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Bayona, P. Eduardo Garcia Mo

rales.

Asimismo, nos cuentan que 

en julio se realizara el Encuentro 

Regional de la costa y que conti- 

nuan con su trabajo de proyec- 

cion a la comunidad, forjando 

hombres nuevos.

Cesar Raymundo Salazar 

Coordinador Zonal - JARC 

Tambogrande, Piura

■ Gracias por sus apreciacio- 

nes sobre la revista y jfelicitacio- 

nes al nuevo equipo!

Como si nada hubiera pasado

La amnistia, a diferencia del indulto, ni siquiera 

significa que se esta otorgando el perdon a perso

nas que fueron consideradas culpables en su me

mento, de un delito, sino que implica el olvido total 

de los hechos ocurridos y la restitucion de todos sus

derechos a las personas involucradas ... jeomo si 

nada hubiera pasado!

Con justa razon, importantes personalidades, 

algunos medios de comunicacion, politicos de opo- 

sicion, organismos de derechos humanos, familia- 

res de las victimas y sectores militares que no estan 

de acuerdo con la actuacion de los altos mandos 

militares en este gobierno, se han pronunciado en 

contra de esta amnistia que terminara dahando a la 

Fuerza Armada en su conjunto y favoreciendo la 

impunidad de delitos similares en el pais.
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TAMBOGRANDE, PIURA

"La presente tiene como obje- 

tivo principal enviar a todos los 

integrantes que componen la re

vista ANDENES un saludo muy 

fraterno a nombre de todos los 

militantes de la Juventud Agraria 

Rural Catolica - Tambogrande, 

Piura, presente en 10 caserios y 

al mismo tiempo para agradecer- 

les por esta importante revista, la 

cual es de mucha utilidad para 

nosotros los jovenes de la JARC, 

porque nos ayuda a ponernos al 

dia frente a los cambios que su- 

ceden en el pais, una revista que 

va proyectada al hombre del 

campo y de carac- 

ter vivencial..."

Nuestros ami

gos tambien nos 

informan que el 

dia 16 de abril se 

realize la eleccion 

del nuevo equipo 

zonal de la JARC 

Tambogrande, el 

quequedoconfor- 

mado de la si- 

guiente manera: 

Coordinador Zo

nal: Cesar

Raymundo Sala

zar - Ocoto Alto. 

SubCoordinador: 

Mauricio Silva 

Iman-Sinchi Roca. 

Secretaria : Ines 

Pulache Nole - 

Progreso Bajo. 

Asesora : Hna.

S/. 9.00 
S. 12.00 
$ 25

pEj I miercoles 14 de junio a las dos de la madru- 

JEn gada los peruanos hemos sido nuevamente 

notificados de la manera en que el gobierno entien- 

de la democracia, la justicia y el respeto a los 

derechos humanos en el pais.

La aprobacion forzada por la mayoria del Con- 

greso, de una ley de ammistia que mezcla en un 

mismo saco a militares condenados por el intento de 

golpe de noviembre de 1992 (Salinas Sedo y otros) 

y por expresar su opinion en relation al conflicto con 

el Ecuador (Mauricio), con los militares culpables 

del asesinato de los estudiantes de La Cantuta 

(grupo Colina), merece nuestro mas profundo re- 

chazo.

Elio ha dejado en evidencia cual era la motivacion 

detras del juicio y la condena al General Mauricio en 

el fuero militar: incluir posteriormente su caso en 

esta ley de amnistia, para asi contrapesar las criti- 

cas que inevitablemente se producirian, disimulan- 

do la verdadera intencion de la ley: liberar a los 

militares detenidos por el caso de La Cantuta, una 

de las mayores violaciones a los derechos humanos 

cometidas en las ultimas decadas en el Peru. Y de 

paso, impedir que siguiera adelante el juicio a este 

mismo grupo por la matanza de Barrios Altos, el cual 

venia avanzando ultimamente en el Poder Judicial.

Fq ) or ellocreemosque esta ley en lugarde favo- 

U recer la reconciliacion nacional, como sostie- 

nen sus defensores, genera nuevamente la descon- 

fianza en muchos sectores sobre la actuacion del 

gobierno y los intereses que estan detras de sus 

medidas. Y esa reaccion no se limita a nuestro pais 

sino que se prolonga al exterior, donde diversos 

organismos y gobiernos evaluaron en su momento 

el caso de La Cantuta como medida del respeto a los 

derechos humanos y de la situation de la justicia en 

el Peru.

Hoy queda en evidencia que en nuestro pais los 

derechos humanos no son iguales para todos, por

que las vidas de algunas personas valen menos que 

las de otras; y que la justicia tampoco es la misma 

para todos, porque cediendo a la presion de un 

sector se puede consagrar la impunidad echando al 

olvido el delito cometido.

No podemos permitir que ello sea asi. Quienes 

creemos en la justicia y la vida debemos asumir un 

compromise para cambiar esta situation.
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incluso en la mayoria oficialista 

40 de sus 67 congresistas son 

del interior del pais.

Luego, es de notar que un 

gran numero de ellos han sido 

reelegidos, sobretodo en lasfilas 

de Nueva Mayoria-Cambio 90 

donde casi la mitad de la banca- 

da repite el plato.

Resulta tambien de interes 

analizar la ocupacion previa de 

los elegidos. Un gran numero son 

ingenieros y empresarios, a dife- 

rencia de anteriores cuerpos le

gislatives en los que predomina- 

ban los abogados. Finalmente, 

es curiosa la significativa presen- 

cia de representantes relaciona- 

dos con grupos religiosos, no 

menos de diez congresistas par

ticipan activamente en agrupa- 

ciones que van desde el Opus 

Dei, hasta la congregacion de 

Ataucusi, pasando por un sinnu- 

mero de confesiones evangeli- 

cas.

Temas pendientes

Estos elementos sin embargo 

no son los que definiran el com- 

portamiento democratico del 

proximo Legislative, sino las co- 

rrelaciones de fuerza que se jue- 

gan en su interior. No basta con 

senalar que existe una bancada 

con mayoria propia. Esefenome- 

no ha ocurrido ya en los dos Par- 

lamentos de la decada del 80.

Lo particular de la situacion 

actual radica en que frente a la 

bancada mayoritaria no existen 

grupos consistentes capaces de 

articular posiciones. La segunda 

fuerza, la Union por el Peru, an

tes de ocupar sus 

escanos empieza ya 

a dar indicios de su 

fragilidad. La tercera 

fuerza, el APRA, se 

halla herida demuer- 

te por la extendida co

rruption durante su 

gobierno, que la se- 

guira salpicando por 

lossiguientesmeses. 

Las demas agrupa- 

ciones dificilmente 

pueden siquiera as- 

pirar a ser Hamadas 

fuerzas; salvo Action 

Popular y el Partido 

Popular Cristiano, se 

trata de uniones mo- 

mentaneas, matrimo

nies por conveniencia, de esos 

que pueden deshacerse con el 

primer ventarron.

A pesar de esto, hay varias 

demandas planteadas por la po- 

blacion que exigiran un trabajo 

serio de este nuevo Congreso. 

Entre ellas las leyes organicas 

que requieren las Regiones y 

Municipalidades; la situacion de 

las comunidades campesinas, 

que tienen pendiente una ley que 

reglamente lo establecido en la 

Constitucion del 93. Otro tema 

importante es la restitution de las 

autoridades civiles en las zonas 

controladas por los comandos 

pol itico-m ilitares; la autonom ia de 

las rondas campesinas y el pro- 

blema de la “seguridad” en el 

campo, luego de anos de violen- 

cia; la situacion de los pequenos 

productores de coca, envueltos 

entre dos fuegos. La definicion

nuevo Congreso
Los resultados de las 

elecciones nos presentan 

un Congreso donde la 

alianza gobiernista tendra 

mayoria absoluta y por lo 

tanto gran libertad de 

manejo, mientras la 

oposicion sera minoria 

permanente, con el 

agravante de encontrarse 

bastante dispersa. Esta 

realidad nos muestra que 

el dialogo puede volverse 

aun mas dificil que en el 

anterior CCD. La pregunta 

evidente, entonces, es por 

la viabilidad de nuestro 

poder legislative en los 

proximos cinco anos.

n primer lugardebemosse- 

l S nalar una diferencia impor

tante entre el Congreso que se 

instalara el 26 de julio y el actual 

CCD. Este ultimo nace como 

parche a la situacion creada con 

el autogolpe del 5 de abril y 

expresa los conflictos que si- 

guieron a esa situacion, princi- 

palmente, la ilegitimidad que le 

atribuyo un sector significativo 

de la oposicion, que decidio abs- 

tenerse de participar en el.

Lo que esperamos del

La amplia

El nuevo Congreso se elige en 

los marcos de la Constitucion a- 

probada recientemente por 

referendum y que nadie tacha de 

ilegitima. Los comicios -en los 

que esta vez si han participado 

todas las fuerzas politicas- han 

sido basicamente transparentes, 

con problemas menores solo en 

lo relative al voto preferencial. Por 

ello, cuando menos en lo formal, 

deberiamos augurarle mejor des- 

tino que al CCD.

layoria de Cambio 90 ^facilitard o dificultard el dialogo:‘

Importante presencia provin- 

ciana

En cuanto a su conformacion 

hay algunos elementos que Ha

man la atencion.

Primero, la importante presen

cia de congresistas provincianos 

a pesar de la eleccion bajo el 

sistema de distrito unico. En to

das las bancadas hay represen

tantes regionales que han des- 

plazado a importantes figuras 

politicas y profesionales limenas;

Atender el problenia educativo debe ser una 

prioridad del nuevoCongreso.

de un proyecto educativo que nos 

lleve hacia el nuevo siglo con 

algo mas que edificios y com- 

putadoras, es otro punto crucial. 

Tambien propuestas que permi- 

tan solucionar la situacion de los 

desplazados y la poblacion afec- 

tada por la violencia; la definicion 

de una ley de partidos y mayores 

mecanismos de participacion y 

control ciudadano, entre otros.

Por ello, mas alia de las dudas 

que puedan existir respecto a la 

capacidad del nuevo Congreso 

para absolver todas estas de

mandas o sobre la autonomia 

que la mayoria pueda ejercer fren

te al Presidente Fujimori y, pese 

a la debilidad que constatamos 

en la oposicion, confiamos que 

puedan existir voces en el Con

greso que levanten estas bande- 

ras y elaboren las leyes que el 

pais necesitaQ

r ..
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Militares enjuiciados y condenadoscuacion a la nueva Constitucion.
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j Todo el poder 

en sus manos ?

Control del sistema electoral

Casi al finalizar la legislatura, 

el CCD intento aprobar una ley 

por la cual se encargaba a una 

comision integrada por represen- 

tantes del gobierno central y al- 

gunos congresistas “reorganizar” 

el actual Jurado Nacional de Elec-

El pueblo ha dado 
deniocrdtico.

Gral. Carlos Mauricio.

Particularmente grave es el 

caso del Gral(r) Carlos Mauricio 

quien era candidate a congresis- 

ta por la UPP cuando prestb de- 

claraciones y quien ha sido con- 

denado a mis de un ano de pri- 

sion Io cual configura un caso 

claro de persecusion political

donde tambien se respeta a las 

minorias, y donde la Constitucion 

y las leyes se cumplan por todos, 

con los gobernantes en primer 

lugar y dando el ejemploQ

Como para conf irmar que esta 

decision fue tomada solo por el 

presidente, sin consulta ni opi

nion de nadie mas, al di a siguien- 

te de la aprobacion de la Ley el 

Dr. Paredes Canto(Vicepresiden- 

te recien elegido y presidente de 

la Asamblea Nacional de Recto- 

res) declaraba que no sabia las 

razones por las que se habia 

tornado esta medida , a pesar 

que segun la Constitucion, esta 

Asamblea deberia ser la encar- 

gada de tomar cualquier decision 

sobre las universidades.

Poder sin control

Estas muestras desde el Po

der Ejecutivo y del Presidente en 

particular, por querer acaparar 

todaslasdecisiones, resultan mas 

preocupantes al comprobar que 

no hay quien controle estos exce- 

sos, pues las instituciones que 

segun la Constitucion deben fis- 

calizar estos aspectos, no estan 

cumpliendo con su funcion o no 

han sido implementadas por el 

propio gobierno.

Es el caso particularmente del 

Defensor del Pueblo, funcionario 

que segun la Constitucion se en- 

carga de defender los derechos 

de los ciudadanos y de la comu- 

nidad y de fiscalizar a las autori- 

dades, el cual hasta ahora no 

puede ser elegido porque el Pre

sidente Fujimori no estuvo de 

acuerdo con la Ley que se aprobo 

al respecto en el Congreso, acor- 

dandose una nueva revision de la 

misma, que esta pendiente hasta 

ahora.

Nadie discute la legitimidad y 

contundencia del triunfo del Pre

sidente Fujimori en las ultimas 

elecciones. El pueblo le ha dado 

un mandate claro y le ha confia- 

do los destinos del pais por 5 

ahos.

Muchos lectores han votado 

por el y se alegraron con los re- 

sultados, a otros tantos no les 

cause mucha gracia, pero acep- 

tan el resultado porque refleja la 

voluntad popular.

En este ultimo punto creemos 

que todos estamos de acuerdo: 

queremos vivir en un pais demo- 

cratico, donde las decisiones son 

voluntad de las mayorias pero

Otro hecho que viene a su

rname a los anteriores es el jui- 

cio abierto a tres militares en 

retiro por declaraciones vertidas 

conocasidn del reciente conflic- 

to con el Ecuador.

Violando la Constitucibn, que 

senala que los militares retira- 

dos recuperan todos sus dere

chos civiles han sido sometidos 

al Tribunal Militar. Este los ha 

acusado de infidencia (revelar 

informacidn supuestamente se- 

creta a los medios de prensa) y 

de insulto a las Fuerzas Arma

das y al Presidente, por tener 

opiniones criticas a la forma 

como se estaba conduciendo el 

conflictoarmado.

clones, en contra de Io estableci- 

do por la Constitucion que sehala 

que el JNE es autonomo.

Esta comision, despediria per

sonal y contrataria otros nuevos, 

designaria a los funcionarios que 

lievaran a cabo el proximo proce- 

so electoral, entre otras funcio- 

nes.

Las protestas no se hicieron 

esperar. Desde diversos secto- 

res se temia que esto sirviera 

como un mecanismo de control al 

Jurado, pues la “reorganizacion” 

se producia justamente en me

mentos previos al inicio de la cam- 

pana por las elecciones munici

pales.

Los miembros del Jurado de- 

bieron amenazar con la renun- 

cia, para que el gobierno final- 

mente diera marcha atras y acep- 

tara dejar en manos del propio 

JNE la reorganizacion y su ade-

Preocupa que en algunos sectores del gobierno 

venga cobrando fuerza la idea de que el triunfo 

abrumador del Presidente Fujimori signifique que 

ahora puede concentrar todo el poder en su perso

na y decidir sobre todos los elementos de la vida 

nacional, sin ningun control ni fiscalizacion. 

Algunos hechos en las ultimas semanas parecen 

corroborar dicha intencion.

Reorganizacion de las 

Universidades
rE) n sesion secreta del Con- 

A greso fue aprobada la reor

ganizacion de las universidades 

estatales, empezando por San 

Marcos y La Cantuta, cesando a 

las autoridades elegidas por los 

alumnos y profesores, para im- 

poner a funcionarios designados 

por el gobierno.

Se suponia que con la inter- 

vencion militar de las universi

dades hace 3 anos, se habia aca- 

bado con los actos de Sendero y 

MRTA en ellas.por ello no resulta 

claro dar ahora como argu- 

mentos ’’infiltracion senderista” 

o “razones de seguridad del Es- 

tado” . Ademas, la mayoria de 

Universidades esta actualmente 

reorganizandose con sus propias 

autoridades, por Io que no se en- 

tiende esta medida.

r^WtUimuw; , - ....:_______________________

su confianza a Fujimori pero tambien quiere un pais
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Militares enjuiciados y condenadoscuacion a la nueva Constitucion.
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j Todo el poder 

en sus manos ?

Control del sistema electoral

Cast al finalizar la legislatura, 

el CCD intento aprobar una ley 

por la cual se encargaba a una 

comision integrada por represen- 

tantes del gobierno central y al- 

gunos congresistas “reorganizar” 

el actual Jurado Nacional de Elec-

Gral. Carlos Mauricio.

Particularmente grave es el 

caso del Gral(r) Carlos Mauricio 

quien era candidate a congresis- 

ta por la UPP cuando prestd de- 

claraciones y quien ha sido con- 

denado a mas de un ano de pri- 

sion Io cual configura un caso 

claro de persecusion political

Como para confirmar que esta 

decision fue tomada solo por el 

presidente, sin consults ni opi

nion de nadie mas, al di a siguien- 

te de la aprobacion de la Ley el 

Dr. Paredes Canto(Vicepresiden- 

te recien elegido y presidente de 

la Asamblea Nacional de Recto- 

res) declaraba que no sabia las 

razones por las que se habia 

tornado esta medida , a pesar 

que segun la Constitucion, esta 

Asamblea deberia ser la encar- 

gada de tomar cualquier decision 

sobre las universidades.

Poder sin control

Estas muestras desde el Po

der Ejecutivo y del Presidente en 

particular, por querer acaparar 

todaslasdecisiones, resultan mas 

preocupantes al comprobar que 

no hay quien controle estos exce- 

sos, pues las instituciones que 

segun la Constitucion deben fis- 

calizar estos aspectos, no estan 

cumpliendo con su funcion o no 

han sido implementadas por el 

propio gobierno.

Es el caso particularmente del 

Defensor del Pueblo, funcionario 

que segun la Constitucion se en- 

carga de defender los derechos 

de los ciudadanos y de la comu- 

nidad y de fiscalizar a las autori- 

dades, el cual hasta ahora no 

puede ser elegido porque el Pre

sidente Fujimori no estuvo de 

acuerdo con la Ley que se aprobo 

al respecto en el Congreso, acor- 

dandose una nueva revision de la 

misma, que esta pendiente hasta 

ahora.

Nadie discute la legitimidad y 

contundencia del triunfo del Pre

sidente Fujimori en las ultimas 

elecciones. El pueblo le ha dado 

un mandate claro y le ha confia- 

do los destines del pais por 5 

ahos.

Muchos lectores han votado 

por el y se alegraron con los re- 

sultados, a otros tantos no les 

causo mucha gracia, pero acep- 

tan el resultado porque refleja la 

voluntad popular.

Otro hecho que viene a su- 

marse a los anteriores es el jui- 

cio abierto a tres militares en 

retiro per declaraciones vertidas 

conocasibn del reciente conflic- 

to con el Ecuador,

Violando la Constitucibn, que 

senala que los militares retira- 

dos recuperan todos sus dere

chos civiles han sido sometidos 

al Tribunal Militar. Este los ha 

acusado de infidencia (revelar 

informacibn supuestamente se- 

creta a los medios de prensa) y 

de insulto a las Fuerzas Arma

das y al Presidente, por tener 

opiniones criticas a la forma 

como se estaba conduciendo el 

conflictoarmado.

donde tambien se respeta a las 

minorias, y donde la Constitucion 

y las leyes se cumplan por todos, 

con los gobernantes en primer 

lugar y dando el ejemploQ

clones, en contra de Io estableci- 

do por la Constitucion que sehala 

que el JNE es autonomo.

Esta comision, despediria per

sonal y contrataria otros nuevos, 

designaria a los funcionarios que 

llevaran a cabo el proximo proce- 

so electoral, entre otras funcio- 

nes.

Las protestas no se hicieron 

esperar. Desde diversos secto- 

res se temia que esto sirviera 

como un mecanismo de control al 

Jurado, pues la “reorganizacion” 

se producia justamente en me

mentos previos al inicio de la cam- 

pana por las elecciones munici

pales.

Los miembros del Jurado de- 

bieron amenazar con la renun- 

cia, para que el gobierno final- 

mente diera marcha atras y acep- 

tara dejar en manos del propio 

JNE la reorganizacion y su ade-

Preocupa que en algunos sectores del gobierno 

venga cobrando fuerza la idea de que el triunfo 

abrumador del Presidente Fujimori signifique que 

ahora puede concentrar todo el poder en su perso

na y decidir sobre todos los elementos de la vida 

nacional, sin ningun control ni fiscalizacion. 

Algunos hechos en las ultimas semanas parecen 

corroborar dicha intencion.

Reorganizacion de las 

Universidades
n sesion secreta del Con- 

LE) greso fue aprobada la reor

ganizacion de las universidades 

estatales, empezando por San 

Marcos y La Cantuta, cesando a 

las autoridades elegidas por los 

alumnos y profesores, para im- 

poner a funcionarios designados 

por el gobierno.

Se suponia que con la inter- 

vencion militar de las universi

dades hace 3 ahos, se habia aca- 

bado con los actos de Sendero y 

MRTA en ellas,por ello no resulta 

claro dar ahora como argu- 

mentos "infiltracion senderista” 

o “razones de seguridad del Es- 

tado” . Ademas, la mayoria de 

Universidades esta actualmente 

reorganizandose con sus propias 

autoridades, por Io que no se en- 

tiende esta medida.

En este ultimo punto creemos 

que todos estamos de acuerdo: 

queremos vivir en un pais demo- 

cratico, donde las decisiones son 

voluntad de las mayorias pero

'O
El pueblo ha dado su confianza a Fujimori pero tambien quiere un pais 

democrdtico.
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ACTUALIDAD AGRARIA

Ley de Recursos Naturales

Los h'mites no se aplicarian a la comunidades
El tenia del agua es tratado en la Ley.

ni empresas asociativas
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Al momenta de cerrarse esta edicion se encontraban 

esperando su aprobacion por el pleno del CCD 

importantes leyes vinculadas a la agricultura, las cuales 

por la premura de su tramite no han sido conocidas. 

Desde ANDENES queremos expresar nuestra protesta no 

solo por la premura con la que estas normas son 

tramitadas, sino fundamentalmente porque se rehuye de 

esta forma la participacion de la ciudadania y de los 

propios interesados en su discusion.

cera el patrimonio forestal del 

Estado” sobre el cual no podra 

establecerse a favor de los parti- 

culares derechos de uso.

Sin embargo, Io mas impor- 

tante de este proyecto de ley esta 

contenido en su articulo 2 cuan- 

do, luego de afirmar que los re

cursos naturales son patrimonio 

de la Nacion, se afirma que “el 

derecho de uso para su aprove- 

chamiento por los particulares 

otorga a su titular un derecho 

real de propiedad sobre ellos”. 

Aunque la exposicion de motives 

diga que Io que se otorga es 

propiedad pero solo sobre el de

recho de aprovechamlento, el 

texto del proyecto dice otra cosa, 

y eso es Io que se publica como 

ley. Por tanto, de aprobarse este 

proyecto, tendremos que la pro

piedad de los recursos naturales 

agrarios recaera en los particula

res, ya no en el Estado.

Tambien es cuestionable que 

este proyecto delegue al Ejecuti- 

vofacultades legislativaspara que 

promulgue las Leyes Generales 

relativas a cada uno de los recur

sos naturales. No dudamos que, 

en uso de tai delegation, se 

aprueben los proyectos de leyes 

deAguas y Forestal, preparados 

por el Ministerio de Agricultura y 

desconocidos para casi toda la 

poblacion.

Ley de Garantias al Derecho 

de Propiedad de las Tierras

Con el objeto de promover la 

inversion privada en la agricultu-

no concentre mas del limite indi

vidual. Tampoco estos limites se 

aplican a las comunidades cam- 

pesinas y nativas ni a cooperati- 

vas formadas por Reforma Agra- 

ria (aunque cambien de modelo o 

de duenos).

Si alguien excede estos limi

tes, el proyecto de ley faculta al 

Ministerio a dar un plazo de 6 

meses para que el propietario se 

desprenda del excedente, caso 

contrario el Ministerio Io vendera, 

escogiendo el area y descontan- 

do hasta 10%, por los gastos.

Debemos mencionar sin em

bargo que sobre este punto esta 

propuesta de ley no es la unica. 

El congresista Larrabure es par- 

tidario de que estos limites se 

dupliquen, el Ministro de Agricul

tura ha planteado que ellos se 

eleven a 5,000 Has. y la asocia-

a primera de estas leyes es 

i_zz) la Ley Organica de Recur

sos Naturales en el Ambito Agra- 

rio. Cumpliendo, en parte, con el 

mandate constitutional del arti

culo 66 de la Constitucion de 

1993, este proyecto busca esta- 

blecer los principios generales 

para el aprovechamiento de los 

recursos naturales por parte de 

los particulares. Deestamanera, 

esta ley organica constituiria una 

suerte de ley marco o general 

que estableceria los principios 

bajo los cuales, en el future debe- 

ria regularseel aprovechamiento 

de los distintos recursos natura- 

les. Esto se haria a traves de 

leyes especificas, conforme se 

anuncia en el proyecto.

Asi, el proyecto se refiere a los 

recursos naturales del ambito 

agrario, poniendo especial aten- 

cion a los recursos agua, foresta- 

les y de fauna. Respecto de las 

aguas, el capitulo I notrae mayo- 

res precisiones, sino el anuncio 

de las cosas que debera recoger 

la futura ley. Algo similar ocurre 

con los recursos forestales, aun

que el proyecto menciona que la 

ley sobre dicho recurso “estable-

Ministro de Agricultura propone 
limites se eleven a 5,000 Has.

ra, esta ley pretende dar un mar

co de estabilidad juridica a los 

propietarios de tierras agrarias. 

Por ello, Io central del proyecto se 

orienta a senalar los limites de la 

propiedad agraria.

Sin embargo, los limites alii 

recogidos son los actualmente 

vigentes desde la 

dacion del Dec. Leg. 

653, es decir se per- 

mite a los particulares 

tener hasta 250 Has. 

en la costa y 60 en la 

sierra, mientras queen 

la selva el limite para 

tierras agricolas es de 

350 Has. y de 1,500 

en el caso de ganade- 

ria.

Se repite tambien 

que los particulares y 

empresarios podran 

acumular sus propie- 

dades siempre que 

' cada uno, por su par

ticipacion en el capital

Leyes importantes en ciernes
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Ley de Recursos Naturales
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Al momento de cerrarse esta edicion se encontraban 

esperando su aprobacion por el pleno del CCD 

importantes leyes vinculadas a la agricultura, las cuales 

por la premura de su tramite no han sido conocidas. 

Desde ANDENES queremos expresar nuestra protesta no 

solo por la premura con la que estas normas son 

tramitadas, sino fundamentalmente porque se rehuye de 

esta forma la participacion de la ciudadania y de los 

propios interesados en su discusidn.

cera el patrimonio forestal del 

Estado” sobre el cual no podra 

establecerse a favor de los parti- 

culares derechos de uso.

Sin embargo, Io mas impor- 

tante de este proyecto de ley esta 

contenido en su articulo 2 cuan- 

do, luego de afirmar que los re

cursos naturales son patrimonio 

de la Nacion, se afirma que “el 

derecho de uso para su aprove- 

chamiento por los particulares 

otorga a su titular un derecho 

real de propiedad sobre ellos”. 

Aunque la exposicion de motives 

diga que Io que se otorga es 

propiedad pero solo sobre el de

recho de aprovechamiento, el 

texto del proyecto dice otra cosa, 

y eso es Io que se publica como 

ley. Por tanto, de aprobarse este 

proyecto, tendremos que la pro

piedad de los recursos naturales 

agrarios recaera en los particula

res, ya no en el Estado.

Tambien es cuestionable que 

este proyecto delegue al Ejecuti- 

vo facultades legislati vas para que 

promulgue las Leyes Generales 

relativas a cada uno de los recur

sos naturales. No dudamos que, 

en uso de tai delegation, se 

aprueben los proyectos de leyes 

deAguas y Forestal, preparados 

por el Ministerio de Agricultura y 

desconocidos para casi toda la 

poblacion.

Ley de Garantias al Derecho 

de Propiedad de las Tierras

Con el objeto de promover la 

inversion privada en la agricultu-

no concentre mas del limite indi

vidual. Tampoco estos limites se 

aplican a las comunidades cam- 

pesinas y nativas ni a cooperati- 

vas formadas por Reforma Agra- 

ria (aunque cambien de modeloo 

de duenos).

Si alguien excede estos limi

tes, el proyecto de ley faculta al 

Ministerio a dar un plazo de 6 

meses para que el propietario se 

desprenda del excedente, caso 

contrario el Ministerio Io vendera, 

escogiendo el area y descontan- 

do hasta 10%, por los gastos.

Debemos mencionar sin em

bargo que sobre este punto esta 

propuesta de ley no es la unica. 

El congresista Larrabure es par- 

tidario de que estos limites se 

dupliquen, el Ministro de Agricul

tura ha planteado que ellos se 

eleven a 5,000 Has. y la asocia-

a primera de estas leyes es 

uzz) la Ley Organica de Recur

sos Naturales en el Ambito Agra- 

rio. Cumpliendo, en parte, con el 

mandate constitutional del arti

culo 66 de la Constitucion de 

1993, este proyecto busca esta- 

blecer los principios generales 

para el aprovechamiento de los 

recursos naturales por parte de 

los particulares. De esta manera, 

esta ley organica constituiria una 

suerte de ley marco o general 

que estableceria los principios 

bajo los cuales, en el future debe- 

ria regularseel aprovechamiento 

de los distintos recursos natura

les. Esto se haria a traves de 

leyes especificas, conforme se 

anuncia en el proyecto.

Asi, el proyecto se refiere a los 

recursos naturales del ambito 

agrario, poniendo especial aten- 

cion a los recursos agua, foresta

les y de fauna. Respecto de las 

aguas, el capitulo I notrae mayo- 

res precisiones, sino el anuncio 

de las cosas que debera recoger 

la futura ley. Algo similar ocurre 

con los recursos forestales, aun

que el proyecto menciona que la 

ley sobre dicho recurso “estable-

Ministro de Agricultura propone 
limites se eleven a 5,000 Has.

ra, esta ley pretende dar un mar

co de estabilidad juridica a los 

propietarios de tierras agrarias. 

Por ello, Io central del proyecto se 

orienta a senalar los limites de la 

propiedad agraria.

Sin embargo, los limites alii 

recogidos son los actualmente 

vigentes desde la 

dacion del Dec. Leg. 

653, es decir se per- 

mite a los particulares 

tener hasta 250 Has. 

en la costa y 60 en la 

sierra, mientras queen 

la selva el limite para 

tierras agricolas es de 

350 Has. y de 1,500 

en el caso de ganade- 

ria.

Se repite tambien 

que los particulares y 

empresarios podran 

acumular sus propie- 

dades siempre que 

' cada uno, por su par

ticipacion en el capital
Los limites no se aplicarian a la comunidades 
ni empresas asociativas

Leyes importantes en ciernes

El tema del agua es tratado en la Ley.



mayoria simple podran iransfenr sus uerras.

Los bajos precios de nuestros productos no nos ayudan.
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Tomas: La situacion econo

mica es mala. Desde 1991 se 

suprimieron los prestamos y nos 

hemos quedado sin apoyo hasta 

la fecha, asi no podemos sem- 

brar bien para obtener ingresos.

Jorge: Enel Ponazatampoco 

contamos con creditos ya que 

algunos campesinos no pudieron 

o no quisieron pagar sus presta

mos y por mas gestiones que 

hicieron los dirigentes no se logro 

que nos atiendan.

Alberto: Toda esta falta de 

prestamos d if iculto la produccion, 

junto a la sequia. Ahora tenemos 

que trabajar para ayudarnos con 

organizaciones (chova chova o 

sociedades); pero al final tampo- 

co nos ayudan los precios que 

siguen muy bajos y no compen- 

san los gastos que hacemos...

Jorge: Ademas nuestros pro

ductos no cuentan con merca- 

dos. Por ello no contamos con

Desde Picots, 
departamento de San 
Martin, hemos recibido la 
colaboracion de 3 

campesinos catequistas, 
lectores de Andenes 
presentandonos la 
situacion economica de su 
zona. Elios son Jorge 
Davila de San Antonio de 
Ponaza, Tomas Fernandez 
y Alberto Flores de 
Pucacaca. Compartimos 
con ustedes sus 
opiniones:

es el caso de la tierra usada para 

las ladrilleras o las urbani- 

zadoras.en desmedro de la agri- 

cultura.

Asimismo, desaparece como 

causal de afectacion la presencia 

defeudatariosenunpredio. ^Aca- 

sosepretendereconocer con ello 

como valida esta modalidad de 

explotacion de la tierra? ^Volver 

nuevamente a los terratenientes y 

pongos en una economia moder- 

na?.

Todos los procedimientos ad- 

ministrativos y judiciales que se 

seguian con la ley de Reforma 

Agraria se declaran concluidos, 

amparando el Estado el derecho 

de los actuales posesionarios so- 

bre las tierras que fueron afecta- 

das, sin que proceda en ningun 

caso acciones de reivindicacion 

sobre ellas.

Lo mas criticable es sin embar

go, la violation de la autonomia

comunal y de su derecho de pro- 

piedad. Se declara que ellas son 

libres de adoptar, por acuerdo 

mayoritario de sus miembros, el 

modelo de organizacion empre- 

sarial que decidan en Asamblea, 

sin mayores requisites adminis- 

trativos. ^Acasosepretendeque 

las comunidades se disuelvan y 

se transformen en empresas?

Recogiendo lo que plantea la 

nueva Constitucion, en el sentido 

que las comunidades pueden 

disponer libremente de sus tie

rras, ya sea para transferirlas, 

arrendarlas o hipotecarlas, el ar- 

ticulo 14 faculta a los comuneros 

de la Costa a tramitar, de manera 

individual, la inscripcion de la pro- 

piedad de las parcelas en los 

Registros Publicos con la sola 

presentacion de certificados, con- 

tratoso “cualquier otrodocumen- 

to” extendido por la comunidad. 

Senalandose ademas que esta 

inscripcion sera gratuita. Para ello 

no se considera como requisite la 

decision de la asamblea comu

nal, dejando de lado la autono

mia comunal y hasta su derecho 

de propiedad, ya que legalmente 

la comunidad es la unica propie- 

taria.

Finalmente, sedelegafaculta- 

des legislati vas al Ejecutivo, para 

que igualmente dicte mediante 

Decretos Legislatives normas 

para adecuar la legislation agra

ria y de comunidades campesi- 

nas y nativas a este proyecto de 

Ley. Una vez mas, carta blanca 

para dar leyes cuyo contenido 

solo sera conocido una vez 

promulgadasQ

dinero para poder progresar en 

nuestros pueblos, por mas que 

trabajamos, porqueson los inter

mediaries los que se aprovechan 

diciendonos que el precio de 

nuestros productos estan bara- 

tos en la Costa y Sierra. Es culpa 

tambien del gobierno que puso 

nuestros productos en este juego 

de la oferta y la demanda, donde 

dicen que la importation es mas 

barata y por eso vienen a pagar 

con precios muy bajos.

Tomas: Todo esto influye en 

nuestras vidas y la familia: hay 

carencias en la alimentacion, nos 

faltan recursos para comprar 

medicinas y no recibimos buena 

atencion en las postas y el Hospi

tal porque hay que pagar todo y

no nos alcanza.

Alberto: Tambien influye en 

la educacion, muchos padres no 

pueden enviar a sus hijos al cole

gio y hay bastantes analfabetos. 

Hoy en dia, mas que nunca nues

tras com unidades se sienten pre- 

ocupadas ante la desaparicion 

del dinero y por esta razon no 

podemos cumplir con nuestras 

obligaciones.Ixis comunidades por

Sin apoyo y sin 

mercado

cion de empresarios agrarios 

opina que no debe existir ningun 

limite.

Esta discusion no debe ha- 

cernos olvidar que tenemos un 

serio problems con el 

minifundismo y que la tierra de 

uso agricola es escasa.

En realidad estas opciones 

por elevar los limites de propie

dad no haran sino incrementar el 

numero de minifundistas y em- 

pujar a que muchos pequenos 

propietarios se conviertan en 

peones.

Causales de afectacion; 

autonomia comunal

La Ley restringe la figura de 

abandono de tierras a un univer

se menor (solamente las tierras 

que fueron adjudicadas en con- 

cesion por el Estado). Tambien 

deja de lado los casos de cambio 

irregular de uso del predio, como

Jorge: Tambien nos falta pre- 

paracion tecnica. Yo pediria al 

gobierno que incentive la agricul

ture y la agroindustria, solo asi 

podremos tener precios justos y 

no seguir con la pobreza de nues- 

tro Peru, porque sin agro no hay 

desarrollo y todo se paralizaQ

■fH
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Desde Picota, 
departamento de San 
Martin, hemos recibido la 
colaboracion de 3 
campesinos catequistas, 
lectores de Andenes 
presentandonos la 
situacion economica de su 
zona. Elios son Jorge 
Davila de San Antonio de 
Ponaza, Tomas Fernandez 
y Alberto Flores de 
Pucacaca. Compartimos 
con ustedes sus 
opiniones:

Jorge: Tambien nosfalta pre- 

paracion tecnica. Yo pediria al 

gobierno que incentive la agricul- 

tura y la agroindustria, solo asi 

podremos tener precios justos y 

no seguir con la pobreza de nues- 

tro Peru, porque sin agro no hay 

desarrollo y todo se paralizaQ

es el caso de la tierra usada para 

las ladrilleras o las urbani- 

zadoras.en desmedro de la agri- 

cultura.

Asimismo, desaparece como 

causal de afectacion la presencia 

defeudatariosenunpredio. ^Aca- 

sosepretendereconocer conello 

como valida esta modalidad de 

explotacion de la tierra? £ Volver 

nuevamente a los terratenientes y 

pongos en una economia moder- 

na?.

Todos los procedimientos ad- 

ministrativos y judiciales que se 

seguian con la ley de Reforma 

Agraria se declaran concluidos, 

amparando el Estado el derecho 

de los actuales posesionarios so- 

bre las tierras que fueron afecta- 

das, sin que proceda en ningun 

caso acciones de reivindicacion 

sobre ellas.

Lo mas criticable es sin embar

go, la violacion de la autonomia

comunal y de su derecho de pro- 

piedad. Se declara que ellas son 

libres de adoptar, por acuerdo 

mayoritario de sus miembros, el 

modelo de organizacion empre- 

sarial que decidan en Asamblea, 

sin mayores requisites adminis- 

trativos. ^Acasosepretendeque 

las comunidades se disuelvan y 

se transformen en empresas?

Recogiendo lo que plantea la 

nueva Constitucion, en el sentido 

que las comunidades pueden 

disponer libremente de sus tie

rras, ya sea para transferirlas, 

arrendarlas o hipotecarlas, el ar- 

ticulo 14 faculta a los comuneros 

de la Costa a tramitar, de manera 

individual, la inscripcion de la pro- 

piedad de las parcelas en los 

Registros Publicos con la sola 

presentacion de certificados, con- 

tratoso “cualquier otrodocumen- 

to” extendido por la comunidad. 

Senalandose ademas que esta 

inscripcion sera gratuita. Para ello 

no se considera como requisite la 

decision de la asamblea comu

nal, dejando de lado la autono

mia comunal y hasta su derecho 

de propiedad, ya que legalmente 

la comunidad es la unica propie- 

taria.

Finalmente, se delega faculta- 

des legislativas al Ejecutivo, para 

que igualmente dicte mediante 

Decretos Legislatives normas 

para adecuar la legislacion agra

ria y de comunidades campesi- 

nas y nativas a este proyecto de 

Ley. Una vez mas, carta blanca 

para dar leyes cuyo contenido 

solo sera conocido una vez 

promulgadasQ

Tomas: La situacion econo

mica es mala. Desde 1991 se 

suprimieron los prestamos y nos 

hemos quedado sin apoyo hasta 

la fecha, asi no podemos sem- 

brar bien para obtener ingresos.

Jorge: Enel Ponaza tampoco 

contamos con creditos ya que 

algunos campesinos no pudieron 

o no quisieron pagar sus presta

mos y por mas gestiones que 

hicieron los dirigentes no se logro 

que nos atiendan.

Alberto: Toda esta falta de 

prestamos dificulto la production, 

junto a la sequia. Ahora tenemos 

que trabajar para ayudarnos con 

organizaciones (chova chova o 

sociedades); pero al final tampo

co nos ayudan los precios que 

siguen muy bajos y no compen- 

san los gastos que hacemos...

Jorge: Ademas nuestros pro

ductos no cuentan con merca- 

dos. Por ello no contamos con

dinero para poder progresar en 

nuestros pueblos, por mas que 

trabajamos, porque son los inter

mediaries los que se aprovechan 

diciendonos que el precio de 

nuestros productos estan bara- 

tos en la Costa y Sierra. Es culpa 

tambien del gobierno que puso 

nuestros productos en este juego 

de la oferta y la demanda, donde 

dicen que la importation es mas 

barata y por eso vienen a pagar 

con precios muy bajos.

Tomas: Todo esto influye en 

nuestras vidas y la familia: hay 

carencias en la alimentacion, nos 

faltan recursos para comprar 

medicinas y no recibimos buena 

atencion en las postas y el Hospi

tal porque hay que pagar todo y

no nos alcanza.

Alberto: Tambien influye en 

la educacion, muchos padres no 

pueden enviar a sus hijos al cole

gio y hay bastantes analfabetos. 

Hoy en d fa, mas que nunca nues

tras comunidades se sienten pre- 

ocupadas ante la desaparicion 

del dinero y por esta razon no 

podemos cumplir con nuestras 

obligaciones.

Sin apoyo y sin 

mercado

cion de empresarios agrarios 

opina que no debe existir ningun 

limite.

Esta discusion no debe ha- 

cernos olvidar que tenemos un 

serio problema con el 

minifundismo y que la tierra de 

uso agricola es escasa.

En realidad estas opciones 

por elevar los limites de propie

dad no haran sino incrementar el 

numero de minifundistas y em- 

pujar a que muchos pequehos 

propietarios se conviertan en 

peones.

Causales de afectacion; 

autonomia comunal

La Ley restringe la figura de 

abandono de tierras a un univer

se menor (solamente las tierras 

que fueron adjudicadas en con- 

cesion por el Estado). Tambien 

deja de lado los casos de cambio 

irregular de uso del predio, como

Ixis comunidades por mayoria simple podran iransfenr sus tierras.
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Comunidades de

Iximbayeque se 

pronuncian

Dada la dura situation de pobreza, desocupacion y bajos 

ingresos reales de los sectores urbano marginales de las 
ciudades y de la poblacion rural, surge la necesidad de 
tener propuestas concretes “desde abajo”.

Elio nos lleva crecientemente a involucrarnos en la 
elaboration y puesta en practica de proyectos 
economicos, pero luego de un tiempo tales proyectos 
alcanzan escasos logros, se encuentran muy aislados y 
nos preguntamos si nuestras propuestas fueron validas 
para enfrentar la pobreza y generar desarrollo.

on una asistencia de alre- 

dedor de 300 delegados 

tuvo lugar en Huancayo, a princi- 

pios de mayo, el Cuarto Congreso 

de la Junta de Usuarios de Distri- 

tos de Riego.

Las conclusiones del Congre

so recogieron el espiritu de los 

asistentes. Respecto a la polltica 

agraria, se aprobo pedir el respeto 

a los derechos de los beneficia- 

rios de la reforma agraria, la crea- 

cion de la banca de fomento al 

agro, la planif icacion de siembras 

y la creacion de canales de 

comercializacion manejados por 

los agricultores, el impulso de la 

agroindustria y la creacion del 

seguro agrario.

En torno a los recursos natura- 

les, medio ambiente y contamina- 

cion, el Congreso expreso su preo- 

cupacion por la falta de reglamen- 

tacion del Codigo del Medio Am

biente, sugirio mejorar su texto y 

demando mayores precisiones al 

Anteproyecto de Ley de Aguas 

respecto al control de la calidad 

de las aguas.

El Proyecto de Ley Organica 

de Aguas (que fuera sustentado 

en este Congreso por el Jefe del 

Institute Nacional de Recursos 

Naturale-INRENA-yotrosfuncio- 

narios) motive las siguientes con-

El 27 y 28 de mayo con la asisten

cia de 150 delegados de 20 co

munidades, se realize el III Con

greso de la Federacibn que las 

agrupa,

Los participantes expresaron 

su desacuerdo con los proyectos 

de leyes de tierras y de recursos 

naturales porque, en lugar de 

atender las demandas de estas 

organizaciones para lograr su de

sarrollo, se orientan mas bien a 

facilitar la dispersibn y disolucibn 

de la institucibn comunal.

Uno de los problemas impor- 

tantes, por ejemplo, de las comu

nidades de la costa norte es la 

falta de recursos para realizar las 

obras de infraestructura de riego 

necesarias que les permitan po

rter en produccibn las grandes 

extensiones de eriazos que ellas 

poseen.

El evento tambien acordb dar 

mayor impulso a la campana en 

curso para lograr la modificacibn 

delcapitulosobre Regimen Agra

rio y de Comunidades Cam- 

pesinas de la Constitucibn de 

1993Q

▼

^Como articular
clusiones: que el agua. por ser 

un recurso vital e insustituible, 

no debe ser objeto de 

privatizacibn; que el proyecto re- 

quiere de un estudio mas cuida- 

doso, con participacibn de los 

usuarios; y que de promulgarse 

este proyecto los usuarios solici- 

tarian su derogatoria, por consi- 

derar inseparable el binomio tie- 

rra-agua.

Respecto a las Organizacio

nes de Usuarios, junto con 

autocriticas a su organizacibn 

interna, la mayoria de acuerdos 

apuntan a su fortalecimiento para 

el manejo mas eficiente y racio- 

nai del agua, destacando entre 

otros, la necesidad de planifica- 

cibn, zonificacibn de cultivos, la 

capacitacibn a los usuarios y la 

busqueda de financiamientoQ

El contexto promueve la 

desarticulacion econbmica

1 a politics econbmica del “ajus- 
Ltj teestructural” nopromueve el 

desarrollo de las economias loca

les, sobre todo de las actividades 

productivas y en especial las acti

vidades agropecuarias y de trans- 

formacibn local, particularmenteen 

las zonas de mayor pobreza.

Por el contrario a nombre de la 

“globalizacibn” el modelo actual 

propone el ingreso indiscriminado 

al pais de capitales y productos 

extranjeros (por ejemplo, crecien- 

tes importaciones de alimentos) 

que compiten deslealmente con la 

produccibn local y generan 

distorsiones en el comercio. Las 

privatizaciones tampoco generan 

de por si un dinamismo de las 

economias locales ya que son in- 

versiones cuyas utilidades se van 

mayormente al exterior.

Por otra parte, las politicas so- 

ciales en su mayoria son concebi- 

das como politicas compensatorias 

(dirigidas “solo a los mas pobres”), 

de caracter asistencial (priorizan 

la distribucibn de alimentos o el 

empleo temporal) pero no tienen 

claramente planteado el apoyo a 

procesos de articulacibn econb

mica que generen de manera sos- 

tenida procesos de desarrollo en 

las localidades.

Lo mas avanzado en esa pers- 

pectiva son los programas de “com-

le'i
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Comunidades de 

Iximbayeque se 

pronuncian

Dada la dura situation de pobreza, desocupacion y bajos 

ingresos reales de los sectores urbano marginales de las 
ciudades y de la poblacion rural, surge la necesidad de 
tener propuestas concretes “desde abajo”.

Elio nos lleva crecientemente a involucrarnos en la 
elaboration y puesta en practica de proyectos 
economicos, pero luego de un tiempo tales proyectos 
alcanzan escasos logros, se encuentran muy aislados y 
nos preguntamos si nuestras propuestas fueron validas 
para enfrentar la pobreza y generar desarrollo.

on una asistencia de alre- 

dedor de 300 delegados 

tuvo lugar en Huancayo, a princi- 

pios de mayo, el Cuarto Congreso 

de la Junta de Usuarios de Distri- 

tos de Riego.

Las conclusiones del Congre

so recogieron el espiritu de los 

asistentes. Respecto a la polltica 

agraria, se aprobo pedir el respeto 

a los derechos de los beneficia- 

rios de la reforma agraria, la crea- 

cion de la banca de fomento al 

agro, la planif icacion de siembras 

y la creacion de canales de 

comercializacion manejados por 

los agricultores, el impulso de la 

agroindustria y la creacion del 

seguro agrario.

En torno a los recursos natura- 

les, medio ambiente y contamina- 

cion, el Congreso expreso su preo- 

cupacion por la falta de reglamen- 

tacion del Codigo del Medio Am

biente, sugirio mejorar su texto y 

demando mayores precisiones al 

Anteproyecto de Ley de Aguas 

respecto al control de la calidad 

de las aguas.

El Proyecto de Ley Organica 

de Aguas (que fuera sustentado 

en este Congreso por el Jefe del 

Institute Nacional de Recursos 

Naturale -1N REN A- y otros f uncio- 

narios) motive las siguientes con-

El 27 y 28 de mayo con la asisten

cia de 150 delegados de 20 co

munidades, se realizo el III Con

greso de la Federacidn que las 

agrupa.

Los participantes expresaron 

su desacuerdo con los proyectos 

de leyes de tierras y de recursos 

naturales porque, en lugar de 

atender las demandas de estas 

organizaciones para lograr su de

sarrollo, se orientan mas bien a 

facilitar la dispersidn y disolucion 

de la Institution comunal.

Uno de los problemas impor- 

tantes, por ejempb, de las comu

nidades de la costa norte es la 

falta de recursos para realizar las 

obras de infraestructura de riego 

necesarias que les permitan po

rter en produccion las grandes 

extensiones de eriazos que ellas 

poseen.

El eventotambien acordo dar 

mayor impulso a la campana en 

curso para lograr la modificacbn 

delcapitulosobre RegimenAgra- 

rio y de Comunidades Cam- 

pesinas de la Constitution de 

1993Q

^Como articular

a
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clusiones: que el agua. por ser 

un recurso vital e insustituible, 

no debe ser objeto de 

pr i vat izacion; que el proyecto re- 

quiere de un estudio mas cuida- 

doso, con participacion de los 

usuarios; y que de promulgarse 

este proyecto los usuarios solici- 

tarian su derogatoria, por consi- 

derar inseparable el binomio tie- 

rra-agua.

Respecto a las Organizacio

nes de Usuarios, junto con 

autocrlticas a su organization 

interna, la mayoria de acuerdos 

apuntan a su fortalecimiento para 

el manejo mas eficiente y racio- 

nal del agua, destacando entre 

otros, la necesidad de planifica

cion, zonificacion de cultivos, la 

capacitacion a los usuarios y la 

busqueda de financiamientoQ
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El contexto promueve la 

desarticulacion economica

Fl a politica economica del “ajus- 
Lki teestructural” nopromueve el 

desarrollo de las economias loca

les, sobre todo de las actividades 

productivas y en especial las acti

vidades agropecuarias y de trans

formation local, particularmenteen 

las zonas de mayor pobreza.

Por el contrario a nombre de la 

“globalization” el modelo actual 

propone el ingreso indiscriminado 

al pals de capitales y productos 

extranjeros (por ejemplo, crecien- 

tes importaciones de alimentos) 

que compiten deslealmente con la 

produccion local y generan 

distorsiones en el comercio. Las 

privatizaciones tampoco generan 

de por si un dinamismo de las 

economias locales ya que son in- 

versiones cuyas utilidades se van 

mayormente al exterior.

Por otra parte, las pollticas so- 

ciales en su mayoria son concebi- 

das como pollticas compensatorias 

(dirigidas “solo a los mas pobres”), 

de caracter asistencial (priorizan 

la distribucion de alimentos o el 

empleo temporal) pero no tienen 

claramente planteado el apoyo a 

procesos de articulacion econo

mica que generen de manera sos- 

tenida procesos de desarrollo en 

las localidades.

Lo mas avanzado en esa pers- 

pectiva son los programas de “com-

|j|i



N 0 TICIA S LOCALES

Los proyectos dehen orientarse tambien al mercado local.

- i

14/ANDENES ANDENES/15

Regiones 
Recibirdn $ 76 millones

Amazonas

Mayores recursos

Las movilizaciones del ultimo ano en las distintas regiones del pais 

reclamando los fondos que les correspondian por el canon a sus 

recursos naturales, llevaron a que, a fines del ano pasado, se aprobara 

la ley 26390 que establecio que el monto que ellas recibirian en 1995 

por el canon no seria menor en ningun caso al que recibieron en 1994.

Pero estaba pendiente todavia modificar el articulo respective de la 

Constitucion para establecer de manera definitive como se realizana 

el calculo para la aplicacion de este derecho. Al reiniciarse las sesiones 

del Congreso en abril se aprobo la reforma constitucional esperada.

La modif icacidn constitucional establece que el canon se calculara 

a partir de la totalidad de ingresos y rentas que obtiene el Estado de la 

explotacion de sus recursos naturales y no solamente a partir del 

: impuesto a la renta que pagan las empresas, como senalaban algunas 

interpretaciones, Io cual reducla significativamente los montos que 

recibirian las regiones.

Con estos cambios, los ingresos que deben recibir Loreto. Ucayali, 

Piura, Tumbes y Huanuco en 1995 ascenderan a 76.25 millones de 

ddlares, siendo las mas beneficiadas Loreto y Piura (principales 

departamentos productores de petrdleo) con 36 y 24 millones de 

dolares respectivamente.

Cuarentaidos campesinos de 

la Asociacion de Parceleros “El 

Progreso” estan en piegiro de 

perder sus tierras, adjudicadas 

hace 20 ahos por Reforma Agra- 

ria, debido a que el Estado 

incumplio en cancelar el valor de 

las mismas al antiguo propieta- 

rio.

Amparado en este hecho, y a 

pesar de que la Gorte Superior de 

Lima habia otorgado la razon a 

los parceleros, el ex hacendado 

Poblete Vidal logro una senten- 

cia a su favor de un juez provisio

nal de Huacho.

Los campesinos que cuentan 

ya con su respective titulo de 

propiedad otorgado recientem en - 

te por el Ministerio de Agricultura 

senalan que defenderan sus de

rechos de manera decidida.

pra directa a productores” de la 

ciudad (FONCODES respecto a 

los microempresarios de calza- 

do, por ejemplo) o del campo 

(PRONAA, en las experiencias 

de compras locales de alimen- 

tos).

Es clara la necesidad de modi

ficar las politicas economicas y 

sociales de cara a dinamizar los 

mercados locales. La eficiencia 

social de los fondos es necesaria 

para promover y potenciar proce- 

sos de desarrollo.

Luego que el conflicto con el 

Ecuador puso en el primer pia

no de las noticias a este depar- 

tamento del pais y en particular 

a la ciudad de Bagua, se ha 

revitalizado un movimiento en 

la region que solicits mayor au- 

tonomia y recursos para su de

sarrollo.

Asi, se ha formado una co- 

mision multisectorial que haela- 

borado un paquete de proyec

tos sobre integracion y defensa 

fronteriza y que reivindica no 

continuar dependiendo de 

Chiclayo o Cajamarca. Algunos 

sectores levantan tambien la 

propuesta de que Bagua sea la 

capital del departamento y ya 

no Chachapoyas.

Se piensa conformar comi

tes en cada provincia para lu- 

char por lograr una atencion 

integral a los problemas de la 

region. Amazonas no debe vol

ver al abandono.

Actuar localmente con 

proyectos de articulation 

economica creciente

Sin embargo, pese a Io adver

se del contexto, es posible actuar 

en las economias locales con cri- 

terio de articulacion, y de ello 

dependera en buena parte la po- 

sibilidad de exito de los proyec

tos.

En efecto, las politicas “macro” 

mencionadas, hacen poco via- 

bles los proyectos concretes “ais- 

lados”. Proyectos de huertos, 

granjas de animates menores o 

ganado en pie, transformacion 

local de granos o inclusive 

microempresas de confeccion de 

prendas de vestir o Carpinteria, 

dificilmente pueden competir “so

los” en las economias locates, 

sea por los bajos poderes de com - 

pra de las poblaciones o por la 

inundacion de productos impor- 

tados artrf icialmente “abaratados” 

por un tipo de cambio “estanca- 

do”.

Se trata por ello de ir constru-

yendo redes de apoyo econo- 

mico y social de los pequehos 

proyectos que propongamos o 

que tengamos en ejecucion. Por 

tanto una primera y clave pregun- 

ta que debemos plantearnos an

tes de iniciar con un pequeno 

proyecto es ^cuales son las re

des de apoyo en Io economico y 

social que va a tener dicho pe

queno proyecto? y la pregunta 

siguiente ^que tanto esas redes 

de apoyo promueven desarrollo 

local?

Considero que las redes de 

apoyo economico tienen al me- 

nos cinco principales componen- 

tes: el productive, el comercial, 

el del consume, el tecnologico 

y el financiero.

En ese sentido son cada vez 

mas importantes proyectos con

cretes de manejo de 

microcuencas o subcuencas 

siempre que sus conjuntos de 

microproyectos (agro-pecuarios, 

foresteria, transformacion local 

de materias primas) tengan como 

soporte y esten i nteg radas des- ' gestionarias o co-gestionariasQ 
de su concepcion a dichas redes Humbe rto Ortiz Roca

economicas locates:

* Que los proyectos producti- 

vos potencien el uso de recur- 

sos locales durables y tengan 

posibilidad de rentabilidad, para 

Io cual son necesarios los estu

dios tecnico-economicos 

participativos.

‘ Que los proyectos concr-etos 

esten eslabonados a los merca- 

dos locales y regionales para 

despues pensar en los mercados 

nacionales o del extranjero.

‘ Que dichos proyectos ten

gan posibiIidades reales de»abas- 

tecer el consumo local tambien 

de manera sostenida.

‘Que la tecnologia de los pro

yectos sea capaz de inniovar y 

reducir costos, pueda s,er repli- 

cada y flexible a cambios.

‘Que los proyectos so eslabo- 

nen con experiencias de ciredito 

local. Deberia haber rotor no de 

las donaciones en el nivel' local 

para que con dichos fondos se 

creen o potencien entidades 

financieras locales auto

Barranca

Campesinos pueden 
perder sus tierras
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Regiones 
Recibirdn $ 76 millones

Amazonas

Mayores recursos

Cuarentaidos campesinos de 

la Asociacion de Parceleros “El 

Progreso” estan en piegiro de 

perder sus tierras, adjudicadas 

hace 20 ahos por Reforma Agra- 

ria, debido a que el Estado 

incumplio en cancelar el valor de 

las mismas al antiguo propieta- 

rio.

Amparado en este hecho, y a 

pesar de que la Gorte Superior de 

Lima habia otorgado la razon a 

los parceleros, el ex hacendado 

Poblete Vidal logro una senten- 

cia a su favor de un juez provisio

nal de Huacho.

Los campesinos que cuentan 

ya con su respectivo titulo de 

propiedad otorgado recientemen- 

te por el Ministerio de Agricultura 

sehalan que defenderan sus de

rechos de manera decidida.

pra directa a productores” de la 

ciudad (FONCODES respecto a 

los microempresarios de calza- 

do, por ejemplo) o del campo 

(PRONAA, en las experiencias 

de compras locales de alimen- 

tos).

Es clara la necesidad de modi- 

ficar las politicas economicas y 

sociales de cara a dinamizar los 

mercados locales. La eficiencia 

social de los fondos es necesaria 

para promover y potenciar proce- 

sos de desarrollo.

Las movilizaciones del ultimo ano en las distintas regiones del pais 

reclamando los fondos que les correspondian por el canon a sus 

recursos naturales, llevaron a que, a fines del ano pasado, se aprobara 

la ley 26390 que establecio que el monto que ellas recibirian en 1995 

por el canon no seria menor en ningun caso al que recibieron en 1994.

Pero estaba pendiente todavia modificar el articulo respectivo de la 

Constitucion para establecer de manera definitive como se realizaria 

el calculo para la aplicacion de este derecho. Al reiniciarse las sesiones 

del Congreso en abril se aprobo la reforma constitutional esperada.

La modificacibn constitutional establece que el canon se calculara 

a partir de la totalidad de ingresos y rentas que obtiene el Estado de la 

explotacion de sus recursos naturales y no solamente a partir del 

impuesto a la renta que pagan las empresas, como senalaban algunas 

interpretaciones, Io cual reducia significativamente los montos que 

recibirian las regiones,

Con estos cambios, los ingresos que deben recibir Loreto, Ucayali, 

Piura, Tumbes y Huanuco en 1995 ascenderan a 76.25 millones de 

dblares, siendo las mas beneficiadas Loreto y Piura (principales 

departamentos productores de petrdleo) con 36 y 24 millones de 

dolares respectivamente.

Actuar localmente con 

proyectos de articulation 

economica creciente

Sin embargo, pese a Io adver

se del contexto, es posible actuar 

en las economias locales con cri- 

terio de articulacion, y de ello 

dependera en buena parte la po- 

sibilidad de exito de los proyec

tos.

En efecto, las politicas “macro” 

mencionadas, hacen poco via- 

bles los proyectos concretes “ais- 

lados”. Proyectos de huertos, 

granjas de animates menores o 

ganado en pie, transformacion 

local de granos o inclusive 

microempresas de confeccion de 

prendas de vestir o Carpinteria, 

dificilmente pueden competir “so

los” en las economias locates, 

sea por los bajos poderes de com - 

pra de las poblaciones o por la 

inundacion de productos impor- 

tados artrf icialmente “abaratados” 

por un tipo de cambio “estanca- 

do”.

Se trata por ello de ir constru-

Luego que el conflicto con el 

Ecuador puso en el primer pia

no de las noticias a este depar- 

tamento del pais y en particular 

a la ciudad de Bagua, se ha 

revitalizado un movimiento en 

la region que solicita mayor au- 

tonomia y recursos para su de

sarrollo.

Asi, se ha formado una co- 

mision multisectorial que haela- 

borado un paquete de proyec

tos sobre integracion y defense 

fronteriza y que reivindica no 

continuar dependiendo de 

Chiclayo o Cajamarca. Algunos 

sectores levantan tambien la 

propuesta de que Bagua sea la 

capital del departamento y ya 

no Chachapoyas.

Se piensa conformar comi

tes en cada provincia para lu- 

char por lograr una atencion 

integral a los problemas de la 

region. Amazonas no debe vol

ver al abandono.

. i

4 1

yendo redes de apoyo econo- 

mico y social de los pequehos 

proyectos que propongamos o 

que tengamos en ejecucion. Por 

tanto una primera y clave pregun- 

ta que debemos plantearnos an

tes de iniciar con un pequeno 

proyecto es cuales son las re

des de apoyo en Io economico y 

social que va a tener dicho pe

queno proyecto? y la pregunta 

siguiente ^que tanto esas redes 

de apoyo promueven desarrollo 

local?

Considero que las redes de 

apoyo economico tienen al me- 

nos cinco principales componen- 

tes: el productive, elcomercial, 

el del consume, el tecnologico 

y el financiero.

En ese sentido son cada vez 

mas importantes proyectos con

cretes de manejo de 

microcuencas o subcuencas 

siempre que sus conjuntos de 

microproyectos (agro-pecuarbs, 

foresteria, transformacion local 

de materias primas) tengan como 

soporte y esten i nteg radas des- ■ gestionarias o co-ge stionariasQ 
de su concepcion a dichas redes Humbe rto Ortiz Roca

economicas locates:

* Que los proyectos producti- 

vos potencien el uso de reour- 

sos locales durables y tengan 

posibilidad de rentabilidad, para 

Io cual son necesarios los estu- 

dios tecnico-economicos 

participativos.

* Que los proyectos concr-etos 

esten eslabonados a los merca- 

dos locales y regionales para 

despues pensar en los mercados 

nacionales o del extranjero.

* Que dichos proyectos ten

gan posibiIidades reales de i abas- 

tecer el consumo local tambien 

de manera sostenida.

‘Que la tecnologia de los pro

yectos sea capaz de inniovar y 

reducir costos, pueda s,er repli- 

cada y flexible a cambios.

*Que los proyectos so eslabo- 

nen con experiencias de ciredito 

local. Deberia haber rotor no de 

las donaciones en el nivef local 

para que con dichos fondos se 

creen o potencien entidades 

financieras locales auto

Barranca

Campesinos pueden 
perder sus tierras
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nes con los sindicatos. Los me- 

dios de comunicacion tambien 

reclamaron por el respeto a la 

libertad de prensa y el retorno de 

la paz social con soluciones pacl- 

ficas y concertadas.

Los campesinos cocaleros, por 

su parte, exigieron tambien el 

reinicio del dialogo y que se libe- 

rara a sus dirigentes detenidos, 

senalando que Io que buscaba el 

estado de sitio era acelerar la 

erradicacion forzosa de sus culti- 

vos debido a la creciente presion 

del gobierno de EE.UU. sobre 

Bolivia para erradicar 1,750 has. 

de coca antes del 30 de junio.

El acuerdofirmadofinaimente 

entre el gobierno y la COB consa- 

gra un aumento de 12% para 

salud y education y de 8% para el 

resto de trabajadores y aumenta 

el salario minimo a solo $ 42. 

Asimismo, la conformacion de 

comisiones para ver probables 

modificaciones a la ley de refor

ma educativa y el anteproyecto 

de ley de seguridad social.

Tarma hermosura y pobreza

La hermosa e historica T arma 

fue el centra de nuestra primera 

visita, luego de un viaje de seis 

horas. Alli en medio de un bonda- 

doso clima pudimos observar la 

dedicacion agricola de sus gen- 

tes, en el valle bajo cultivando 

hortalizas, verduras y flores, y en 

las partes alias papas, habas,

quinua y en menor medida otros 

productos andinos; los cuales 

tendran como destine principal el 

mercado limeno.

Sin embargo esta actividad no 

produce ingresos importantes 

para los agricultores. Problemas 

de precios, comercializacion, 

manejo tecnico, han hecho que 

solo sean los productores del valle

Aceptando que el acuerdo no 

los satisface, pero que es Io maxi- 

mo que se ha podido conseguir, 

la COB plantea ahora que segui- 

ra en la lucha por la vigencia de 

las libertades ciudadanas.

Explosiones sociales como las 

vividas por Bolivia en estos me- 

ses, y antes por otrospaises como 

Mexico, ponen en evidencia que 

el modelo economico neoliberal 

que reina en America Latina no 

soluciona el problema de los ba- 

jos ingresos de la mayoria de la 

poblacion del continente.

Luego de aceptar por varies 

ahos sacrificar sus expectativas 

en aras de apostar a un futuro 

mejor, la gente empieza a ver que 

ese futuro no llega y que se le 

pide seguir sacrificandose por 

mas y mas tiempo.

Un cambio en las actuales 

politicas economicas que se de- 

sarrollan en muchos de nues- 

tros paises de America Latina 

empieza a verse cada vez mas 

necesarioQ

jw  
a ofaHr

y los comerciantes los que se 

beneficien, mientraselgruesode 

campesinos se mantiene en la 

precariedad economica.

Por ello las condiciones de 

vida en cientos de comunidades 

es bastante dura y llena de ca- 

rencias: con problemas de agua 

potable, luz, sin atencion de sa

lud, colegios elementales y final-

A fines de mayo la Central Obrera Boliviana (COB) llego a un acuerdo con el gobierno 

poniendo fin asi a la ola de protestas y movilizaciones que sacudio a ese hermano pais 

en los ultimos tres meses.

os profesores de las escue- 
I *-1 las publicas se declararon 

en huelga a principios de marzo 

en oposicion a las leyes de refor

ma de la educacion que, segun 

ellos suponian una privatizacion 

encubierta y pedian tambien, al 

igual que el resto de trabajado

res, una mejora en sus salaries. 

Para tratar estos tern as, la COB 

initio un proceso de dialogo y 

negociacion con el gobierno, el 

mismo que fue patrocinado por la 

Iglesia Catolica.

Sin embargo, de manera im- 

prevista, el 19 de abril el gobierno 

rompio el dialogo, declare el es

tado de sitio en todo el pais y 

detuvo y recluyo a cientos de 

dirigentes sindicales en lugares 

alejados, como sucedia en la 

epoca de los regimenes dictato- 

riales de ese pais.

La violencia de estos hechos 

provoco el rechazo de muchos 

sectores y llevo a la Iglesia a 

hacer un llamado al gobierno para 

retornar a la mesa de negociacio-

is* i 1
■____________

11 asta hace pocos anos la region central andina fue la mas convulsionada y en ese 

11 sentido representativa de la situacion de guerra interna que vivid el pais. Algunos 

dias atras Andenes pudo visitaria y comprobar que en ella practicamente se ha dado 

vuelta a esta pagina aciaga y para volver nuevamente vuelve a ser el centre de la 

ebullicidn de una progresista zona, con un gran dinamismo campesino, que espera salir 

adelante a pesar de las dificultades estructurales y sociales que encuentra.
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nes con los sindicatos. Los me

dics de comunicacion tambien 

reclamaron por el respeto a la 

libertad de prensa y el retorno de 

la paz social con soluciones paci- 

ficas y concertadas.

Los campesinos cocaleros, por 

su parte, exigieron tambien el 

reinicio del dialogo y que se libe- 

rara a sus dirigentes detenidos, 

senalando que Io que buscaba el 

estado de sitio era acelerar la 

erradicacion forzosa de sus culti- 

vos debido a la creciente presion 

del gobierno de EE.ULI. sobre 

Bolivia para erradicar 1,750 has. 

de coca antes del 30 de junio.

El acuerdofirmadofinalmente 

entre el gobierno y la COB consa- 

gra un aumento de 12% para 

salud y educacion y de 8% para el 

resto de trabajadores y aumenta 

el salario minimo a solo $ 42. 

Asimismo, la conformacion de 

comisiones para ver probables 

modificaciones a la ley de refor

ma educativa y el anteproyecto 

de ley de seguridad social.

Tarma hermosura y pobreza

La hermosa e historica Tarma 

fue el centre de nuestra primera 

visita, luego de un viaje de seis 

horas. Alli en medio de un bonda- 

doso clima pudimos observar la 

dedicacion agricola de sus gen- 

tes, en el valle bajo cultivando 

hortalizas, verduras y flores, y en 

las partes alias papas, habas,

quinua y en menor medida otros 

productos andinos; los cuales 

tendran como destine principal el 

mercado limeno.

Sin embargo esta actividad no 

produce ingresos importantes 

para los agricultores. Problemas 

de precios, comercializacion, 

manejo tecnico, han hecho que 

solo sean los productores del valle

Aceptando que el acuerdo no 

los satisface, pero que es Io maxi- 

mo que se ha podido conseguir, 

la COB plantea ahora que segui- 

ra en la lucha por la vigencia de 

las libertades ciudadanas.

Explosiones sociales como las 

vividas por Bolivia en estos me- 

ses, y antes por otros paises como 

Mexico, ponen en evidencia que 

el modelo economico neoliberal 

que reina en America Latina no 

soluciona el problema de los ba- 

jos ingresos de la mayoria de la 

poblacion del continente.

Luego de aceptar por varies 

ahos sacrificar sus expectativas 

en aras de apostar a un futuro 

mejor, la gente empieza a ver que 

ese futuro no llega y que se le 

pide seguir sacrificandose por 

mas y mas tiempo.

Un cambio en las actuales 

politicas economicas que se de- 

sarrollan en muchos de nues- 

tros paises de America Latina 

empieza a verse cada vez mas 

necesarioQ

y los comerciantes los que se 

beneficien, mientraselgruesode 

campesinos se mantiene en la 

precariedad economica.

Por ello las condiciones de 

vida en cientos de comunidades 

es bastante dura y llena de ca- 

rencias: con problemas de agua 

potable, luz, sin atencion de sa

lud, colegios elementales y final-

A fines de mayo la Central Obrera Boliviana (COB) llego a un acuerdo con el gobierno 

poniendo fin asf a la ola de protestas y movilizaciones que sacudio a ese hermano pais 

en los ultimos tres meses.

os profesores de las escue- 
I -1 las publicas se declararon 

en huelga a principios de marzo 

en oposicion a las leyes de refor

ma de la educacion que, segun 

ellos suponian una privatizacion 

encubierta y pedian tambien, al 

igual que el resto de trabajado

res, una mejora en sus salaries. 

Para tratar estos temas, la COB 

inicio un proceso de dialogo y 

negociacion con el gobierno, el 

mismo que fue patrocinado por la 

Iglesia Catolica.

Sin embargo, de manera im- 

prevista, el 19 de abril el gobierno 

rompio el dialogo, declare el es

tado de sitio en todo el pais y 

detuvo y recluyo a cientos de 

dirigentes sindicales en lugares 

alejados, como sucedia en la 

epoca de los regimenes dictato- 

riales de ese pais.

La violencia de estos hechos 

provoco el rechazo de muchos 

sectores y llevo a la Iglesia a 

hacer un llamado al gobierno para 

retornar a la mesa de negociacio-

|J| asta hace pocos anos la region central andina fue la mas convulsionada y en ese 
11 sentido representativa de la situacion de guerra interna que vivid el pais. Algunos 

dias atras Andenes pudo visitaria y comprobar que en ella practicamente se ha dado 

vuelta a esta pagina aciaga y para volver nuevamente vuelve a ser el centre de la 

ebullicion de una progresista zona, con un gran dinamismo campesino, que espera salir 

adelante a pesar de las dificultades estructurales y sociales que encuentra.
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Huancayo: dinamismo 

economico, social, cultural

Llegar a Huancayo es Hegar al 

centra de un gran remolino en 

donde convergen gentes, comer- 

cio, produccion, pobreza, cultu- 

ras, para continuar luego con di- 

versos destines y rumbos.

La penumbra que viviera la

promotor del Estado para apoyar a 

estos sectores que se muestran debi

les para competir, ...40 ellos tienen 

negadasu posibilidad depragreso 

en este sistema senores del 

gobierno?Q

Las mujeres huancas han 

jugado siempre un papel 

importante en la vida regio

nal y durante el periodo de la 

violencia este se vid 

acrecentado. Efigenia Meza, 

comunera de Quilcas, 

dirigenta de la CRIM Yachaq 

Mama, nos habla de su papel 

como dirigenta femenina, 

rondera, productora y 

tambien como regidora.

"En nuestra zona las mujeres 

siempre hemos sido par- 

ticipativas y preocupadas por 

buscar el progreso, porque pen- 

samos que no se vive solo de 

rascar la tierra y cargar al hijo 

.Desde 1982 hemos organizado 

en Quilcasun Comite de Mujeres 

para ver problemas de alimenta- 

cion de los ninos, salud y trabajo 

para las mujeres; y tambien par

ticipar con autoridades y dirigen- 

tes de barrios en la gestion de 

agua potable y luz. Igualmente 

participar con otros comites de 

mujeres en la creacion de nues

tra Central Regional.

riencia del Comite Regional 

Yachaq Mama, quien con el apo

yo de SEPAR vienen capacitan- 

do y apoyando a estas mujeres.

Finalmente, no quisieramos 

dejar de mencionar el acto publi

co donde se presentaron dos 

libras del SEPAR sobre su expe-

riencia de promocion y su trabajo 

con desplazados, que mas alia 

deserunhechointelectual, cons- 

tituye una muestra de la 

“reactivacion de los procesos 

culturales que se vive en 

Huancayo..” como comento el 

Sr. Luis Soto panelista de esta 

actividadQ

region a raiz de la violencia poco 

a poco va quedando atras. En los 

caminos y pueblos la presencia 

de los bandos en conflicto ha 

desaparecido, manteniendose 

solamente la discreta presencia 

de las rondas campesinas. En las 

ciudades todo ha vuelto a la nor

malidad incluso en las noches.

Enelcampo, lapreocupacion 

de comuneros y pequehos pro- 

ductores son los malos precios y 

la caida de la papa. Estos les 

impidio tener buenos ingresos, a 

pesar de su organizacion, de las 

gestiones y las iniciativas de 

comercializacion y transforma- 

cion realizadas. Con el ganado 

igualmente hay perdidas, al estar 

su comercializacion siempre en 

manos de los intermediaries.

Tambien para productores y 

pobiadores es un problema el 

mal estado de los caminos, como 

pudimos comprobar en nuestra 

visita a Jarpa. El asfalto y las vias 

afirmadas terminan en las capi- 

tales provinciales y existen po- 

cas movilidades tanto de carga 

como de pasajeros porque senci- 

llamente son poco rentables.

Los servicios de salud, agua 

potable y las escuelas muestran 

bastantes carencias. Buscando 

solucioness sus pobiadores rea- 

lizan gestiones directamente ante 

el Estado y sus instituciones de 

ayuda, ya que aun en muchos 

lugares no se restablece la pre

sencia de las municipalidades.

A pesar de todo esto, es im

portante la coincidencia entre los 

campesinos de que podian salir

adelante: “... si pudi

mos sobrevivir al shock 

de 1989 y a la violen

cia, por que no podre- 

mos mejorar las cosas 

ahora?..”. Esta es una 

reflexion muy presen

te en ellos.

La mujer del centra 

juega tambienun rol 

muy importante. Laac- 

tuacion de Efigenia 

Meza y de muchas 

otras dirigentas feme- 

ninas en la pacifica- 

cion, la produccion, la 

sobrevivencia, la bus- 

queda de servicios, es 

cada vez mas recono- 

cida.

Aello contribuyeen 

gran medida la expe-/z>5 malos precios son la preocupacion de los productores

logre una produccidn de calidad, ca- 

paz de competir en el mercado nacio- 

na! y del exterior.

Ciertamente que el gran reto para 

los campesinos sigue estando en 

c6mo enfrentar el mercado. A pesar

mente con muchas vias en mal 

estado. Generando tambien esto 

su desploblamiento.

A pesar de esta situacion, en 

la zona se respira tranquilidad, la 

situacion de violencia que cobro 

valiosas vidas de autoridades, 

comuneros, religiosas e hizo huir 

a muchas familias del campo, 

practicamente ha desaparecido. 

Las comunidades vienen 

retomando su vida normal, aun- 

que manteniendo a sus Comites 

de Autodefensa para garantizar 

la seguridad interna, reemplazan- 

do a la policia en muchos casos; 

como viene sucediendo en 

Huasahuasi.

Muchas familiasdesplazadas, 

especialmente de las zonas altas 

empiezan el retorno, con mu

chas dificultades, casi sin medios 

y con muchos temores de volver 

a lugares donde perdieron a sus 

seres queridos. Con la ayuda de 

la Iglesia, a traves de GDI PAS, el 

retorno se viene produciendo a 

pesar de las lejanias y penurias, 

como en el caso de la Comuni- 

dad de Callash, que conocimos 

por el testimonio de la Hna. Lidia 

encargada de la asesoria a estos 

grupos.

En 1988 nos llego la violencia. 

Luego de amenazas a nuestra 

Central mataron a nuestra her- 

mana Ricardina Romero de 

Pucara, justo cuando realizaba- 

mos una asamblea regional; esto 

nos impacto mucho, pero decidi- 

mos seguir adelante.

En mi comunidad un 28 de 

junio fueron muertos en 

Nahuinpuquio algunos comune

ros, dejando amenazas que no 

los enterremos.. .con mucha pena 

hemos visto como se los comian 

los perros... Cansados ya de tan

to problema hemos pedido ayu

da al ejercito y hemos creado 

nuestra ronda con participacion

La riqueza agricola de la zona no 

se transforma en riqueza economica 

para los campesinos. Agricultores y 

tecnicos coinciden enquelaagricultu- 

ra noprogresa: sequias. heladas, so- 

breproduccidn y malas semillas de un 

lado, y bajos precios, deficiente desuinteres e iniciativa, los campe- 

comercializacidn,deotro, continuant sinosencuentranmuchasviascerra- 

siendo problemas irresueltos en los f das para saEdas importantes, Io cual 
cuales se sigue cayendo y sin que el 1 lleva a insist]r en la necesidad del rol 

Estado se atreva a ayudar.

Frente a esta situacion, nos pare- 

cio muy sugerente la propuesta del 

grupo Talpuy para reonentar los culti- 

vos hacia productos natives pero ma- 

nejados con tecnologia moderna que

El protogonismo de la mujer
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Huancayo: dinamismo 

economico, social, cultural

Llegar a Huancayo es Hegar al 

centre de un gran remolino en 

donde convergen gentes, comer- 

cio, produccion, pobreza, cultu- 

ras, para continuar luego con di- 

versos destines y rumbos.

La penumbra que viviera la

La riqueza agricola de la zona no 

se transforma en riqueza economica 

para los campesinos. Agricultores y 

tecnicoscoinciden en quela agricuttu- 

ra noprogresa: sequias, heladas, so- 

breproduccidn y malas semillas de un

promotor del Estado para apoyar a 

estos sectores que se muestran debi

les para competir, ellos tienen 

negadasu posibilidad de progreso 

en este sistema senores del 

gobierno?Q

"En nuestra zona las mujeres 

siempre hemos sido par- 

ticipativas y preocupadas por 

buscar el progreso, porque pen- 

samos que no se vive solo de 

rascar la tierra y cargar al hijo 

.Desde 1982 hemos organizado 

en Quilcas un Comite de Mujeres 

para ver problemas de alimenta- 

cion de los ninos, salud y trabajo 

para las mujeres; y tambien par

ticipar con autoridades y dirigen- 

tes de barrios en la gestion de 

agua potable y luz. Igualmente 

participar con otros comites de 

mujeres en la creacion de nues

tra Central Regional.

Las mujeres huancas han 

jugado siempre un papel 

importante en la vida regio

nal y durante el periodo de la 

violencia este se vio 

acrecentado. Efigenia Meza, 

comunera de Quilcas, 

dirigenta de la CRIM Yachaq 

Mama, nos habla de su papel 

como dirigenta femenina, 

rondera, productora y 

tambien como regidora.

riencia del Comite Regional 

Yachaq Mama, quien con el apo

yo de SEPAR vienen capacitan- 

do y apoyando a estas mujeres.

riencia de promocion y su trabajo 

con desplazados, que mas alia 

deserunhechointelectual, cons- 

tituye una muestra de la 

“reactivacion de los procesos 

culturales que se vive en 

Huancayo..” como comento el 

Sr. Luis Soto panelista de esta 

actividadQ

region a rafz de la violencia poco 

a poco va quedando atras. En los 

caminos y pueblos la presencia 

de los bandos en conflicto ha 

desaparecido, manteniendose 

solamente la discreta presencia 

de las rondas campesinas. En las 

ciudades todo ha vuelto a la nor

malidad incluso en las noches.

Enelcampo, lapreocupacion 

de comuneros y pequehos pro- 

ductores son los malos precios y 

la caida de la papa. Estos les 

impidio tener buenos ingresos, a 

pesar de su organizacion, de las 

gestiones y las iniciativas de 

comercializacion y transforma- 

cion realizadas. Con el ganado 

igualmente hay perdidas, al estar 

su comercializacion siempre en 

manos de los intermediarios.

Tambien para productores y 

pobladores es un problema el 

mat estado de los caminos, como 

pudimos comprobar en nuestra 

visita a Jarpa. El asfalto y las vias 

afirmadas terminan en las capi- 

tales provinciates y existen po- 

cas movilidades tanto de carga 

como de pasajeros porque senci- 

llamente son poco rentables.

Los servicios de salud, agua 

potable y las escuelas muestran 

bastantes carencias. Buscando 

solucioness sus pobladores rea- 

lizan gestiones directamente ante 

el Estado y sus instituciones de 

ayuda, ya que aun en muchos 

lugares no se restablece la pre

sencia de las municipalidades.

A pesar de todo esto, es im

portante la coincidencia entre los 

campesinos de que podian salir

adelante: “... si pudi

mos sobrevivir al shock 

de 1989 y a la violen- 

cia, por que no podre- 

mos mejorar las cosas 

ahora?..”. Esta es una 

reflexion muy presen

te en ellos.

La mujer del centra 

juega tambienun rol 

muy importante. Laac- 

tuacion de Efigenia 

Meza y de muchas 

otras dirigentas feme- 

ninas en la pacifica- 

cion, la produccion, la 

sobrevivencia, la bus- 

queda de servicios, es 

cada vez mas recono- 

cida.

Aello contribuyeen 

gran medida la expe-

Finalmente, no quisieramos 

dejar de mencionar el acto publi

co donde se presentaron dos 

libras del SEPAR sobre su expe-

En 1988 nos llego la violencia. 

Luego de amenazas a nuestra 

Central mataron a nuestra her- 

mana Ricardina Romero de 

Pucara, justo cuando realizaba- 

mos una asamblea regional; esto 

nos impacto mucho, pero decidi- 

mos seguir adelante.

En mi comunidad un 28 de 

junio fueron muertos en 

Nahuinpuquio algunos comune

ros, dejando amenazas que no 

los enterremos.. .con mucha pena 

hemos visto como se los comian 

los perros... Cansados ya de tan

to problema hemos pedido ayu

da al ejercito y hemos creado 

nuestra ronda con participacion

mente con muchas vias en mal 

estado. Generando tambien esto 

su desploblamiento.

A pesar de esta situacion, en 

la zona se respira tranquilidad, la 

situacion de violencia que cobro 

valiosas vidas de autoridades, 

comuneros, religiosas e hizo huir 

a muchas familias del campo, 

practicamente ha desaparecido. 

Las comunidades vienen 

retomando su vida normal, aun- 

que manteniendo a sus Comites 

de Autodefensa para garantizar 

la seguridad interna, reemplazan- 

do a la policia en muchos casos; 

como viene sucediendo en 

Huasahuasi.

Muchas familiasdesplazadas, 

especialmente de las zonas altas 

empiezan el retorno, con mu

chas dificultades, casi sin medios 

y con muchos temores de volver 

a lugares donde perdieron a sus 

seres queridos. Con la ayuda de 

la Iglesia, a traves de GDI PAS, el 

retorno se viene produciendo a 

pesar de las lejanias y penurias, 

como en el caso de la Comuni

dad de Callash, que conocimos 

por el testimonio de la Hna. Lidia 

encargada de la asesoria a estos 

grupos.

logre una produccion de calidad, ca- 

paz de competir en el mercado nacio- 

nal y del exterior.

Ciertamente que el gran reto para 

los campesinos sigue estando en 

edmo enfrentar el mercado. A pesar 

lado, y bajos precios, deficiente desuinteres e inteiativa, los campe- 

comercializacidn, de otro, continuan sinos encuentran muchas vias cerra-

siendo problemas irresueltos en los , das para salidas importantes, Io cual 

cuales se sigue cayendo y sin que el r lleva a insistir en la necesidad del rol 

Estado se atreva a ayudar.

Frente a esta situacidn, nos pare- 

cio muy sugerente la propuesta del 

grupo Talpuy para reorientar los culti- 

vos hacia productos natives pero ma- 

nejados con tecnologia moderns que

/z>5 malos precios son la preocupacion de los productores

El protogonismo de la mujer
r' •■Sh S 
r ' -
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Jarpa:

Saliendo adelante

En el Centro muchas 

comunidades se han 

caracterizado por su 

pujanza y organizacion. 

Jarpa es un simbolo de 

ellas, en base a sus 

propias fuerzas 

controlaron la violencia y 

han iniciado un interesante 

proceso de reconstruccion.

/pi ontrolada la subversion en 

1992 mediante la eficaz la

bor de las rondas del Alto Cunas, 

se generaron las condiciones para 

reactivar la vida cotidiana. En- 

tonces las comunidades, rondas 

y autoridades del distrito de Jarpa 

decidieron formar el Comite de 

Desarrollo -CAUSA Alto Cunas- 

para enfrentar los problemas de- 

rivados de la pacificacion y ejecu- 

tar acciones de desarrollo para 

toda la poblacion.

Para ello designaron una 

Asamblea General como instan- 

cia de direccion, orientacion y 

control, conformada por dirigen- 

tesy autoridades; ycomobrazos 

deaccion secrearoncuatroem- 

presas comunales.

JavierOrdonez, Presidentedel 

CODE, nos explico como funcio- 

nan ellas. La Caja de Credito (y 

pronto de ahorros) “Solidaridad”, 

en su segundo aho ha hecho mas 

de 200 prestamos en base a un

capital de 10,000 dolares y sin 

problemas. Esta Caja presta pe- 

quehos capitales de trabajo a 

comuneros y grupos organiza- 

dos (en barrios, mujeres, produc- 

tores), realiza el seguimiento y 

tambien coordina apoyo tecnico.

Desde este ano funciona la 

Empresa de Servicios “El Pro

greso”, que cuenta con personal 

tecnico y profesional contratado 

por el CODE luego de un concur- 

so interno. Mediante ella los co

muneros reciben apoyo para sus 

cultivos, en ganaderla principal- 

mente para el manejo de las gran- 

jas comunales (crianzas colecti- 

vas de ovejas para uso o inver

sion comunal).

Para apoyar iniciativas de las 

mujeres hay un equipo que ase- 

sora la gestion de fondos rotati- 

vos para crianzas, elaboracion 

de papa seca, una panaderia y 

tejidos de lana; apoya tambien 

las actividades de los promoto-

La Pastoral Rural ha tenido 

importantes impulsores en los 

sacerdotes jesuitas en Jarpa, en 

los Padres de de la Preciosisima 

Sangre de Yauli, igualmente en 

el Padre Javier Castillo en 

Chongos Altos. Actualmente exis- 

te un nuevo esfuerzo por llevar 

adelante esta pastoral con la pre- 

sencia de sacerdotes jdvenes 

como el padre Enrique Tizon, 

Robin Urrutia y la hermana Tere-

La Prelatura de Tarma

La Prelatura de Tarma tam

bien fue creada por el Papa Pio 

XII el 15 de mayo de 1958 y fue 

elevada a Dibcesis el 24 de di- 

ciembre de 1985. Comprende las 

provincias de Daniel Alcides 

Carrion y Pasco del departamen- 

to de Pasco y las provincias de 

Junin y Tarma del departamento 

de Junin. El Obispo actual es 

Monsenor Luis Sabastiani 

Aguirre.

Tarma fue m uy afectada por la 

violencia, tanto que costo la vida 

de la Hermana Irene Me Corman 

en Huasahuasi, y de muchos 

campesinos y pobladores..

El Obispado cuenta con la 

Escuela de Catequistas de Tarma 

a cargo de la Hermana Obdulia 

Pino para la formacion de cate

quistas rurales. Elios reciben una 

formacion intensiva en temas: 

Biblicos, Eclesiales, Teologia y 

en Pastoral Social.

Las dos jurisdicciones tanto 

de Tarma como de Huancayo a 

pesar de ser tan cercanas tienen 

una realidad distinta, pero man- 

tienen una potencialidad huma- 

na muy grande para generar una 

formacion y articulacion de los 

campesinos Cristianos de esta 

parte del pais.Q

sa Vivanco. responsable de la 

coordinacion de la Pastoral So

cial en la Arquidiocesis.

res de salud y de 16 centres de 

madres.

Pronto entrara en funciona- 

miento el Centro de Capacita- 

cion para formar tecnicos 

agropecuarios y capacitar per- 

manentemente a los comuneros.

La radio PM “Union" comuni- 

ca a todas las comunidades des

de las alturas de Ranra, ella tam

bien como pequefia empresa 

ofrece servicios de publicacio- 

nes, nos indico su responsable 

Luis Carhuamaca.

Los pobladores de Jarpa tie

nen mucha confianza de que,con 

estos servicios y el impulse del 

CODE, prontamente el panora

ma de la zona va a ser de progre- 

so, cumpliendose el anhelo de 

sus 750 familias. Asimismo tam

bien nos manifestaron su interes 

por restablecer elfuncionamien- 

to de su Concejo Distrital y apor- 

tar para que el recien creado Mu- 

nicipio Provincial deChupacacon- 

tribuya al desarrollo de la cuenca 

del Alto Cunas, bajo la conduc- 

cion de un alcalde representative 

de los sectores campesinosQ

' IH

La Arquidiocesis de 

Huancayo

El 18 de diciembre de 1944 el 

Papa Pio XII cred la Diocesis de 

H uancayo en el departamento de 

Junin, siendo luego en 1966 ele

vada a la categoria de Ar

quidiocesis. Comprende terri- 

torialmente las provincias de 

Concepcion, Huancayo, Jauja y 

Yauli del departamento de Junin. 

Mons. Jose Rios Reynoso es su 

actual Administrador Apostolico.

Construyendo Iglesia 

en el Centro

IliSl
-..

Im  Caja de Credito es una

de hombres y mujeres, llegando 

mi persona a ser su responsa

ble. Con ella hemos logrado 

expulsar a los terroristas y crear- 

nos tranquilidad. Incluso en re- 

conocimiento a nuestro trabajo 

y organizacion hemos ido a des- 

filar a Lima en la Parada Militar.

En 1992, con diversas orga- 

nizaciones nos hemos presen- 

tado a las elecciones municipa

les y he sido elegida regidora del 

Concejo Distrital de Pazos, car

go que con mis otras responsa- 

bilidades. he gestionado siem- 

pre beneficios para el pueblo y 

especialmente para las muje

res.

Actualmente nuestra mayor 

preocupacion son nuestras pa

pas, el principal cultivo de mi 

zona, el aho pasado produci- 

mos justo para comer por la 

helada y rancha. Ahora todo ha 

sido bueno y hemos invertido 

bastante, tenemos bastante 

cosecha de papas, pero su pre- 

cio es muy bajo, nos quieren 

comprar a 15 centimos el kilo, ni 

vender al PRONAA nos convie- 

ne porque quieren puesto en 

Lima. Por eso estamos pensan- 

do en hacer papa seca, guar

daria bien y usarla en crianzas.

Yocreoqueya estiempoque 

los campesinos nos ordenemos 

y pensemos en producir 

coordinadamente, porque mu- 

cho del actual problema es que 

todos a la vez sembramos y 

peor nos cruzamos con la pro- 

duccion de la Costa, asi no gana 

nadie’U

Wl CENTRAL^

fta ii* 
[ '

La regidn central combina 
una geografia de climas 
bien variados -que van 
desde el trio jalquino de la 
cordillera hasta el clima 
caluroso y humedo de las 
selvas-. En ella la Iglesia 
tiene una presencia muy 
antigua, practicamente 
desde la llegada de los 
espaholes.
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Jarpa:

Saliendo adelante

La Pastoral Rural ha tenido 

importantes impulsores en los 

sacerdotes jesuitas en Jarpa. en 

los Padres de de la Precioslsima 

Sangre de Yauli, igualmente en 

el Padre Javier Castillo en 

Chongos Altos. Actualmente exis- 

te un nuevo esfuerzo por llevar 

adelante esta pastoral con la pre- 

sencia de sacerdotes jdvenes 

como el padre Enrique Tizon, 

Robin Urrutia y la hermana Tere

sa Vivanco. responsable de la 

coordinacion de la Pastoral So

cial en la Arquidiocesis.

En el Centro muchas 

comunidades se han 

caracterizado por su 

pujanza y organizacion. 

Jarpa es un simbolo de 

ellas, en base a sus 

propias fuerzas 

controlaron la violencia y 

han iniciado un interesante 

proceso de reconstruccion.

ontrolada la subversion en 

1992 mediante la eficaz la

bor de las rondas del Alto Cunas, 

se generaron las condiciones para 

reactivar la vida cotidiana. En- 

tonces las comunidades, rondas 

y autoridades del distrito de Jarpa 

decidieron tormar el Comite de 

Desarrollo -CAUSA Alto Cunas- 

para enfrentar los problemas de- 

rivados de la pacificacion y ejecu- 

tar acciones de desarrollo para 

toda la poblacion.

Para ello designaron una 

Asamblea General como instan- 

cia de direccion, orientacion y 

control, conformada por dirigen- 

tesy autoridades; ycomobrazos 

de accion se crearon cuatro em

presas comunales.

JavierOrdohez, Presidentedel 

CODE, nos explico como funcio- 

nan ellas. La Caja de Credito (y 

pronto de ahorros) “Solidaridad”, 

en su segundo aho ha hecho mas 

de 200 prestamos en base a un

capital de 10,000 dolares y sin 

problemas. Esta Caja presta pe- 

quehos capitales de trabajo a 

comuneros y grupos organiza- 

dos (en barrios, mujeres, produc- 

tores), realize el seguimiento y 

tambien coordina apoyo tecnico.

Desde este aho funciona la 

Empresa de Servicios “El Pro

greso”, que cuenta con personal 

tecnico y profesional contratado 

por el CODE luego de un concur- 

so interno. Mediante ella los co

muneros reciben apoyo para sus 

cultivos, en ganaderia principal- 

mente para el manejo de las gran- 

jas comunales (crianzas colecti- 

vas de ovejas para uso o inver

sion comunal).

Para apoyar iniciativas de las 

mujeres hay un equipo que ase- 

sora la gestion de fondos rotati- 

vos para crianzas, elaboracion 

de papa seca, una panaderia y 

tejidos de lana; apoya tambien 

las actividades de los promoto-

res de salud y de 16 centres de 

madres.

Pronto entrara en funciona- 

miento el Centro de Capacita- 

cion para tormar tecnicos 

agropecuarios y capacitar per- 

manentemente a los comuneros.

La radio PM “Union” comuni- 

ca a todas las comunidades des

de las alturas de Ranra, ella tam

bien como pequeha empresa 

ofrece servicios de publicacio- 

nes, nos indico su responsable 

Luis Carhuamaca.

Los pobladores de Jarpa tie- 

nen mucha confianza de que,con 

estos servicios y el impulse del 

CODE, prontamente el panora

ma de la zona va a ser de progre- 

so, cumpliendose el anhelo de 

sus 750 familias. Asimismo tam

bien nos manifestaron su interes 

por restablecer elfuncionamien- 

to de su Concejo Distrital y apor- 

tar para que el recien creado Mu- 

nicipio Provincial deChupacacon- 

tribuya al desarrollo de la cuenca 

del Alto Cunas, bajo la conduc- 

cion de un alcalde representative 

de los sectores campesinosQ

de hombres y mujeres, llegando 

mi persona a ser su responsa

ble. Con ella hemos logrado 

expulsar a los terroristas y crear- 

nos tranquilidad. Incluso en re- 

conocimiento a nuestro trabajo 

y organizacion hemos ido a des- 

filar a Lima en la Parada Militar.

En 1992, con diversas orga- 

nizaciones nos hemos presen- 

tado a las elecciones municipa

les y he sido elegida regidora del 

Concejo Distrital de Pazos, car

go que con mis otras responsa- 

bilidades, he gestionado siem- 

pre beneficios para el pueblo y 

especialmente para las muje

res.

Actualmente nuestra mayor 

preocupacion son nuestras pa

pas, el principal cultivo de mi 

zona, el aho pasado produci- 

mos justo para comer por la 

helada y rancha. Ahora todo ha 

sido bueno y hemos invertido 

bastante, tenemos bastante 

cosecha de papas, pero su pre- 

cio es muy bajo, nos quieren 

comprar a 15 centimes el kilo, ni 

vender al PRONAA nos convie- 

ne porque quieren puesto en 

Lima. Por eso estamos pensan- 

do en hacer papa seca, guar

daria bien y usarla en crianzas.

Yocreoqueya estiempoque 

los campesinos nos ordenemos 

y pensemos en producir 

coordinadamente, porque mu- 

cho del actual problema es que 

todos a la vez sembramos y 

peor nos cruzamos con la pro- 

duccion de la Costa, asi no gana 

nadie’U

La Prelatura de Tarma

La Prelatura de Tarma tam

bien fue creada por el Papa Pio 

XII el 15 de mayo de 1958 y fue 

elevada a Dibcesis el 24 de di- 

ciembre de 1985. Comprende las 

provincias de Daniel Alcides 

Carrion y Pasco del departamen- 

to de Pasco y las provincias de 

Junin y Tarma del departamento 

de Junin. El Obispo actual es 

Monsehor Luis Sabastiani 

Aguirre.

Tarma fue m uy afectada por la 

violencia, tanto que costb la vida 

de la Hermana Irene Me Corman 

en Huasahuasi, y de muchos 

campesinos y pobladores..

El Obispado cuenta con la 

Escuela de Catequistas de Tarma 

a cargo de la Hermana Obdulia 

Pino para la formacion de cate

quistas rurales. Elios reciben una 

formacion intensiva en temas: 

Biblicos. Eclesiales, Teologia y 

en Pastoral Social.

Las dos jurisdicciones tanto 

de Tarma como de Huancayo a 

pesar de ser tan cercanas tienen 

una realidad distinta, pero man- 

tienen una potencialidad huma- 

na muy grande para generar una 

formacion y articulacion de los 

campesinos Cristianos de esta 

parte del pais.Q

La Arquidiocesis de 

Huancayo

El 18 de diciembre de 1944 el 

Papa Pio XII creo la Diocesis de 

H uancayo en el departamento de 

Junin, siendo luego en 1966 ele

vada a la categoria de Ar

quidiocesis. Comprende terri- 

torialmente las provincias de 

Concepcion. Huancayo, Jauja y 

Yauli del departamento de Junin. 

Mons. Jose Rios Reynoso es su 

actual Administrador Apostblico.

La Caja de Credito es una

Construyendo Iglesia 

en el Centro
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...:ESE|

La regidn central combina 
una geografia de climas 
bien variados -que van 
desde el frio jalquino de la 
cordillera hasta el clima 
caluroso y humedo de las 
selvas-. En ella la Iglesia 
tiene una presencia muy 
antigua, practicamente 
desde la llegada de los 
espaholes.
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Gran fiesta de los animates
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Como consecuencia del 

clima de violencia en sus 

comunidades serranas y 

selvaticas, miles de 

familias migraron 

forzozamente a las 

principales ciudades del 

centro del pais. Huancayo, 

Tarma, Jauja, San Ramon 

resultaron asi receptoras 

de 30,000 familias 

desplazadas.

El mes de Julio en el campo se asocia mucho con el apostol Santiago y la marcacion 

de los animales. Nos da mucho gusto por ello presentar a nuestros lectores el relate 

de esta fiesta contado por Saul Corilloclla Rojas de la comunidad campesina de 

Ocopilla, Huancayo.

Zapateo Nocturno

La fiesta de Santiago comprende su vispera y su 

dia central. La vispera empieza a las 8 o 9 de la 

noche. La asistencia a el la no es obligatoria para los 

comuneros, pero si para los dirigentes quienes 

llegan con todas las compras mas el aguardiente 

comprado especialmente para la vispera, al que le 

dan buena cuenta primero, preparando los animos

un departamento a otro sino tam- 

bien de las comunidades a sus 

capitales distritales o ciudades 

cercanas. Ello impulse nuevas 

organizaciones zonales en 

Tarma, Junin, Valle del Mantaro, 

Pampas, Churcampa, surgiendo 

luego la Asociacion de Desplaza- 

dos de la Region Central, que 

representa a 5 mil familias.

Controlada la violencia, en los 

ultimos anos los desplazados 

estan iniciando nuevas activida- 

des, buscando definir su situa- 

cion de migrantes. En muchos 

casos -nos explicaria Salvador 

Pena de SEPAR- con una estra- 

tegia definida de compartir su 

presencia (insercion) en la ciu- 

dad, con el retorno a las comuni

dades del campo. Realmente las 

condiciones materiales ameritan 

este comportamiento, ya que el 

campesino a pesar de sus penu- 

rias en la ciudad ha ido dominan-

dola y ha logrado hacerse espa- 

cios economicos, ha encontrado 

servicios cercanos y la posibili- 

dad educativa que aspira para 

sus hijos. En cambio en las co

munidades aun se mantienen los 

problemas de produccion y servi

cios basicos.

Esta es una etapa de “solucio- 

nes definitivas”, ellos buscan que- 

darse en la ciudad calificando su 

mano de obra, creando peque- 

nas empresas, resolviendo sus 

problemas de vivienda y servi

cios y afrontando su integracion 

cultural. Tambien reactivar sus 

comunidades, tratando de recu- 

perar semillas, animales que pro- 

duzcan para su subsistencia y les 

den algunos ingresos; tambien 

buscando llevar servicios al cam

po y finalmente reconstruyendo 

la vida civil que hasta ahora sigue 

siendo mantenida solo por las

rondasQ

- esde 1985, poco a poco 

pero en forma permanente, 

centenares de desplazados lle- 

garon a Huancayo, convirtiendo- 

la en los siguientes ahos en la 

principal ciudad receptora de esta 

poblacion. Los que llegaban Io 

hacian con Io que tenian puesto 

y en la mas absoluta miseria, 

iniciando una silenciosa pero efi- 

caz cruzada por sobrevivir: indi- 

vidualmente, laborando como 

cargadores, peones, ambulantes, 

y, en forma colectiva organizan- 

dose para compartir ayuda 

alimentaria, asistencia en salud y 

legal.

A la vez surgio la Asociacion 

de Comunidades Desplazadas 

Hatary Ayllu, buscando proteger 

a sus miembros que aun en la 

ciudad seguian siendo perse- 

guidos por los bandos en con- 

flicto, y tambien para denunciar 

su situacion.

El recrudecimiento de la vio

lencia y la crisis economica de 

1989 hicieron que el desplaza- 

miento fuera masivo, no solo de

Desplazados

Retorno e Insercion

"P ntre las fiestas que mas impulsan a previas 

l—, preparaciones en mi comunidad esta la fiesta 

de los animales, mas conocida con el nombre de la 

Herranza, o Hamada tambien Santiago en el Valle 

del Mantaro donde nos dedicamos a la actividad 

ganadera, y donde hace 50 ahos conducimos una 

granja comunal de ovinos. Esta actividad de la 

marcacion de nuestras animales la realizamos entre 

el 25 de julio y el 8 de agosto.

La Directiva Comunal, para asegurar que la 

mayoria de los comuneros incluso los nihos y los 

ancianos no tengan dificultades para compartir los 

momentos alegres de la fiesta, ordena que el pastor, 

en compahia de los miembros del Comite de Granja, 

traslade el rebaho al anexo de Tanquiscancha, un 

lugar intermedio entre la estancia y el poblado 

principal de la comunidad.

&
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Santiago:

Gran fiesta de los animalesi
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Como consecuencia del 

clima de violencia en sus 

comunidades serranas y 

selvaticas, miles de 

familias migraron 

forzozamente a las 

principales ciudades del 

centre del pais. Huancayo, 

Tarma, Jauja, San Ramon 

resultaron asi receptoras 

de 30,000 familias 

desplazadas.

El mes de Julio en el campo se asocia mucho con el apostol Santiago y la marcacion 

de los animales. Nos da mucho gusto por ello presentar a nuestros lectores el relate 

de esta fiesta contado por Saul Corilloclla Rojas de la comunidad campesina de 

Ocopilla, Huancayo.

Zapateo Nocturno

La fiesta de Santiago comprende su vispera y su 

dia central. La vispera empieza a las 8 o 9 de la 

noche. La asistencia a el la no es obligatoria para los 

comuneros, pero si para los dirigentes quienes 

llegan con todas las compras mas el aguardiente 

comprado especialmente para la vispera, al que le 

dan buena cuenta primero, preparando los animos

dola y ha logrado hacerse espa- 

cios economicos, ha encontrado 

servicios cercanos y la posibili- 

dad educativa que aspira para 

sus hijos. En cambio en las co

munidades aun se mantienen los 

problemas de produccion y servi

cios basicos.

Esta es una etapa de “solucio- 

nesdefinitivas”, ellos buscan que- 

darse en la ciudad calificando su 

mano de obra, creando peque- 

has empresas, resolviendo sus 

problemas de vivienda y servi

cios y afrontando su integracion 

cultural. Tambien reactivar sus 

comunidades, tratando de recu- 

perar semillas, animales que pro- 

duzcan para su subsistencia y les 

den algunos ingresos; tambien 

buscando llevar servicios al cam

po y finalmente reconstruyendo 

la vida civil que hasta ahora sigue 

siendo mantenida solo por las 

rondasQ

I

un departamento a otro sino tam

bien de las comunidades a sus 

capitales distritales o ciudades 

cercanas. Elio impulso nuevas 

organizaciones zonales en 

Tarma, Junin, Valle del Mantaro, 

Pampas, Churcampa, surgiendo 

luego la Asociacion de Desplaza- 

dos de la Region Central, que 

representa a 5 mil familias.

Controlada la violencia, en los 

ultimos ahos los desplazados 

estan iniciando nuevas activida- 

des, buscando definir su situa- 

cion de migrantes. En muchos 

casos -nos explicaria Salvador 

Pena de SEPAR- con una estra- 

tegia definida de compartir su 

presencia (insercion) en la ciu

dad, con el retorno a las comuni

dades del campo. Realmente las 

condiciones materiales ameritan 

este comportamiento, ya que el 

campesino a pesar de sus penu- 

rias en la ciudad ha ido dominan-

esde 1985, poco a poco 

pero en forma permanente, 

centenares de desplazados He- 

garon a Huancayo, convirtiendo- 

la en los siguientes anos en la 

principal ciudad receptora de esta 

poblacion. Los que llegaban Io 

hacian con Io que tenian puesto 

y en la mas absoluta miseria, 

iniciando una silenciosa pero efi- 

caz cruzada por sobrevivir: indi- 

vidualmente, laborando como 

cargadores, peones, ambulantes, 

y, en forma colectiva organizan- 

dose para compartir ayuda 

alimentaria, asistencia en salud y 

legal.

A la vez surgio la Asociacion 

de Comunidades Desplazadas 

Hatary Ayllu, buscando proteger 

a sus miembros que aun en la 

ciudad seguian siendo perse- 

guidos por los bandos en con- 

flicto, y tambien para denunciar 

su situacion.

El recrudecimiento de la vio

lencia y la crisis economica de 

1989 hicieron que el desplaza- 

miento fuera masivo, no solo de

Desplazados

Retorno e Insercion

ntre las fiestas que mas impulsan a previas 

'—i preparaciones en mi comunidad esta la fiesta 

de los animales, mas conocida con el nombre de la 

Herranza, o Hamada tambien Santiago en el Valle 

del Mantaro donde nos dedicamos a la actividad 

ganadera, y donde hace 50 ahos conducimos una 

granja comunal de ovinos. Esta actividad de la 

marcacion de nuestras animales la realizamos entre 

el 25 de julio y el 8 de agosto.

La Directiva Comunal, para asegurar que la 

mayorfa de los comuneros incluso los nihos y los 

ancianos no tengan dificultades para compartir los 

mementos alegres de lafiesta, ordena que el pastor, 

en compahia de los miembros del Comite de Granja, 

traslade el rebaho al anexo de Tanquiscancha, un 

lugar intermedio entre la estancia y el poblado 

principal de la comunidad.
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A rendir cuentas y defenderse

Siguiendo el juego y cumplido el ano en la epoca 

de Santiago, retorna el patron acompanado de su 

contador a tomar cuenta minuciosa de la labor de 

sus pastores. A los pastores que entregan el mayor

Todos a bailar, comer y 

marcar

Enseguia se inicia el baile ge

neral al son de la musica de 

Santiago y la comunidad organi- 

zada en una pandilla de bailari- 

nes, zapateando cada cual se- 

gun sus habilidades y destrezas, 

visita algunas casas hasta la hora

nidad a fin de precisar al juez a que cuanto antes de 

un justo fallo.

Poco despues comienzan a salir en libertad 

algunos pastores, a quienes el Sr. juez habia encon- 

trado culpables de delitos leves como haberse 

dejado robar algunas ovejas tanto por los zorros 

como por los abigeos, o por haber dejado morir 

algunas en su poder.

Los otros presos -segun el juego- quedan sen- 

tenciados a larga prision. Su libertad solo la logran 

a cambio de una multa que segun el juego consiste 

en beber muchas copas de aguardiente.

El patron no solo se ensana contra sus pastores 

que dan cuentas no muy convincentes. Tambien 

procede a allanar domicilios de los sospechosos. Si 

en los allanamientos encuentran algunos indicios 

como orejas, huesos, pellejos, cintas e incluso 

rastros de ovejas, el patron no vacila en recurrir a las 

autoridades quienes, segun los indicios, los decla- 

ran culpables de delitos y proceden a administrar 

castigos que van desde algunos latigazos hasta 

prolongadas prisiones o fuertes multas.

Todo este juego es amenizado, con intervales, 

por la musica del violin y la cantora cuyas letras 

estan referidas a los zorros, a los solteros, a la puna, 

a las aves, a las flores utilizadas 

en esta ocasion, a la coca, en fin, 

a todo cuanto nos es familiar y 

nos trae recuerdos en la comuni

dad.

Con la libertad de los pastores 

culmina la etapa del juego.

Punados de coca y carneros

Desde muy temprano el dia central llegan los 

comuneros portando sus pequenos equipajes de 

huallas y licores. Para reanudar la fiesta previamen- 

te todos los asistentes nos sentamos haciendo un 

circulo alrededor de la mesa, mantas tendidas en el 

suelo, para recibir punados de coca y las copas de 

caha. Seguidamente se anuncia el inicio del juego: 

“El patron, los pastores y las autoridades”. Los 

encargados en orientar el juego son los dirigentes, 

o los comuneros mas entusiastas que Io dominan.

El primero en actuar es el patron quien llama a 

todos sus pastores (comuneros) a que cuiden bien 

las ovejas, procurando un rapido aumento porque 

en casodeperdidas, muertes, roboso poco aumen

to, los pastores han de pagar muy caro, manifestan- 

do el patron que para castigarlos cuenta con la 

colaboracion del sehor juez, abogados y policias.

Los comuneros, que juegan cumpliendo el papel 

de pastores, del punado de cocas que momentos 

antes recibieron, proceden a escoger cuidadosa- 

mente las hojas sanas y lisas, y si son las mas 

grandes mejor. Las hojas grandes representan a los 

carneros adultos y los pequenos a los corderitos. 

Cada pastor debe acumular la mayor cantidad de 

hojas dentro de un limitado tiempo, ya que en eso 

consiste el exito de su labor de pastor, el que a su 

vez le ahorrara contratiempo con el bravo patron.

para el intense zapateo nocturno y luego, para 

aliviar el cansancio y sobreponerse al crudo frio del 

anochecer andino. La jornada trasnochadora de los 

dirigentes y comuneros voluntaries culmina con una 

reconfortante mondongada preparada, sino por una 

comision, por un grupo de comuneras, quienes, 

entre bailes y atencion a la cocina, tambien amane- 

cen soportando el crudo frio.

de almuerzo. A partir de la 1.00 p.m hasta las 3.00 

p.m. todos, chicos y grandes forman colas con sus 

platos en mano para recibir el almuerzo. Si sobra 

comida al termino de la primera cola, los dirigentes 

ordenan volver a formar la cola para la repeticion, 

recomendando que todo se haga en orden.

Despues del restablecedero almuerzo se reanu- 

da animadamente el baile. A estas alturas se prece

de al cambio de cinta y al sehalamiento de los 

carneros que consiste en tatuar la oreja del carnero 

con la fecha e iniciales de la Comunidad. En esta 

accion participan todos los asistentes. Los adultos 

estan obligados a agarrar a los ovinos medianos, y 

los nihos a los corderitos. Mientras algunos cumplen 

estas tareas, el resto se suma al suave e intermina

ble zapateo. Tambien este momento es la ocasion 

de entrega de huallas al pastor de la granja y de 

brindar con el algunos tragos de reconocimiento por 

su sacrificada labor.

A las 4 6 5 de la tarde, la fiesta comienza a 

declinar debido a que los comuneros, satisfechos y 

cansados, emprenden retornoa'susviviendas. Solo 

los que viven en el anexo sede de la fiesta se quedan 

bailando hasta altas horas de la noche, tratando de 

despedir de buena forma a Santiago^

numero de ovinos (hojas de coca) los premian con 

chicha, hualla y algunos carneros. En cambio a los 

pastores que entregan pocos ovinos los denuncian 

ante el Sr. juez por robo. El juez, que recibe dinero 

y carneros como pago de sus diligentes servicios, 

pronto ordena a la policia arreste a los “detestables 

facinerosos” hasta que reparen el daho causado a 

tan influyente y distinguido Patron. La policia, que 

tambien es amiga del patron, no se da descanso 

hasta cogerlos a los “fugitives” a quienes a latigazos 

y puntapies los traslada a la carcel.

Los presos que no se resignan a sufrir injusta 

medida, contratan los servicios de abogados, quie

nes asumen a desgano y con lentitud la defensa de 

los acusados. La accion de los abogados no con- 

vence ni a presos, ni a familiares, menos a la 

comunidad. Esto da lugar a una serie de especula- 

ciones. Se dice, por ejemplo, que los abogados 

habrian recibido dinero o algunos carneros a cam

bio de que abandonaran la causa. La inseguridad 

predomina en los animos de los presos Io que los 

lleva a aunar esfuerzos y contratar a un solo com- 

petente abogado y de aceptar la ayuda de la cornu-
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A rendir cuentas y defenderse

Siguiendo el juego y cumplido el ano en la epoca 

de Santiago, retorna el patron acompanado de su 

contador a tomar cuenta minuciosa de la labor de 

sus pastores. A los pastores que entregan el mayor

para el intense zapateo nocturno y luego, para 

aliviar el cansancio y sobreponerse al crudo trio del 

anochecer andino. La jornada trasnochadora de los 

dirigentes y comuneros voluntaries culmina con una 

reconfortante mondongada preparada, sino por una 

comision, por un grupo de comuneras, quienes, 

entre bailes y atencion a la cocina, tambien amane- 

cen soportando el crudo trio.

numero de ovinos (hojas de coca) los premian con 

chicha, hualla y algunos cameras. En cambio a los 

pastores que entregan pocos ovinos los denuncian 

ante el Sr. juez por robo. El juez, que recibe dinero 

y cameras como pago de sus diligentes servicios, 

pronto ordena a la policia arreste a los “detestables 

facinerosos” hasta que reparen el dano causado a 

tan influyente y distinguido Patron. La policia, que 

tambien es amiga del patron, no se da descanso 

hasta cogerlos a los “f ugitivos” a quienes a latigazos 

y puntapies los traslada a la carcel.

Los presos que no se resignan a sufrir injusta 

medida, contratan los servicios de abogados, quie

nes asumen a desgano y con lentitud la defensa de 

los acusados. La accion de los abogados no con- 

vence ni a presos, ni a familiares, menos a la 

comunidad. Esto da lugar a una serie de especula- 

ciones. Se dice, por ejemplo, que los abogados 

habrian recibido dinero o algunos cameras a cam

bio de que abandonaran la causa. La inseguridad 

predomina en los animos de los presos Io que los 

lleva a aunar esfuerzos y contratar a un solo com- 

petente abogado y de aceptar la ayuda de la comu-

Todos a bailar, comer y 

marcar

Enseguia se inicia el baile ge

neral al son de la musica de 

Santiago y la comunidad organi- 

zada en una pandilla de bailari- 

nes, zapateando cada cual se- 

gun sus habilidades y destrezas, 

visita algunas casas hasta la hora

de almuerzo. A partir de la 1.00 p.m hasta las 3.00 

p.m. todos, chicos y grandes forman colas con sus 

platos en mano para recibir el almuerzo. Si sobra 

comida al termino de la primera cola, los dirigentes 

ordenan volver a formar la cola para la repeticion, 

recomendando que todo se haga en orden.

Despues del restablecedero almuerzo se reanu- 

da animadamente el baile. A estas alturas se prece

de al cambio de cinta y al senalamiento de los 

cameras que consiste en tatuar la oreja del camera 

con la fecha e iniciales de la Comunidad. En esta 

accion participan todos los asistentes. Los adultos 

estan obligados a agarrar a los ovinos medianos, y 

los nihos a los corderitos. Mientras algunos cumplen 

estas tareas, el resto se suma al suave e intermina

ble zapateo. Tambien este momento es la ocasion 

de entrega de huallas al pastor de la granja y de 

brindar con el algunos tragos de reconocimiento por 

su sacrificada labor.

A las 4 6 5 de la tarde, la fiesta comienza a 

declinar debido a que los comuneros, satisfechos y 

cansados, emprenden retornoa'susviviendas. Solo 

los que viven en el anexo sede de la fiesta se quedan 

bailando hasta alias horas de la noche, tratando de 

despedir de buena forma a Santiago^

Puhados de coca y carneros

Desde muy temprano el dia central llegan los 

comuneros portando sus pequehos equipajes de 

huallas y licores. Para reanudar la fiesta previamen- 

te todos los asistentes nos sentamos haciendo un 

circulo alrededor de la mesa, mantas tendidas en el 

suelo, para recibir punados de coca y las copas de 

cana. Seguidamente se anuncia el inicio del juego: 

“El patron, los pastores y las autoridades”. Los 

encargados en orientar el juego son los dirigentes, 

o los comuneros mas entusiastas que Io dominan.

El primero en actuar es el patron quien llama a 

todos sus pastores (comuneros) a que cuiden bien 

las ovejas, procurando un rapido aumento porque 

en caso de perdidas, muertes, robos o poco aumen

to, los pastores han de pagar muy caro, manifestan- 

do el patron que para castigarlos cuenta con la 

colaboracion del sehor juez, abogados y policias.

Los comuneros, que juegan cumpliendo el papel 

de pastores, del punado de cocas que mementos 

antes recibieron, proceden a escoger cuidadosa- 

mente las hojas sanas y lisas, y si son las mas 

grandes mejor. Las hojas grandes representan a los 

carneros adultos y los pequehos a los corderitos. 

Cada pastor debe acumular la mayor cantidad de 

hojas dentro de un limitado tiempo, ya que en eso 

consiste el exito de su labor de pastor, el que a su 

vez le ahorrara contratiempo con el bravo patron.

nidad a fin de precisar al juez a que cuanto antes de 

un justo fallo.

Poco despues comienzan a salir en libertad 

algunos pastores, a quienes el Sr. juez habfa encon- 

trado culpables de delitos leves como haberse 

dejado robar algunas ovejas tanto por los zorros 

como por los abigeos, o por haber dejado morir 

algunas en su poder.

Los otros presos -segun el juego- quedan sen- 

tenciados a larga prision. Su libertad solo la logran 

a cambio de una multa que segun el juego consiste 

en beber muchas copas de aguardiente.

El patron no solo se ensaha contra sus pastores 

que dan cuentas no muy convincentes. Tambien 

procede a allanar domicilios de los sospechosos. Si 

en los allanamientos encuentran algunos indicios 

como orejas, huesos, pellejos, cintas e incluso 

rastros de ovejas, el patron no vacila en recurrir a las 

autoridades quienes, segun los indicios, los decla- 

ran culpables de delitos y proceden a administrar 

castigos que van desde algunos latigazos hasta 

prolongadas prisiones o fuertes multas.

Todo este juego es amenizado, con intervalos, 

por la musica del violin y la cantora cuyas letras 

estan referidas a los zorros, a los solteros, a la puna, 

a las aves, a las flores utilizadas 

en esta ocasion, a la coca, en fin, 

a todo cuanto nos es familiar y 

nos trae recuerdos en la comuni

dad.

Con la libertad de los pastores 

culmina la etapa del juego.
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Comunicando salud

Mcdiante la radio lapoblacion sc entera de lo c/ue hace clpromoior.
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En esta ocasion nos 

referiremos en esta 

seccion al trabajo de 

comunicacion, 

especialmente radial, que 

realizan numerosos 

equipos de promotores de 

salud en todo el pais.

pensemos en un desarrollo inte

gral y para todos, que garantice 

el respeto a la persona, la educa- 

cion, la oportunidad de trabajo y 

por supuesto la salud.

Por eso la urgencia de trabajar 

el tema de desarrollo mediante la 

coordinacion y la participacion 

permanente de la comunidad y 

ahi radica nuestro interes de im- 

pulsar la comunicacion en las 

comunidades.

veces sin que se lo pidamos nos 

dicen en que podemos apoyar- 

te?” Este reconocimiento que 

permiten los medios como la ra

dio, le dan al promotor una capa- 

cidad de movilizar a la comuni

dad y por lo tanto de involucrarlos 

en tareas de desarrollo.

Comunicadores en salud: 

agentes de desarrollo

Otro aspecto importante que 

se senalaba era el reconocimien

to a la comunidad y el 

involucrarse en tareas de desa

rrollo comunal “A veces nos di

cen en la radio que tai o cual 

comunidad ya ha logrado su pro- 

yecto de agua potable o que 

tiene su escuela bien arreglada, 

eso nos alegra, pero tambien 

decimos: si ellos lo han logrado 

tambien nosotros podemos".

Por otro lado, hay que reco- 

nocer que ha quedado atras 

aquella actitud de la poblacion 

que esperaba resignada que el 

MINSA le resolviera sus proble- 

mas. En la actualidad la pobla-

Desde nuestra experiencia de 

trabajo en salud, sabemos que 

los problemas no pueden 

solucionarse de manera indivi

dual y que para plantear desarro

llo en salud debemos ser solida- 

rios, todos tenemos que ver la 

mejor manera de generar las 

condiciones adecuadas para vi- 

vir mejor y poder evitar las enfer- 

medades.

Se nos exige entonces, que

cion asume cada vez mas la 

responsabilidad de la salud e 

igualmente las estrategias de 

salud que se implementan desde 

el Estado buscan la activa parti

cipacion de la poblacion.

Por tai razon la comunicacion 

cobra vital importancia, porque 

es la base que permite hacer 

conciente a la poblacion de la 

raiz de los problemas de salud y 

dar los conocimientos y las alter- 

nativas que permitan superar- 

los.

Cuando preguntamos a un 

profesional de la salud cuales 

son las ventajas que tiene el 

trabajo de un promotor de salud 

en la comunidad, nos manifesto 

sin ninguna duda: “su relation 

horizontal con la poblacion y la 

capacidad de movilizarla...”. 

Igualmente sin ninguna duda 

podemos afirmar que estos son 

requisites fundamentales para 

ser un buen comunicador, un 

buen educador... y, por que no, 

un Agente Comunal de 

DesarrolloQ

Las experiencias radiales en 

el Norandino

Uno de los avances logrados 

es haber accedido a la radio. En 

el Nor Andino (Amazonas, 

Cajamarca, Chota, Jaen, 

Celendin y Bambamarca) todos 

los programas de promotores de 

salud cuentan con un espacio 

radial, y es a traves de ellos don- 

de se informan las actividades 

realizadas, las preocupacionesy 

los problemas de salud de las 

comunidades, buscando 

involucrar a toda la poblacion. 

Asi mismo se va instruyendo a la 

comunidad sobre diferentes te- 

mas de salud.

Por mencionar solo algunos 

tenemos el programa “Todos por 

la salud” de la Asociacion de 

Bambamarca, donde ademas de 

tratar temas de salud dan posibi- 

lidad a que los conjuntos 

folkloricos de las comunidades 

participen con temas musicales 

sobre salud.

Tenemos tambien el progra

ma “Hablemos de salud” de la 

Asociacion de Promotores de 

Celendin, que desde hace 4 anos 

todos los jueves se transmite con 

avisos, comunicados etc., y asi 

podemos seguir con los Progra

mas de Salud de Radio Maranon 

de Jaen o de Radio Santa Monica 

de Chota.

Al preguntar a los promotores 

sobre la importancia que tienen 

los programas radiales, nos ma- 

nifestaron: “Cuando la radio in

forma sobre lo que hacemos o 

sobre lo que tenemos que hacer, 

la gente nos cree mas y muchas

esdehace untiempoen esta 

seccion venimos reflexio- 

nando sobre el tema de “Salud y 

Desarrollo”. A partir de ello algu

nos lectores nos manifestaron su 

preocupacion por estar entendien- 

do el termino de “desarrollo” des

de un sentido puramente econo- 

mico, y de adquisicion de bienes 

solo materiales.

Por eso queremos partir nues

tra reflexion recordando palabras 

de Juan Pablo 11 “El camino que la 

Iglesia tiene que recorrer es el 

camino del hombre. Y el camino 

del hombre es buscar con otros, 

un espacio de mayor dignidad y 

de mayores posibilidades mate

riales y espirituales para vivir...”

Es desde esta vision que nos 

planteamos el trabajo de salud 

buscando el Desarrollo, como un 

fin y un medio, y en esta ocasion 

abordamos la comunicacion como 

la herramienta que nos permite 

alcanzar nuestros propositos de 

“buscar con otros mayor digni

dad”.

Ui radio es un buen insirutnenio para la promocion de 

la salud.

-
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En esta ocasion nos 

referiremos en esta 

seccion al trabajo de 

comunicacion, 

especialmente radial, que 

realizan numerosos 

equipos de promotores de 

salud en todo el pais.

Desde nuestra experiencia de 

trabajo en salud, sabemos que 

los problemas no pueden 

solucionarse de manera indivi

dual y que para plantear desarro- 

llo en salud debemos ser solida- 

rios, todos tenemos que ver la 

mejor manera de generar las 

condiciones adecuadas para vi- 

vir mejor y poder evitar las enfer- 

medades.

Se nos exige entonces, que

pensemos en un desarrollo inte

gral y para todos, que garantice 

el respeto a la persona, la educa- 

cion, la oportunidad de trabajo y 

por supuesto la salud.

Por eso la urgencia de trabajar 

el tema de desarrollo mediante la 

coordinacion y la participacion 

permanente de la comunidad y 

ahi radica nuestro interes de im- 

pulsar la comunicacion en las 

comunidades.

veces sin que se lo pidamos nos 

dicen en que podemos apoyar- 

te?” Este reconocimiento que 

permiten los medios como la ra

dio, le dan al promotor una capa- 

cidad de movilizar a la comuni

dad y por lo tanto de involucrarlos 

en tareas de desarrollo.

Comunicadores en salud: 

agentes de desarrollo

Otro aspecto importante que 

se sehalaba era el reconocimien

to a la comunidad y el 

involucrarse en tareas de desa

rrollo comunal “A veces nos di

cen en la radio que tai o cual 

comunidad ya ha logrado su pro- 

yecto de agua potable o que 

tiene su escuela bien arreglada, 

eso nos alegra, pero tambien 

decimos: si ellos lo han logrado 

tambien nosotros podemos”.

Por otro lado, hay que reco- 

nocer que ha quedado atras 

aquella actitud de la poblacion 

que esperaba resignada que el 

MINSA le resolviera sus proble

mas. En la actualidad la pobla

cion asume cada vez mas la 

responsabilidad de la salud e 

igualmente las estrategias de 

salud que se implementan desde 

el Estado buscan la activa parti

cipacion de la poblacion.

Por tai razon la comunicacion 

cobra vital importancia, porque 

es la base que permite hacer 

conciente a la poblacion de la 

raiz de los problemas de salud y 

dar los conocimientos y las alter- 

nativas que permitan superar- 

los.

Cuando preguntamos a un 

profesional de la salud cuales 

son las ventajas que tiene el 

trabajo de un promotor de salud 

en la comunidad, nos manifesto 

sin ninguna duda: “su relation 

horizontal con la poblacion y la 

capacidad de movilizarla...”. 

Igualmente sin ninguna duda 

podemos afirmar que estos son 

requisites fundamentales para 

ser un buen comunicador, un 

buen educador... y, por que no, 

un Agente Comunal de 

DesarrolloQ

Las experiencias radiales en 

el Norandino

Uno de los avances logrados 

es haber accedido a la radio. En 

el Nor Andino (Amazonas, 

Cajamarca, Chota, Jaen, 

Celendin y Bambamarca) todos 

los programas de promotores de 

salud cuentan con un espacio 

radial, y es a traves de ellos don- 

de se informan las actividades 

realizadas, las preocupacionesy 

los problemas de salud de las 

comunidades, buscando 

involucrar a toda la poblacion. 

Asi mismo se va instruyendo a la 

comunidad sobre diferentes te- 

mas de salud.

Por mencionar solo algunos 

tenemos el programa “Todos por 

la salud” de la Asociacion de 

Bambamarca, donde ademasde 

tratar temas de salud dan posibi- 

lidad a que los conjuntos 

folkloricos de las comunidades 

participen con temas musicales 

sobre salud.

Tenemos tambien el progra

ma “Hablemos de salud” de la 

Asociacion de Promotores de 

Celendin, que desde hace 4 afios 

todos los jueves se transmite con 

avisos, comunicados etc., y asi 

podemos seguir con los Progra

mas de Salud de Radio Marahon 

de Jaen o de Radio Santa Monica 

de Chota.

Al preguntar a los promotores 

sobre la importancia que tienen 

los programas radiales, nos ma- 

nifestaron: “Cuando la radio in

forma sobre lo que hacemos o 

sobre lo que tenemos que hacer, 

la gente nos cree mas y muchas

-Vi esde hace untiempoen esta 

2^7 seccion venimos reflexio- 

nando sobre el tema de “Salud y 

Desarrollo”. A partir de ello algu

nos lectores nos manifestaron su 

preocupacion por estar entendien- 

do el termino de “desarrollo” des

de un sentido puramente econo- 

mico, y de adquisicion de bienes 

solo materiales.

Por eso queremos partir nues

tra reflexion recordando palabras 

de Juan Pablo 11 “El camino que la 

Iglesia tiene que recorrer es el 

camino del hombre. Y el camino 

del hombre es buscar con otros, 

un espacio de mayor dignidad y 

de mayores posibilidades mate

riales y espirituales para vivir...”

Es desde esta vision que nos 

planteamos el trabajo de salud 

buscando el Desarrollo, como un 

fin y un medio, y en esta ocasion 

abordamos la comunicacion como 

la herramienta que nos permite 

alcanzar nuestros propositos de 

“buscar con otros mayor digni

dad”.

Lei radio es un buen mstrumenlo para la promocidn de 

la salud.
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Campo Alegre es un 

pueblito campesino muy 

pintoresco, ubicado en 

Chincha Baja, provincia de 

Chincha, caracterizado por 

su gente acogedora. Desde 

alii nos cuentan como 

empezaron a organizarse 

los jovenes de la JARC.

osotros eramos un grupo 

de jovenes que jugabamos

La Coordinacion y el Equipo 

Zonal

Se fueron creando otros gru- 

pos en diferentes comunidades y 

entonces formamos una Coordi

nacion Zonal y los que estaba- 

mos mas comprometidos comen- 

zamos a recibir cursos de forma- 

cion y capacitacion en liderazgo, 

para luego proyectarnos e iniciar 

el trabajo de preparacion de la 

confirmacion. Nuestro objetivo 

era comprometer a los confir- 

mantes a formar mas grupos 

JARC ... Claro que la tarea era 

dificil, los jovenes son inestables 

y la mayoria no persevera... pero 

a pesar de las dificultades logra- 

mos tener muchos grupos en la 

zona.

En el ano de 1991 formamos

llamado para apoyar la Coordi

nacion Nacional y tuvo que irse a 

Lima, esto signified una desesta- 

bilizacion en el grupo. Sin darnos 

cuenta dependiamos mucho de 

una persona, no habiamos pre- 

visto compartir el liderazgo, las 

responsabilidades entre todos; 

fue duro para nosotros, porque 

habia salido tambien nuestro 

Asesor: el P. Flo fue operado del 

corazon y tuvo que dejar la ase- 

sorla por un tiempo.

futbol en una tarde, a principios 

del ano 1990, cuando inespera- 

damente llego un senor con acen- 

to extranjero a nuestro medio. El 

era una persona muy particular y 

nos hicimos amigos.. .despues de 

una larga charla nos propuso crear 

un grupo juvenil.

Ese personaje tan particular 

era el P. Florencio, asesor nacio

nal de la JARC, de quien aprendi- 

mos el valor que tiene la organi- 

zacion de un grupo. Es asi que 

nace el grupo de jovenes de la 

comunidad de Campo Alegre, en 

donde hemos ido descubriendo 

nuestras opciones de trabajo por 

los demas jovenes y por nuestra 

comunidad.

Muy pronto el P. “Flo” nos con- 

versaria de un movimiento de

jovenes campesinos, que reali- 

zaba su trabajo tan igual como 

nosotros: era la JARC. Nos inte- 

reso y fuimos conociendo las di- 

mensiones de la JARC como or

ganization de jovenes compro

metidos en la construcion de un 

proyecto de sociedad nueva con 

una Iglesia comprometida con 

los pobres.

nuestro primer Equipo Zonal; a 

comienzos del ano 1992 fuimos 

invitados a participar del VI En- 

cuentro y Asamblea Nacional de 

la JARC. Es en esta asamblea 

que nos afiliamos al movimiento 

national, se acentuo mas nues

tro trabajo y organizacion.

Pero inesperadamente los jo

venes del grupo empezaron a 

migrar, no habia trabajo, la situa- 

cion se ponta cada vez mas difi

cil, no habia creditos para los 

campesinos y no podian cultivar 

sus tierras, hasta el punto que 

algunos tuvieron que arrendarlas 

a los grandes consorcios.

Fue la primera crisis de nues

tro grupo, casi al punto de des- 

aparecer. Los dos 6 tres que 

quedamos, conjuntamente con 

nuestroamigo Flo, reflexionamos 

el por que de Io sucedido y nos 

dimos cuenta que se habia con- 

vertido en un grupo cerrado, no 

habiamos formado y promovido 

a los jovenes que quedaron para 

que se integren a nuestro grupo; 

por otra parte nuestras activida- 

des se habian centrado en Io 

eclesial y esto no les llamaba la 

atencion a los demas jovenes.

Decidimos cambiar nuestra 

estrategia y dinamizamos mas 

nuestro trabajo con temas de for

mation y actividades de recrea- 

cion, bailes, deportes, paseos, 

actividades en conjunto con la 

comunidad... y el grupo se volvio 

nuevamente interesante, sus 

nuevos integrates eran muy di- 

namicos.

A fines del ano 1993, Juan es

La JARC se muda a Chincha

Hasta que en Octubre de 1993 

la sede de la JARC Nacional es 

cambiada a la ciudad de Chincha. 

Esto nos Ueno de alegria, no solo 

a nosotros si no tambien a los 

demas grupos, pues tendriamos 

cerca al equipo nacional y traba- 

jariamos con ellos. Asi, segui- 

mos en nuestra labor de promo- 

cion de jovenes y trabajos en 

conjunto con la comunidad para 

construir nuestra capilia la cual 

ya se esta terminando.

A comienzos del ano 1994 se 

produce el VII Encuentroy Asam

blea Nacional en Chucuito, Puno, 

alii los delegados de la Costa 

propusieron a nuestro compahe- 

ro Juan para integrar el Equipo 

Nacional, esto nosenorgullecio y 

nos comprometio a seguir traba- 

jando por la JARC.

Nuevamente empezamos a 

decaer un poco, otra vez la nece- 

sidad de trabajo hace que el gru

po se debilite porque teniamos 

que salir fuera para buscar traba

jo para sobrevivir. Pero esto fue

pasajero. Napo, actualmente pre- 

sidente de la JARC Nacional, nos 

ayuda a superar este decaimien- 

to y nos propone nuevas alterna- 

tivas para el trabajo de nuestro 

grupo.

Ahora tenemos un grupo soli- 

do y estamos formando y promo- 

viendo a los ninos en la pre- 

JARC. La capacitacion que he

mos recibido sobre proyectos 

productivos nos ha permitido te

ner un proyectito de abejas en el 

cual estamos aprendiendo mu

cho -a pesar de las picaduras de 

ellas-. Ahora estamos pensando 

en un proyecto mas grande para 

hacer frente a la falta de trabajo 

de algunos de nosotros y tam

bien de otros jovenes de nuestra 

comunidad que Io necesitan.

Amigos, la experiencia nos ha 

ensenado que el trabajo debe ser 

constante y que nosotros tene

mos que decidimos por algo que 

creemos, debemos perseverar 

en nuestra opcion de trabajo por 

los jovenes del campo. En la 

JARC se aprende, se comparte, 

se vive y se crece gracias a que 

nos formamos, promovemos, nos 

autoeducamos y vivimos una 

experiencia de juventud 

evangelizadora y comprometida 

con los mas pobres.

Es por eso que motivamos a 

los jovenes de otras regiones a 

organizarse en grupos, ya que 

alii aprendemos valores que nos 

ayudaran en nuestro porvenir y 

en el desarrollo de nuestros pue

blos campesinosQ
JARC Campo Alegre

Chincha

mIb
En la JARC se aprende, se comparte, se vive y se crece.

I * ~ , 
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Campo Alegre es un 

pueblito campesino muy 

pintoresco, ubicado en 

Chincha Baja, provincia de 

Chincha, caracterizado por 

su gente acogedora. Desde 

alii nos cuentan como 

empezaron a organizarse 

los jovenes de la JARC.

La Coordinacion y el Equipo 

Zonal

Se fueron creando otros gru- 

pos en diferentes comunidades y 

entonces formamos una Coordi

nacion Zonal y los que estaba- 

mos mas comprometidos comen- 

zamos a recibir cursos de forma- 

cion y capacitacion en liderazgo, 

para luego proyectarnos e iniciar 

el trabajo de preparacion de la 

confirmacion. Nuestro objetivo 

era comprometer a los confir- 

mantes a formar mas grupos 

JARC ... Claro que la tarea era 

dificil, los jovenes son inestables 

y la mayoria no persevera... pero 

a pesar de las dificultades logra- 

mos tener muchos grupos en la 

zona.

En el ano de 1991 formamos

La JARC se muda a Chincha

Hasta que en Octubre de 1993 

la sede de la JARC Nacional es 

cambiada a la ciudad de Chincha. 

Esto nos Ueno de alegria, no solo 

a nosotros si no tambien a los 

demas grupos, pues tendriamos 

cerca al equipo nacional y traba- 

jariamos con ellos. Asl, segui- 

mos en nuestra labor de promo- 

cion de jovenes y trabajos en 

conjunto con la comunidad para 

construir nuestra capilia la cual 

ya se esta terminando.

A comienzos del ano 1994 se 

produce el VII EncuentroyAsam- 

blea Nacional en Chucuito, Puno, 

alii los delegados de la Costa 

propusieron a nuestro compahe- 

ro Juan para integrar el Equipo 

Nacional, esto nosenorgullecio y 

nos comprometio a seguir traba- 

jando por la JARC.

Nuevamente empezamos a 

decaer un poco, otra vez la nece- 

sidad de trabajo hace que el gru- 

po se debilite porque teniamos 

que salir fuera para buscar traba

jo para sobrevivir. Pero esto fue

llamado para apoyar la Coordi

nacion Nacional y tuvo que irse a 

Lima, esto signified una desesta- 

bilizacion en el grupo. Sin darnos 

cuenta dependiamos mucho de 

una persona, no habiamos pre- 

visto compartir el liderazgo, las 

responsabilidades entre todos; 

fue duro para nosotros, porque 

habia salido tambien nuestro 

Asesor: el P. Flo fue operado del 

corazon y tuvo que dejar la ase- 

soria por un tiempo.

de jovenes que jugabamos 

futbol en una tarde, a principios 

del ano 1990, cuando inespera- 

damente llego un sehor con acen- 

to extranjero a nuestro medio. El 

era una persona muy particular y 

nos hicimos am igos.. .despues de 

una larga charla nos propuso crear 

un grupo juvenil.

Ese personaje tan particular 

era el P. Florencio, asesor nacio

nal de la JARC, de quien aprendi- 

mos el valor que tiene la organi- 

zacion de un grupo. Es asi que 

nace el grupo de jovenes de la 

comunidad de Campo Alegre, en 

donde hemos ido descubriendo 

nuestras opciones de trabajo por 

los demas jovenes y por nuestra 

comunidad.

Muy pronto el P. “Flo” nos con- 

versaria de un movimiento de

jovenes campesinos, que reali- 

zaba su trabajo tan igual como 

nosotros: era la JARC. Nos inte- 

reso y fuimos conociendo las di- 

mensiones de la JARC como or

ganization de jovenes compro

metidos en la construcion de un 

proyecto de sociedad nueva con 

una Iglesia comprometida con 

los pobres.

nuestro primer Equipo Zonal; a 

comienzos del ano 1992 fuimos 

invitados a participar del VI En- 

cuentro y Asamblea Nacional de 

la JARC. Es en esta asamblea 

que nos afiliamos al movimiento 

national, se acentuo mas nues

tro trabajo y organizacion.

Pero inesperadamente los jo

venes del grupo empezaron a 

migrar, no habia trabajo, la situa- 

cion se ponia cada vez mas difi

cil, no habia creditos para los 

campesinos y no podian cultivar 

sus tierras, hasta el punto que 

algunos tuvieron que arrendarlas 

a los grandes consorcios.

Fue la primera crisis de nues

tro grupo, casi al punto de des- 

aparecer. Los dos 6 tres que 

quedamos, conjuntamente con 

nuestroamigo Flo, reflexionamos 

el por que de Io sucedido y nos 

dimos cuenta que se habia con- 

vertido en un grupo cerrado, no 

habiamos formado y promovido 

a los jovenes que quedaron para 

que se integren a nuestro grupo; 

por otra parte nuestras activida- 

des se habian centrado en Io 

eclesial y esto no les llamaba la 

atencion a los demas jovenes.

Decidimos cambiar nuestra 

estrategia y dinamizamos mas 

nuestro trabajo con temas de for

mation y actividades de recrea

tion, bailes, deportes, paseos, 

actividades en conjunto con la 

comunidad... y el grupo se volvio 

nuevamente interesante, sus 

nuevos integrantes eran muy di- 

namicos.

A fines del aho 1993, Juan es

pasajero. Napo, actualmente pre

sidents de la JARC Nacional, nos 

ayuda a superar este decaimien- 

to y nos propone nuevas alterna- 

tivas para el trabajo de nuestro 

grupo.

Ahora tenemos un grupo soli- 

do y estamos formando y promo- 

viendo a los nines en la pre- 

JARC. La capacitacion que he

mos recibido sobre proyectos 

productivos nos ha permitido te

ner un proyectito de abejas en el 

cual estamos aprendiendo mu

cho -a pesar de las picaduras de 

ellas-. Ahora estamos pensando 

en un proyecto mas grande para 

hacer frente a la falta de trabajo 

de algunos de nosotros y tam

bien de otros jovenes de nuestra 

comunidad que Io necesitan.

Amigos, la experiencia nos ha 

ensehado que el trabajo debe ser 

constante y que nosotros tene

mos que decidimos por algo que 

creemos, debemos perseverar 

en nuestra opcion de trabajo por 

los jovenes del campo. En la 

JARC se aprende, se comparte, 

se vive y se crece gracias a que 

nos formamos, promovemos, nos 

autoeducamos y vivimos una 

experiencia de juventud 

evangelizadora y comprometida 

con los mas pobres.

Es por eso que motivamos a 

los jovenes de otras regiones a 

organizarse en grupos, ya que 

alii aprendemos valores que nos 

ayudaran en nuestro porvenir y 

en el desarrollo de nuestros pue

blos campesinosQ
JARC Campo Alegre

Chincha
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“XTI osotros eramos un grupo
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la JARC se aprende, se comparte, se vive y se crece.
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CRISTIANOS EN EL CAMPO

Comunidad cristiana en Tiicume

Ado cultural organizado por la bibliotecas populares en la Plaza de Armas.

En Sicuani se viene desarrollando con e.xito el programa de empleo juvenil.

Carlos L6pez Hurtado
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Jovenes productores

Evaliian su experiencia

Empleo en Juventud de Provin- 

cias Altas, coordinado desde la 

Prelatura de Sicuani, ha adquiri- 

do el perfil de un programa inte

gral con tres ejes: educacion- 

capacitacion, produccion y orga- 

nizacion. De esta manera se ha 

entrado a una etapa en la cual se 

esta priorizando el empleo pro- 

ductivo, la formacion integral y 

una organizacion mas democra- 

tica y descentralizada. Se cerra- 

ba asi una primera etapa en la

Opcion preferencial por los 

pobres

Practicamente despues de cin- 

co largos ahos de predicacion del 

Evangelic (1984-1988) por los 18 

caserios con que cuenta la parro- 

quia, y en los diferentes sectores 

de la poblacion, comienzan a 

surgir las Comunidades Cristia- 

nas del Campo. Esta nueva rea

lidad se convierte en un desafio 

para la pequeha Comunidad Cris

tiana del pueblo de Tucume, na-

Ademas del descuido del gobier- 

no por la agricultura, los desas- 

tres naturales ("el Nino”, la se- 

quia) agravan la situacion.

Los objetivos de la reunion 

eran: Realizar una evaluacion 

participativa de los comites de 

gestion; Efectuar una capacita- 

ciondelosparticipantes;y Plani- 

ficar el trabajo del proximo perio

do. De estos tres objetivos el 

principal era el primero, y de he- 

cho el evento se centro en el, 

dando como resultado un con- 

junto de retos que pueden llevar 

a una nueva etapa del PEJ.

Desde 1994 el Programa de

cual el programa giro en torno al 

empleo temporal masivo en obras 

de infraestructura fisica.

El resultado del balance resul- 

ta siendo positive. En materia de 

empleo productive se ha avanza- 

do con los cultivos en los f itotoldos 

y en el establecimiento de activi- 

dades economicas conexas: 

lombricultura, animates menores, 

etc. A nivel financiero se ha logra- 

do el funcionamiento de un Fon- 

do Rotatorio. Y a nivel de la capa- 

citacion integral se han realizado 

mas de 8 cursos en las cuatro 

provincias durante el ano.

El balance organizativo e 

institucional tambien arroja sal- 

dos positives. Mas de 200 Comi

tes de Gestion de Juventud agru- 

pan a cerca de 1,600 de estos 

jovenes campesinos. Lamayoria 

de ellos se han afianzado como 

organizacion, generandose 

liderazgos comunales y hasta 

distritales entre los jovenes. Sin 

embargo subsisten algunos pro- 

blemas de articulacion con las 

demas organizaciones juveniles 

de la comunidad y el distrito.

La evaluacion realizada abre 

el camino para afrontar los retos 

pendientes. Se abre una rica eta

pa de consolidacion y desarrollo 

del programa y de los jovenes 

mismos como personas. Este 

camino no estara exento de difi- 

cultades, entre ellas las escasez 

financiera, pero con seguridad 

podra ser recorrido con esf uerzo, 

participacion y solidaridad 

juvenilQ

Situado a 34 Kms. al norte de 

la ciudad de Chiclayo, Tucume 

es un distrito acogedor de 18 mil 

habitantes dedicados f undamen- 

talmente a la agricultura. A partir 

de los trabajos de arqueologia 

iniciados por el etnologo noruego 

Thor Heyerdahl, la Ciudad de las 

piramides” se levanta con un fu

ture turistico prometedor.

La nota mas saltante de 

Tucume, como la de otros pue

blos, es la pobreza generalizada.

SOMOS 
I&LESIA

Entre el 9 y el 12 de Mayo ultimo se ha llevado a cabo, en 

Sicuani, el I Encuentro de Comites de Gestion de Jovenes de las 

provincias altas del Cusco (Canas, Canchis, Chumbivilcas y 

Espinar). A este importante evento acudieron alrededor de 90 

jovenes integrantes de los distintos comites de Gestion del 

Desarrollo de las cuatro provincias.

cida el 30 de setiembre de 1984.

La dura realidad nos ha hecho 

orientar nuestro trabajo 

evangelizador hacia la mayoria 

campesina pobre con la espe- 

ranza de tomar conciencia de los 

problemas e irnos organizando 

para alcanzar paliar, al menos, 

las dificultades. En este sentido, 

las diferentes Comunidades Cris- 

tianas con la colaboracion de al- 

gunas Organizaciones No 

Gobernamentales (ONGs), nues- 

tra Partnershaft con Alemania, 

ademas de Caritas del Peru, han 

organizado diferentes servicios - 

botiquines, comedores, granjas 

de animates menores, bibliote-

Semejante a muchos 

pueblos del norte, Tucume 

no sabia que era una 

comunidad cristiana. Los 

parrocos habian dedicado 

sus esfuerzos a bautizar a 

los ninos, a casar a las 

parejas, a celebrar 

funerales y fiestas 

patronales, pero no se 

habia hecho Io mas 

importante: evangelizar, 

catequizar, organizar y 

formar comunidades 

cristianas. Hoy, luego de un 

amplio trabajo 

evangelizador se puede 

decir que ellas son una 

realidad viva en todo el 

territorio de la Parroquia.

A <
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CRISTIANOS EN EL CAMPO

Comunidad cristiana en Tucume

Acto cultural organizado par la bibliotecas populates en la Plaza de Armas.

En Sicuani se viene desarrollando con exito cl programa de empleo juvenil.

Carlos L6pez Hurtado

30/ANDENES
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I

Jovenes productores

Evaluan su experiencia

Empleo en Juventud de Provin- 

cias Alias, coordinado desde la 

Prelatura de Sicuani, ha adquiri- 

do el perfil de un programa inte

gral con Ires ejes: educacion- 

capacitacion, produccion y orga- 

nizacion. De esta manera se ha 

entrado a una etapa en la cual se 

esta priorizando el empleo pro- 

ductivo, la formacion integral y 

una organizacion mas democra- 

tica y descentralizada. Se cerra- 

ba asi una primera etapa en la
Ademas del descuido del gobier- 

no por la agricultura, los desas- 

tres naturales ("el Nino”, la se- 

quia) agravan la situacion.

Los objetivos de la reunion 

eran: Realizar una evaluacion 

participativa de los comites de 

gestion; Efectuar una capacita- 

ciondelosparticipantes;y Plani- 

ficar el trabajo del proximo perio

do. De estos Ires objetivos el 

principal era el primero, y de he- 

cho el evento se centre en el, 

dando como resultado un con- 

junto de retos que pueden llevar 

a una nueva etapa del PEJ.

Desde 1994 el Programa de

cual el programa giro en torno al 

empleo temporal masivo en obras 

de infraestructura fisica.

El resultado del balance resul- 

ta siendo positive. En materia de 

empleo productive se ha avanza- 

do con los cultivos en los f itotoldos 

y en el establecimiento de activi- 

dades economicas conexas: 

lombricultura, animates menores, 

etc. A nivel financiero se ha logra- 

do el funcionamiento de un Fon- 

do Rotatorio. Y a nivel de la capa- 

citacion integral se han realizado 

mas de 8 cursos en las cuatro 

provincias durante el ano.

El balance organizativo e 

institucional tambien arroja sal- 

dos positives. Mas de 200 Comi

tes de Gestion de Juventud agru- 

pan a cerca de 1,600 de estos 

jovenes campesinos. Lamayoria 

de ellos se han atianzado como 

organizacion, generandose 

liderazgos comunales y hasta 

distritales entre los jovenes. Sin 

embargo subsisten algunos pro- 

blemas de articulacion con las 

demas organizaciones juveniles 

de la comunidad y el distrito.

La evaluacion realizada abre 

el camino para afrontar los retos 

pendientes. Se abre una rica eta

pa de consolidacion y desarrollo 

del programa y de los jovenes 

mismos como personas. Este 

camino no estara exento de difi- 

cultades, entre ellas las escasez 

financiera, pero con seguridad 

podra ser recorrido con esf uerzo, 

participacion y solidaridad 

juvenilU

Situado a 34 Kms. al norte de 

la ciudad de Chiclayo, Tucume 

es un distrito acogedor de 18 mil 

habitantes dedicados fundamen- 

talmente a la agricultura. A partir 

de los trabajos de arqueologia 

iniciados por el etnologo noruego 

Thor Heyerdahl, la Ciudad de las 

piramides” se levanta con un fu

ture turistico prometedor.

La nota mas saltante de 

Tucume, como la de otros pue

blos, es la pobreza generalizada.

Opcion preferencial por los 

pobres

Practicamente despues de cin- 

co largos ahos de predicacion del 

Evangelic (1984-1988) por los 18 

caserios con que cuenta la parro- 

quia, y en los diferentes sectores 

de la poblacion, comienzan a 

surgir las Comunidades Cristia- 

nas del Campo. Esta nueva rea

lidad se convierte en un desafio 

para la pequeha Comunidad Cris

tiana del pueblo de Tucume, na-

SOMOS 
I4LESIA

Entre el 9 y el 12 de Mayo ultimo se ha llevado a cabo, en 

Sicuani, el I Encuentro de Comites de Gestion de Jovenes de las 

provincias alias del Cusco (Canas, Canchis, Chumbivilcas y 

Espinar). A este importante evento acudieron alrededor de 90 

jovenes integrantes de los distintos comites de Gestion del 

Desarrollo de las cuatro provincias.

cida el 30 de setiembre de 1984.

La dura realidad nos ha hecho 

orientar nuestro trabajo 

evangelizador hacia la mayoria 

campesina pobre con la espe- 

ranza de tomar conciencia de los 

problemas e irnos organizando 

para alcanzar paliar, al menos, 

las dificultades. En este sentido, 

las diferentes Comunidades Cris- 

tianas con la colaboracion de al- 

gunas Organizaciones No 

Gobernamentales (ONGs), nues- 

tra Partnershaft con Alemania, 

ademas de Caritas del Peru, han 

organizado diferentes servicios - 

botiquines, comedores, granjas 

de animates menores, bibliote-

Semejante a muchos 

pueblos del norte, Tucume 

no sabia que era una 

comunidad cristiana. Los 

parrocos habian dedicado 

sus esfuerzos a bautizar a 

los ninos, a casar a las 

parejas, a celebrar 

funerales y fiestas 

patronales, pero no se 

habia hecho Io mas 

importante: evangelizar, 

catequizar, organizar y 

formar comunidades 

cristianas. Hoy, luego de un 

amplio trabajo 

evangelizador se puede 

decir que ellas son una 

realidad viva en todo el 

territorio de la Parroquia.



Parteras de Israel,

Las madres pobres de hoy

I

Dios acompaha, inspira y da fuerza a todas las madres.

pueblo de Dios:
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Vivir en comunidad

A Io largo de estos anos he- 

mos aprendido que seria imposi-

Frente a este problema, el 

Faraon como amo y seiior de 

Egipto, piensa que la solucion es 

evitar que los israelitas sigan mul- 

tiplicandose, para Io cual da las 

siguientes leyes en contra del

La primera ley es “imponerles 

capataces para aplastarlos”, “los 

hicieron esclavos” sometidos “a 

toda clase de servidumbre y les 

amargaron la vida con duros tra- 

bajos de arcilla y ladrillos, con 

toda clase de labores del cam- 

po”, que ademas “les imponlan 

por crueldad’’.

jOh sorpresal, jesta medida 

no did el resultado esperadol: 

“Cuanto mas los oprimlan, tanto 

mas creclan y se multiplicaban

los israelitas”. “jUna razon mas 

para temerlesl.

En efecto las parteras, muje- 

res esclavas! 11, se atreven ades- 

obedecer al rey de Egipto j por su 

fe! “dejan con vida a los ninos” 

pues “tern Ian a Dios”; incluso se 

ponen de acuerdo y cuando el 

Faraon les pide explication se 

justifican diciendo: “Es que las 

hebreas no son como las egip- 

cias. Son muy robustas, y antes 

que llegue la partera ya han dada 

a luz”.

cas-, as! como proyectos pro- 

ductivos para el arroz.

En los tres ultimos anos ha 

sido posible movilizar a los cam- 

pesinos en su dla, el 24 de junio. 

Hay que decir, en honor a la 

verdad, que la ausencia de orga- 

nizaciones propiamente campe- 

sinas es clamorosa.

Esta es una de las razones por 

la que los campesinos jamas se 

movilizan, ni siquiera en el dia a 

ellos dedicado. Esto mismo se 

podia notar en el desamparo de 

los campesinos frente a los 

abigeos y delincuentes Io que 

llevo a plantear la necesidad de 

las rondas campesinas, cosa que 

se ha logrado en algunos de los 

caserios solamente.

T ambien ha sido posible orga- 

nizar un Festival de Coros de 

Navidad tanto en la ciudad como 

en el campo. Esta experiencia 

(leva seis anos, y es muy exitosa. 

Normalmente se toman los gran- 

des temas: los 500 anos, Aho in- 

ternacional de la Familia, etc. para 

inspirar los cantos de Navidad 

que entraran en competencia.

Memos logrado tambien con- 

vocar a las fuerzas sociales, par- 

tidos politicos, hermandades re- 

ligiosas, para reflexionar sobre la 

problematica del pueblo de Tucu- 

me y alternativas para su desa- 

rrollo. Si bien la convocacion tuvo 

acogida, se nota las dificultades 

para canalizar iniciativas.

ble nuestra identidad como Cris

tianos sin la existencia de la Co

munidad. Esa es la razon por la 

que nos hemos organizado en 

Comunidades privilegiando la 

coordinacion de las mismas. Los 

dirigentes de las diferentes Co

munidades se reunen una vez al 

mes para informar sobre su tra- 

bajo, solucionar problemas y to

rn ar acuerdos sobre las proxi- 

mas acciones a realizar as! como 

los temas a reflexionar con sus 

Comunidades.

Es asicomo,cuidandola reu

nion semanal en cada caserio, 

los mas destacados miembros 

de las comunidades tanto del 

campo como de la ciudad reali- 

zan cursos de formacion en 

Tucume, en Chiclayo y en Lima, 

durante el verano.

Hemos aprendido, pues, que 

sin formacion teologica, biblica y 

social poco podriamos avanzar 

en nuestro trabajo de transfor- 

macion personal y comunitaria.

La celebration de la Palabra 

de Dios cada semana, y la Euca-

Iglesia misionera

Parece que a Io largo de estos 

anos hemos logrado ir adquirien- 

do una conciencia misionera. Nos 

sentimos responsables de las 

Comunidades, sobre todo de las 

mas debiles o de las que estan en 

formacion. Cada aho organiza- 

mos Io que llamamos la “mision 

catolica”. Setratade realizar cam

paha evangelizadora intensiva en 

cada caserio, de tres dias o de 

una semana, segiin los casos y 

las necesidades.

Este aho la mision se prolon- 

gara j por cinco meses (de mayo 

a setiembre)! La expresion de 

San Pablo: “jPobre de mi si no 

evangelizol”, la hemos hecho 

nuestra y pensamos de esta ma- 

nera cumplir con el mandato del 

Sehor de “hacer discipulos a to

das las naciones’U
P. Pedro Vasquez

Ante este fracaso politico el 

Faraon da otra orden, esta vez 

exige a las dos parteras de las 

hebreas STERA y PUA; “si nace 

un niho, haganlo morir, si es niha 

dejenla con vida”, pero, no conta- 

ba con la fe de estas dos muje- 

res.

jQue bello ejemplo! Evidente- 

mente, para ellas jLA VIDA ES 

MAS IMPORTANTE QUE LA 

ORDEN DEL OPRESOR, POR 

MAS PODEROSO QUE SEA!. 

Gracias a su fe, que les did valor 

para oponerse al poder del 

Faraon, olvidando que arriesga- 

ban su vida, “el pueblo se multipli

ed y se hizo poderoso, pues Dios

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Mlexionando Io Biblia

I texto elegido. exodo 1, 80 

LEzi 21, nos presenta al faraon 

(rey de Egipto) temiendo al pue

blo de Israel. Asi decia “Son mas 

fuertes y numerosos que noso- 

tros los egipcios... no sea que en 

caso de guerra se unan tambien 

anuestrosenemigosparaluchar 

contra nosotros y salir del pais”.

Concelebracion por los 24 anos de sacerdocio del P. Pedro Vasquez. Die.94.

ristia con cierta periodicidad en 

el mismo caserio, nos ayudan a 

vivir mas humana y fraternal- 

mente

■
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Dios acompaiia, inspira y da fuerza a todas las madres.
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IK

Vivir en comunidad

A Io largo de estos anos he- 

mos aprendido que seria imposi-

Frente a este problema, el 

Faraon como amo y senor de 

Egipto, piensa que la solucion es 

evitar que los israelitas sigan mul- 

tiplicandose, para Io cual da las 

siguientes leyes en contra del

jOh sorpresal, jesta medida 

no did el resultado esperadol: 

“Cuanto mas los oprimlan, tanto 

mas creclan y se multiplicaban

los israelitas”. “jUna razon mas 

para temerlesl.

En efecto las parteras, muje- 

res esclavas! I!, se atreven a des- 

obedecer al rey de Egipto j por su 

fe! “dejan con vida a los ninos” 

pues “tern fan a Dios”; incluso se 

ponen de acuerdo y cuando el 

Faraon les pide explication se 

justifican diciendo: “Es que las 

hebreas no son como las egip- 

cias. Son muy robustas, y antes 

que llegue la partera ya han dada 

a luz”.

cas-, asi como proyectos pro- 

ductivos para el arroz.

En los tres ultimos anos ha 

sido posible movilizar a los cam- 

pesinos en su dia, el 24 de junio. 

Hay que decir, en honor a la 

verdad, que la ausencia de orga- 

nizaciones propiamente campe- 

sinas es clamorosa.

Esta es una de las razones por 

la que los campesinos jamas se 

movilizan, ni siquiera en el dia a 

ellos dedicado. Esto mismo se 

podia notar en el desamparo de 

los campesinos frente a los 

abigeos y delincuentes Io que 

llevo a plantear la necesidad de 

las rondas campesinas, cosa que 

se ha logrado en algunos de los 

caserios solamente.

T ambien ha sido posible orga- 

nizar un Festival de Cores de 

Navidad tanto en la ciudad como 

en el campo. Esta experiencia 

(leva seis anos, y es muy exitosa. 

Normalmente se toman los gran- 

des temas: los 500 anos, Ano in

ternational de la Familia, etc. para 

inspirar los cantos de Navidad 

que entraran en competencia.

Memos logrado tambien con- 

vocar a las fuerzas sociales, par- 

tidos politicos, hermandades re- 

ligiosas, para reflexionar sobre la 

problematica del pueblo de Tucu- 

me y alternativas para su desa- 

rrollo. Si bien la convocacion tuvo 

acogida, se nota las dificultades 

para canalizar iniciativas.

ble nuestra identidad como Cris

tianos sin la existencia de la Co

munidad. Esa es la razon por la 

que nos hemos organizado en 

Comunidades privilegiando la 

coordinacion de las mismas. Los 

dirigentes de las diferentes Co

munidades se reunen una vez al 

mes para informar sobre su tra- 

bajo, solucionar problemas y to- 

mar acuerdos sobre las proxi- 

mas acciones a realizar asi como 

los temas a reflexionar con sus 

Comunidades.

Es asicomo,cuidandola reu

nion semanal en cada caserio, 

los mas destacados miembros 

de las comunidades tanto del 

campo como de la ciudad reali- 

zan cursos de formacion en 

Tucume, en Chiclayo y en Lima, 

durante el verano.

Hemos aprendido, pues, que 

sin formacion teologica, biblica y 

social poco podriamos avanzar 

en nuestro trabajo de transfor- 

macion personal y comunitaria.

La celebration de la Palabra 

de Dios cada semana, y la Euca-

Iglesia misionera

Parece que a Io largo de estos 

anos hemos logrado ir adquirien- 

do una conciencia misionera. Nos 

sentimos responsables de las 

Comunidades, sobre todo de las 

mas debiles o de las que estan en 

formacion. Cada ano organiza- 

mos Io que llamamos la “mision 

catolica”. Setratade realizar cam- 

pana evangelizadora intensiva en 

cada caserio, de tres dias o de 

una semana, segun los casos y 

las necesidades.

Este aho la mision se prolon- 

gara j por cinco meses (de mayo 

a setiembre)! La expresion de 

San Pablo: “jPobre de mi si no 

evangelizol”, la hemos hecho 

nuestra y pensamos de esta ma- 

nera cumplir con el mandate del 

Sehor de “hacer discipulos a to

das las naciones’U
P. Pedro Vasquez

La primera ley es “imponerles 

capataces para aplastarlos”, “los 

hicieron esclavos” sometidos “a 

toda clase de servidumbre y les 

amargaron la vida con duros tra- 

bajos de arcilia y ladrillos, con 

toda clase de labores del cam

po”, que ademas “les imponian 

por crueldad”.

Ante este fracaso politico el 

Faraon da otra orden, esta vez 

exige a las dos parteras de las 

hebreas STERA y PUA; “si nace 

un nino, haganlo morir, si es nifia 

dejenla con vida”, pero, no conta- 

ba con la fe de estas dos muje- 

res.

(Que bello ejemplo! Evidente- 

mente, para ellas jLA VIDA ES 

MAS IMPORTANTE QUE LA 

ORDEN DEL OPRESOR, POR 

MAS PODEROSO QUE SEA!. 

Gracias a su fe, que les did valor 

para oponerse al poder del 

Faraon, olvidando que arriesga- 

ban su vida, “el pueblo se multipli

ed y se hizo poderoso, pues Dios

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Reflexionando Io Biblia

I texto elegido. exodo 1, 80 

Ezi 21, nos presenta al faraon 

(rey de Egipto) temiendo al pue

blo de Israel. Asi decia “Son mas 

fuertes y numerosos que noso- 

tros los egipcios... no sea que en 

caso de guerra se unan tambien 

a nuestros enemigos para luchar 

contra nosotros y salir del pais”.

Concelebracion por los 24 anos de sacerdocio del P. Pedro Vasquez. Die.94.

ristia con cierta periodicidad en 

el mismo caserio, nos ayudan a 

vivir mas humana y fraternal- 

mente
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Chota:

Jornada rondera

I
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2a) Estos faraones que nos 

oprimen polftica y economica- 

mente, nos quieren hacer creer 

que es natural que haya ricos y

las favorecio” (bendijo su labor 

de parteras), ademas “les conce- 

dio numerosos hijos”.

pobres, que la 

salida al hambre 

y la miseria es la 

individual, por 

tanto la solidari- 

dad que se vive 

enlasComunida- 

des Campesinas 

o Cristianas es 

algo pasado de 

moda, ahora no 

funciona, jSalve- 

se elquepuedal.

munidades Campesinas, en las 

Comunidades Cristianas, losclu- 

bes de madres, comedores po- 

pulares, Vaso de Leche, Botiquin 

Popular, etc.

Con la presencia de 75 

presidentes y secretaries 

de mas de 40 comites de 

rondas campesinas del 

distrito de Chota, se realizo 

el 3 de mayo ultimo, una 

jornada de trabajo para 

compartir informacion y 

reflexionar sobre la 

situacion local, agraria y 

nacional. Este evento fue 

organizado por la 

Parroquia de Chota y conto 

con la participacion de dos 

miembros de CEAS.

I

jPero si es igualito a Io que 

vivimos!

12) Los faraones de hoy dfa, 

los siete paises mas ricos del 

mundo, tambien sienten “temor” 

por la multiplicacion de los po

bres en la tierra, ahora somos 

cerca del 70% de la poblacion 

mundial. Les preocupa que nos 

unamos: ^Que pasaria si todos 

los paises pobres deciden no 

pagar la deuda externa o poner- 

se de acuerdo respecto a los 

precios de sus materias primas?.

59) Al igual que ayer, jDios 

esta con los Pobres hoy!. Por eso 

son Benditas del Sehor, las PAR

TERAS V LAS MADRES que 

defienden sus derechos y los de 

sus hijos “ a tener vida y vida en 

abundancia” (Jn 10,10). Dios las 

acompana, las inspira, lesdafuer- 

zas para seguir defendiendo la 

vida y, motiva la solidaridad entre 

los pobres y en los que tienen 

algo que compartir, Io mas mara- 

villoso es que Io hacen por Amor 

a Dios inspiridas en Maria de 

Nazaret 
Lucio R. Blanco Arellano 

Equipo de Lectura Pastoral de la
Biblia

►

Lxi solidaridad ,'al^o pasado de moda?.

sa presencia de los representan- 

tes de la oposicion en esta zona. 

Respecto a la situacion de Valen

cia en Chota. si bien es cierto la 

subversion fue controlada, gra- 

cias al esfuerzo de las rondas, al 

parecer se ha profundizado la 

violencia en sus formas domesti- 

ca y delincuencial asi como se 

refleja en la pobreza extendida 

en la region.

A pesar de las dificultades 

anotadas, el evento ratified la 

importancia de las rondas y su 

vigencia como organizaciones 

que van construyendo una nueva 

institucionalidad democratica en 

el campo. En un contexto de pais 

. donde apreciamos debilidad y 

disolucion en muchas de las or

ganizaciones sociales y popula

tes, es alentador el desempeno 

de las rondas y su interes por 

seguir profundizando en el cono- 

cimiento del pais y la regionQ
Carlos Ching Ch.

CEAS

/xas  romicros

iendo Chota el lugar mas 

identificado con el 

surgimiento de las rondas, se 

tuvo un dialogo amplio sobre su 

situacion. Se sehalo como difi

cultades la inoperatividad de al- 

gunas de ellas, tanto por proble- 

mas dirigenciales e infernos 

como por los conocidos conflic- 

tos con las autoridades policiales 

y judiciales y el intento de some- 

terlas a la logica de los comites 

de autodefensa, reconociendo- 

se tambien que se habian co- 

metido excesos al aplicar algu- 

nos castigos, entre otros.

A pesar de estos problemas 

se destacaron varies logros pre- 

sentes en esta valiosa experien- 

cia: la disminucion del flagelo del

4s) Las parte
ras y las madres * 

pobres general- • 
mente se opo- f 

nen al control de I 

la natalidad. | 

iAman la vida! y 

la defienden con 

sangre, sudor y Ij 

lagrimas, a ve- J 

ces hasta con su 

propia existen- 

cia, en las Co-

de C hold hci/i alccinztido importanic s logros.

abigeato (robo de ganado y de la 

produccion agricola), la realiza- 

cion de las faenas comunales, el 

control sobre autoridades. profe- 

sores y personal de salud para 

evitar abuses y corrupcion, el 

esfuerzo de una auto-organiza- 

cion que involucre a los diversos 

sectores de la poblacion (hom

bres, mujeres, jovenes), la ges- 

tion de algunos proyectos loca

les, etc. En sintesis, un valioso 

aporte a la realizacion de la justi- 

cia y la paz en las areas rurales.

Al dialogar sobre la realidad 

nacional y politica se comprobo 

que Chota, tai como ha sucedido 

en muchas partes del pais, habia 

votado abrumadoramente por la 

reeleccion presidencial (un 80%) 

por las obras realizadas por el 

gobierno(escuelas, mejoramien- 

to de la infraestructura vial y de 

riego). Varies concidieron en la 

apatia y desinformacion existen- 

te durante la campaha y la esca-

ci-UDDeMRDnE9
-, ,i tntMMR

■i..... ..... .. . .
La vida es lo mas importante para las madres.

32) Para que 

haya menos po

ll bres y menos 

pobreza, los 

opresores tam

bien han decidi

do que se “controle la natalidad”, 

“planificacion familiar dicen”. 

Ocultan que el origen de este mal 

esta en la injusta 

distribucion de la 

riqueza del pla- 

neta y no en el 

numero de sus 

habitantes.
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22) Estos faraones que nos 

oprimen politica y economica- 

mente, nos quieren hacer creer 

que es natural que haya ricos y

munidades Campesinas, en las 

ComunidadesCristianas, losclu- 

bes de madres, comedores po

pulates, Vaso de Leche, Botiquln 

Popular, etc.

Con la presencia de 75 

presidentes y secretaries 

de mas de 40 comites de 

rondas campesinas del 

distrito de Chota, se realize 

el 3 de mayo ultimo, una 

jornada de trabajo para 

compartir informacion y 

reflexionar sobre la 

situacion local, agraria y 

nacional. Este evento fue 

organizado por la 

Parroquia de Chota y conto 

con la participacion de dos 

miembros de CEAS.

jPero si es igualito a Io que 

vivimos!

12) Los faraones de hoy dia, 

los siete paises mas ricos del 

mundo, tambien sienten “temor” 

por la multiplicacion de los po- 

bres en la tierra, ahora somos 

cerca del 70% de la poblacion 

mundial. Les preocupa que nos 

unamos: ^Que pasaria si todos 

los paises pobres deciden no 

pagar la deuda externa o poner- 

se de acuerdo respecto a los 

precios de sus materias primas?.

las favorecio” (bendijo su labor 

de parteras), ademas “les conce- 

dio numerosos hijos”.

59) Al igual que ayer, jDios 

esta con los Pobres hoy!. Por eso 

son Benditas del Sehor, las PAR

TERAS V LAS MADRES que 

defienden sus derechos y los de 

sus hijos “ a tener vida y vida en 

abundancia” (Jn 10,10). Dios las 

acompana, las inspira, lesdafuer- 

zas para seguir defendiendo la 

vida y, motiva la solidaridad entre 

los pobres y en los que tienen 

algo que compartir, Io mas mara- 

villoso es que Io hacen por Amor 

a Dios inspiridas en Maria de 

Nazaret 
Lucio R. Blanco Arellano 

Equipo de Lectura Pastoral de la

Biblia

sa presencia de los representan- 

tes de la oposicion en esta zona. 

Respecto a la situacion de violen- 

cia en Chota. si bien es cierto la 

subversion fue controlada, gra- 

cias al esfuerzo de las rondas, al 

parecer se ha profundizado la 

violencia en sus formas domesti- 

ca y delincuencial asi como se 

refleja en la pobreza extendida 

en la region.

A pesar de las dificultades 

anotadas, el evento ratified la 

importancia de las rondas y su 

vigencia como organizaciones 

que van construyendo una nueva 

institucionalidad democratica en 

el campo. Enun contexto de pais 

. donde apreciamos debilidad y 

disolucidn en muchas de las or

ganizaciones sociales y popula

tes, es alentador el desempeno 

de las rondas y su interes por 

seguir profundizando en el cono- 

cimiento del pais y la regidnQ
Carlos Ching Ch.

CEAS

' CLUB0EMRDnES'
Hl >i nn

RYRVini

h)s rondcros

4s) Las parte

ras y las madres 

pobres general- 

mente se opo- 

nen al control de 

la natalidad. 

jAman la vida! y 

la defienden con 

sangre, sudor y 

lagrimas, a ve- 

ces hasta con su 

propia existen- 

cia, en las Co-

(cd iendo Chota el lugar mas 

identificado con el 

surgimiento de las rondas, se 

tuvo un dialogo amplio sobre su 

situacion. Se senalo como difi

cultades la inoperatividad de al- 

gunas de ellas, tanto por proble- 

mas dirigenciales e internos 

como por los conocidos conflic- 

tos con las autoridades pol iciales 

y judiciales y el intento de some- 

terlas a la logica de los comites 

de autodefensa, reconociendo- 

se tambien que se habian co- 

metido excesos al aplicar algu- 

nos castigos, entre otros.

A pesar de estos problemas 

se destacaron varies logros pre- 

sentes en esta valiosa experien- 

cia: la disminucion del flagelo del

pobres, que la 

salida al hambre 

y la miseria es la 

individual, por 

tanto la solidari

dad que se vive 

enlasComunida- 

des Campesinas 

o Cristianas es 

algo pasado de 

moda, ahora no 

funciona, jSalve- 

seelquepueda!.

de C hold han aleanzado iinporianies 

abigeato (robo de ganado y de la 

produccion agricola), la realiza- 

cion de las faenas comunales, el 

control sobre autoridades, profe- 

sores y personal de salud para 

evitar abuses y corrupcion, el 

esfuerzo de una auto-organiza- 

cion que involucre a los diversos 

sectores de la poblacion (hom

bres, mujeres, jovenes), la ges- 

tion de algunos proyectos loca

les, etc. En sintesis, un valioso 

aporte a la realizacion de la justi- 

cia y la paz en las areas rurales.

Al dialogar sobre la realidad 

nacional y politica se comprobo 

que Chota, tai como ha sucedido 

en muchas partes del pais, habia 

votado abrumadoramente por la 

reeleccion presidencial (un 80%) 

por las obras realizadas por el 

gobierno(escuelas, mejoramien- 

to de la infraestructura vial y de 

riego). Varies concidieron en la 

apatia y desinformacion existen- 

te durante la campaha y la esca-

32) Para que 

haya menos po

bres y menos 

pobreza, los 

opresores tam

bien han decidi

do que se “controle la natalidad”, 

“planificacion familiar dicen”. 

Ocultan que el origen de este mal 

esta en la injusta 

distribucion de la 

riqueza del pla- 

neta y no en el 

numero de sus 

habitantes.

■ ■ ■ Bill il. .
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La vida es lo mas importante para las madres.
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