cambiar la vision de los adultos, va 
demostrando una capacidad, una real pre- 
ocupacidn y participacion en la vida de la co
munidad y eso deviene en una mejor acep- 

tacidn.

c Que cantidad de jovenes agrupa el 

MIJARC?.
Hay 33 paises afiliados, algo asi, y hay co

mo 12 asociados, vendrian a ser como 55 

paises. Entre paises en contacto y afiliados, 

se calcula 2 millones de militantes en todo el 
movimiento... Tienes movimientos que tie
nen 40 mil militantes, como el movimiento 
trances o el movimiento de Madagascar, y 
tienes movimientos que son mucho mas d6- 

biles en cantidad como el movimiento portu- 
gues o como el movimiento peruano que no 

llega a 2,500 6 3,000 militantes por pais. ■

de propuesta de desarrollo rural preocupa la 

defensa de la ecologia; hay mucho trabajo 
en Io que es las relaciones Europa-Tercer 
Mundo; los criterios de eclesialidad les preo

cupan, Europa es un continente muy secu- 

larizado, incluso a los jovenes les cuesta 
expresar su fe y la concepcion de Iglesia que 
tienen.

En Asia, se tienen dos grandes temas, de 

un lado fe y cultura y de otro, el dialogo con 
otras religiones. Hay ‘Ires Asias”: Asia Mu- 

sulmana, Asia Hinduista y Asia Budista, con 
unas culturas muy antiguas y a la vez con 
una penetracion del mundo moderno, in

dustrial, capitalista muy fuerte.
... Esos son los temas, ahora, en todos 

esos puntos de atencion con particularida- 

des, hay puntos de encuentro, comunes. 
Todos nos preocupamos por el mundo rural 

y su desarrollo.
El reto del MIJARC es construir la unidad 

en la diversidad, y alii el movimiento tiene 
aspectos que son centrales, que nos unen a 
todos: el tema de juventud nos une a todos, 

el tema campesino y rural nos une, el tema 
Cristiano nos une. Si los Cristianos aca nos 
confrontamos con la violencia, los Cristianos 

de otros lugares se confrontan con otras re
ligiones, con otros problemas, pero como 

Cristianos se tiene que confrontar a ello.
Somos un movimiento de autoformacion, 

la formacidn puede tener matices pero eso 
marca nuestra identidad. Es complejo, pero 
yo creo que hay mas cosas que nos unen

Me quedare siempre
Trata de la vida de Mons. Alberto Koenigsknecht 

de Juli y la pastoral de la Iglesia 
del Sur Andino

22 min ut os

Comuniquense con nosotros para 
cualquier inforrnacibn sobre la 

adquiskidn de videos.
Se hacen copias para provincias. 

CatalogoS a pedido, gratis.

Ceapaz, Costa Rica 150, Jesus Marla 
Apdo. 11-0764 Telts 636501-631112- 

639874
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cCdmo te sirve la experiencia que tuviste 
en el movimiento de jovenes de Peru para el 
cargo que ahora estas desempehando 
como presidente del MIJARC ?

Yo creo que los problemas que hemos 
tenido en Peru para la reconstruccidn de la 

JARC son los mismos problemas que se 
plantean a nivel internacional, solo que las 
dimensiones son mds grandes, hay otros 
factores culturales, continentales, pero los 

problemas son los mismos... son los proble
mas relacionados con su identidad y su 
practica.

Nosotros aqui, tuvimos, que volver a cons
truir el movimiento prdcticamente de cero, yo 

creo que eso nos ayuda, porque Io que 
pasd en Peru pasa en todos los paises.

A nivel de MIJARC ^que acciones estan 

planteadas en este periodo que te toca di- 
rigir?

Una de sus prioridades es la de consolidar 
la organicidad del movimiento en los paises 
y en los continentes, eso supone un asumir 

su status de laico, es decir a pleno derecho, 
dentro de las iglesias locales.

Para nosotros, que los movimientos lo- 
gren consolidarse en su organizacidn, por 
un lado interne y por el otro lado en su re- 

lacidn formal con todas las estructuras so- 

ciales, no solamente la eclesial supone, un 
status que no hay que perder.

Otra de las prioridades es la represen
tatividad internacional, hay diferentes ins- 

tancias continentales, foros internacionales 
como la FAO y la UNESCO, donde no hay 

ninguna organizacidn juvenil rural repre- 
sentada, nadie aboga por ella, entonces hay
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Alfonso Tenorio, actual presidente 
del Movimiento Internacional de la 

Juventud Agraria y Rural Catdlica, 
ha sido durante muchos afios un 
buen colaborador de Andenes. En 
esta oportunidad, publicamos una 
entrevista que tuvimos con 61, 

donde nos habla de las 
preocupaciones de los jdvenes 

rurales de todos los continentes y 
de su propia experiencia.

un espacio de representatividad que cubrir.

Bueno, esas sen'an algunas de las preo
cupaciones y despues hay todo Io referente 
a la actualizacibn sobre el mundo rural, el 
desarrollo rural, la poh'tica, que postura debe 
tomar el MIJARC, que proyecto social debe 
desarrollar y defender el movimiento y ahi 
siempre hay matices, pero hay muchas mds 

coincidencias que diferencias.

^Cuales son las preocupaciones del mo
vimiento en cada continente?

Africa es un movimiento que insiste mu- 
cho en la identidad cultural, en Io que es la 

revaloracibn de la cultura; en la autosuficien- 

cia alimentaria; el desarrollo endbgeno. Se 
tiene movimientos como los latinoamerica- 
nos donde fe y poh'tica preocupan mucho, 

hay paises donde incluso el tema es fe y vio- 
lecia, se habla mucho de la participacibn de 

los jbvenes en los gremios campesinos para 
buscar el desarrollo rural alternativo.

Para Europa, fe y mundo moderno, es 
uno de sus temas de preocupacibn; a nivel

de propuesta de desarrollo rural preocupa la 
defensa de la ecologla; hay mucho trabajo 

en Io que es las relaciones Europa-Tercer 
Mundo; los criterios de eclesialidad les preo

cupan, Europa es un continente muy secu- 
larizado, incluso a los jbvenes les cuesta 

expresar su fe y la concepcibn de Iglesia que 
tienen.

En Asia, se tienen dos grandes temas, de 

un lado fe y cultura y de otro, el dialogo con 
otras religiones. Hay “tres Asias”: Asia Mu- 

sulmana, Asia Hinduista y Asia Budista, con 
unas culturas muy antiguas y a la vez con 
una penetracibn del mundo moderno, in

dustrial, capitalista muy fuerte.
... Esos son los temas, ahora, en todos 

esos puntos de atencibn con particularida- 

des, hay puntos de encuentro, comunes. 
Todos nos preocupamos por el mundo rural 

y su desarrollo.
El reto del MIJARC es construir la unidad 

en la diversidad, y alii el movimiento tiene 
aspectos que son centrales, que nos unen a 
todos: el tema de juventud nos une a todos, 

el tema campesino y rural nos une, el tema 
cristiano nos une. Si los Cristianos aca nos 
confrontamos con la violencia, los Cristianos 

de otros lugares se confrontan con otras re
ligiones, con otros problemas, pero como 

cristianos se tiene que confrontar a ello.
Somos un movimiento de autoformacibn, 

la formacibn puede tener matices pero eso 
marca nuestra identidad. Es complejo, pero 
yo creo que hay mas cosas que nos unen
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Un movimiento 
de formacion 
juvenil
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que las que nos dividen.

i Que entiendes por formacion?
La formacibn no solamente sequeda en 

ver, analizar y comprender las cosas, sino 

tiene que actuar y a partir de esas pequefias 
acciones que va haciendo, va revalorizan- 

dose como persona. El medio rural, sobre 

todo, en nuestros paises, culturalmente es 
un medio gerontocratico (de los viejos), es 
decir los jbvenes no tienen un espacio 
dentro de la comunidad rural. Esto se va 
cambiando, pero tambien es asi; eso se ve 
en Asia, quizas con mucha mas intensidad 
que aca, el joven comienza haciendo pe
quefias acciones, a revalorizarse el, y em- 
pieza a cambiar la vision de los adultos, va 
demostrando una capacidad, una real pre

ocupacibn y participacibn en la vida de la co
munidad y eso deviene en una mejor acep- 

tacibn.

^Que cantidad de jdvenes agrupa el 

MIJARC?.
Hay 33 paises afiliados, algo asi, y hay co

mo 12 asociados, vendrian a ser como 55 

paises. Entre paises en contacto y afiliados, 
se calcula 2 millones de militantes en todo el 
movimiento... Tienes movimientos que tie

nen 40 mil militantes, como el movimiento 
trances o el movimiento de Madagascar, y 

tienes movimientos que son mucho mas dh- 

biles en cantidad como el movimiento portu- 
gues o como el movimiento peruano que no 

llega a 2,500 b 3,000 militantes por pais. ■

tCdmo te sieve la experiencia que tuviste 
en el movimiento de jdvenes de Peru para el 
cargo que ahora estas desempehando 
como presidente del MIJARC?

Yo creo que los problemas que hemos 
tenido en Peru para la reconstruccibn de la 
JARC son los mismos problemas que se 

plantean a nivel internacional, solo que las 
dimensiones son mbs grandes, hay otros 
factores culturales, continentales, pero los 

problemas son los mismos... son los proble
mas relacionados con su identidad y su 
practica.

Nosotros aqui, tuvimos, que volver a cons
truir el movimiento prbcticamente de cero, yo 

creo que eso nos ayuda, porque Io que 
pasb en Peru pasa en todos los paises.

A nivel de MIJARC ^que acciones estan 

planteadas en este periodo que te toca di- 
rigir?

Una de sus prioridades es la de consolidar 
la organicidad del movimiento en los paises 
y en los continentes, eso supone un asumir 

su status de laico, es decir a pleno derecho, 
dentro de las iglesias locales.

Para nosotros, que los movimientos lo- 
gren consolidarse en su organizacibn, por 
un lado interne y por el otro lado en su re- 

lacibn formal con todas las estructuras so- 
ciales, no solamente la eclesial supone, un 
status que no hay que perder.

Otra de las prioridades es la represen

tatividad internacional, hay diferentes ins- 

tancias continentales, foros internacionales 
como la FAO y la UNESCO, donde no hay 

ninguna organizacibn juvenil rural repre- 
sentada, nadie aboga por ella, entonces hay

36 -ANDENES

«'■> -

I >->-». X- -J 
F WL ■ L 

^v*



-A

©fra ®D

-

-

jl

Equipo Nacional de la JARC

La vida: ultima palabra
4

Jovenes de la Jarc, trabajando unidos.

Carlos Ching
ANDENES- 39

A fines de abril han 

side dados a conocer a 
la opinibn publica tres 

documentos de la 
Iglesia Catdlica cuya 

importancia merece ser 
resaltada.

Nuestra Iglesia, atenta a 
su rol de voz moral y etica, 
quiere a traves de estos do

cumentos hacer un llamado 
al conjunto de la sociedad 
para que desde las distintas 

instituciones y personas in- 
teresadas por aportar en la 

construccion de condicio- 

nes mas justas y humanas 
se busque "un consenso 

nacional, en el rechazo a to- 
da forma de violencia inhu- 

mana y en favor de la vida y 

de la paz. Este compromiso

Con la participacidn de 

23 delegados de los 
grupos de base JARC 

de las zonas del 
Huallaga Central y Alto 
Huallaga, se realizd del 
28 de abril al 1s de 
mayo, el IV Encuentro 

Regional de la 
Juventud Agraria y 
Rural Catdlica San 
Martin-Hudnuco, en la 
ciudad de Tarapoto.

agravada por la creciente ola 
de violencia, hace cada vez 
mas dificil la tarea de orga- 
nizacidn de los laicos, y en 

general de toda forma de 
organizacidn popular, provo- 
cando mucha preocupacidn 

entre los jovenes campe- 
sinos, que, aunque cono- 
cen las dificultades y ries- 
gos que este esfuerzo con- 
lleva, continuan empefia- 
dos en la tarea de promover 
la construccion del Reino 
de Dios en medio de noso- 

tros ■

Tres importantes 
documentos 
pastorales 
actual y lamentable fe- 
ndmeno de la violencia or-

(o* e trata de "Peru, esco- 
ge la vida" que es una 

exhortacidn apostdlica de 

los obispos peruanos sobre 
la situacidn nacional y los de- 

safios del momento; "La Igle
sia peruana ante el narcotra- 

fico" conteniendo reflexio- 
nes sobre este complejo pro- 
blema de la coca y su ilicita 

comercializacidn; y "Carta a 

los Sanmartinenses", elabo- 
rada por los agentes pasto

rales de las provincias de 
San Martin y Lamas (Dpto. 

de San Martin) y que resalta 
una profunda preocupacidn ganizada que recae sobre 

victimas inocentes y que 
puede, a veces, desencade- 
nar una represidn no ecud- 
nime" (Juan Pablo II a los 

obispos peruanos - Roma- 
14.10.84).

Por otra parte, se sehald 
que la politica agraria del go- 
bierno no promueve al cam- 
pesino, y por el contrario, su 
politica de bajos precios a 
los productos agricolas, las 
alias tasas de interes del 
Banco Agrario, y los pagos 
retrasados de ENCI y 
ECASA, obligan en muchos 
casos, a que el campesino 
siembre coca para tener in- 
gresos suficientes para so- 

brevivir; estimulando asi el 
aumento del narcotrafico 

con su secuela de corrup- 

cidn, violencia y muerte.
Esta situacidn cada dia

por la violencia subversiva y 

represiva asi como el narco
trafico en esta zona.

Dichos documentos tie- 
nen un comun denomina- 
dor: la percepcidn que tiene 

la Iglesia peruana de la pro
funda crisis por la que atravie- 

sa el pais, la que corroe dis
tintas capas de la poblacidn 
y hace muy dificil la supervi- 

vencia de los mas pobres 
del campo y la ciudad; asi 
como el fendmeno 

creciente de la violencia que 
en sus variadas formas azota 

al pais y a las zonas rurales 
en particular. Un rasgo 

peculiar y nefasto de esta 

violencia es el narcotrafico y 
"el grave problema de la 

droga, -que corrompe la 
sociedad y destruye la vida 
de los jovenes, asi como el
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cristenos ®n eD campo

. [j\n uestro encuentro tuvo 
U xJ como finalidad compar- 

tiry reflexionar sobre la situa

cidn de los Derechos Huma- 
nos y la problematica de los 

jovenes campesinos de es
ta region, asimismo coordi- 
nar las actividades que a ni- 

vel del movimiento JARC ve- 
nimos impulsando, para con- 

tribuir en la toma de con- 
ciencia y formacidn integral 

de los jovenes del campo.
En nuestro encuentro se 

determind que existe una 

violacidn cotidiana de los 
Derechos Humanos y del 

derecho a la vida, tanto por 
parte de las fuerzas de la 
represidn (DOES, Fuerzas 

Armadas, etc.), como de las 
fuerzas subversivas (SL, 

MRTA), y del narcotrafico, 

que en muchos casos em- 
puja al campesino al aban- 

dono de sus tierras y a una 

migration creciente.

Jovenes de San Martin 
y Huanuco se reunen

no sera facil, la tarea por de- 

lante es inmensa y el costo 
personal puede ser muy al

to. Para el cristiano es claro, 
sin embargo, que la vida y 
no la muerte y sus aliados 
como el narcotrafico tienen 
la ultima palabra; eso hace vi

va nuestra esperanza y mds 
fuerte el hambre de Dios", 
(conclusion de "Carta a'los 

Sanmartinenses").
Finalmente, nuestros 

obispos nos Haman a "Que 

cada uno, desde su situa
cidn, se esfuerce sincera- 

mente a promover la rege- 
neracidn del pais y la union 
de los esfuerzos de todos, 

sdlo y entonces, como re- 
sultado de esa eficaz buena 

voluntad a la que el Sefior 
nos llama, recibiremos de El, 
como don, la anhelada Paz" 

(Peru, escoge la vida - N2 
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Equipo Nacional de la JARC

?

La vida: ultima palabra

Jovenes de la J arc, trabajando unidos.
Carlos Ching
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A fines de abril han 
side dados a conocer a 

la opinidn publica tres 

documentos de la 
Iglesia Catdlica cuya 

importancia merece ser 
resaltada.

Nuestra Iglesia, atenta a 

su rol de voz moral y etica, 
quiere a traves de estos do

cumentos hacer un llamado 
al conjunto de la sociedad 
para que desde las distintas 

instituciones y personas in- 
teresadas por aportar en la 
construccion de condicio- 

nes mas justas y humanas 
se busque "un consenso 

nacional, en el rechazo a to- 
da forma de violencia inhu- 

mana y en favor de la vida y 

de la paz. Este compromiso

Con la participacidn de 

23 delegados de los 
grupos de base JARC 

de las zonas del 
Huallaga Central y Alto 

Huallaga, se realizd del 
28 de abril al 1s de 
mayo, el IV Encuentro 

Regional de la 
Juventud Agraria y 
Rural Catdlica San 
Martin-Hudnuco, en la 
ciudad de Tarapoto.

victimas inocentes y que 
puede, a veces, desencade- 
nar una represion no ecua- 

nime" (Juan Pablo II a los 

obispos peruanos - Roma- 
14.10.84).

agravada por la creciente ola 
de violencia, hace cada vez 
mas dificil la tarea de orga- 
nizacidn de los laicos, y en 
general de toda forma de 
organizacion popular, provo- 
cando mucha preocupacidn 
entre los jovenes campe- 

sinos, que, aunque cono- 
cen las dificultades y ries- 

gos que este esfuerzo con- 
lleva, continuan empeha- 
dos en la tarea de promover 
la construccidn del Reino 
de Dios en medio de noso- 

tros ■

I

I

(§> e trata de "Peru, esco- 
CZD ge la vida" que es una 

exhortacion apostolica de 
los obispos peruanos sobre 
la situacidn nacional y los de- 

safios del momento; "La Igle
sia peruana ante el narcotra- 

fico" conteniendo reflexio- 
nes sobre este complejo pro- 
blema de la coca y su ih'cita 
comercializacidn; y "Carta a 

los Sanmartinenses", elabo- 
rada por los agentes pasto

rales de las provincias de 
San Martin y Lamas (Dpto. 
de San Martin) y que resalta

Por otra parte, se sefialo 

que la polltica agraria del go- 
bierno no promueve al cam- 

pesino, y por el contrario, su 
polltica de bajos precios a 
los productos agricolas, las 
alias tasas de interes del 
Banco Agrario, y los pagos 
retrasados de ENCI y 
ECASA, obligan en muchos 

casos, a que el campesino 
siembre coca para tener in- 
gresos suficientes para so- 
brevivir; estimulando as! el 
aumento del narcotrafico 
con su secuela de corrup- 

cidn, violencia y muerte.
Esta situacidn cada dia

Tres importantes 
documentos 
pastorales 
actual y lamentable fe- 
ndmeno de la violencia or- 

una profunda preocupacidn ganizada que recae sobre 

por la violencia subversiva y 

represiva as! como el narco
trafico en esta zona.

Dichos documentos tie- 
nen un comun denomina- 
dor: la percepcidn que tiene 

la Iglesia peruana de la pro
funda crisis por la que atravie- 
sa el pals, la que corroe dis

tintas capas de la poblacidn 
y hace muy dificil la supervi- 

vencia de los mas pobres 
del campo y la ciudad; as! 
como el fendmeno 
creciente de la violencia que 

en sus variadas formas azota 

al pals y a las zonas rurales 
en particular. Un rasgo 

peculiar y nefasto de esta 

violencia es el narcotrafico y 
"el grave problema de la 

droga, que corrompe la 
sociedad y destruye la vida 

de los jdvenes, as! como el
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fl uestro encuentro tuvo 
u xJ comofinalidadcompar- 

tiry reflexionar sobre la situa

cidn de los Derechos Huma- 
nos y la problematica de los 

jdvenes campesinos de es
ta region, asimismo coordi- 
nar las actividades que a ni- 

vel del movimiento JARC ve- 
nimos impulsando, para con- 

tribuir en la toma de con- 
ciencia y formacidn integral 

de los jdvenes del campo.
En nuestro encuentro se 

determind que existe una 

violacidn cotidiana de los 
Derechos Humanos y del 

derecho a la vida, tanto por 
parte de las fuerzas de la 
represion (DOES, Fuerzas 

Armadas, etc.), como de las 
fuerzas subversivas (SL, 

MRTA), y del narcotrafico, 
que en muchos casos em- 
puja al campesino al aban- 

dono de sus tierras y a una 
migracidn creciente.

Jovenes de San Martin 
y Huanuco se reunen

no sera facil, la tarea por de- 

lante es inmensa y el costo 
personal puede ser muy al

to. Para el cristiano es claro, 
sin embargo, que la vida y 
no la muerte y sus aliados 
como el narcotrdfico tienen 
la ultima palabra; eso hace vi
va nuestra esperanza y mds 
fuerte el hambre de Dios", 
(conclusidn de "Carta a'los 

Sanmartinenses").
Finalmente, nuestros 

obispos nos Haman a "Que 

cada uno, desde su situa
cidn, se esfuerce sincera- 

mente a promover la rege- 
neracidn del pais y la union 
de los esfuerzos de todos, 

sdlo y entonces, como re- 
sultado de esa eficaz buena 

voluntad a la que el Sefior 
nos llama, recibiremos de El, 
como don, la anhelada Paz" 

(Peru, escoge la vida - N5 
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LLAMAMIENTO A UNA CAMPANA 
POR LA VIDA ¥ POR LA PAZ

El problema fundamental de la sociedad peruana 
es la pobreza de la inmensa mayoria de su poblacidn. 
Pobreza que es hambre, enfermedad, angustia y 
muerte; desprecio por el ser humane, no solo en Io 
material sino tambien en Io racial y cultural; margi- 

nacion de la mujer; contrastes crecientes en los nive- 
les de vida. En suma, violencia estructural que tiene 
raices histdricas, y que se viene agravando en los ul- 

timos ahos.
Por accidn o por omisibn, todos somos respon- 

sables de esta violencia estructural en la sociedad 
peruana; pero especialmente quienes han tenido y 
tiene el mayor poder econdmico, social y politico. 

Existe sobre iodo una grave responsabilidad de los 
grupos que, desde el gobierno, han manejado y 

manejan los destines del pais.
A esta gravisima realidad se viene sumando un 

clima de violencia politica cada vez mayor, que golpea 
sobre todo a los mas desposeidos.

Pensamos que la violencia en el Peru no es una 
realidad inevitable a la que fatalmente estamos con- 
denados. Creemos que la violencia armada no cons- 
tituye una solucidn. Por eso condenamos decidi- 
damente a quienes la ejercen brutalmente con el 
argumento de que ofrecen una respuesta revolu- 
cionaria. Repudiamos tambien con la misma energia, a 
quienes desde el Estado o la sociedad recurren a 
practicas similares, con la errada percepcidn de que 

defienden el orden democratico.

Percibimos la extrema gravedad de la hora presen
te. Sabemos que cada dia que transcurre aumentan 
los riesgos de caer en situaciones autoritarias de uno 

u otro signo que nos haran ingresar a una etapa 

siniestra de nuestra historia, en las que decadas de 
esperanza, lucha y conquista del pueblo se veran 

perdidas.

Pese a todo afirmamos que hay razones 

de esperanza

No obstante la gravedad de la situacidn, tenemos la 
certeza de que con la capacidad creativa y el coraje de 

todos los peruanos podemos superaria. Nuestro pue
blo se niega a ser vencido, y hoy se esta organizando, 
en las ciudades y en el campo para defender y pro

mover la vida.
Las grandes mayorias quieren cambios profundos 

y que se ponga fin a las tremendas desigualdades, 
pero no estan dispuestas a hipotecar sus logros y su 
futuro al crimen ni a una represidn que atropella los 

derechos humanos.
Porque respetamos a la persona humana y su 

derecho a la vida, porque aspiramos a una sociedad 
justa, porque sabemos que este es el sentimiento de

la gran mayoria del pueblo peruano, creemos que si 

se unen las voluntades en una lucha comun, existen 

en el Peru razones para la esperanza.

Que buscamos y como queremos 
contribuir a conseguirlo

Buscamos consolidar una autentica y fraterna 

solidaridad social que comprenda que la miseria en 
que se debate la gran mayoria de la poblacidn es el 
principal factor de muerte en el pais, y que con la 

persistencia de esta crisis se esta sacrificando a nihos 
y jbvenes, a toda una generacidn de peruanos, ges- 

tando nuevos y mayores niveles de violencia social y 

politica.
Queremos romper con la pasividad y la indiferencia 

que nos hacen complices con este estado de cosas; 
romper con el miedo y la angustia que nos inmo- 

vilizan. Es imprescindible recuperar nuestra capacidad 
de indignacidn. Por eso insistimos en el rechazo 

active a todas las formas de muerte con las que se 
desvirtua la lucha politica.

Nos comprometemos a superar la actual crisis de 
valores, combatiendo la corrupcidn y el abuso en el 
hogar, en la escuela, en el trabajo, en las instituciones 
yen la calle.

Reivindicamos el papel decisive de la organizacidn 

democratica y autdnoma del pueblo en la solucidn de 
los problemas nacionales y en particular en el en- 
frentamiento a la violencia estructural y politica.

Deseamos mostrar a toda la sociedad los valiosos 
esfuerzos existentes en defensa de la vida y de la paz 

que en medio de las dificultades cotidianas afirman la 
esperanza.

Queremos motivar al mas amplio espectro de sec- 

tores sociales y politicos para que se geste un acuer- 
do basico para la paz en el Peru, que integre ade- 
cuadamente el papel de las Fuerzas Armadas y Po- 
liciales. Queremos tambien que este acuerdo exprese 
un convencimiento nacional de que la paz entendida 

asi nos exige construir en nuestro territorio una so
ciedad justa, solidaria y democratica, que respete 

nuestra pluralidad etmea y cultural.
Este es un llamado a la accidn, a sumar esfuerzos 

aim no desplegados, y a realizar una campaha per- 

manente de opinion publica y de movilizacidn en 
apoyo de esta causa.

Los firmantes de este llamamiento somos personas 
e instituciones que desde nuestro propios trabajos 

cotidianos, venimos intentando construir la posibilidad 

de convivencia democratica en nuestro pais. El Peru 
tiene que ser viable sin sacrificar vidas de peruanas y 

peruanos ni comprometer el futuro de nuestro pue

blo.


