
JIfflREVISTA DE ACTUALIDAD AL SERVICIO DEL CAMPO

ENERO - FEBRERO 1991SERVICIOS EDUCATIVOS RURALES

•i

I

Carceles

h/
I-

Semana Santa

i

i:

Mons. Dammert 
Nuevo 
Presidente de 
la Conferencia 
Episcopal

Guerra en el 
Golfo Persico

______

PARA EL 
PERU 
YEL 
MUNDOIs

I .m

Acuerdo 
Gobierno-FMI

Comunicado: 
“Firmes en 
la Esperanza”

-

’ 3

i
ft? ACMES

*
#*

it ■ ■1

■ ■ MH

La poblacion dull et> la principal al'e.clcula pur la guerra

■’d 
‘ ' I



editorialcartas

AC»£S CHACHAPOYAS

Un llamado por

la paz

Suscripciones

0.90

3 — ANDENES2 —ANDENES

iz-

la pobreza”, subraya la declaracion. Mons. Dam

med senalo que la Iglesia no busca asumir ningun 

liderazgo en torno a la pacificacidn y que esta 

propuesta busca solo expresar su voluntad de tra- 

bajar por la paz.

Una iniciativa importante en este sentido ha sido 

• la Marcha por la Paz realizada el 6 de febrero en 

Lima y que reunid a diversos sectores politicos y 

gremiales unidos poreste proposito. Iniciativascomo 

estas deben multiplicarse en todo el pals.
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Despues de saludarles queremos 
contarles de nuestra participacion en 
la XI Asamblea de Promotores de 
Salud de la diocesis de Chachapo- 
yas. Somos sehoras campesinas del 
departamento de Amazonas.

Nos encontramos mujeres de di- 
ferentes comunidades unidas por un 
solo deseo de progreso para nues
tra patria. Ahora estamos disfrutan- 
do de esta reunion, algunas al lado 
de sus esposos, otras alejadas de 
ellos, pero si cumpliendo con nues
tra mision de representar a cada 
mujer de nuestras comunidades y 
hacer resaltar algunos avances que 
estamos logrando.

Primeramente, nos estan dando 
nuestro lugar para participar junto a 
los demas. Esto para nosotras es 
un logro. Tenemos la esperanza de 
seguir adelante exigiendo nuestros 
derechos como mujeres. Que la 
sociedad comprenda que somos 
seres humanos y como todos, tene
mos derechos.

Ahora estamos llevando a cabo 
el Programa “Materno infantil" don- 
de estamos constantes con el con
trol del peso del ninoytambien con 
la prevencion de infec- 
ciones respiratorias. 
Este aho hemostenido 
dos cursos de capaci- 
tacidn para promotores 
de “Materno Infantil” 
aqui en la ciudad de 
Chachapoyas. En el 
ultimo curso nos nom- 
braronaSrepresentan- 
tes para la XI Asam
blea.

De todo esto que
remos decides que 
como mujeres y ma- 
dres que somos lucha- 
remos unidas a los va- 
rones, exigiendo nues
tro lugar dentro de la 
sociedad, y ayudando

a resolver algunos problemas. Como 
mujeres que somos nosotras sufri- 
mos con las constantes dificultades 
que se nos presentan en nuestro 
hogar. Queremos luchar junto a los 
varones no para hacerles compe- 
tencia sino para llevar de la mano 
nuestras responsabilidades hogare- 
fias y buscar un nuevo porvenir para 
nuestros pequehos que represen- 
tan el future de nuestro pals. Es por 
eso que este grupo de sehoras es
tamos con la moral en alto para se
guir adelante en nuestra busqueda 
con la ayuda espiritual de nuestro 
Creador.

Para despedirnos de ustedes les 
diremos que nuestro deseo es que 
nuestras pequehas experiencias les 
sirvan a las demas amigas del cam- 
po para que ellas tambien se orga- 
nicen.

Que el Todo Poderoso nos man- 
tenga unidos, nos despedirnos has- 
ta otra oportunidad.

■ Estamos seguros que Io que 
uds. nos cuentan servira de 
valioso ejemplo para muchas 
mujeres que, dia a dia, luchan 
al lado de sus esposos por 
tener una vida mas digna.
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n=7\ e otro lado, desde distintos sectores socia- 
LJJ les y politicos del pais se viene planteando 

ultimamente la necesidad y la disposicibn de 

discutiry acordar una propuesta integral de paz sin 

embargo el Presidente de la Repubiica, a pesar de 

que este fue uno de sus ofrecimientos el 28 de julio, 

no ha planteado ningun paso concrete para lograrlo 

y, por el contrario, tiene iniciativas legales discuti- 

bles que no ayudan en nada a crear un clima 

propicio para el dialogo.

Esperamos que la Iglesia encabezada por su 

nuevo Presidente, persevere en su misibn y no cese 

de alentar las formas democraticas en nuestro pais 

y denunciar a los poderes que, como sucede mu

chas veces, desarrollan politicas a espaldas de los 

intereses populates o peor aun se corrompen y 

buscan solo su interes personal.

Aunandonos al pronunciamiento de nuestros 

Obispos, hacemos tambien desde ANDENES un 

llamado a la reflexion a las partes en conflicto y 

levantamos un sentido reclame por la paz en el Peru 

y el mundo.

~j=J mpezamos el nuevo aho con una dramatica 

n3 situacibn a nivel mundial: una guerra en el

Medio Oriente que puede tener consecuen- 

cias imprevisibles para la humanidad. Y en el Peru 

los primeros meses de 1991 nos han sorprendido 

tambien con acciones de mucha violencia en Lima 

y en el interior del pais.

En este contexto, los Obispos peruanos reuni- 

dos en su Conferencia anual y encabezados por su 

nuevo Presidente Monsehor Jose Dammert Bellido, 

han hecho un importante llamado por la paz.

El comunicado sehala que esta guerra es motivo 

de preocupacibn y tristeza porque significa una gran 

derrota del derecho internacional y de la esperanza 

de la humanidad en la solucibn del conflicto por 
medios no belicos. Recordando palabras de Juan 

Pablo II sehalan que la guerra no puede ser un 

medio adecuado para resolver completamente los 

problemas existentes entre las naciones.

El comunicado de los Obispos aborda tambien el 

problema de la violencia en el pais, haciendo un 

llamado a todos los sectores de.la sociedad, a todos 

los hombres de buena voluntad, para asumir la 

parte que les toca en la tarea y en el compromiso de 

la pacificacibn del Peru del mundo. Luego la Iglesia 

invita a los politicos de gobierno y de la oposicibn a 

expresar con actitudes y acuerdos concretes esta 

voluntad politica, sentandose en una "mesa de la 

paz” para buscar una respuesta a la violencia polf- 

tica.

“Todos los peruanos estamos obligados a parti

cipar en la tarea de reconstruir la vida social y 

ciudadana y erradicar las causas de la violencia y de
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i mpezamos el nuevo ano con una dramatica 

r=1| situacion a nivel mundial: una guerra en el

Medio Oriente que puede tener consecuen- 

cias imprevisibles para la humanidad. Y en el Peru 

los primeros meses de 1991 nos han sorprendido 

tambien con acciones de mucha violencia en Lima 

y en el interior del pais.

En este contexto, los Obispos peruanos reuni- 

dos en su Conferencia anual y encabezados por su 

nuevo Presidente Monsenor Jose Dammed Bellido, 

han hecho un importante llamado por la paz.

El comunicado sehala que esta guerra es motivo 

de preocupacibn y tristeza porque significa una gran 

derrota del derecho internacional y de la esperanza 

de la humanidad en la solucion del conflicto por 
medios no belicos. Recordando palabras de Juan 

Pablo II sehalan que la guerra no puede ser un 

medio adecuado para resolver completamente los 

problemas existentes entre las naciones.

El comunicado de los Obispos aborda tambien el 

problema de la violencia en el pais, haciendo un 

llamado atodos los sectores de.la sociedad, atodos 

los hombres de buena voluntad, para asumir la 

parte que les toca en la tarea y en el compromiso de 

la pacificacion del Peru del mundo. Luego la Iglesia 

invita a los politicos de gobierno y de la oposicion a 

expresar con actitudes y acuerdos concretos esta 

voluntad politica, sentandose en una "mesa de la 

paz” para buscar una respuesta a la violencia poli

tica.

"Todos los peruanos estamos obligados a parti

cipar en la tarea de reconstruir la vida social y 

ciudadana y erradicar las causas de la violencia y de

la pobreza”, subraya la declaracion. Mons. Dam- 

mert senalo que la Iglesia no busca asumir ningun 

liderazgo en torno a la pacificacion y que esta 

propuesta busca solo expresar su voluntad de tra- 

bajar por la paz.

Una iniciativa importante en este sentido ha sido 

•la Marcha por la Paz realizada el 6 de febrero en 

Lima y que reunio a diversos sectores politicos y 

gremiales unidos poreste propbsito. Iniciativascomo 

estas deben multiplicarse en todo el pais.
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a resolver algunos problemas. Como 
mujeres que somos nosotras sufri- 
mos con las constantes dificultades 
que se nos presentan en nuestro 
hogar. Queremos luchar junto a los 
varones no para hacerles compe- 
tencia sino para llevar de la mano 
nuestras responsabilidades hogare- 
has y buscar un nuevo porvenir para 
nuestros pequenos que represen- 
tan el future de nuestro pais. Es por 
eso que este grupo de sehoras es
tamos con la moral en alto para se- 
guir adelante en nuestra busqueda 
con la ayuda espiritual de nuestro 
Creador.

Para despedirnos de ustedes les 
diremos que nuestro deseo es que 
nuestras pequenas experiencias les 
sirvan a las demas amigas del cam- 
po para que ellas tambien se orga- 
nicen.

Que el Todo Poderoso nos man- 
tenga unidos, nos despedirnos has- 
ta otra oportunidad.

Despues de saludarles queremos 
contarles de nuestra participacion en 
la XI Asamblea de Promotores de 
Salud de la diocesis de Chachapo- 
yas. Somos sehoras campesinas del 
departamento de Amazonas.

Nos encontramos mujeres de di- 
ferentes comunidades unidas por un 
solo deseo de progreso para nues
tra patria. Ahora estamos disfrutan- 
do de esta reunion, algunas al lado 
de sus esposos, otras alejadas de 
ellos, pero si cumpliendo con nues
tra mision de representar a cada 
mujer de nuestras comunidades y 
hacer resaltar algunos avances que 
estamos logrando.

Primeramente, nos estan dando 
nuestro lugar para participar junto a 
los demas. Esto para nosotras es 
un logro. Tenemos la esperanza de 
seguir adelante exigiendo nuestros 
derechos como mujeres. Que la 
sociedad comprenda que somos 
seres humanos y como todos, tene
mos derechos.

Ahora estamos llevando a cabo 
el Programa "Materno infantil” don- 
de estamos constantes con el con
trol del peso del nihoy tambien con 
la prevencion de infec- 
ciones respiratorias. 
Este aho hemos tenido 
dos cursos de capaci- 
tacion para promotores 
de "Materno Infantil” 
aqul en la ciudad de 
Chachapoyas. En el 
ultimo curso nos nom- 
braronaSrepresentan- 
tes para la XI Asam
blea.

De todo esto que
remos decides que 
como mujeres y ma- 
dres que somos lucha- 
remos unidas a los va
rones, exigiendo nues
tro lugar dentro de la 
sociedad, y ayudando

■ Estamos seguros que Io que 
uds. nos cuentan servira de 
valioso ejemplo para muchas 
mujeres que, dia a dia, luchan 
al lado de sus esposos por 
tener una vida mas digna.
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e otro lado, desde distintos sectores socia- 
|_J) les y politicos del pais se viene planteando 

ultimamente la necesidad y la disposicion de 

discutir y acordar una propuesta integral de paz sin 

embargo el Presidente de la Republica, a pesar de 

que este fue uno de sus ofrecimientos el 28 de julio, 

no ha planteado ningun paso concreto para lograrlo 

y, por el contrario, tiene iniciativas legales discuti- 

bles que no ayudan en nada a crear un clima 

propicio para el dialogo.

Esperamos que la Iglesia encabezada por su 

nuevo Presidente, persevere en su m is io n y no cese 

de alentar las formas democraticas en nuestro pais 

y denunciar a los poderes que, como sucede mu

chas veces, desarrollan politicas a espaldas de los 

intereses populates o peor aun se corrompen y 

buscan solo su interes personal.

Aunandonos al pronunciamiento de nuestros 

Obispos, hacemos tambien desde ANDENES un 

llamado a la reflexion a las partes en conflicto y 

levantamos un sentido reclamo por la paz en el Peru 

y el mundo.
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Las medidas econbmicas del 8 
de agosto y del 16 de dlclembre 
del afto pasado cayeron como 
bombas sobre la inmensa 
mayorla de peruanos.Pero a 
pesar del enorme sacriflcio que 
6stas han supuesto para el 
pueblo, los problemas del Peru 
slguen presentes y tlenden a 
agravarse como es el caso del 
desempleo y la calda de la 
capacidad de compra de los 
salarios.

El disefio de las medidas econd- 
micas de este gobierno ha sido he- 
cho porel FMI (Fondo Monetario In- 
ternacional). Casi todo se ha cumpli- 
do al pie de la letra con el fin de 
conseguir el visto bueno de este 
organismo. De esta manera piensa 
el gabinete Hurtado Miller conseguir 
nuevos prdstamos y atraer inversio- 
nes extranjeras al pals. Pero antes 
que nada el Peru debe pagar 2,100 
millones de ddlares de atrasos de su 
deuda externa al FMI, al Banco 
Mundial y al BID.

■■

gar al gobierno peruano a firmar 
acuerdos sobre control del narcotra- 
fico y produccion de la hoja de coca 
que son violatorios de la soberania 
nacional, pues suponen mayor inje- 
rencia extranjera fundamentalmente 
militar. El problema debe ser enfren- 
tado por nuestro pais con soluciones 
que no perjudiquen gravemente a los 
campesinos cocaleros.

Asimismo, tanto el Ministro de 
Economla, Juan Carlos Hurtado, 
como el Presidente del Banco Cen
tral, Jorge Chavez, los que vienen 
peleandose por aparecer como ges- 
tores de un acuerdo con el FMI, no 
han podido tener 6xi to en su objetivo 
de firmar un acuerdo definitive con 
este organismo. Sin embargo, antes 
de finalizar el mes de enero, el Minis- 
terio de Economia ha logrado una 
aprobacibn “informal” del Programa 
Econbmico Peruano por parte del

programas de emergencia en se- 
quia, alimentacion, salud y empleo 
deben mantenerse y ser mas apoya- 
dos por el Estado.

El acuerdo del Congreso ha sido 
aprobar tai como estaba la Ley del 
Presupuesto de la Republica, inclui- 
dos los 15 articulos observados. Elio 
ha sido aceptado por el Presidente

Fujimori con la excepcion de 2 articu
los, entre los cuales esta el canon 
petrolero para las regiones de Grau, 
Ucayali y Amazonas. En este ultimo 
caso la razon aparente es favorecer 
lareactivacion de PETROPERU. Sin 
embargo, a pesar del fuerte recorte 
que ha sufrido el presupuesto apro- 
bado, este se halla desfinanciado 
debido a que la “reforma tributaria" 
realizada por el gobierno no garanti- 
za ingresos compatibles con los 
gastos planteados.

Para el financiamiento del presu
puesto se ha colocado demasiado 
enfasis en el impuesto a la gasolina 
y se ha hecho muy poco en poner 
impuestos a los que mas ganancias 
tienen. La verdadera reforma tributa
ria es una exigencia imprescindible 
para mejorar la situacion de gasto 
del Estado y no seguir golpeando a 
los mas dbbiles.

En Io que se refiere a la Ley de 
Endeudamiento Externo para 1991, 
el Congreso ha aprobado la propues- 
ta del Ejecutivo hasta por un monto 
total de 1,600 millones de dolares. 
Dicha Ley autoriza el monto miximo 
que el gobierno puede buscar como 
prestamos del extranjero para que 
sumados a los ingresos fisdbles in
ternes sea posible financier los gas
tos presupuestados. Estos erbditos 
externos se distribuyen mayoritaria- 
mente hacia Sectores Productivos 
(USS 800 millones); tambien hacia 
Proyectos Prioritarios (USS 220 mi
llones; Gastos de Defensa (US$ 500 
millones); y Creditos de Apoyo a la 
Balanza de Pagos (US$ 80 millo
nes).

Dentro de los llamados sectores 
productivos se encuentran los pro
yectos de Chavimochic en La Liber- 
tad y Tinajones en Piura que concen- 
tran alrededor de US$ 200 millones; 
y tambien el Tren Elhctrico de Lima 
que tiene US$ 130 millones. Sin 
embargo, debido a la dificil situacibn 
en que se encuentra el Peru para 
conseguir prbstamos externos pare-

!

Director del FMI, Sr. Michel Camdes
sus. Este Acuerdo debera ser ratifi- 
cado posteriormente en diversas 
instancias tanto del Fondo como del 
Gobierno Peruano; pero Io mbs 
importante es que el compromiso de 
reunira varies paisesen un Grupo de 
Apoyo al Peru para pagar parte de 
sus atrasos de deudas ha quedado a 
cargo del propio director del Fondo. 
De esta manera, cualquier fracaso 

, en la gestibn serb responsabilidad 
del mismo Sr. Camdessus.

No obstante, este acuerdo con el 
FMI no favorece al Peru por sus 
fuertes exigencias que afectaran mas 
al pueblo trabajador que a otros 
sectores. La principal exigencia es 
pagar mas de 600 millones de dbla- 
res de deuda externa sin elevar los 
salarios reales en el afio 1991; y esto 
es imposible sin sacrificar a millones 
de peruanos. Lo peor de todo es que 
el gobierno esta dispuesto a ello y ya 
ha aprobado esta cantidad en el 
Presupuesto de la Republica para 
este afio. Una vez mas debemos 
decir que primero es la deuda con 
nuestro pueblo.

La “reinsercibn” del Peril en el 
sistema financiero internacional es 
una necesidad, pero no a cualquier 
costo ni de cualquier. manera. Debe 
negociarse con los organismos inter- 
nacionales haciendo prevalecer las 
posibilidades del pals en cuanto al 
pago de la deuda buscando que sea 
lo menor posible. La “reinsercibn” 
debe ser lenta pero segura; y con 
esta actitud se hallan de acuerdo 
di versos economistas peruanos tan
to independientes como de derecha 
e izquierda.

En la actualidad el gobierno po- 
dria usar las reservas internaciona- 
les que estb acumulando en el Ban
co Central (mbs de US$ 700 millones 
de ddlares) para establecer progra
mas de inversion en agricultura y 
mediana y pequefia industria que 
hagan posible el aumento de la pro- 
duccibn nacional. Asimismo, los

La penitencia de la 

reinsercion internacional

L
Una inmensa mayorla de peruanos sacrtficados por una polttica econdmica 
que no estd dando los resultados esperados.

Esta posibil idad es cada vez mhs 
dificil debido a que los paises que 
podrlan apoyarnos como Estados 
Unidos, Inglaterra, Japdn y otros con 
grandes recursos, esthn actualmen- 
te gastando 500 millones de dolares 
diarios en la Guerra del Golfo Persi- 
co contra el pals de Irak. En este 
momenta no “tienen tiempo" para 
tratar el problema del Peril.

Por otro lado, el gobierno de los 
EE.UU. sabeclaramente que el Peru 
no puede pagar la deuda externa; 
pero utiliza esta situacion para obli-

Hemos sido testigos de un grave 
conflicto entre el Poder Ejecutivo y el 
Parlamento por este motivo. Luego 
de que el Congreso aprobara la Ley 
de Presupuesto por un monto de 
2,780 billones de intis en diciembre 
pasado, el Presidente Fujimori pro- 
mulgb dicha Ley omitiendo 15 articu
los con los que no estaba de acuerdo 
por razones de que no coincidlan 
con las recomendaciones del FMI. 
Este fue un signo de autoritarismo 
presidencial. Los parlamentarios de 
casi todos los grupos politicos mos- 
traron su disconform idad con este 
hecho y firmaron una autoconvoca- 
toria para reunir al Congreso en 
Legislatura Extraordinaria el mismo 
mes de enero.

Sr. Michel Camdessus, Director del 
FMI. En sus manos estd formar el 
Grupo de Apoyo al Peru.

FEJ n menos de 6 meses de este 
LS gobierno se han producido dos 

“paquetazos” cuyo principal objetivo 
fue el combatir la inflacibn. Sin em
bargo vemos que los precios de los 
alimentos, de los fertilizantes, de las 
herramientas y de casi todo siguen 
subiendo. El afio 1990 la tasa de 
inflacibn fue de 7,649%. El gobierno 
estb fracasando en la lucha contra la 
inflacibn y ha hecho sufrir injusta e 
innecesariamente a todo el pueblo 
peruano.

-i' -t'
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Las medidas econbmicas del 8 
de agosto y del 16 de dlclembre 
del afio pasado cayeron como 
bombas sobre la inmensa 
mayorla de peruanos.Pero a 
pesar del enorme sacriflcio que 
6stas han supuesto para el 
pueblo, los problemas del Reni 
slguen presentes y tienden a 
agravarse como es el caso del 
desempleo y la caida de la 
capacldad de compra de los 
salarios.

FEJ n menos de 6 meses de este 
LS gobiernosehanproducidodos 

“paquetazos" cuyo principal objetivo 
fue el combatir la inflacion. Sin em
bargo vemos que los precios de los 
alimentos, de los fertilizantes, de las 
herramientas y de casi todo siguen 
subiendo. El afio 1990 la tasa de 
inflacibn fue de 7,649%. El gobiemo 
estd fracasando en la lucha contra la 
inflacidn y ha hecho sufrir injusta e 
innecesariamente a todo el pueblo 
peruano.

El disefio de las medidas econb- 
micas de este gobierno ha sido he
cho porel FMI (Fondo Monetario In- 
ternacional). Casi todo se ha cumpli- 
do al pie de la letra con el fin de 
conseguir el visto bueno de este 
organismo. De esta manera piensa 
el gabinete Hurtado Miller conseguir 
nuevos prbstamos y atraer inversio- 
nes extranjeras al pals. Pero antes 
que nada el Peru debe pagar 2,100 
millones de ddlares de atrasos de su 
deuda externa al FMI, al Banco 
Mundial y al BID.

Esta posi bilidad es cada vez mbs 
diflcil debido a que los palses que 
podrlan apoyarnos como Estados 
Unidos, Ingl aterra, Japbn y otros con 
grandes recursos, estbn actualmen- 
te gastando 500 millones de dolares 
diarios en la Guerra del Golfo Persi- 
co contra el pais de Irak. En este 
momenta no “tienen tiempo” para 
tratar el problema del Peru.

Por otro lado, el gobierno de los 
EE.UU. sabeclaramente que el Peril 
no puede pagar la deuda externa; 
pero utiliza esta situacion para obli-

gar al gobierno peruano a firmar 
acuerdos sobre control del narcotra- 
fico y produccion de la hoja de coca 
que son violatorios de la soberania 
nacional, pues suponen mayor inje- 
rencia extranjera fundamentalmente 
militar. El problema debe ser enfren- 
tado por nuestro pais con soluciones 
que no perjudiquen gravemente a los 
campesinos cocaleros.

Asimismo, tanto el Ministro de 
Economia, Juan Carlos Hurtado, 
como el Presidente del Banco Cen
tral, Jorge Chavez, los que vienen 
peleandose por aparecer como ges- 
tores de un acuerdo con el FMI, no 
han podido tener 6xi to en su objetivo 
de firmar un acuerdo definitive con 
este organismo. Sin embargo, antes 
de finalizar el mes de enero, el Minis- 
terio de Economia ha logrado una 
aprobacibn “informal" del Programa 
Econbmico Peruano por parte del

programas de emergencia en se- 
quia, alimentacibn, salud y empleo 
deben mantenerse y ser mas apoya- 
dos por el Estado.

El acuerdo del Congreso ha sido 
aprobar tai como estaba la Ley del 
Presupuesto de la Republica, inclui- 
dos los 15 articulos observados. Elio 
ha sido aceptado por el Presidente

Fujimori con la excepcibn de 2 articu
los, entre los cuales esta el canon 
petrolero para las regiones de Grau, 
Ucayali y Amazonas. En este ultimo 
caso la razon aparente es favorecer 
lareactivacibnde PETROPERU. Sin 
embargo, a pesar del fuerte recorte 
que ha sufrido el presupuesto apro- 
bado, este se halla desfinanciado 
debido a que la “reforma tributaria” 
realizada por el gobierno no garanti- 
za ingresos compatibles con los 
gastos planteados.

Para el financiamiento del presu
puesto se ha colocado demasiado 
enfasis en el impuesto a la gasolina 
y se ha hecho muy poco en poner 
impuestos a los que mas ganancias 
tienen. La verdadera reforma tributa
ria es una exigencia imprescindible 
para mejorar la situacion de gasto 
del Estado y no seguir golpeando a 
los mbs dbbiles.

En Io que se refiere a la Ley de 
Endeudamiento Externo para 1991, 
el Congreso ha aprobado la propues- 
ta del Ejecutivo hasta por un monto 
total de 1,600 millones de dolares. 
Dicha Ley autoriza el monto mbximo 
que el gobierno puede buscar como 
prestamos del extranjero para que 
sumados a los ingresos fiscales in
ternes sea posible financiar los gas
tos presupuestados. Estos erbditos 
externos se distribuyen mayoritaria- 
mente hacia Sectores Productivos 
(USS 800 millones); tambien hacia 
Proyectos Prioritarios (USS 220 mi
llones; Gastos de Defensa (US$ 500 
millones); y Creditos de Apoyo a la 
Balanza de Pagos (US$ 80 millo
nes).

Dentro de los llamados sectores 
productivos se encuentran los pro
yectos de Chavimochic en La Liber- 
tad yTinajones en Piuraque concen- 
tran alrededor de US$ 200 millones; 
y tambien el Tren Elhctrico de Lima 
que tiene US$ 130 millones. Sin 
embargo, debido a la diflcil situacibn 
en que se encuentra el Peru para 
conseguir prbstamos externos pare-
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Director del FMI, Sr. Michel Camdes
sus. Este Acuerdo debera ser ratifi- 
cado posteriormente en diversas 
instancias tanto del Fondo como del 
Gobierno Peruano; pero Io mbs 
importante es que el compromiso de 
reunir a varies paises en un Grupo de 
Apoyo al Peru para pagar parte de 
sus atrasos de deudas ha quedado a 
cargo del propio director del Fondo. 
De esta manera, cualquier fracaso 

, en la gestibn sera responsabilidad 
del mismo Sr. Camdessus.

No obstante, este acuerdo con el 
FMI no favorece al Peru por sus 
fuertes exigencias que afectarbn mas 
al pueblo trabajador que a otros 
sectores. La principal exigencia es 
pagar mas de 600 millones de dbla- 
res de deuda externa sin elevar los 
salarios reales en el afio 1991; y esto 
es imposible sin sacrificar a millones 
de peruanos. Lo peor de todo es que 
el gobierno esta dispuesto a ello y ya 
ha aprobado esta cantidad en el 
Presupuesto de la Republica para 
este afio. Una vez mbs debemos 
decir que primero es la deuda con 
nuestro pueblo.

La “reinsercibn" del Peru en el 
sistema financiero internacional es 
una necesidad, pero no a cualquier 
costo ni de cualquier.manera. Debe 
negociarse con los organismos inter- 
nacionales haciendo prevalecer las 
posibilidades del pais en cuanto al 
pago de la deuda buscando que sea 
lo menor posible. La “reinsercibn" 
debe ser lenta pero segura; y con 
esta actitud se hallan de acuerdo 
di versos economistas peruanos tan
to independientes como de derecha 
e izquierda.

En la actualidad el gobierno po- 
dria usar las reserves internaciona- 
les que estb acumulando en el Ban
co Central (mbs de US$ 700 millones 
de dolares) para establecer progra
mas de inversion en agricultura y 
mediana y pequefia industria que 
hagan posible el aumento de la pro- 
duccibn nacional. Asimismo, los

La penitencia de la 

reinsercion internacional

Una inmensa mayorla de peruanos sacri/icados por una polltica econdmica 
que no estd dando los resultados esperados.

Hemos sido testigos de un grave 
conflicto entre el Poder Ejecutivo y el 
Parlamento por este motivo. Luego 
de que el Congreso aprobara la Ley 
de Presupuesto por un monto de 
2,780 billones de intis en diciembre 
pasado, el Presidente Fujimori pro- 
muigb dicha Ley omitiendo 15 articu
los con los que no estaba de acuerdo 
por razones de que no coincidian 
con las recomendaciones del FMI. 
Este fue un signo de autoritarismo 
presidencial. Los parlamentarios de 
casi todos los grupos politicos mos- 
traron su disconform idad con este 
hecho y firmaron una autoconvoca- 
toria para reunir al Congreso en 
Legislatura Extraordinaria el mismo 
mes de enero.

Sr. Michel Camdessus, Director del 
FMI. En sus manos estd formar el 
Grupo de Apoyo al Peril.
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ce imposible que este endeudamien- 
to pueda conseguirse.

las" para que puedan ser com pradas 
por accionistas tanto nacionales 
como extranjeros. En otros casos se 
liquidaran las empresas que no

10,000 

50,000 

100,000 

500,000 

1'000,000 

5'000,000

puedan venderse al capital privado. 
Todo ello se hara para reducir el 
tamafio del Estado como empresario 
y ubicarlo principalmente en funcio- 
nes sociales (salud, educacion, vi- 
vienda, etc.) y de construction de 
infraestructura (energetica y de 
caminos).

El gobierno parece estar nueva- 
mente equivocando el camino en su 
afan de quedar bien con el EMI, pues 
no se trata meramente de reducir el 
tamafio del aparato publico sino de 
hacerlo eficiente en production y 
servicios a la comunidad, en impul
sar la participacion popular en todas 
sus instancias y en llevar adelante 
una politica de moralizacion que no 
contemple excepciones de ninguna 
clase ■

medio centime no sera tomada en 
cuenta. Asl, si la cifra en intis es 
5,000 o mayor de 5,000 redondea- 
mos a un centimo de milion de intis 
(l/m. 0.01) y si termina en 1,000, 
2,000,3,000 o 4,000 no Io tomamos 
en cuenta.(Ejemplo: I/. 35'425,890 = 
l/m. 35.43,1/. 6'354,200 = l/m. 6.35).

0.01 (1 edntimo) 
0.05 (5 centimes) 
0.10 (10 centimes) 
0.50 (50 centimes) 
1.00 (1 inti milion) 
5.00 (5 inti milion)

En el tranpeurso de las ultimas 
semanas, el ambiente laboral ha 
estado marcado por ciertas 
situaciones conflictivas. El caso 
de los trabajadores estatales es, 
quiz£, uno de los mcis 
ilustrativos. Temas como la 
homologacidn de los haberes, el 
esperado aumento de la 
remuneracibn minima vital y las 
buscadas renuncias 
“voluntarias” de empleados 
publicos se constituyen en los 
ejes de las demandas de estos 
trabajadores.

El primer paso delgobierno ha sido eslimular las renuncias de trabajadores 

estatales, el segundo...% sera el despido masivo?

ha venido "meciendo" en la atencion 
a sus demandas, ya sea aplazando 
fechas como tambien incumpliendo 
anuncios dados a conocer con cierta 
anticipation. Por ejemplo, el dia 3 de 
enero, el Ministerio de Trabajo anun- 
cid un proximo aumento de sueldos y 
salaries, pero hasta el cierre de esta 
edition no hay nada en concrete, 
mientras que a los trabajadores del 
sector privado no sindicalizado si se 
les otorgd aumento, fijando la suma 
en 38 intis de milion.

De otra parte, el caso de la homo
logacidn de los empleados publicos 
fue otra propuesta que debia hacer- 
se efectiva en enero, como en su 
oportunidad Io adelantara el Primer 
Ministro Hurtado Miller; ahora, una 
vez transcurridos los primeros dias

sidn equivale a 1 milion de intis. Por 
ejemplo, si por 10 kg. de papa ud. 
paga I/. 1’100,000 intis, en la nueva 
expresidn esta cantidad equivale a 
l/m. 1.10. Ademas, se dispone que 
toda fraction que iguale o supere a 
medio centimo, se redondea al cen
time superior y toda fraccidn menor a

de ese mes, autoridades del Instituto 
Nacional de Administration Publica 
precisan que aquella prometida 
homologacidn no se otorgara en la 
fecha prevista, dejando un tanto en 
suspense su virtual concretizacidn. 
En tercer lugar, tenemos Io referido a 
las compras de renuncias que el 
gobierno pretende lograr de los esta
tales (trabajadores auxiliares y theni- 
cos, pero no asi de los profesiona- 
les). Se espera que se retiren del 
Estado alrededor de 40,000 emplea
dos, Io cual no es una reduccidn 
significativa ni en el personal ni en el 
gasto publico. Los sindicatos estata
les se han opuesto a esta medida 
pero aun no ofrecen una alternativa 
de reforma global del Estado. El resto 
de trabajadores que deben salir de la 
administracidn publica segun los 
planes esbozados por el gobierno, 
estaran comprendidos en una se- 
gunda etapa cuyas caracteristicas 
no se han precisado todavia.

En nuestra opinion, el gobierno 
estci esforzandose en no incurrir en 
mayores gastos, en consonancia con 
un programa economico que ya 
cuenta con el aval del Fondo Mone- 
tario Internacional y que pone enta
sis en los aspectos "tecnicos” antes 
que en los “sociales" o eticamente 
deseables. Segun algunas fuentes, 
Io convenido con el Fondo consiste 
en no aumentar las remuneraciones 
de los empleados del Sector Publico 
sino cuando culmine el proceso de 
retiros “voluntarios" de los llamados 
excedentes.

Finalmente, las nuevas disposi- 
ciones laborales que permiten la 
posibilidad de formar mbs de un sin- 
dicato al interior de una misma 
empresa mediante la reduccidn de 
requisites, contribuye a agudizar mds 
las tensas relaciones entre gobierno 
central y diversas dirigencias sindi- 
cales, las cuales vienen siendo obje- 
to de hostigamientos y ataques pe- 
riddicos por parte del Presidente 
Fujimori ■
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Politica Laboral:

Maltratando a los 
trabajadoresSobre este tema todavia se ha 

hecho muy poco. Pero Io que ha 
comenzado a realizarse llamandolo 
"desburocratizacidn" no es sino la 
repetition de Io que se hiciera en 
1978 y 1979 cuando era Ministro de 
Economia Javier Silva Ruete. Esto 
es el incentivar la renuncia de em
pleados publicos pagandoles una 
bonificacidn extraordinaria.

La siguiente etapa de la reforma 
del Estado es la venta de la mayor 
parte de empresas publicas. Actual- 
mente se esta tratando de “sanear-

El presupuesto de 1991 ha sido 
motivo de un grave conflicto entre el 

Parlamento y el Ejecutivo.

decirverdad, los sueldosysa- 
larios de los estatales se han 

reducido escandalosamente, y, apar- 
te de eso, el actual gobierno -mas 
preocupado porcumplirrigurosamen- 
te su duro pero. hasta hoy no tan 
efectivo programa economico- los

/A causa de la fuerte inflation 
Zr-A que hemos sufrido en estos 

ultimos afios, los precios de los pro- 
ductos que consumimos se han in- 
crementadoconsiderablemente.Ello 
hace que para realizar las operacio- 
nes comerciales se haga casi impo
sible calcular las cifras en intis por Io 
grandes que resultan.

Por eso el gobierno, mediante el 
D.S. No. 326-90-EF del 16 de di
ciembre, ha creado una nueva ex
presidn monetaria en millones de 
intis con dos decimales, cuyo simbo- 
lo es l/m. Esta expresidn rige a partir 
del Io de enero de 1991. Este cam
bio de expresidn es solo a nivel 
contable pues seguiremos usando 
los billetes expresados en intis hasta 
que el Banco Central de Reserva 
ponga en circulacidn el Nuevo Sol 
(nueva unidad monetaria creada 
mediante Ley No. 25295 del 3 de 
enero de 1991).

Segun la norma mencionada, 
cada unidad de esta nueva expre-
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ce imposible que este endeudamien- 
to pueda conseguirse.

Sobre este tema todavia se ha 
hecho muy poco. Pero Io que ha 
comenzado a realizarse llamandolo 
“desburocratizacion" no es sino la 
repeticion de Io que se hiciera en 
1978 y 1979 cuando era Ministro de 
Economia Javier Silva Ruete. Esto 
es el incentivar la renuncia de em- 
pleados publicos pagandoles una 
bonificacion extraordinaria.

La siguiente etapa de la reforma 
del Estado es la venta de la mayor 
parte de empresas publicas. Actual- 
mente se esta tratando de “sanear- 
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sion equivale a 1 milion de intis. Por 
ejemplo, si por 10 kg. de papa ud. 
paga I/. 1’100,000 intis, en la nueva 
expresidn esta cantidad equivale a 
l/m. 1.10. Ademas, se dispone que 
toda fraccion que iguale o supere a 
medio centimo, se redondea al cen
time superior y toda fraccion menor a

las” para que puedan ser com pradas 
por accionistas tanto nacionales 
como extranjeros. En otros casos se 
liquidaran las empresas que no

10,000 

50,000 

100,000 

500,000 

1’000,000 

5'000,000

puedan venderse al capital privado. 
Todo ello se hara para reducir el 
tamaho del Estado como empresario 
y ubicarlo principalmente en funcio- 
nes sociales (salud, educacion, vi- 
vienda, etc.) y de construction de 
infraestructura (energetica y de 
caminos).

El gobierno parece estar nueva- 
mente equivocando el camino en su 
afan de quedarbienconel FMI, pues 
no se trata meramente de reducir el 
tamaho del aparato publico sino de 
hacerlo eficiente en production y 
servicios a la comunidad, en impul- 
sar la participation popular en todas 
sus instancias y en llevar adelante 
una politica de moralizacidn que no 
contemple excepciones de ninguna 
clase ■
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En el tranpeurso de las ultimas 
semanas, el ambiente laboral ha 
estado marcado por ciertas 
situaciones conflictivas. El caso 
de los trabajadores estatales es, 
quizi, uno de los mcis 
ilustrativos. Temas como la 
homologacidn de los haberes, el 
esperado aumento de la 
remuneracibn minima vital y las 
buscadas renuncias 
“voluntarias” de empleados 
publicos se constituyen en los 
ejes de las demandas de estos 
trabajadores.

El primer paso del gobierno ha sido eslimular las renuncias de trabajadores 
estatales, el segundo...i serd el despido masivo?

ha venido "meciendo” en la atencion 
a sus demandas, ya sea aplazando 
fechas como tambien incumpliendo 
anuncios dados a conocer con cierta 
anticipation. Por ejemplo, el dia 3 de 
enero, el Ministerio de Trabajo anun- 
cib un proximo aumento de sueldos y 
salaries, pero hasta el cierre de esta 
edicibn no hay nada en concrete, 
mientras que a los trabajadores del 
sector privado no sindicalizado si se 
les otorgb aumento, fijando la suma 
en 38 intis de millbn.

De otra parte, el caso de la homo- 
logacibn de los empleados publicos 
fue otra propuesta que debia hacer- 
se efectiva en enero, como en su 
oportunidad Io adelantara el Primer 
Ministro Hurtado Miller; ahora, una 
vez transcurridos los primeros dias

medio centimo no sera tomada en 
cuenta. Asi, si la cifra en intis es 
5,000 o mayor de 5,000 redondea- 
mos a un centimo de millbn de intis 
(l/m. 0.01) y si termina en 1,000, 
2,000,3,000 o 4,000 no Io tomamos 
en cuenta.(Ejemplo; I/. 35’425,890 = 
l/m. 35.43,1/. 6'354,200 = l/m. 6.35).

de ese mes, autoridades del Instituto 
Nacional de Administracibn Publica 
precisan que aquella prometida 
homologacibn no se otorgara en la 
fecha prevista, dejando un tanto en 
suspense su virtual concretizacibn. 
En tercer lugar, tenemos Io referido a 
las compras de renuncias que el 
gobierno pretende lograr de los esta
tales (trabajadores auxiliares y tbeni- 
cos, pero no asi de los profesiona- 
les). Se espera que se retiren del 
Estado alrededor de 40,000 emplea
dos, Io cual no es una reduction 
significativa ni en el personal ni en el 
gasto publico. Los sindicatos estata
les se han opuesto a esta medida 
pero aun no ofrecen una alternativa 
de reforma global del Estado. El resto 
de trabajadores que deben salir de la 
administracibn publica segun los 
planes esbozados por el gobierno, 
estaran comprendidos en una se- 
gunda etapa cuyas caracteristicas 
no se han precisado todavia.

En nuestra opinion, el gobierno 
estb esforzandose en no incurrir en 
mayores gastos, en consonancia con 
un programa econbmico que ya 
cuenta con el aval del Fondo Mone- 
tario Internacional y que pone enta
sis en los aspectos “tecnicos” antes 
que en los “sociales" o eticamente 
deseables. Segun algunas fuentes, 
Io convenido con el Fondo consiste 
en no aumentar las remuneraciones 
de los empleados del Sector Publico 
sino cuando culmine el proceso de 
retiros “voluntaries" de los llamados 
excedentes.

Finalmente, las nuevas disposi- 
ciones laborales que permiten la 
posibilidad de formar mbs de un sin- 
dicato al interior de una misma 
empresa mediante la reduccibn de 
requisites, contribuye a agudizar mbs 
las tensas relaciones entre gobierno 
central y diversas dirigencias sindi- 
cales, las cuales vienen siendo obje- 
to de hostigamientos y ataques pe- 
riodicos por parte del Presidente 
Fujimori ■
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Politica Laboral:

Maltratando a los 
trabajadores

El presupuesto de 1991 ha sido 
motive de un grave conflicto entre el 

Parlamento y el Ejecutivo.

decirverdad, los sueldosy sa- 
larios de los estatales se han 

reducido escandalosamente, y, apar- 
te de eso, el actual gobierno -mas 
preocupadoporcumplirrigurosamen- 
te su duro pero. hasta hoy no tan 
efectivo programa econbmico- los

causa de la fuerte inflacion 
Zr-A que hemos sufrido en estos 

iiltimos ahos, los precios de los pro- 
ductos que consumimos se han in- 
crementadoconsiderablemente.Ello 
hace que para realizar las operacio- 
nes comerciales se haga casi impo
sible calcular las cifras en intis por Io 
grandes que resultan.

Por eso el gobierno, mediante el 
D.S. No. 326-90-EF del 16 de di
ciembre, ha creado una nueva ex- 
presibn monetaria en millones de 
intis con dos decimales, cuyo simbo- 
lo es l/m. Esta expresion rige a partir 
del Io de enero de 1991. Este cam
bio de expresibn es solo a nivel 
contable pues seguiremos usando 
los billetes expresados en intis hasta 
que el Banco Central de Reserva 
ponga en circulacibn el Nuevo Sol 
(nueva unidad monetaria creada 
mediante Ley No. 25295 del 3 de 
enero de 1991).

Segun la norma mencionada, 
cada unidad de esta nueva expre-
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En diclembre ultimo el 
Parlamento aprobd la “Ley de 
apoyo a la labor alimentaria de 
las organizaciones de base”, 
presentada por la Comisidn 
Nacional de Comedores 
Populares (CNC)“ a trav6s de 
los diputados Julio Castro (IU) y 
Esther Moreno (IS). Esta Ley 
constituye un importante avance 
en tanto reconoce oficialmente 
la labor que desarrollan estas 
organizaciones.

de Programade Emergencia, consti- 
tuy^ndose en el PES que, con un 
presupuesto mucho menor del ofre- 
cido.vinofuncionando hastael 31 de 
diclembre de 1990.

Paralelo a este trabajo la CNC 
decide elaborar el ante-proyecto de 
Ley de creacibn del "Programa de 
Apoyo a la labor alimentaria de las 
Organizaciones de Base”, que en su

organizaciones que era el primer 
punto de su plataforma de lucha. 
Con ella ademas se convierten en 
intelocutores directos del gobierno. 
El segundo aspecto se refiere al 
proceso de la Ley: ha sido discutida, 
creada y reelaborada directamente 
en las bases y luego elevada a nivel 
parlamentario, constituyendose en 
la primera Ley aprobada bajo esa 
modalidad.

Se han realizado numerosas marchas para exigir mayores recursos para el 
Vaso de Leche.

Programs de Compensacidn 
Social

El gobiemo se 
comprometib a 

implementor un 

programa de empleo 
pero todavta no se 

sabe nada de el.

recursos propios, para Io cual cada 
ario se debe incluir en los presupues- 
tos municipales una partida para el 
mismo. Sin embargo este afio no hay 
una partida determ inada para 6ste 
y se le pretende incluir en el Progra
ma de Compensacion Social que, 
como hemos visto, cuenta con esca- 
sos recursos.

Como resultado de esta situa- 
cion, se reduce la cantidad de leche 
y de beneficiaries (ahora solo se 
considers a los nifios menores de 6 
ahos y no hasta 12 como era antes). 
En la prbctica, desde diciembre es- 
tan recibiendo avena en lugar de 
leche. Asimismo, se excluye a las 
organizaciones del vaso de leche de 
la gestion del programa. Ante estas 
circunstancias, las organizaciones de 
todo el pals vienen realizando nume
rosas marchas de protesta exigien- 
do se resuelva el problema.

Gobierno no se preocupa

Si bien el gobierno reconoce la 
necesidad de mantener programas 
que compensen los efectos de las 
duras medidas econbmicas que hl 
mismo ha dado, en la practica no se 
preocupa ni siquiera por destinar los 
fondos necesarios para estos.

Aesto se afiade el hecho de 
que por problemas burocrhticos en 
el Parlamento la Ley de Apoyo a la 
labor alimentaria aun no ha sido 
remitida al Ejecutivo para su pro- 
mulgacion, Io que la deja fuera de 
camera para su implementacidn 
por Io menos este aho. Tam bien por 
ello, coloca a las mujeres en lucha 
permanente porque se ejecute su 
propuesta que ya fue aprobada en 
el Parlamento y que busca bdsi- 
camente defender su derecho a la 
vida ■

* Lerna de la CNC.
" La CNC, como instancla centralizado- 

ra, surge en Julio de 1986 a partir del 
Primer encuentro de Comedores con- 
vocados por CEAS.

Mima Bamechea G.

Comedores Populares:

’rotesta con propuesta

nizaciones sociales de base ni a las 
ONGs, recayendo la administracion 
de estos exiguos recursos en el 
Ministerio de Economia, sin criterios 
conocidos de antemano por los di
rectamente involucrados en el pro
grama. Ello nos induce a pensar que 
las condiciones en que se dieron los 
dos programas anteriores (escasa 
cobertura de atencibn, donacibn de 
alimentos del exterior que compile 
con la produccibn nacional de los 
mismos y distorsiona hhbitos de 
consume, proselitismo politico, etc.) 
no variaran sustantivamente.

Programa del Vaso de Leche

Al igual que la Ley sehalada II- 
neas arriba, el Vaso de Leche es 
tambien una conquista popular. 
Begun D.L. No. 24059 el Programa 
del Vaso de Leche debe contar con

las actividades y fondos que se 
destinen a este programa.

— Personeria juridica con facil ins- 
cripcibn y sin costo.

— Promocibn de experiencias de 
autogeneracibn de ingresos.

— Capacitacibn en diversos temas 
segun pedido de la propia organi- 
zacibn.
Con la aprobacibn de esta Ley en 

diciembre de 1990 se obtienen dos 
logros significativos: el primero es 
efectivamente el reconocimiento ofi- 

articulo primero declara de interbs cialdelalabordesarrolladaporestas 
prioritario nacional la labor realizada 
por estas organizaciones de muje
res.

La Ley plantea los siguientes 
beneficios:
— Reconocimiento de la organiza- 

cibn de base y su organizacion 
centralizadora.

— Apoyo alimentario en 27% de la 
canasta integral de alimentos.

— Gestion y decisibn sobre todas

Las mujeres de organizaciones populares no s6lo luchan dta a dta contra el 
hambre, tambiin trabajan en elaborar altemativas a la situacidn que viven 
sus familias.

Al mismo tiempo que la Ley de 
apoyo a la labor alimentaria se crea- 
ba, se producia la desarticulacibn del 
PES y la creacibn del “Programa de 
Compensacion Social y Desarrollo", 
que incluye programas de empleo, 
salud y alimentacibn. Sin embargo 
hasta el momento no se conocen 
mayores detalles de este programa 

-ni los recursos con que contarh. 
Segun datos extra-oficiales tienen 
140 millones de dblares para este 
afio, cifra totafmente insuficiente si 
tomamos en cuenta que sblo el Vaso 
de Leche en Lima Metropolitana tie- 
ne un presupuesto de 130 millones 
de dblares.

■ De otro lado, este programa no 
considera en su gestion ni a las orga-

H aCNCrepresentaaorganiza- 
L!=2 clones de comedores que 

desde 1978 surgen de manera co- 
lectiva, autbnoma y creativa para 
hacer frente al impacto de las medi
das econbmicas tomadas en ese 
entonces. Impacto que, al igual que 
el de las recientes medidas, recayb 
sobre los sectores mas pobres de 
nuestro pais.

Las mujeres de sectores popula
res desde aquella hpoca han librado 
una dura lucha contra el hambre, en 
la cual han ganado experiencia y 
conocimiento sobre la problemhtica 
alimehtaria del pais, Io que les ha 
servido para elaborar propuestas y 
altemativas en beneficio de los sec
tores populares, las mismas que no 
merecieron interes real de parte de 
los gobiernos de turno.

De acuerdo a esta experiencia, 
en mayo de 1989 la CNC es Hamada 
a integrar'el Programa social de 
Emergencia (PSE) creado a iniciati- 
va de Naciones Unidas, con la presi- 
dencia de la Iglesia, la participacibn . 
de la empresa privada y centres de 
promocibn. Este programa, a partir 
del gobierno de Alberto Fujimori es 
integrado a la Comisibn Transitoria

yl
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En dlclembre ultimo el 
Parlamento aprobd la “Ley de 
apoyo a la labor alimentaria de 
las organlzaciones de base”, 
presentada por la Comislbn 
Nacional de Comedores 
Populares (CNC)** a travbs de 
los diputados Julio Castro (IU) y 
Esther Moreno (IS). Esta Ley 
constituye un importante avance 
en tanto reconoce oficialmente 
la labor que desarrollan estas 
organlzaciones.

de Programade Emergencia, consti- 
tuybndose en el PES que, con un 
presupuesto mucho menor del ofre- 
cido.vinofuncionando hastael 31 de 
dlclembre de 1990.

Paralelo a este trabajo la CNC 
decide elaborar el ante-proyecto de 
Ley de creacibn del "Programa de 
Apoyo a la labor alimentaria de las 
Organizaciones de Base”, que en su

organlzaciones que era el primer 
punto de su plataforma de lucha. 
Con ella ademas se convierten en 
intelocutores directos del gobierno. 
El segundo aspecto se refiere al 
proceso de la Ley: ha sido discutida, 
creada y reelaborada directamente 
en las bases y luego elevada a nivel 
parlamentario, constituyendose en 
la primera Ley aprobada bajo esa 
modalidad.

Programa de Compensacibn 
Social

El gobiemo se 
compromeM a 

implementor un 

programa de empleo 
pero todavla no se 

sabe nada de el.

recursos propios, para Io cual cada 
afio se debe incluir en los presupues- 
tos municipales una partida para el 
mismo. Sin embargo este afio no hay 
una partida determ inada para hste 
y se le pretende incluir en el Progra
ma de Compensacibn Social que, 
como hemos visto, cuenta con esca- 
sos recursos.

Como resultado de esta situa- 
cion, se reduce la cantidad de leche 
y de beneficiaries (ahora solo se 
considera a los nifios menores de 6 
afios y no hasta 12 como era antes). 
En la prbctica, desde diciembre es- 
tan recibiendo avena en lugar de 
leche. Asimismo, se excluye a las 
organizaciones del vaso de leche de 
la gestibn del programa. Ante estas 
circunstancias, las organizaciones de 
todo el pals vienen realizando nume- 
rosas marchas de protesta exigien- 
do se resuelva el problema.

Gobierno no se preocupa

Si bien el gobierno reconoce la 
necesidad de mantener programas 
que compensen los efectos de las 
duras medidas econbmicas que hl 
mismo ha dado, en la practica no se 
preocupa ni siquiera por destinar los 
fondos necesarios para estos.

Aesto se afiade el hecho de 
que por problemas burocrhticos en 
el Parlamento la Ley de Apoyo a la 
labor alimentaria aun no ha sido 
remitida al Ejecutivo para su pro- 
mulgacibn, Io que la deja fuera de 
carrera para su implementacibn 
por Io menos este afio. Tambien por 
ello, coloca a las mujeres en lucha 
permanente porque se ejecute su' 
propuesta que ya fu e aprobada en 
el Parlamento y que busca bdsi- 
camente defender su derecho a la 
vida ■

* Lerna de la CNC.
" La CNC, como instancla centralizado- 

ra, surge en Julio de 1986 a partir del 
Primer encuentro de Comedores con- 
vocados por CEAS.

Mima Bamechea G.
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Comedores Populares:

’rotesta con propuesta
las actividades y fondos que se 
destinen a este programa.

— Personeria juridica con facil ins- 
cripcibn y sin costo.

— Promocibn de experiencias de 
autogeneracibn de ingresos.

— Capacitacibn en diversos temas 
segun pedido de la propia organi- 
zacibn.
Con la aprobacibn de esta Ley en 

diciembre de 1990 se obtienen dos 
logros significativos: el primero es 
efectivamente el reconocimiento ofi- 

articulo primero declara de interbs cial de la labordesarrollada porestas 
prioritario nacional la labor realizada 
por estas organizaciones de muje
res.

La Ley plantea los siguientes 
beneficios:
— Reconocimiento de la organiza- 

cibn de base y su organizacion 
centralizadora.

— Apoyo alimentario en 27% de la 
canasta integral de alimentos.

— Gestibn y decisibn sobre todas

Al mismo tiempo que la Ley de 
apoyo a la labor alimentaria se crea- 
ba, se producia la desarticulacibn del 
PES y la creacibn del “Programa de 
Compensacibn Social y Desarrollo", 
que incluye programas de empleo, 
salud y alimentacibn. Sin embargo 
hasta el momento no se conocen 
mayores detalles de este programa 

-ni los recursos con que contarl 
Segun datos extra-oficiales tienen 
140 millones de dblares para este 
afio, cifra totalmente insuficiente si 
tomamos en cuenta que sblo el Vaso 
de Leche en Lima Metropolitana tie- 
ne un presupuesto de 130 millones 
de dblares.

De otro lado, este programa no 
considera en su gestibn ni a las orga-

Se han realieado numerosas marchas para exigir mayores recursos para el 
Vaso de Leche.

n aCNCrepresentaaorganiza- 
L!=i clones de comedores que 

desde 1978 surgen de manera co- 
lectiva, autbnoma y creativa para 
hacer frente al impacto de las medi
das econbmicas tomadas en ese 
entonces. Impacto que, al igual que 
el de las recientes medidas, recayb 
sobre los sectores mas pobres de 
nuestro pais.

Las mujeres de sectores popula
res desde aquella hpoca han librado 
una dura lucha contra el hambre, en 
la cual han ganado experiencia y 
conocimiento sobre la problemhtica 
alimehtaria del pais, Io que les ha 
servido para elaborar propuestas y 
alternativas en beneficio de los sec
tores populares, las mismas que no 
merecieron interbs real de parte de 
los gobiernos de turno.

De acuerdo a esta experiencia, 
en mayo de 1989 la CNC es Hamada 
a integrar'el Programa social de 
Emergencia (PSE) creado a iniciati- 
va de Naciones Unidas, con la presi- 
dencia de la Iglesia, la participacibn . 
de la empresa privada y centres de 
promocibn. Este programa, a partir 
del gobierno de Alberto Fujimori es 
integrado a la Comisibn Transitoria

nizaciones sociales de base ni a las 
ONGs, recayendo la administracibn 
de estos exiguos recursos en el 
Ministerio de Economia, sin criterios 
conocidos de antemano por los di
rectamente involucrados en el pro
grama. Ello nos induce a pensar que 
las condiciones en que se dieron los 
dos programas anteriores (escasa 
cobertura de atencibn, donacibn de 
alimentos del exterior que compile 
con la produccibn nacional de los 
mismos y distorsiona hhbitos de 
consumo, proselitismo politico, etc.) 
no variarin sustantivamente.

Programa del Vaso de Leche

Al igual que la Ley sefialada II- 
neas arriba, el Vaso de Leche es 
tambien una conquista popular. 
Segun D.L. No. 24059 el Programa 
del Vaso de Leche debe contar con

If

Las mujeres de organizaciones populares no sblo luchan dta a dla contra el 

hambre, tambiin trabajan en elaborar alternativas a la situacibn que viven 
sus familias.
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Escalada del terror

Tribunales Militares

El decreto de
la impunidad

Pasa a la pag. siguiente.
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El Presidente Fujimori ha 

expresado en repetidas 

oportunidades su voluntad de 

Iniciarel camino de la 

pacificacidn nacional. Sin 

embargo en los ultimos meses, 

el gobierno ha emitido dos 

decretos supremos que no 

contribuyen para nada a dicha 

pacif icacldn y por el contrarlo 

pueden ser carta ablerta para la 

violacidn de los derechos 

humanos en el Peru. Estos son 

el D.S. 171 sobre las Fuerzas del 

Orden en zonas de emergencia y 

el D.S.024 sobre Habeas Corpus 

y Recursos de Amparo que 

pretendfa modlficar una Ley y 

que podia signlficar recortes de 

algunos derechos. En el 

presente articulo presentamos 

un an£lisis del primero ya que el 

segundo fue derogado por el 

Parlamento en Legislatura 

Extraordinaria.

re I pasado 23 de diciembre, el 
LS diario oficial El Peruano publi- 

cd el Decreto Supremo 171 -90-PCM, 

en el cual se sehala que las fuerzas 

del orden estcin en servicio las 24 

horas del dia en las zonas de 

emergencia “por Io que las activida- 
des que realizan son en ado del 

servicio o con ocasion de el”; estan-

En efecto, la Constitution perua

na prevee la existencia de Tribuna

les Militares exclusivamente para 

juzgar a militares, cuando ellos 

cometan delitos de funcion. Estos se 

refieren claramente a asuntos como 

la desercion, la desobediencia, entre 

otras inconductas que afectan e! tipo 
de jerarquia y ordenamiento que los 

militares deben tener en el ejercicio 

de sus funciones. Cuando el decreto 
en cuestion considera en mision de 

servicio las 24 horas del dia, se esta 

substrayendo, subrepticia e inconsti- 

tucionalmente, del ambito del fuero 

comiin, todos aquellos delitos comu- 

nes que como la tortura, la violacion, 
el secuestro y de saparicion, el robo o 

el asesinato, no son, en ningun caso, 

delitos de funcion; con Io cual se 

pretende avalar politica y legalmente 
la practica frecuente de violaciones a 

los derechos humanos cometidas por

frente a esta medida se levantaran 

criticas, pero nuestra meta es devol- 
verle la pazalPeru. Cada vacilacion 

nuestra sera capitalizada por la sub

version. No podemos exigir firmeza 

contra el terrorismo, si es que entor- 

pecemos la labor de las Fuerzas 

Armadas y policiales al no darles la 

suficiente garantia frente a la contin- 
gencia politica”.

La decision del gobierno significa 

en terminos concretos, que los mili

tares que violen los derechos huma

nos en las zonas de emergencia 
seran juzgados por tribunales milita

res, abriendo el marco propicio para 
una mayor generalizacion de la im

punidad.

© 
minoso han desencadenado en el 
pais, una escalada de atentados 
cuyo epicentre se ubico en los de- 
partamentos de Lima y Ayacucho; 
correspondiendo al senderismo el 
mayor protagonismo violentista.

En Lima, desarrollo una serie 
de acciones de propaganda arma
da, con embanderamientos, incur- 
siones a mercados, y atentados 
dinamiteros, en los barrios periferi - 
cos de la capital para mostrar su 
"solidaridad” con Saddam Hussein 
en la Guerra del Golfo Persico. De 
otro lado, a raiz de unaemboscada 
producida el 4 de enero en la loca- 
lidad de Rajanya, provincia de Ca- 
jatambo, Sendero did muerte a 6 
policias, en un empeno por afirmar 
«u presencia en esa zona.

En Ayacucho, los coches bom
ba y los apagones volvieron a 
sacudir la castigada capital ayacu- 
chana. Del mismo modo losasesi- 
natos a pobladores en el campo y 
la ciudad continuaron. De todos

urante el m es de ene ro, tanto 
el MRTA como Sendero Lu-

estos hechos, los que mds conmo- 
cibn causaron fueron la embosca- 
da contra un camion policial, donde 
murieron once policias, y la incur
sion contra la organizacion de de- 
fensa civil, el 21 de enero, en la 
comunidad de Carhuarhn, ubicada 
en la provincia de Huanta, asesi- 
nando a 23 campesinos.

Al parecer, recuperado de una 
relativa crisis por la que atraveso 
en 1990, Sendero intenta reinser- 
tarse violentamente en el escena
rio politico nacional, atizando el re- 
crudecimiento de la violencia. Lo 
que llama la atencion es que, al 
cabo de mas de medio aho, el 
gobierno todavia no muestra nin- 
gun plan concrete para iniciar el 
camino de la pacification nacional, 
fuera de las declaraciones retori- 
cas usuales, y de cuestionables 
medidas legislativas que no hacen 
sino ahondar el camino de la vio
lencia ■

Isalas Rojas
IDL

do en consecuencia, segun el decre

to, sujetos al Codigo de Justicia Mili- 

tar y por lo tanto bajo competencia 

del Fuero Militar.

Asimismo en su articulo 2 indica 

que “dada la naturaleza y caracteris- 
ticas de las acciones contrasubversi- 

vasy para proteger al personal de las- 
Fuerzas del Orden que en ellas inter- 

vienen, as! como a sus familiares, las 

identidades de dicho personal tienen 

el carader de reservadas y solo 

podran ser reveladas por 'mandato 

de organo jurisdictional."

Al anunciar el decreto, el Presi

dente Fujimori habia dicho: “Se que

Tanto SL como el MRTA ulilizan cada vez mis frecuentemente caches- 
bomba causando muerte y destruccibn.

K '*’77*—■»
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El Presidente Fujimori ha 

expresado en repetidas 

oportunidades su voluntad de 

iniciar el camino de la 

pacificacidn nacional. Sin 

embargo en los ultimos meses, 

el goblerno ha emitido dos 

decretos supremos que no 

contribuyen para nada a dicha 

pacificacibn y por el contrario 

pueden ser carta abierta para la 

violacibn de los derechos 

humanos en el Peru. Estos son 

el D.S. 171 sobre las Fuerzas del 

Orden en zonas de emergencia y 

el D.S.024 sobre Habeas Corpus 

y Recursos de Amparo que 

pretendla modlflcar una Ley y 

que podia signlficar recortes de 

algunos derechos. En el 

presente articulo presentamos 

un anblisis del primero ya que el 

segundo fue derogado por el 

Parlamento en Leglslatura 

Extraordinaria.

I pasado 23 de diciembre, el 
LS diario oficial El Peruano publi

co el Decreto Supremo 171 -90-PCM, 

en el cual se senala que las fuerzas 

del orden estcin en servicio las 24 

horas del dia en las zonas de 

emergencia “por Io que las activida- 
des que realizan son en ado del 

servicio o con ocasion de el”; estan-

do en consecuencia, segun el decre

to, sujetos al Codigo de Justicia Mili- 
tar y por Io tanto bajo competencia 

del Fuero Militar.

Asimismo en su articulo 2 indica 

que “dada la naturaleza ycaracterls- 
ticas de las acciones contrasubversi- 

vas y para proteger al personal de las- 
Fuerzas del Orden que en ellas inter- 

vienen, asi comoa sus familiares, las 

identidades de dicho personal tienen 
el caracter de reservadas y sdlo 

podran ser reveladas por'mandate 

de organo jurisdictional."

Al anunciar el decreto, el Presi

dente Fujimori habia dicho: “Se que

En efecto, la Constitucion perua

na prevee la existencia de Tribuna

les Militares exclusivamente para 

juzgar a militares, cuando ellos 

cometan delitos de funcion. Estos se 

refieren claramente a asuntos como 

la desercion, la desobediencia, entre 

otras inconductas que afectan el tipo 
de jerarquia y ordenamiento que los 

militares deben tener en el ejercicio 

de sus funciones. Cuando el decreto 
en cuestion considera en mision de 

servicio las 24 horas del dia, se esta 

substrayendo, subrepticia e inconsti- 

tucionalmente, del ambito del fuero 

comun, todos aquellos delitos comu- 

nes que como la tortura, la violacion, 
el secuestro y desaparicidn, el robo o 

el asesinato, no son, en ningiin caso, 

delitos de funcion; con Io cual se 

pretende avalar politica y legalmente 

la practica frecuente de violaciones a 

los derechos humanos cometidas por

(rente a esta medida se levantaran 

criticas, pero nuestra meta es devol- 
verle la pazalPeru. Cada vacilacion 

nuestra sera capitalizada por la sub

version. No podemos exigir firmeza 

contra el terrorismo, si es que entor- 

pecemos la labor de las Fuerzas 

Armadas y policiales al no darles la 

suficiente garantia (rente a la contin- 

gencia politica”.

La decision del goblerno significa 

en terminos concretes, que los mili

tares que violen los derechos huma

nos en las zonas de emergencia 
seran juzgados por tribunales milita

res, abriendo el marco propicio para 
una mayor generalizacion de la im

punidad.

© 
minoso han desencadenado en el 
pais, una escalada de atentados 
cuyo epicentro se ubico en los de- 
partamentos de Lima y Ayacucho; 
correspondiendo al senderismo el 
mayor protagonismo violentista.

En Lima, desarrollo una serie 
de acciones de propaganda arma
da, con embanderamientos, incur- 
siones a mercados, y atentados 
dinamiteros, en los barrios periferi - 
cos de la capital para mostrar su 
“solidaridad”con Saddam Hussein 
en la Guerra del Golfo Persico. De 
otro lado.araizdeunaemboscada 
producida el 4 de enero en la loca- 
lidad de Rajanya, provincia de Ca- 
jatambo, Sendero did muerte a 6 
policies, en un empeho por afirmar 
«u presencia en esa zona.

En Ayacucho, los coches bom
ba y los apagones volvieron a 
sacudir la castigada capital ayacu- 
chana. Del mismo modo los asesi- 
natos a pobladores en el campo y 
la ciudad continuaron. De todos

urante el mes de enero, tanto 
el MRTAcomo Sendero Lu-

estos hechos, los que mbs conmo- 
cion causaron fueron la embosca- 
da contra un camion policial, donde 
murieron once policias, y la incur
sion contra la organizacion de de
fense civil, el 21 de enero, en la 
comunidad de Carhuaran, ubicada 
en la provincia de Huanta, asesi- 
nando a 23 campesinos.

Al parecer, recuperado de una 
relativa crisis por la que atraveso 
en 1990, Sendero intenta reinser- 
tarse violentamente en el escena
rio politico nacional, atizando el re- 
crudecimiento de la violencia. Lo 
que llama la atencion es que, al 
cabo de mas de medio ano, el 
gobierno todavia no muestra nin- 
gun plan concreto para iniciar el 
camino de la pacificacidn nacional, 
fuera de las declaraciones retori- 
cas usuales, y de cuestionables 
medidas legislativas que no hacen 
sino ahondar el camino de la vio
lencia ■

Isafas Rojas

IDL

Tanto SL como el MRTA utilizan cada vez mds frecuentemente coches- 
bomba causando muerte y destruccibn.
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Por otro lado, el decreto autoriza 
a los militares a actuar en zonas de 

emergencia con sobrenombres, 

ocultando sus verdaderas identida- 

des. Esto, que tambien ya ocurre de 

facto en el pais desde hace mucho 
tiempo, sera otro elemento de im- 

punidad. La medida afecta nitida- 
mente la libertad de expresion e in- 

formacion, al impedir que los medios 

de comunicacion o cualquier otra ins- 
tancia civil, revelen la identidad de 

los oficiales que se encuentren invo- 

lucrados en casos de violaciones a 

los derechos humanos y otros abu
ses.

Si es claro, que la legitima preo- 
cupacion de los oficiales por su se- 

guridad, luego de prestar servicio en

El gobierno con este decreto, conde- 
na a las fuerzas del orden a una 

accidn ineficaz.

loracion que puede tener ahora un 

oficial de nuestras Fuerzas Armadas 

que es destacado a una zona convul- 
sionada, sobre su funcion y su rela- 

cion con la ciudadania, cuando sus 

superiores le indiquen al empezar su 
mision que actuaran con seudoni- 

mos; que si llegaran a cometer un 

delito (una violacion o un robo, por 
ejemplo); y en el remoto caso que 

alguien lograra descubrir su identi
dad, no se r fa juzgado por un tribunal 

ordinario, sino que Io harian sus 

propios camaradas de armas. En 
una “guerra" donde el “territorio" en 

disputa es la propia poblacidn esto 

es casi el comienzo de una derrota 

anunciada.
Si el gobierno pretende que con 

estos metodos los militares estaran 

mas libres para actuar en las zonas 

de emergencia, se ria asumir que para 
ellos es consustancial a la forma de 
enfrentar la violencia, la restriccidn 

de las libertades democraticas y la 

comision de violaciones a los dere

chos humanos, y no, como es desea- 

ble pensar, que ellos ocurren en el 

contexto de una situacion bastante 

tensa, por la accidn de elementos 

aislados y que existe una clara vo- 

luntad de los altos mandos por evi- 
tarlos.

Por eso, en nuestra opinion, el 

Presidente Fujimori les esta hacien- 

do, con todas estas politicas, un fla- 

co servicio a las Fuerzas Armadas. 

Las esta condenando a una actua- 

cion ineficaz (rente al problema de la 

violencia y, esta creando las condi- 

ciones para que sectores muy am- 
plios de la poblacidn las vean con 

temor y, eventualmente, hasta con 

odio ■

A pesar de haberse superado ya 
los problemas naturales de 
sequia, heladas y plagas que 
afectaron duramente el campo 
durante 1990, la situacidn sigue 
siendo problemdtica debido 
entre otros factores, a la politica 
econdmica liberal implementada 
por el actual gobierno y la 
presencia creciente de la 
violencia. Continua la situacidn 
de abandono del agro y la 
preocupacidn de los campesinos 
por no encontrar perspectivas 
Claras en el futuro inmediato. En 
las siguientes lineas 
presentamos un apretado 
informe sobre los principales 
problemas que vienen 
atravesando los campesinos de 
costa, sierra y selva.

Sierra: Nuevas Sementeras, 
Abandono y Violencia

Es en esta zona quizd en donde 
en este ultimo periodo se ha sentido 
con mayor fuerza el abandono del 
campo y la profundizacidn de sus 
tradicionales problemas.

algunas zonas a traves del Progra- 
ma de Emergencia por Sequia.

Sin embargo en algunas zonas, 
se siguen presentando heladas que 
estan arruinando pastes y cultivos 
(campesinos de Ayacucho y Apuri- 
mac recientemente han informado 
de estos problemas).

Pero la mayor preocupacidn de 
los campesinos serranos sigue cen- 
trada en el problema de la violencia 
que crecientemente viene afectando 
su vida cotidana tanto por accidn de 
los grupos violentistas como de los 
militares. Como sabemos, ello ha 
generado inseguridades y peligros 
diarios que han motivado la migra- 
cidn, el abandono de tierras o la 
incorporacidn de campesinos a una 
dinamica paramilitar (rondas, aldeas) 
en claro perjuicio de su actividad 
productiva. Asi Io senalan dramati- 
camente campesinos de Huancayo, 
al denunciar que por esta situacidn, 
el presente ano solo cultivardn el 
10% de sus tierras.

Esta situacidn reitera la necesi- 
dad de insistir en la pacificacidn del 
pais, que el gobierno asuma real- 
mente este problema y atienda de 
esa manera el clamor de los campe
sinos de “querer vivir felices”.

Selva: Abandono, Narcotrdfico y 
Violencia

Carlos Basombrio

IDL
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algunos miembros de 

las fuerzas armadas y 

policiales, en las zonas 

de emergencia.

Porlodemas, noes 
recidn a partir del de

creto que los militares 

seranjuzgados por vio

laciones a los derechos 
humanos en sus pro
pios tribunales. Esto 
viene ocurriendo des

de hace mucho tiempo 

debido a que, en la 
mayoria de los casos 

vinculados a los dere

chos humanos, la Cor- 

teSupremaha dirimido 
a favor del fuero castrense. Cada vez 

que ello ha ocurrido, ha sido garantia 

de impunidad; no existiendo hasta 

ahora un solo caso en que estos Tri

bunales hayan sancionado adecua- 

damente, algun hecho de este tipo.

Gobierno sigue 
sin atender el campo

estas zonas, es un reclame a ser 

enfrentado seriamente, Io es tam

bien, que hasta ahora tai metodo no 

ha solucionado el problema y parece 

dificil que pueda hacerlo en el futuro, 

aunque para ello se restrinja todavia 

m£s la libertad de expresion.

El conjunto de estas medidas nos 

hace reflexionar sobre el tipo de va-

m nivelandino el hecho mas sig- 
Lr-\ nificativo ha sido la llegada de 

las lluvias y por Io tanto la posibilidad 
de iniciar la siembra de productos ali- 
menticios, Io que permitira por Io 
menos el consume de las familias 
campesinas; pese a las dificultades 
naturales de escasez de recursos y 
el limitado apoyo que han recibido en
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Por otro lado, el decreto autoriza 
a los militares a actuar en zonas de 

emergencia con sobrenombres, 

ocultando sus verdaderas identida- 

des. Esto, que tambien ya ocurre de 

facto en el pais desde hace mucho 

tiempo, sera otro elemento de im- 

punidad. La medida afecta nitida- 

mente la libertad de expresion e in- 

formacion, al impedir que los medios 

decomunicacionocualquierotrains- 
tancia civil, revelen la identidad de 

los oficiales que se encuentren invo- 

lucrados en casos de violaciones a 

los derechos humanos y otros abu
ses.

Si es claro, que la legitima preo- 
cupacion de los oficiales por su se- 

guridad, luego de prestar servicio en

El gobierno con este decreto, conde- 
na a las fuerzas del orden a una 

accidn ineflcaz.

loracion que puede tener ahora un 

oficial de nuestras Fuerzas Armadas 

que es destacado a una zona convul- 
sionada, sobre su funcion y su rela- 

cidn con la ciudadania, cuando sus 

superiores le indiquen al empezar su 
mision que actuaran con seudoni- 
mos; que si llegaran a cometer un 

delito (una violacion o un robo, por 
ejemplo); y en el remoto caso que 

alguien lograra descubrir su identi
dad, no seria juzgado por un tribunal 

ordinario, sino que Io harian sus 

propios camaradas de armas. En 

una “guerra” donde el “territorio" en 
disputa es la propia poblacion esto 

es casi el comienzo de una derrota 

anunciada.
Si el gobierno pretende que con 

estos metodos los militares estaran 

mas libres para actuar en las zonas 

de emergencia, seria asumir que para 

ellos es consustancial a la forma de 
enfrentar la violencia, la restriccidn 

de las libertades democraticas y la 
comision de violaciones a los dere

chos humanos, y no, como es desea- 
ble pensar, que ellos ocurren en el 

contexto de una situacidn bastante 

tensa, por la accion de elementos 

aislados y que existe una clara vo- 

luntad de los altos mandos por evi- 

tarlos.
Por eso, en nuestra opinion, el 

Presidente Fujimori les esta hacien- 

do, con todas estas politicas, un fla- 

co servicio a las Fuerzas Armadas. 

Las esta condenando a una actua- 

cidn ineficaz frente al problema de la 

violencia y, esta creando las condi- 

ciones para que sectores muy am- 
plios de la poblacion las vean con 

temor y, eventualmente, hasta con 

odioB

A pesar de haberse superado ya 
los problemas naturales de 
sequla, heladas y plagas que 
afectaron duramente el campo 
durante 1990, la situacidn sigue 
siendo problemdtica debido 
entre otros factores, a la politica 
econdmica liberal implementada 
por el actual gobierno y la 
presencia creciente de la 
violencia. Continua la situacidn 
de abandono del agro y la 
preocupacidn de los campesinos 
por no encontrar perspectivas 
Claras en el futuro inmediato. En 
las siguientes llneas 
presentamos un apretado 
informe sobre los principales 
problemas que vienen 
atravesando los campesinos de 
costa, sierra y selva.

Sierra: Nuevas Sementeras, 
Abandono y Violencia

Es en esta zona quiza en donde 
en este ultimo periodo se ha sentido 
con mayor fuerza el abandono del 
campo y la profundizacidn de sus 
tradicionales problemas.

algunas zonas a traves del Progra- 
ma de Emergencia por Sequia.

Sin embargo en algunas zonas, 
se siguen presentando heladas que 
estan arruinando pastes y cultivos 
(campesinos de Ayacucho y Apuri- 
mac recientemente han informado 
de estos problemas).

Pero la mayor preocupacidn de 
los campesinos serranos sigue cen- 
trada en el problema de la violencia 
que crecientemente viene afectando 
su vida cotidana tanto por accidn de 
los grupos violentistas como de los 
militares. Como sabemos, ello ha 
generado inseguridades y peligros 
diarios que han motivado la migra- 
cidn, el abandono de tierras o la 
incorporation de campesinos a una 
dinamica param i litar (rondas, aldeas) 
en claro perjuicio de su actividad 
productiva. Asi Io sefialan dramati- 
camente campesinos de Huancayo, 
al denunciar que por esta situacidn, 
el presente ano solo cultivar^n el 
10% de sus tierras.

Esta situacidn reitera la necesi- 
dad de insistir en la pacification del 
pais, que el gobierno asuma real- 
mente este problema y atienda de 
esa manera el clamor de los campe
sinos de "querer vivir felices”.

Selva: Abandono, Narcotr^fico y 
Violencia

Carlos Basombrlo

IDL
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algunos miembros de 

las fuerzas armadas y 

policiales, en las zonas 

de emergencia.

Porlodemas, noes 
recidn a partir del de

creto que los militares 

seranjuzgados por vio
laciones a los derechos 
humanos en sus pro

pios tribunales. Esto 
viene ocurriendo des

de hace mucho tiempo 
debido a que, en la 

mayoria de los casos 
vinculados a los dere

chos humanos, la Cor- 

teSupremaha dirimido 
a favor del fuero castrense. Cada vez 

que ello ha ocurrido, ha sido garantia 

de impunidad; no existiendo hasta 

ahora un solo caso en que estos Tri

bunales hayan sancionado adecua- 

damente, algun hecho de este tipo.

estas zonas, es un reclame a ser 

enfrentado seriamente, Io es tam

bien, que hasta ahora tai metodo no 

ha solucionado el problema y parece 

dificil que pueda hacerlo en el futuro, 

aunque para ello se restrinja todavia 

mas la libertad de expresion.

El conjunto de estas medidas nos 

hace reflexionar sobre el tipo de va-
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sin atender el campo
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menticios, Io que permitira por Io 
menos el consume de las familias 
campesinas; pese a las dificultades 
naturales de escasez de recursos y 
el limitado apoyo que han recibido en
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Costa: Avance de 
la Economia
Liberal en el

Campo

y de la Fuerza Ar
mada. Es urgente 
pues, que el gobier- 
no cumpla con to- 
mar medidas inme- 
diatas que contribu- 
yan a la solucion 
global de este pro- 
blema.

— La caida de los precios de los 
productos, que en general no 
cubren la inversion hecha por los 
productores. Por ejemplo, en el 
caso del maiz el valor real de 1 kg. 
es l/m. 0.14, pero se compra en 
chacra a l/m. 0.10; el frejol tiene 
un costo de l/m. 0.52 por kg. pero 
se compra a l/m. 0.45; el algodon 
en promedio cuesta el quintal l/m. 
0.17, pero se compra a l/m. 0.14. 
Este problema podria agravarse 
de producirse las importaciones 
agrarias que anuncia el gobierno 
ya que com petiran con varies pro
ductos que se siembran en esta 
region.

varies paises arabes, quienes logra- 
ron que el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas primero conde- 
nase la invasion y luego diese un 
plazo perentorio autorizando el uso 
de la fuerza militar para que Irak se 
retire de Kuwait.

Ese plazo se vencid el quince de 
enero, fecha en la cual las Hamadas 
fuerzas multinacionales, comanda- 
das por los EE.UU, iniciaron un ata- 
que aereo masivo contra la capital

iraquiyotrosobjetivostanto militates 
como civiles. Ademds de los milesde 
aviones, estan concentrados en la 
zona, miles de tanques y misiles, 
decenas de buques de guerra y cer- 
ca de dos millones de hombres que 
solo esperan la orden de ataque para 
enfrentarse cuerpo a cuerpo.

Un analisis a profundidad del 
conflicto, muestra sin embargo que 
este no empezo el 2 de agosto ni 
tampoco el 15 de enero y que detrds 
del conflicto militar del Golfo se es- 
conden razones economicas, histd- 
ricas y hasta culturales.

Es importante recordar que mu- 
chas naciones arabes fueron crea- 
das por el colonialismo britanico. En 
el caso de Irak, los ingleses hicieron 
todo Io posible -y Io lograron- para 
que Irak no tuviese una salida al mar. 
Observando un mapa de la region 
podemos ver edmo Kuwait es una 
suerte de tapdn que impide dicha 
salida al mar. Hasta la segunda 
decada de este siglo, Kuwait era 
parte de Irak. Porello cuando se crea 
Kuwait, Irak desconoce a dicho pais, 
aunque ados despuds Io llega a re- 
conocer.

Es consenso de los analistas in- 
ternacionales que la guerra del Golfo 
guarda una estrecha relacidn con el 
petrdleo. Segun cifras, Irak (que tie
ne una extension equivalente a la 
suma de Loreto y Ucayali) y Kuwait 
(del tamafio de Moquegua) son 
duefios del 20% de las reservas 
mundiales de esta materia prima.

Sin embargo esta despreocupa- 
cidn del gobierno por la prcduccion 
campesina costena no seria gratui- 
ta, estaria relacionada con el interes 
por orientar la produccidn costena a 
la agroexportacion y establecer una 
economia liberal en el campo, mini- 
mizando el papel de la pequeha 
produccidn y de los campesinos. A 
ello pues apuntaria la promulgacidn 
del DS.026-VC que regulariza los 
titulos de propiedad de parceleros, el 
anuncio de un Nuevo Cddigo Agrario 
que fundamentalmente buscaria 
reactivar el mercado de tierras, asi 
como la iliquidez del Banco Agrario y 
su anunciado retiro del apoyo a los 
productores costehos.

Frente a esta dificil situacidn, 
algunos sectores campesinos han 
realizado acciones de protesta, como 
es el caso de los campesinos piura- 
nos que han llevado a cabo un Faro 
Regional exigiendo apoyo crediticio 
y fertilizantes para la campaha de al- 
goddn; y de otros que vienen prepa- 
rando algunas movilizaciones, espe- 
cialmente a nivel de costa central por 
el problema de los precios de algo- 
don y maiz ■

PS sta guerra tuvo su punto de 
LS arranque aparente el 2 de 
agosto del afio pasado cuando el 
gobierno iraqui, presidido por Sa
dam Hussein, decidio invadir el pe- 
quefio reino vecino de Kuwait. Esta 
invasion fue inmediatamente recha- 
zada por casi todos los paises del 
mundo por violarel derecho interna- 
cional. Pero fue EE.UU. aliado aotras 
potencias occidentales, como Fran- 
cia, Inglaterra y la URSS, asi como

El Golfo:

Mas alia

Los problemas en la comercia- 
lizacion de los productos campesi
nos, nuevamente vienen generando 
la protesta y movilizacion de im- 
portantes sectores: los arroceros de 
San Martin, exigen el pago de sus 
productos comprados por ENCI en 
la campaha anterior y la colocacibn 
de su nueva cosecha (40,000 TM 
de arroz); los cafetaleros y cocaleros 
de La Convencibn exigen mejores 
precios para sus productos, con- 
siguiendo hasta ahora solo pro
mesas de solucion condicionadas 
al mejoramiento de las rentas fisca
les.

De otro lado, el incremento del 
cultivo de coca preocupa muchisimo 
ya que cada aho involucra a mas 
sectores campesinos motivados por 
las perdidas que sufren con sus 
cosechas “legales”. Elio amplfa la 
base social del narcotrafico y agudi- 
za la situacidn de violencia que se 
vive con la presencia de gruesos 
contingentes de grupos violentistas

Desde el 15 de enero de este afio el Golfo Pbrsico se ha convertido en 

el teatro de operaciones militares mbs sofisticadas que haya 

conocido la humanidad, situacidn que bien podria llevar a una tercera 

guerra mundial. Ahi estdn enfrentados, de un lado, una coalicidn de 

28 naciones occidentales y drabes, encabezadas por EE.UU. y del 

otro, un sdlo paisdrak.

El panorama del 
agro costefio, a mi- 
tad de la campafia 
agricola, se muestra 
bastante desespe- 
ranzador para los 

campesinos. De un lado se han pre- 
sentado series problemas producti- 
vos debido a la sequia que se viviera 
el afio anterior y a las consecuencias 
del reajuste economico de agosto. 
Los principales problemas que se 
vienen afrontando son los siguien- 
tes:
— La reduccion de tierras sembra- 

das con respecto a cam pahas an- 
teriores (se calcula en un 30%).

— Una baja significativa en la pro- 
duccion de los principales culti- 
vos (maiz, algodon, cana, me- 
nestras) debido a las limitaciones 
que se encontraron para reali- 
zarlos adecuadamente por la fal- 
ta de recursos economicos (en 
muchos casos conseguidos de 
habilitadores, casas comerciales, 
amigos y familiares ya que el 
Banco Agrario entrego partidas 
insignificantes); por los altos 
costos de insumos (urea, pestici- 
da), de maquinarias, y de mano 
de obra.
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Costa: Avance de 
la Economia 
Liberal en el 
Campo

y de la Fuerza Ar
mada. Es urgente 
pues, que el gobier- 
no cumpla con to- 
mar medidas inme- 
diatas que contribu- 
yan a la solucion 
global de este pro- 
blema.

— La caida de los precios de los 
productos, que en general no 
cubren la inversion hecha por los 
productores. Por ejemplo, en el 
caso del malz el valor real de 1 kg. 
es l/m. 0.14, pero se compra en 
chacra a l/m. 0.10; el frejol tiene 
un costo de l/m. 0.52 por kg. pero 
se compra a l/m .0.45; el algodon 
en promedio cuesta el quintal l/m. 
0.17, pero se compra a l/m. 0.14. 
Este problema podrla agravarse 
de producirse las importaciones 
agrarias que anuncia el gobierno 
ya que com petiran con varios pro
ductos que se siembran en esta 
region.

FS sta guerra tuvo su punto de 
L5 arranque aparente el 2 de 
agosto del afio pasado cuando el 
gobierno iraqul, presidido por Sa
dam Hussein, decidio invadir el pe- 
queflo reino vecino de Kuwait. Esta 
invasion fue inmediatamente recha- 
zada por casi todos los palses del 
mundo por violarel derecho interna
cional. Pero fue EE.UU. aliado aotras 
potencias occidentales, como Fran- 
cia, Inglaterra y la URSS, as! como

varios paises arabes, quienes logra- 
ron que el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas primero conde- 
nase la invasion y luego diese un 
plazo perentorio autorizando el uso 
de la fuerza militar para que Irak se 
retire de Kuwait.

Ese plazo se vencio el quince de 
enero, fecha en la cual las Hamadas 
fuerzas multinacionales, comanda- 
das por los EE.UU, iniciaron un ata- 
que aereo masivo contra la capital

iraqul yotrosobjetivostanto militares 
como civiles. Ademas de los milesde 
aviones, estan concentrados en la 
zona, miles de tanques y misiles, 
decenas de buques de guerra y cer- 
ca de dos millones de hombres que 
solo esperan la orden de ataque para 
enfrentarse cuerpo a cuerpo.

Un analisis a profundidad del 
conflicto, muestra sin embargo que 
dste no empezd el 2 de agosto ni 
tarn poco el 15 de enero y que de t rd s 
del conflicto militar del Golfo se es- 
conden razones economicas, histd- 
ricas y hasta culturales.

Es importante recordar que mu- 
chas naciones arabes fueron crea- 
das por el colonialismo britanico. En 
el caso de Irak, los ingleses hicieron 
todo Io posible -y Io lograron- para 
que Irak no tuviese unasalidaal mar. 
Observando un mapa de la region 
podemos ver como Kuwait es una 
suerte de tapdn que impide dicha 
salida al mar. Hasta la segunda 
decada de este siglo, Kuwait era 
parte de Irak. Por ello cuando se crea 
Kuwait, Irak desconoce a dicho pals, 
aunque ados despuds Io llega a re- 
conocer.

Es consenso de los analistas in- 
ternacionales que la guerra del Golfo 
guarda una estrecha relacidn con el 
petrdleo. Segun cifras, Irak (que tie
ne una extensidn equivalente a la 
suma de Loreto y Ucayali) y Kuwait 
(del tamafio de Moquegua) son 
duefios del 20% de las reservas 
mundiales de esta materia prima.

Sin embargo esta despreocupa- 
cidn del gobierno por la prcduccion 
campesina costeha no serla gratui- 
ta, estarla relacionada con el interes 
por orientar la produccion costeha a 
la agroexportacion y establecer una 
economia liberal en el campo, mini- 
mizando el papel de la pequeha 
produccion y de los campesinos. A 
ello pues apuntarla la promulgacidn 
del DS.026-VC que regulariza los 
titulos de propiedad de parceleros, el 
anuncio de un Nuevo Codigo Agrario 
que fundamentalmente buscarla 
reactivar el mercado de tierras, asi 
como la iliquidez del Banco Agrario y 
su anunciado retiro del apoyo a los 
productores costehos.

Frente a esta dificil situacion, 
algunos sectores campesinos han 
realizado accionesde protesta, como 
es el caso de los campesinos piura- 
nos que han llevado a cabo un Paro 
Regional exigiendo apoyo crediticio 
y fertilizantes para la campaha de al
godon; y de otros que vienen prepa- 
rando algunas movilizaciones, espe- 
cialmente a nivel de costa central por 
el problema de los precios de algo
don y malz ■

El Golfo:

Mas alia

Los problemas en la comercia- 
lizacion de los productos campesi
nos, nuevamente vienen generando 
la protesta y movilizacion de im- 
portantes sectores: los arroceros de 
San Martin, exigen el pago de sus 
productos comprados por ENCI en 
la campaha anterior y la colocacion 
de su nueva cosecha (40,000 TM 
de arroz); los cafetaleros y cocaleros 
de La Convencidn exigen mejores 
precios para sus productos, con- 
siguiendo hasta ahora solo pro
mesas de solucion condicionadas 
al mejoramiento de las rentas fisca
les.

De otro lado, el incremento del 
cultivo de coca preocupa muchlsimo 
ya que cada aho involucra a mas 
sectores campesinos motivados por 
las perdidas que sufren con sus 
cosechas “legales”. Ello amplia la 
base social del narcotrafico y agudi- 
za la situacion de violencia que se 
vive con la presencia de gruesos 
contingentes de grupos violentistas

Desde el 15 de enero de este aho el Golfo P^rsico se ha convertido en 

el teatro de operaciones militares m3s sofisticadas que haya 

conocido la humanidad, situacidn que bien podn'a llevar a una tercera 

guerra mundial. Ahi est£n enfrentados, de un lado, una coalicidn de 

28 naciones occidentales y Arabes, encabezadas por EE.UU. y del 

otro, un sdlo paisdrak.

El panorama del 
agro costeho, a mi- 
tad de la campaha 
agricola, se muestra 
bastante desespe- 
ranzador para los 

campesinos. De un lado se han pre- 
sentado series problemas producti- 
vos debido a la sequla que se viviera 
el aho anterior y a las consecuencias 
del reajuste economico de agosto. 
Los principales problemas que se 
vienen afrontando son los siguien- 
tes:
— La reduccion de tierras sembra- 

das con respecto a cam pahas an- 
teriores (se calcula en un 30%).

— Una baja significativa en la pro
duccion de los principales culti- 
vos (malz, algodon, caha, me- 
nestras) debido a las limitaciones 
que se encontraron para reali- 
zarlos adecuadamente por la fal- 
ta de recursos econdmicos (en 
muchos casos conseguidos de 
habilitadores, casas comerciales, 
amigos y familiares ya que el 
Banco Agrario entrego partidas 
insignificantes); por los altos 
costos de insumos (urea, pestici- 
da), de maquinarias, y de mano 
de obra.

y t
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indole diversa y pueden ser resumi- 
dos en los siguientes:
a) Apropiarse de yacimientos petro- 
leros cuya propiedad estaba en dis
puta con Kuwait; b) apropiarse de 
dos islas en el Golfo Persico que 
pertenecian a Kuwait y que le permi- 
tian acceso maritimo al Golfo; c) lograr 
de hecho la condonacion de la deuda 
que Irak tenia con Kuwait debido a la 
guerra contra Iran.

Ademas, Irak tenia otros obje- 
tivos que eran no solo convertirse 
en una potencia regional y petro- 
lera (al controlar el 20% de las re- 
servas mundiales) sino tambien en 
el pais mas importante del mundo 
arabe, dejando en el camino a 
Egipto y Siria, hoy sdlidos aliados 
de EE.LIU. Por eso, en un primer 
momenta Irak no se anexa a Kuwait 
sino mas bien busca crear un go- 
bierno titere. Pero al fracasar esta 
estrategia por el repudio mondial, 
Irak responde con la anexion de 
Kuwait y con la propuesta de que la 
solucion al problema Kuwait debe- 
ria ser parte de un arreglo global de 
los problemas del medio oriente,

Esta aparece cuando las poten- 
cias occidentales, particularmente 
Inglaterra y la URSS, logran en 1947 
que las Naciones Unidas aprueben 
la particion de Palestina en dos Esta- 
dos independientes: uno arabe yotro 
judio. Dicha re sol ucion fue votada en 
contra por los paises arabes; incluso 
naciones arabes como Egipto, Ara
bia Saudita, Iran, Libano, Siria, Pa
kistan, desconocieron dicha resolu- 
cidn. La decision de la ONU provoco 
una guerra entre arabes yjudios que 
se prolongd en el tiem po y que hoy se 
expresa en un permanente conflicto 
en la region.

Como consecuencia de estas 
guerras, Israel amplio sus fronteras, 
ocupando ilegalm e n te el territorio que 
le correspondia, segun la propia 
ONU, al nuevo Estado palestino. Lo 
cierto es que Israel en ningun mo
menta ha reconocido esto. Incluso

Si los senalados lineas arriba 
eran los objetivos de Hussein, todo 
indica que los objetivos norteameri- 
canos no se vinculan a ideales paci- 
ficos y legales.

Como sabemos EE.UU. ha viola- 
do no una sino varias veces el dere
cho internacional, ya sea invadiendo 
paises (Grenada y Panama), blo- 
queando y saboteando a otros (Nica
ragua y Cuba). Incluso ha descono- 
cido organismos de la ONU como la 
Corte Internacional de La Haya, 
cuando esta fallo a favor de Nicara
gua y condeno el bloqueo norteame-

desconoce una serie de resolucio- 
nes de la ONU que lo obligan a 
desocupar los territorios palestinos y 
sigue una politica que apunta a apro
piarse definitivamente de ellos.

A todo este contexto anterior 
responde el pedido de EE.UU. a Is
rael de que se mantenga al margen 
del conflicto del Golfo Persico, ya 
que, de entrar en el, podria rom- 
perse la coalicion arabe-occidental. 
A esta posibilidad juega Hussein y la 
manifestaciones masivas en favor 
de Irak en muchos paises arabes 
comprueban que ello es una posibi
lidad real.

ricano a los puertos de ese pais. 
Ademas la invasion a Kuwait no es la 
primera que sucede en el sistema 
internacional en los ultimos ahos, y 
en esos otros casos EE.UU. no reac- 
ciond desatando una guerra contra 
los responsables de las mismas.

Losobjetivosnorteamericanosen 
esta guerra, al igual que los de Irak, 
son multiples. El primero, es mante- 
ner bajo su control tanto las fuentes 
de petroleo como el nivel de precios 
de esta materia prima. En este punto 
comparten los mismos objetivos con 
el resto de potencias occidentales. El 
segundo, es la destruccion politica y 
militar del regimen de Hussein, que 
constituiria un peligro para la region, 
en especial para su aliado preferen- 
cial (Israel). Nohay que olvidarque el 
ejercito iraqui es uno de los mas 
poderosos del mundo.

Sin embargo, hay un tercer obje- 
tivo, acaso el mas importante. Este 
guarda estrecha relacion con el futu
re orden internacional, mas aim 
cuando la guerra fria, es decir el 
conflicto que oponia a los EE.UU. y a 
la URSS, ha concluido. Hoy dia la 
Union Sovietica no es un adversario 
de peso para los EE.UU.

No es extraho, por ello, que hace 
pocos dias el Presidente Norteame- 
ricano haya planteado este tema

reservando para su pais, de manera 
explicita, el papel de lider y gendar
me mundial de ese future orden in
ternacional. En ese sentido, EE.UU. 
ha bloqueado una y otra vez cual- 
quier solucion negociada del conflic
to, negandose a discutir la propues- 
tas de Francia y otros pais como las 
del propio Irak. EE.UU. queria, pues, 
la guerra.

Por eso la guerra del Golfo es, de 
alguna manera, un conflicto que 
opone nuevamente al norte desarro- 
llado y poderoso con el Tercer Mun
do. Si bien partimos de condenar la 
aventura militar de Hussein, no hay 
que olvidar que en el Golfo combate 
una nacidn subdesarrollada, cuya 
principal riqueza es el petroleo, con
tra una nacion ricay prepotente, como 
son los EE.UU.

Es un hecho que de mantenerse 
el aislamiento de la guerra y del propio 
Irak, las fuerzas occidentales, con- 
ducidasporlos EE.UU., ganaranesta 
guerra. Lo cual pondra en una mejor 
disposicidn a ese pais para conver
tirse en lider indiscutible a nivel 
mundial. La tragedia de la guerra del 
Golfo son sin duda las decenas o 
centenas de miles de muertes que 
este conflicto puede ocasionar (amen 
de los dahos ecologicos), pero lo es 
tambien que, debido a los errores de 
los pobres, nuevamente los ricos y 
poderosos vuelven a tener mejores 
posibilidades para continuar con su 
dominacion y explotacidn internacio
nal.

Finalmente, es importante sena
tor que to guerra puede asumir un 
desarrrollo imprevisible si Irak logra 
tanto romper la alianza arabe-occi
dental como si consigue el apoyo 
militante de las poblaciones arabes. 
En este contexto, to guerra se expan- 
diria por todo el mundo arabe, lo que 
bien podria devenir en un conflicto 
de alcances mundiales ■

Como sabemos el petroleo es el prin
cipal recurso energetico con que 
cuenta la humanidad hoy dia y sus 
fuentes se encuentran principal m en- 
te en el Tercer Mundo; paises ara
bes, America Latina y Africa. Por eso 
el control de estas fuentes asi como 
de su precio es de vital importancia 
para los paises occidentales, mu
chos de ellos dependientes de este 
recurso.

En este contexto to demanda de 
Irak, que tiene una deuda externa 
voluminosa debido a su guerra con
tra Ir^n en la dScada pasada, era, de 
un todo, que le permitieran aumentar 
su cuota de petroleo, y de otro, lograr 
un aumento del precio. Demanda 
que fue atendida en to reunion del 
organismo que reune a los principa- 
les productores de petroleo (to 
OPEP). Por eso to pregunta que 
hay que hacerse es por que Irak 
invade Kuwait, mas aun cuando habia 
logrado una victoria parcial en to 
OPEP.

Todo indica pues, que los objeti
vos de Irak no se agotaban en to 
reunion de to OPEP. Estes eran de

particularmente del problema pales
tino.

-

I

La dis/juta pin i:l cunlrol del petroleoy su precio es uno de losgrandes motiuos 
de esta guerra.
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indole diversa y pueden ser resumi- 
dos en los siguientes:
a) Apropiarse de yacimientos petro- 
leros cuya propiedad estaba en dis
puta con Kuwait; b) apropiarse de 
dos islas en el Golfo Persico que 
pertenecian a Kuwait y que le permi- 
tian acceso maritimo al Golfo; c) lograr 
de hecho la condonacion de la deuda 
que Irak tenia con Kuwait debido a la 
guerra contra Iran.

Ademas, Irak tenia otros obje- 
tivos que eran no solo convertirse 
en una potencia regional y petro- 
lera (al controlar el 20% de las re- 
servas mundiales) sino tambien en 
el pais mas importante del mundo 
arabe, dejando en el camino a 
Egipto y Siria, hoy sdlidos aliados 
de EE.UU. Por eso, en un primer 
momento Irak no se anexa a Kuwait 
sino mas bien busca crear un go- 
bierno titere. Pero al fracasar esta 
estrategia por el repudio mondial, 
Irak responde con la anexion de 
Kuwait y con la propuesta de que la 
solucion al problema Kuwait debe- 
ria ser parte de un arreglo global de 
los problemas del medio oriente,

Esta aparece cuando las poten- 
cias occidentales, particularmente 
Inglaterra y la URSS, logran en 1947 
que las Naciones Unidas aprueben 
la particion de Palestina en dos Esta- 
dos independientes: uno arabe yotro 
judio. Dicha resol ucion fue votada en 
contra por los paises arabes; incluso 
naciones arabes como Egipto, Ara
bia Saudita, Iran, Libano, Siria, Pa
kistan, desconocieron dicha resolu- 
cion. La decision de la ONU provoco 
una guerra entre arabes yjudios que 
se prolongd en el tiem po y que hoy se 
expresa en un permanente conflicto 
en la region.

Como consecuencia de estas 
guerras, Israel amplio sus fronteras, 
ocupando ilegalm e n te el territorio que 
le correspondia, segun la propia 
ONU, al nuevo Estado palestino. Lo 
cierto es que Israel en ningun mo
mento ha reconocido esto. Incluso

Si los sehalados lineas arriba 
eran los objetivos de Hussein, todo 
indica que los objetivos norteameri- 
canos no se vinculan a ideales paci- 
ficos y legales.

Como sabemos EE.UU. ha viola- 
do no una sino varias veces el dere
cho internacional, ya sea invadiendo 
paises (Grenada y Panama), blo- 
queando y saboteando a otros (Nica
ragua y Cuba). Incluso ha descono- 
cido organismos de la ONU como la 
Corte Internacional de La Haya, 
cuando esta fallo a favor de Nicara
gua y condeno el bloqueo norteame-

desconoce una serie de resolucio- 
nes de la ONU que lo obligan a 
desocupar los territorios palestinos y 
sigue una politica que apunta a apro
piarse definitivamente de ellos.

A todo este contexto anterior 
responde el pedido de EE.UU. a Is
rael de que se mantenga al margen 
del conflicto del Golfo Persico, ya 
que, de entrar en el, podria rom- 
perse la coalicion arabe-occidental. 
A esta posibilidad juega Hussein y la 
manifestaciones masivas en favor 
de Irak en muchos paises arabes 
comprueban que ello es una posibi
lidad real.

ricano a los puertos de ese pais. 
Ademas la invasion a Kuwait no es la 
primera que sucede en el sistema 
internacional en los ultimos ahos, y 
en esos otros casos EE.UU. no reac- 
ciond desatando una guerra contra 
los responsables de las mismas.

Losobjetivosnorteamericanosen 
esta guerra, al igual que los de Irak, 
son multiples. El primero, es mante- 
ner bajo su control tanto las fuentes 
de petroleo como el nivel de precios 
de esta materia prima. En este punto 
comparten los mismos objetivos con 
el resto de potencias occidentales. El 
segundo, es la destruction politica y 
militar del regimen de Hussein, que 
constituiria un peligro para la region, 
en especial para su aliado preferen
tial (Israel). No»hay que olvidarque el 
ejercito iraqui es uno de los mas 
poderosos del mundo.

Sin embargo, hay un tercer obje- 
tivo, acaso el mas importante. Este 
guarda estrecha relation con el futu
re orden internacional, mas aim 
cuando la guerra fria, es decir el 
conflicto que oponia a los EE.UU. y a 
la URSS, ha concluido. Hoy dia la 
Union Sovietica no es un adversario 
de peso para los EE.UU.

No es extraho, por ello, que hace 
pocos dias el Presidente Norteame- 
ricano haya planteado este tema

reservando para su pais, de manera 
explicita, el papel de lider y gendar
me mundial de ese future orden in
ternacional. En ese sentido, EE.UU. 
ha bloqueado una y otra vez cual- 
quier solucion negociada del conflic
to, negandose a discutir la propues- 
tas de Francia y otros pais como las 
del propio Irak. EE.UU.queria, pues, 
la guerra.

Por eso la guerra del Golfo es, de 
alguna manera, un conflicto que 
opone nuevamente al norte desarro- 
llado y poderoso con el Tercer Mun
do. Si bien partimos de condenar la 
aventura militar de Hussein, no hay 
que olvidar que en el Golfo combate 
una nation subdesarrollada, cuya 
principal riqueza es el petroleo, con
tra una nacion rica y prepotente, como 
son los EE.UU.

Es un hecho que de mantenerse 
el aislamiento de la guerra y del propio 
Irak, las fuerzas occidentales, con- 
ducidasporlosEE.UU.,ganaranesta 
guerra. Lo cual pondra en una mejor 
disposicidn a ese pais para conver
tirse en lider indiscutible a nivel 
mundial. La tragedia de la guerra del 
Golfo son sin duda las decenas o 
centenas de miles de muertes que 
este conflicto puede ocasionar (amen 
de los dahos ecologicos), pero lo es 
tambien que, debido a los errores de 
los pobres, nuevamente los ricos y 
poderosos vuelven a tener mejores 
posibilidades para continuar con su 
dominacion y explo tacion internacio
nal.

Finalmente, es importante seha- 
lar que la guerra puede asumir un 
desarrrollo imprevisible si Irak logra 
tanto romper la alianza arabe-occi- 
denta! como si consigue el apoyo 
militante de las poblaciones arabes. 
En este contexto, la guerra se expan- 
diria por todo el mundo arabe, lo que 
bien podria devenir en un conflicto 
de alcances mundiales ■

Como sabemos el petroleo es el prin
cipal recurso energetico con que 
cuenta la humanidad hoy dia y sus 
fuentes se encuentran principal m en- 
te en el Tercer Mundo: paises ara
bes, America Latina y Africa. Por eso 
el control de estas fuentes asi como 
de su precio es de vital importancia 
para los paises occidentales, mu
chos de ellos dependientes de este 
recurso.

En este contexto la demanda de 
Irak, que tiene una deuda externa 
voluminosa debido a su guerra con
tra Ir^n en ladScada pasada, era, de 
un lado, que le permitieran aumentar 
su cuota de petroleo, y de otro, lograr 
un aumento del precio. Demanda 
que fue atendida en la reunion del 
organismo que reune a los principa- 
les productores de petroleo (la 
OPEP). Por eso la pregunta que 
hay que hacerse es por que Irak 
invade Kuwait, mas aim cuando habia 
logrado una victoria parcial en la 
OPEP.

Todo indica pues, que los objeti
vos de Irak no se agotaban en la 
reunion de la OPEP. Estos eran de

particularmente del problema pales
tino.
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“Lascomunidadescampesinasde 
los cuatro barrios de Puquio, desde 
muchisimos anos veneran la Sema- 
na Santa, que es igual a "Jatun Pun
chau” (“El gran Dia”).

Para el “Domingo de Ramos” en 
cada comunidad campesina se obli- 
ga la traida de las palmas de la costa, 
encargando a una persona que debe 
cumplir dicha comisidn a cuenta de 
alguna faena comunal.

La procesidn de los seis dias de la 
Semana Santa corre a cargo de los 
“Estandartes” (personas netamente 
campesinas de los cuatro ayllus), 
que toman el cargo un afio antes. Las 
autoridades del barrio por obiigacion 
les tienen que dar agua al “Estandar- 
te” por que tiene que cultivar para su

cargo, papa, maiz, no -para ellos 
mismos sino para hacer comer al 
cabildo-comunidad. Mandan traer 
carrizos o palos de yarete para los 
casquillos y preparan las soguillas 
de las hojas de maguey para el 
amarre del “trono” (el anda). Dicho 
preparative Io realizan con la ayuda 
de los compadres y familiares cerca- 
nos y de alguna manera participa la 
comunidad.

Faltando un mes preparan en su 
casa los adornos que Haman “Cera- 
ichachy''(echar cera a los moldes). 
Este trabajo tiene que estar a cargo 
de un maestro especialista y de 
bastante experiencia. Para preparar 
los adornos tienen que proveerse de 
una mesa, leHa, vasijas y la partici- 
pacion de los “Priostes”. El maestro 
tiene que trabajar con sumo cuidado 
y hacer Io mejor posible, colocando 
la cera en su molde. El “Estandarte” 
tiene que proveerle su traguito y el 
“papeo” durante el trabajo que puede 
demorar un buen tiempo.

A las siete de la noche todos 
salen de la casa del “Estandarte” 
hacia la Iglesia acompahados con la 
Banda. Luego del sermon de la auto- 
ridad de la Iglesia la procesidn sale 
para hacer el recorrido por las calles 
de Puquio. Los campesinos acom- 
pahan con bastante devocion.

Va adelante el Senor crucificado 
y luego le sigue la Virgen. La banda 
de musicos por costumbre acompa- 
Aa al Sehor ylos “Estandartes" van 
delante de cada anda donde dos 
nihos jalan con cintas negras. Mu- 
chos jovenes asisten a la procesidn 
no tanto por devocion sino por gozar 
de una noche alegre y estar senta- 
dos en la banca de la plaza de armas 
o simplemente caminar las calles 
que recorre la procesidn.

Luego de la procesidn, el “Estan
darte" vuelve a su casa con la banda

El Domingo de Pascua, en su 
casa, el Estandarte “arpea”, es decir, 
goza, haciendo comer a sus compa
dres y sus “Priostes" y “muhedoras”, 
personas encargadas en el cuidado 
del anda y que tambien guardan el 
orden en la procesidn. Las "mufiedo- 
ras" son las encargadas de echar los 
petalos de las flores en el recorrido 
de la procesidn. Despues se van de 
casa en casa de ios“ Estandartes" y 
se practica el “Yuto-Yuto". Consiste 
en hacer el ademan de perdiz; can
tan y corren, y se ocultan debajo de 
la falda de las “muhedoras”. Asi con- 
tinuan tomando y bailando por la 
Pascua".

de musicos y los compadres donde 
se sirve licor y el ponche con bollitos 
especialmente preparados de harina 
de trigo.

A V •
A fines de marzo, en Semana 
Santa, los cristianos de ciudad y 
campo nuevamente recordarSn 
la muerte de Jesus y celebrardn 
su resurreccidn el Domingo de 
Pascua. Van 1991 afios que 
celebramos estos hechos que 
acontecieron en Palestina, que 
hoy se llama Israel y que esti 
involucrado ahora en una guerra 
que estalld entre Irak y 28 paises 
encabezados por los EE.UU.de 
America, Inglaterra y Francia. 
Nuestro campo tambten esta 
rodeado por la muerte violenta. 
iCdmo se llevard a cabo alii los 
actos recordatorios de la muerte 
y Resurreccidn de Jesus?.

IF

“El Gran Dia”. Roman Quispe Licla, 
natural de Puquio, nos cuenta 
como es la Semana Santa en su 
pueblo.

HUR uchos consideran que el dia 
LluU central de la Semana Santa 

es el Viernes Santo. Es el dia que 
convoca a las multitudes en todas 
partes. Es el caso del pueblo de 
Puquio en Ayacucho. Los campe
sinos Io Haman “Jatun Punchau”,

nuestras costumbres

iLAyacucho:

iMuerte y resurreccidn

El dia antes de la procesidn de 
Viernes Santo los comuneros se 
aproximan al “Estandarte" para ir 
despuds cerca a la Iglesia matriz 
donde juntos arman el esqueleto del 
Trono (anda) y hacen el amarre (de 
las alajas y el arreglo total del trono y 
los adornos) con participacidn de los 
comuneros. Ese dia Io Haman “El 
AyunaChy”(elayuno).Unaveztermi- 
nado todo esto regresan a la casa del 
“Estandarte” para servirse el “ayuno” 
que consiste en diez clases de comi- 
da.

P,

EE.UU.de
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muchisimos anos veneran la Sema- 
na Santa, que es igual a “Jatun Pun
chau” (“El gran Dia”).

Para el “Domingo de Ramos" en 
cada comunidad campesina se obli- 
ga la traida de las palmas de la costa, 
encargando a una persona que debe 
cumplir dicha comision a cuenta de 
alguna faena comunal.

La procesion de los seis dias de la 
Semana Santa corre a cargo de los 
“Estandartes” (personas netamente 
campesinas de los cuatro ayllus), 
que toman el cargo un afio antes. Las 
autoridades del barrio por obiigacion 
les tienen que daragua al “Estandar- 
te” por que tiene que cultivar para su

cargo, papa, maiz, no -para ellos 
mismos sino para hacer comer al 
cabildo-comunidad. Mandan traer 
carrizos o palos de yarete para los 
casquillos y preparan las soguillas 
de las hojas de maguey para el 
amarre del “trono" (el anda). Dicho 
preparative Io realizan con la ayuda 
de los compadres y familiares cerca- 
nos y de alguna manera participa la 
comunidad.

Faltando un mes preparan en su 
casa los adornos que Haman “Cera- 
ichachy"(echar cera a los moldes). 
Este trabajo tiene que estar a cargo 
de un maestro especialista y de 
bastante experiencia. Para preparar 
los adornos tienen que proveerse de 
una mesa, lefia, vasijas y la partici- 
pacion de los “Priostes". El maestro 
tiene que trabajar con sumo cuidado 
y hacer Io mejor posible, colocando 
la cera en su molde. El “Estandarte" 
tiene que proveerle su traguito y el 
“papeo” durante el trabajo que puede 
demorar un buen tiempo.

A las siete de la noche todos 
salen de la casa del “Estandarte" 
hacia la Iglesia acompahados con la 
Banda. Luego del sermon de la auto- 
ridad de la Iglesia la procesion sale 
para hacer el recorrido por las calles 
de Puquio. Los campesinos acom- 
pahan con bastante devocion.

Va adelante el Sehor cruel ficado 
y luego le sigue la Virgen. La banda 
de musicos por costumbre acompa- 
fia al Sehor ylos "Estandartes" van 
delante de cada anda donde dos 
nihos jalan con cintas negras. Mu- 
chos jovenes asisten a la procesion 
no tanto por devocion sino por gozar 
de una noche alegre y estar senta- 
dos en la banca de la plaza de armas 
o simplemente caminar las calles 
que recorre la procesion.

Luego de la procesion, el “Estan
darte" vuelve a su casa con la banda

El Domingo de Pascua, en su 
casa, el Estandarte “arpea”, es decir, 
goza, haciendo comer a sus compa
dres y sus “Priostes" y “muhedoras”, 
personas encargadas en el cuidado 
del anda y que tambien guardan el 
orden en la procesion. Las "muhedo
ras” son las encargadas de echar los 
petalos de las flores en el recorrido 
de la procesion. Despues se van de 
casa en casa de los" Estandartes" y 
se practica el “Yuto-Yuto". Consiste 
en hacer el ademan de perdiz; can
tan y corren, y se ocultan debajo de 
la falda de las “muhedoras". Asi con- 
tinuan tomando y bailando por la 
Pascua”.

de musicos y los compadres donde 
se sirve licor y el ponche con boll Itos 
especialmente preparados de harina 
de trigo.

“El Gran Dia”. Roman Quispe Licla, 
natural de Puquio, nos cuenta 
como es la Semana Santa en su 
pueblo.

El dia antes de la procesion de 
Viernes Santo los comuneros se 
aproximan al “Estandarte” para ir 
despubs cerca a la Iglesia matriz 
donde juntos arman el esqueleto del 
Trono (anda) y hacen el amarre (de 
las alajas y el arreglo total del trono y 
los adornos) con participacion de los 
comuneros. Ese dia Io Haman “El 
AyunaChy” (el ayuno). Una vez term i - 
nado todo esto regresan a la casa del 
“Estandarte" para servirse el “ayuno” 
que consiste en diez clases de comi- 
da.

nuestras costumbres

f j, | --
A fines de marzo, en Semana 
Santa, los Cristianos de Ciudad y 
campo nuevamente recordarbn 
la muerte de Jesus y celebrarbn 
su resurreccibn el Domingo de 
Pascua. Van 1991 ahos que 
celebramos estos hechos que 
acontecieron en Palestina, que 
hoy se llama Israel y que estb 
involucrado ahora en una guerra 
que estallb entre Irak y 28 paises 
encabezados por los EE.UU.de 
America, Inglaterra y Francia. 
Nuestro campo tambibn estb 
rodeado por la muerte violenta. 
cCbmo se llevarb a cabo alii los 
actos recordatorios de la muerte 
y Resurreccibn de Jesus?.

Ayacucho:

Muerte y resurreccion

nUR uchos consideran que el dia 
UuLI central de la Semana Santa 

es el Viernes Santo. Es el dia que 
convoca a las multitudes en todas 
partes. Es el caso del pueblo de 
Puquio en Ayacucho. Los campe
sinos Io Haman “Jatun Punchau”,

£'///
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amplien. Quieren que se reduzcan 

los gastos de los Ministerios de De
fense y del Interior, y se recorte el 
pago al Fondo Monetario.

Estas tradiciones y costumbres 
de la Semana Santa nos interpelan 
hoy mas que nunca frente a la muer
te de miles y miles de campesinos 
inocentes.

iPor que Viernes Santo, la muer
te de Jesus, convoca tanta gente?. 
^Sera porque nuestro pueblo se iden- 
tifica con la muerte de Jesus, el Ino- 
cente, a partir de sus propios sufri- 
mientos y muertos? Mientras acom- 
pahan al Cristo yacente. ^Estaran 
pensando en la causa de la muerte 
de Jesus y las causas de sus propias 
muertes violentas?. Las matanzas 
indiscriminadas o selectivas, los 
secuestros, las torturas y desapari- 
ciones, los juicios sumarios y las 
fosas comunes. Son muchos los 
testimonios que nos llegan como 
gritos de dolor y angustia cFor que 
tanta muerte de inocentes?. No quie
ren el sufrimiento impuesto y la 
muerte injusta.

Pero tambien son muchisimos los 
testimonios que proclaman y recla- 
man la vida plena: mejor salud, edu- 
cacidn, precios justos para sus pro- 
ductos, reconocimiento de sus pro
pias organizaciones y ante todo el 
deseo de ser escuchados y tornados 
en cuenta. Asi el pueblo campesino 
tambien se identifica con Jesus resu- 
citado.

iCdmo entendemos la Resurrec- 
cion, eso de "veneer a la muerte”? 
Sera como el caso de Mons. Oscar 
Romero quien dijo, frente a las 
amenazas de muerte, “si me matan 
resucitare en el pueblo salvadore- 
fio”. Hoy dia, once ahos despues de 
su asesinato, miles de campesinos 
salvadorefios estan convencidos que 
Mons. Romero camina de nuevo con 
ellos.

iSera como el caso de tantos di- 
rigentes campesinos peruanos que

sufrieronymurierondefendiendo sus 
comunidades y sus organizaciones? 
En sus entierros la gente grita sus 
nombres y todo el pueblo contesta 
“ipresentel".

En situaciones de muerte es difi- 
cil celebrar la vida. Pero alguien dijo 
que la sabiduria de nuestro pueblo 
se refiere al puro hecho de vivir, de 
mostrar esa fuerza inmensa para 
seguir, para luchar en solidaridad, 
que esta presente como en la fiesta 
de Puquio donde compadres, fami- 
liares y comuneros en general apor- 
tan a la fiesta. La misma solidaridad 
esta presente en las luchas y mo- 
mentos dificiles de las comunidades 
y es capaz de superar el dolor y la 
muerte y demostrar su alegria con 
m u sica, canto y baile. Asi Io hacen en 
Puquio y por todo el campo. Des
pues de estar tristes y abatidos por 
su Viernes Santo, sueltan su alegria 
en el juego de “Yuto-Yuto”, y hasta 
introducen el elemento erdtico tan

comun en fiestas del campo, toman y 
bailan “por la pascua", por la vida.

Nos preguntamos si los comune
ros de Puquio y de tantos otros sitios 
en nuestro campo pensaran en estas 
cosas mientras acomparian al Cristo 
Yacente en su “Jatun Punchau", su 
“Gran Dia” o es que Io viven y no les 
hace falta pensarlo mucho.

iQue pensaran esos jovenes de 
Puquio, que como nos cuenta el rela
te, “asisten a la Procesion no tanto 
por devocidn sino por gozar de una 
noche alegre o estar sentados en la 
banca de la plaza de armas o simple- 
mente caminar las calles por donde 
recorre la procesion"? ^Cdmo en- 
frentan ellos el sufrimiento y la muer
te del inocente? Hay un Dios de la 
Vida para ellos? ■

Region Grau
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Region Ucayali
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Region Inca
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Asimismo se estd preparando un 
paro regional nacional para los pri- 
meros meses de este ano, teniendo 
como objetivo que el Presidente 
Fujimori reabra el dialogo con los 
presidentes de las regiones y que 
funcione el Consejo Presidencial de 
Coordination Regional. La medida 
de fuerza exigiria ademas la deroga- 
toria de todos los dispositivos legales 
contrarios a la regionalizacibn. Por 
otro lado tambien discutieron y apro- 
baron efectuar el Primer Congreso 
Nacional de Asambleas Regionales 
compuesto por 11 presidentes y 565 
asambleistas, el cual se realizaria a 
mediados de abril.

Desde la creation de la region III, 
el 20 enero de 1989, el rechazo del 
pueblo sanmartinense a integrar la 
misma region que La Libertad, fue 
casi general, y aunque las reales 
causas de los desacuerdos son poli- 
ticas, las razones economicas y 
geograficas no son nada desdeha- 
bles. A decir de un dirigente campe
sino “no tenemos nada contra los 
trujillanos, pero no queremos que el 
llamado solido node crezca a nues
tras expensas”.

La respuesta del gobierno, aun
que se hizo esperar, ha sido convo- 
car a una Consulta Popular para este 
24 de febrero. En ella, 192 mil san- 
martinenses deberan optar por:

^•X-X-X-X-X-X-X-X'X’X'X-X-X'XvX-X'

PRESUPUESTO REGIONAL GLOBAL 
(En billones de Intis)

Regiones:

Presupuesto
recortado

Tik Lo  hace supoimr que el pueblo de 
San Marlin modidcard su perfil 

regional.

Agradecemos a “Tierra Fecunda” 

(CEPES) por habernos 
proporcionado este relato, “JATUN 

PUNCHAU”.

n. mediados de diciembre, los 
presidentesdelasonceAsam

bleas Regionales llegaron a la capi
tal con un presupuesto que en con- 
junto ascendia a la suma de 1 mil 708 
billones de intis para financiar una 
larga lista de proyectos de desarrollo 
en beneficio de sus respectivos 
pueblos. Sinembargo, el Presupues
to del presente afio solo les asignd la 
suma de 497 billones 231 mil 975 
millonesde intis (I/. 497'231,975), en 
promedio, menos de la tercera parte 
de Io solicitado.

El gobierno justified los montos 
asignados por la falta de fondos. Sin 
embargo, los representantes creen 
que en realidad se trata de una ac
tion mas del centralismo limeho en 
contra de los provincianos y prepa- 
ran medidas para que estos se
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amplien. Quieren que se reduzcan 
los gastos de los Ministerios de De- 
fensa y del Interior, y se recorte el 
pago al Fondo Monetario.

Estas tradiciones y costumbres 
de la Semana Santa nos interpelan 
hoy mas que nunca frente a la muer
te de miles y miles de campesinos 
inocentes.

iPor que Viernes Santo, la muer
te de Jesus, convoca tanta gente?. 
^Sera porque nuestro pueblo se iden- 
tifica con la muerte de Jesus, el Ino- 
cente, a partir de sus propios sufri- 
mientos y muertos? Mientras acom- 
pahan al Cristo yacente. iEstaran 
pensando en la causa de la muerte 
de Jesus y las causas de sus propias 
muertes violentas?. Las matanzas 
indiscriminadas o selectivas, los 
secuestros, las torturas y desapari- 
ciones, los juicios sumarios y las 
fosas comunes. Son muchos los 
testimonios que nos llegan como 
gritos de dolor y angustia ^Por que 
tanta muerte de inocentes?. No quie
ren el sufrimiento impuesto y la 
muerte injusta.

Pero tambien son muchisimos los 
testimonios que proclaman y recla- 
man la vida plena: mejor salud, edu- 
cacion, precios justos para sus pro- 
ductos, reconocimiento de sus pro- 
pias organizaciones y ante todo el 
deseo de ser escuchados y tornados 
en cuenta. Asi el pueblo campesino 
tambien se identifica con Jesus resu- 
citado.

iComo entendemos la Resurrec- 
cidn, eso de "veneer a la muerte”? 
Sera como el caso de Mons. Oscar 
Romero quien dijo, frente a las 
amenazas de muerte, “si me matan 
resucitare en el pueblo salvadore- 
fio”. Hoy dia, once ahos despues de 
su asesinato, miles de campesinos 
salvadorefiosestan convencidos que 
Mons. Romero camina de nuevo con 
ellos.

iSera como el caso de tantos di- 
rigentes campesinos peruanos que

sufrieron y murieron defendiendo sus 
comunidades y sus organizaciones? 
En sus entierros la gente grita sus 
nombres y todo el pueblo contesta 
“jpresente!”.

En situaciones de muerte es difi- 
cil celebrar la vida. Pero alguien dijo 
que la sabiduria de nuestro pueblo 
se refiere al puro hecho de vivir, de 
mostrar esa fuerza inmensa para 
seguir, para luchar en solidaridad, 
que esta presente como en la fiesta 
de Puquio donde compadres, fami- 
liares y comuneros en general apor- 
tan a la fiesta. La misma solidaridad 
esta presente en las luchas y mo- 
mentos dificiles de las comunidades 
y es capaz de superar el dolor y la 
muerte y demostrar su alegria con 
m u sica, canto y baile. Asi Io hacen en 
Puquio y por todo el campo. Des
pues de estar tristes y abatidos por 
su Viernes Santo, sueltan su alegria 
en el juego de “Yuto-Yuto”, y hasta 
introducen el elemento erdtico tan

comun en fiestas del campo, toman y 
bailan “por la pascua”, por la vida.

Nos preguntamos si los comune
ros de Puquio y de tantos otros sitios 
en nuestro campo pensaran en estas 
cosas mientras acompahan al Cristo 
Yacente en su “Jatun Punchau”, su 
“Gran Dia” o es que Io viven y no les 
hace falta pensarlo mucho.

(■Que pensaranesos jovenes de 
Puquio, que como nos cuenta el rela
te, “asisten a la Procesion no tanto 
por devocion sino por gozar de una 
noche alegre o estar sentados en la 
banca de la plaza de armas o simple- 
mente caminar las calles por donde 
recorre la procesion”? ^Cdmo en- 
frentan ellos el sufrimiento y la muer
te del inocente? iHay un Dios de la 
Vida para ellos? ■
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Asimismo se estd preparando un 
paro regional nacional para los pri- 
meros meses de este aho, teniendo 
como objetivo que el Presidente 
Fujimori reabra el dialogo con los 
presidentes de las regiones y que 
funcione el Consejo Presidencial de 
Coordination Regional. La medida 
de fuerza exigiria ademas la deroga- 
toria de todos los dispositivos legales 
contraries a la regionalizacibn. Por 
otro lado tambien discutieron y apro- 
baron efectuar el Primer Congreso 
Nacional de Asambleas Regionales 
compuesto por 11 presidentes y 565 
asambleistas, el cual se realizaria a 
mediados de abril.

Desde la creation de la region III, 
el 20 enero de 1989, el rechazo del 
pueblo sanmartinense a integrar la 
misma region que La Libertad, fue 
casi general, y aunque las reales 
causas de los desacuerdos son poli- 
ticas, las razones economicas y 
geograficas no son nada desdeiia- 
bles. A decir de un dirigente campe
sino “no tenemos nada contra los 
trujillanos, pero no queremos que el 
llamado solido node crezca a nues
tras expensas”.

La respuesta del gobierno, aun
que se hizo esperar, ha sido convo- 
car a una Consulta Popular para este 
24 de febrero. En ella, 192 mil san- 
martinenses deberan optar por:

PRESUPUESTO REGIONAL GLOBAL 
(En billones de Intis)

Regiones:

Presupuesto
recortado

Agradecemos a “Tierra Fecunda” 

(CEPES) por habernos 
proporcionado este relato, “JATUN 

PUNCHAU”.

hace supimer ijue el pueblo de 
San Martin modificard su perfil 

regional.

/^. mediados de diciembre, los 
presidentesdelasonceAsam

bleas Regionales llegaron a la capi
tal con un presupuesto que en con- 
junto ascendia a la suma de 1 mil 708 
billones de intis para financiar una 
larga lista de proyectos de desarrollo 
en beneficio de sus respectivos 
pueblos. Sin em bargo, el Presupues
to del presente aho solo les asignd la 
suma de 497 billones 231 mil 975 
millonesde intis (I/. 497'231,975), en 
promedio, menos de la tercera parte 
de Io solicitado.

El gobierno justified los montos 
asignados por la falta de fondos. Sin 
embargo, los representantes creen 
que en realidad se trata de una ac
tion mas del centralismo limeho en 
contra de los provincianos y prepa- 
ran medidas para que estos se



pdgina legalpdgina regional

Las otras carceles
Inka

Amazonas

Sistema Judicial Desprestigiado

La Regi6n Maridtegui reclama que se reduzca el arancel para los productos
que vienen de Chile a travds de Tacna.

Mariategui

Chavin

Lima

La Despenalizacion

23 —ANDENES22 —ANDENES

seguir formando parte de la region 
San Martin-La Libertad; anexarse a 
una contigua; o constituir otra auto
noma dentro de su ambito jurisdic- 
cional.

El incremento de 10 a 25 por 
ciento del arancel para los productos 
que ingresan al Peril provenientes 
de Chile, ha encrespado los animos 
a los tacnehos porque la medida de 
acuerdo a estos, es el comienzo del 
fin de la zona franca de Tacna (Zo- 
tac).

Durante las cinco semanas que 
funciono el cobro del 10% de aran
cel, la Zotac registro una recauda- 
cion superior a los 250,000 dblares. 
La subida del mismo ha provocado 
una sensible reduccibn de estos 
ingresos.

Un movimiento de protesta gene
ral destinado a convocar la partici pa- 
cion de todos los sectores de la 
poblacion se ha generado en la re
gion a partir del recorte del canon 
petrolero en casi una tercera parte. 
Tai situacion ha sido ocasionada por 
el gobierno central al observar dos 
articulos de la Ley de Presupuesto 
del presente aho. El primer articulo 
observado es el 992, en el que el 
Parlamento acordo que el 10% del 
canon debia ser entregado sin de- 
ducciones. La segunda observacion 
corresponde al articulo 2532, me- 
diante el cual se declara nulo el 
Decreto Supremo 097 (asi, PETRO
PERU ya no entregaria el canon y el 
sobrecanon a las regiones).

seis dias despues, un paro de pro
testa contra las medidas economi
cas dictadas por el gobierno, y que 
tan solo tuvo resonancia en el Cus
co.

En la Comision de Regionaliza- 
cion de la Camara de Diputados se 
encuentran dos propuestas para la 
creacion de la region Lima-Callao. 
La primera, propuesta por la Comi- 
sibn, tiene como caracteristica una 
asamblea regional de 37 miembros y

un tratamiento especial, que supone 
que tanto el Callao como Lima-Me- 
tropolitana y Lima-Provincias se 
conviertan en Consejos Ejecutivos 
Provinciales. La segunda, propuesta 
por el Diputado Dammert, se refiere 
a la creacion de una Region Especial 
Metropolitana, similar a la propuesta 
por la Comision, salvo que estara 
conformada por los regimenes espe- 
ciaies de la provincia de Lima, pro- 
vincia del Callao y las provincias del 
departamento que decidan integrar- 
se a ella.

En la primera sesibn ordinaria de 
la asamblea regional prevista para la 
segunda semana de febrero, el pre- 
sidente de la Region, Jaime Minaya, 
sera interpelado por todas las orga- 
nizaciones civiles y casi todos los 
partidos politicos representados en 
la asamblea. El pliego interpelatorio 
se basa fundamentalmente en el 
incumplimiento de los acuerdos 
regionales y la falta de funcionamien- 
to de las cinco secretarias regionales

El primer problema es la superpoblacibn en las carce
les. El niimero de presos es tan grande que las carceles 
no tienen capacidad para albergar en condiciones mlni- 
mamente humanas a la poblacion penal.

La principal causa de que nuestras prisiones esten 
repletas es la lentitud del Poder Judicial. Esto se nota mas 
en los penales de provincias. Por ejemplo, en Jaen, los in
ternes son investigados en el Juzgado de la localidad; 
pero, cuando les toca juicio oral, tienen que acudir a los 
Tribunales de Chiclayo. Es decir, hay que trasladar al 
expediente y al interno; Io que hace los juicios muy largos. 
Lo mismo pasa con los internes de Huacho, que tienen 
que ir al Callao, o con los de Jauja, que tienen que ir a 
Huancayo. Se tienen, entonces, presos con 2 b 3 ahos de 
carcel, sin ser declarados inocentes o culpables y sin 
saber a cuanto tiempo se les condena.

Lamentable es comprobar, tambien, el grade de co- 
rrupcibn que hay entre los funcionarios que intervienen en 
los procesos. Un acusado por lesiones declaen el Cusco: 
“Aqui todo es plata. Si uno tiene plata, puede salir en la 
comisaria nomas. Si uno no tiene, lo meten en la carcel y 
el juicio dura una eternidad".

Para solucionar este problema se han barajado diver- 
sas propuestas de “despenalizacibn” (descongestionar 
las carceles, sacar presos de las que estan llenas).

Los beneficios que proporciona- 
ba iban a ser utilizados en mejorar su 
alicaida infraestructura hidroenerge- 
tica.

Estamos acostumbrados a oir acerca de lo mal que estdn 
las cdrceles en nuestro pais. La televisibn, los diaries nos muestran 
los motines y desbrdenes usuales en las carceles de Lima.
Tambien el hambre, la tuberculosis, la sobrepoblacibn.
Sin embargo, se habla muy poco de la realidad de las prisiones 
de las provincias del Peru, que no deja tambihn de ser 
preocupante.

En menos de una semana, la 
region llevb a cabo dos medidas de 
fuerza, la primera, el pasado 14 de 
diciembre, fue una contundente 
movilizacibn en defensa del proceso 
de regionalizacibn. Y la segunda,

El actual gobierno, tratando de llevar a cabo esta tarea 
dictb el DS. 017-90-J US (sobre indulto a procesados) que 
generb opiniones encontradas y rechazo en algunos 
sectores politicos y judiciales.

Por que se produjo el conflicto?. El problema fue que 
el indulto solo se daba a los presos sentenciados (30% de 
los internes a nivel nacional). Tratar de perdonar a inter- 
nos no condenados, se considerd una interferencia con el 
poder judicial. Esto creb fuerte controversia y enfrenta- 
miento con jueces y parlamentarios. El procedimiento se 
iniciaba a solicited del propio interno y, comprobando el 
tiempo de detencibn, se podia acceder a este beneficio. 
Para tai efecto, se creb la Comision Especial Calificadora

Los presos pueden pasar ados delrds de las rejas espe- 

rando ser procesados.

partir de algunas visitas realizadas a penales de 
Lr-\ sierra y selva, veamos las caracterlsticas de estas 

carceles, algunos ejemplos, y los principales problemas 
que las aquejan.
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seguir formando parte de la region 
San Martin-La Libertad; anexarse a 
una contigua; o constituir otra auto
noma dentro de su ambito jurisdic- 
cional.

El incremento de 10 a 25 por 
ciento del arancel para los productos 
que ingresan al Peru provenientes 
de Chile, ha encrespado los animos 
a los tacnehos porque la medida de 
acuerdo a estos, es el comienzo del 
fin de la zona franca de Tacna (Zo- 
tac).

Durante las cinco semanas que 
funciono el cobro del 10% de aran
cel, la Zotac registro una recauda- 
cion superior a los 250,000 dblares. 
La subida del mismo ha provocado 
una sensible reduccibn de estos 
ingresos.

Un movimiento de protesta gene
ral destinado a convocar la parti ci pa- 
cion de todos los sectores de la 
poblacidn se ha generado en la re
gion a partir del recorte del canon 
petrolero en casi una tercera parte. 
Tai situacibn ha sido ocasionada por 
el gobierno central al observar dos 
articulos de la Ley de Presupuesto 
del presente afio. El primer articulo 
observado es el 999, en el que el 
Parlamento acordb que el 10% del 
canon debia ser entregado sin de- 
ducciones. La segunda observacibn 
corresponde al articulo 253s, me- 
diante el cual se declara nulo el 
Decreto Supremo 097 (asi, PETRO
PERU ya no entregaria el canon y el 
sobrecanon a las regiones).

Los beneficios que proporciona- 
ba iban a ser uti lizados en mejorar su 
alicaida infraestructura hidroenerge- 
tica.

En la Comisibn de Regionaliza- 
cion de la Camara de Diputados se 
encuentran dos propuestas para la 
creacibn de la region Lima-Callao. 
La primera, propuesta por la Comi- 
sibn, tiene como caracteristica una 
asamblea regional de 37 miembros y

seis dias despues, un paro de pro
testa contra las medidas econbmi- 
cas dictadas por el gobierno, y que 
tan solo tuvo resonancia en el Cus
co.

un tratamiento especial, que supone 
que tanto el Callao como Lima-Me- 
tropolitana y Lima-Provincias se 
conviertan en Consejos Ejecutivos 
Provinciales. La segunda, propuesta 
por el Diputado Dammert, se refiere 
a la creacibn de una Region Especial 
Metropolitana, similar a la propuesta 
por la Comisibn, salvo que estara 
conformada por los regimenesespe- 
ciales de la provincia de Lima, pro- 
vincia del Callao y las provincias del 
departamento que decidan integrar- 
se a ella.

En la primera sesion ordinaria de 
la asamblea regional prevista para la 
segunda semana de febrero, el pre- 
sidente de la Region, Jaime Minaya, 
sera interpelado por todas las orga- 
nizaciones civiles y casi todos los 
partidos politicos representados en 
la asamblea. El pliego interpelatorio 
se basa fundamentalmente en el 
incumplimiento de los acuerdos 
regionales y la falta de funcionamien- 
to de las cinco secretarias regionales

El primer problema es la superpoblacibn en las carce
les. El numero de presos es tan grande que las carceles 
no tienen capacidad para albergar en condiciones mini- 
mamente humanas a la poblacidn penal.

La principal causa de que nuestras prisiones esten 
repletas es la lentitud del Poder Judicial. Esto se nota mas 
en los penales de provincias. Porejemplo, en Jaen, los in
ternes son investigados en el Juzgado de la localidad; 
pero, cuando les toca juicio oral, tienen que acudir a los 
Tribunales de Chiclayo. Es decir, hay que trasladar al 
expediente y al interno; Io que hace los juicios muy largos. 
Lo mismo pasa con los internes de Huacho, que tienen 
que ir al Callao, o con los de Jauja, que tienen que ir a 
Huancayo. Se tienen, entonces, presos con 2 b 3 ahos de 
carcel, sin ser declarados inocentes o culpables y sin 
saber a cuanto tiempo se les condena.

Lamentable es comprobar, tambien, el grado de co
rruption que hay entre los funcionarios que in terviene n en 
los procesos. Un acusado por lesiones decia en el Cusco: 
"Aqui todo es plata. Si uno tiene plata, puede salir en la 
comisaria nomas. Si uno no tiene, lo meten en la carcel y 
el juicio dura una eternidad”.

Para solucionar este problema se han barajado diver- 
sas propuestas de “despenalizacion” (descongestionar 
las cbrceles, sacar presos de las que estan ilenas).

Estamos acostumbrados a oir acerca de lo mal que estbn 
las carceles en nuestro pais. La televisibn, los diarios nos muestran 
los motines y desbrdenes usuales en las carceles de Lima.
Tambibn el hambre, la tuberculosis, la sobrepoblacibn.
Sin embargo, se habla muy poco de la realidad de las prisiones 
de las provincias del Peru, que no deja tambien de ser 
preocupante.

Los presos pueilen pasar afios delrds de las rejas espe- 

rando ser procesados.

La Regidn Maridtegui reclama que se reduzca el arancel para los productos 
que vienen de Chile a travis de Tacna.

En menos de una semana, la 
region llevb a cabo dos medidas de 
fuerza, la primera, el pasado 14 de 
diciembre, fue una contundente 
movilizacibn en defensa del proceso 
de regionalization. Y la segunda,

El actual gobierno, tratando de llevar a cabo esta tarea 
dictb el DS. 017-90-J US (sobre indulto a procesados) que 
generb opiniones encontradas y rechazo en algunos 
sectores politicos yjudiciales.

iPor que se produjo el conflicto?. El problema fue que 
el indulto solo se daba a los presos sentenciados (30% de 
los infernos a nivel nacional). Tratar de perdonar a inter- 
nos no condenados, se considerb una interferencia con el 
poder judicial. Esto creb fuerte controversia y enfrenta- 
miento con jueces y parlamentarios. El procedimiento se 
iniciaba a solicitud del propio interno y, comprobando el 
tiempo de detencibn, se podia acceder a este beneficio. 
Para tai efecto, se creb la Comisibn Especial Calificadora

A partir de algunas visitas realizadas a penales de 
Lr\ sierra y selva, veamos las caracteristicas de estas 

carceles, algunos ejemplos, y los principales problemas 
que las aquejan.
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Informacidn enviada 

por Florentino Edilberto Rojo

Los campesinos de varias comu- 
nidades del distrito de Pitumarca, 
provincia de Canchis, Cusco, vienen 
sufriendo el robo sistematico de 
cantidades de animales (alpacas, 
llamas, ovinos y otros). A plena luz 
del dia, los abigeos se llevan hasta 
800 animales en un solo robo. Segun 
nos informan se trata de 40 a 50 
jovenes ex-soldados “organizados 
militarmente”, con armas de fuego 
modernas, y que cuentan con la 
proteccion de algunas autoridades 
judiciales y policiales corruptas quie- 
nes evitan que las denuncias hechas 
por los campesinos sean atendidas.

Estos constantes robos han pro- 
vocado el exterminio de la vicuna en 
la zona y algo similar esta ocurriendo 
con las alpacas y llamas. Existe una 
indiscriminada matanza, venta y 
exportacion ilegales hacia EE.UU. y 
Nueva Zelandia.

Frente a esta situacion, las auto
ridades no hacen absolutamente 
nada mientras que los campesinos 
ven reducido su unico medio de 
subsistencia: el ganado, ya que son 
comunidades ubicadas a 5,500 me
tros sobre el nivel del mar donde no 
se puede cultivar. Es por ello que ya 
en varias comunidades se estan 
organizando rondas campesinas 
para defenderse de los abigeos.

Una gran preocupacion para los 
cam pesinos de la zona son los traba- 
jos de explotacidn minera que viene 
realizando el gobierno desde 1990. 
Estos trabajos afectan las cosechas

y producen contaminacion ambien- 
tal, especialmente por las constan
tes explosiones que se realizan para 
profundizar la mina.

Ello ha Ilevado a que la poblacion 
constituya un Frente de Defensa de 
Tambogrande con la finalidad de 
entrevistarse con las autoridades

nacionales y regionales para buscar 
soluciones a este grave problema y 
especialmente impedir que, con el 
proposito de ampliar la mina, las 
familias de la zona sean desplaza- 
das a otros lugares.

Entre el 7 y 18 de enero los pro- 
ductores de platanos de esa locali-

El 25 de enero se instalo el 
Comite de Productores Agrope- 
cuarios de la provincia de Huaman-

dad suspendieron la venta de sus 
cosechas debido a los bajos precios 
que pagan los comerciantes en la 
region. Mientras que los productores 
reclaman l/m. 10 por cada 1,000 
platanos, los comerciantes pagan 
apenas la mitad. En el ambito de 
Tumbes se cultiva 3,000 hectareas 
de platanos con una produccion que 
supera las 30,000 toneladas.

ga. Este comite reune varios sub-co- 
mitescomo son: productoresde papa, 
cereales, tuna, cochinilia, hortalizas 
y pecuarios.

Los objetivos del comite son: 
incentivar la produccion, fomentar la 
investigacion, buscar financiamiento 
a fin de implementar tiendas de insu- 
mos y herramientas agricolas, bus
car mejores precios para los produc- 
tos y coordinar con otras organiza-

EZ abigeato ha 
provocado en 

algunas zonas 
el exterminio 
de camiilidos 

andinos.

de Indultos para procesados, la que evaluaba las solicitu
des.

Ante las criticas, el Congreso ha dictado la ley 25298 
(publicada en “El Peruano" el 4.1.91) que otorga la 
posibilidad de acceder a la libertad provisional pasado 
determinado tiempo de detencion (nueve mesesen pro- 
ceso sumario, veinte meses en proceso ordinario), a 
solicitud del interne ante el Juez o Tribunal que ve su 
caso. Estos, con la sola comprobacion del termino, orde- 
nar^n la libertad, aim cuando el proceso continua hasta 
que haya sentencia firme. La ley prohibe este beneficio 
para los acusados por terrorismo, trafico ilicito de drogas, 
secuestro, homicidio calificado, corrupcidn y violacidn de 
menores y, contra el patrimonio del Estado.

Esta ley apura las libertades ya que el pedido se hace 
ante el propio juez o tribunal (con Io cual la comision 
creada por el DS. deviene en obsolete).

Son importantes estas normas, ya que a nivel 
nacional el numero de internos sin sentencia es muy ele- 
vado. Esto se note en los penales del interior. Por ejem- 
plo, en el Penal “San Fermin” de Huancavelica de 93 
internos, 76 no tienen sentencia. En su mayoria son cam
pesinos.

Dentro de la poblacion penal se puede apreciar el gran 
numero de campesinospresos. El tipode delitosva desde 
el abigeato o lesiones, hasta el trafico de drogas y el 
terrorismo. Sin embargo, hay diferencia en cuanto a la 
participacion. Hay entre los acusados de terrorismo, 
dirigentes campesinos o gente que se ha visto obligada a 
“ayudar” a los grupos subversivos. En el penal “San Idel- 
fonso" de Abancay, de 144 presos, aproximadamente el 
80% son acusados de terrorismo. Son, en su mayoria, 
campesinos de comunidades muy alejadas que, por 
temor a perder sus vidas, colaboraron con terroristas. La 
ley no les otorga beneficio alguno y se les junta en el 
mismo saco con los verdaderos terroristas. Deberia co- 
rregirse esto.

Acerca de las condiciones de los penales del interior 
del pais, estos son locales antiguos y deteriorados. Las 
autoridades penitenciarias hacen muy poco por solucio- 
nar esto.

Otro problema es la alimentacidn. Por ley, la racidn 
diaria por preso es de l/m. 0.20 (doscientos mil intis), Io 
que hace por mes l/m. 6.= (seis millones de intis). Esta 

cantidad de dinero (“socorro alimen- 
ticio”) se le entrega a cada preso pa
ra que consiga sus propios alimen- 
tos. No se les cocina como en los 
penales grandes de Lima. “Lo que 
nos dan no nos alcanza para nada. 
Ademas el socorro nos llega con 
varios meses de retraso. Mi familia 
vive en el pueblo y me trae comida", 
decia un interne en la Oroya. Este 
problema se agravo tras el “paqueta- 
zo" de agosto del aho pasado, a raiz 
de la subida de los precios.

Pese a este panorama, se ve el 
trabajo de gente de Iglesia en las 
carceles, tratando de aportar desde 
diversos lados. El trabajo en los cen
tres penales es el punto de partida 
desde el cual empezar a mejorar las 
condiciones de vida en las carceles. 
La solidaridad de todos para con 
nuestros hermanos presos es exi- 
gencia desde nuestra Fe en el Dios 
de la Vida ■

<

-

■■

■



noticias localespdgina legal

Presos en Condiciones Infrahumanas

Oscar Ayzanoa

25 —ANDENES24 — ANDENES

Informacidn enviada 

por Florentino Edilberto Rojo

Los campesinos de varias comu- 
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provincia de Canchis, Cusco, vienen 
sufriendo el robo sistematico de 
cantidades de animates (alpacas, 
llamas, ovinos y otros). A plena luz 
del dia, los abigeos se llevan hasta 
800 animates en un solo robo. Segim 
nos informan se trata de 40 a 50 
jovenes ex-soldados “organizados 
militarmente", con armas de fuego 
modernas, y que cuentan con la 
protection de algunas autoridades 
judiciales y policiales corruptas quie- 
nes evitan que las denuncias hechas 
por los campesinos sean atendidas.

Estos constantes robos han pro- 
vocado el exterminio de la vicuna en 
la zona y algo similar esta ocurriendo 
con las alpacas y llamas. Existe una 
indiscriminada matanza, venta y 
exportation ilegales hacia EE.UU. y 
Nueva Zelandia.

Frente a esta situation, las auto
ridades no hacen absolutamente 
nada mientras que los campesinos 
ven reducido su unico medio de 
subsistencia: el ganado, ya que son 
comunidades ubicadas a 5,500 me
tros sobre el nivel del mar donde no 
se puede cultivar. Es por ello que ya 
en varias comunidades se estan 
organizando rondas campesinas 
para defenderse de los abigeos.

Una gran preocupacion para los 
campesinos de la zona son los traba- 
jos de explotacion minera que viene 
realizando el gobierno desde 1990. 
Estos trabajos afectan las cosechas

y producen contamination ambien- 
tal, especialmente por las constan
tes explosiones que se realizan para 
profundizar la mina.

Ello ha llevado a que la poblacion 
constituya un Frente de Defensa de 
Tambogrande con la finalidad de 
entrevistarse con las autoridades

nacionales y regionales para buscar 
soluciones a este grave problema y 
especialmente impedir que, con el 
proposito de ampliar la mina, las 
familias de la zona sean desplaza- 
das a otros lugares.

Entre el 7 y 18 de enero los pro- 
ductores de platanos de esa locali-

El 25 de enero se instalo el 
Comite de Productores Agrope- 
cuarios de la provincia de Huaman-

dad suspendieron la venta de sus 
cosechas debido a los bajos precios 
que pagan los comerciantes en la 
region. Mientras que los productores 
reclaman l/m. 10 por cada 1,000 
platanos, los comerciantes pagan 
apenas la mitad. En el ambito de 
Tumbes se cultiva 3,000 hectareas 
de platanos con una production que 
supera las 30,000 toneladas.

ga. Este comite reune varios sub-co- 
mitescomo son: productoresde papa, 
cereales, tuna, cochinilia, hortalizas 
y pecuarios.

Los objetivos del comite son: 
incentivar la production, fomentar la 
investigacion, buscar financiamiento 
a fin de implementar tiendas de insu- 
mos y herramientas agricolas, bus
car mejores precios para los produc- 
tos y coordinar con otras organiza-
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Ante las criticas, el Congreso ha dictado la ley 25298 
(publicada en “El Peruano" el 4.1.91) que otorga la 
posibilidad de acceder a la libertad provisional pasado 
determinado tiempo de detencion (nueve mesesen pro- 
ceso sumario, veinte meses en proceso ordinario), a 
solicitud del interno ante el Juez o Tribunal que ve su 
caso. Estos, con la sola com probation del termino, orde- 
naran la libertad, aim cuando el proceso continua hasta 
que haya sentencia firme. La ley prohibe este beneficio 
para los acusados por terrorismo, trafico ilicito de drogas, 
secuestro, homicidio calificado, corruption y violation de 
menores y, contra el patrimonio del Estado.

Esta ley apura las libertades ya que el pedido se hace 
ante el propio juez o tribunal (con Io cual la comision 
creada por el DS. deviene en obsolete).

Son importantes estas normas, ya que a nivel 
national el numero de infernos sin sentencia es muy ele- 
vado. Esto se note en los penates del interior. Por ejem- 
plo, en el Penal “San Fermin” de Huancavelica de 93 
internos, 76 no tienen sentencia. En su mayoria son cam
pesinos.

Dentro de la poblacion penal se puede apreciar el gran 
numero de campesinospresos. El tipo de delitos va desde 
el abigeato o lesiones, hasta el trafico de drogas y el 
terrorismo. Sin embargo, hay diferencia en cuanto a la 
participation. Hay entre los acusados de terrorismo, 
dirigentes campesinos o gente que se ha visto obligada a 
“ayudar” a los grupos subversives. En el penal “San Idel- 
fonso” de Abancay, de 144 presos, aproximadamente el 
80% son acusados de terrorismo. Son, en su mayoria, 
campesinos de comunidades muy alejadas que, por 
temor a perder sus vidas, colaboraron con terroristas. La 
ley no les otorga beneficio alguno y se les junta en el 
mismo saco con los verdaderos terroristas. Deberia co- 
rregirse esto.

Acerca de las condiciones de los penates del interior 
del pais, estos son locates antiguos y deteriorados. Las 
autoridades penitenciarias hacen muy poco por solucio- 
nar esto.

Otro problema es la alimentation. Por ley, la ration 
diaria por preso es de l/m. 0.20 (doscientos mil intis), Io 
que hace por mes l/m. 6 = (seis millones de intis). Esta 

cantidad de dinero (“socorro alimen- 
ticio”) se le entrega a cada preso pa
ra que consiga sus propios alimen- 
tos. No se les cocina como en los 
penates grandes de Lima. “Lo que 
nos dan no nos alcanza para nada. 
Ademas el socorro nos llega con 
varios meses de retraso. Mi familia 
vive en el pueblo y me trae comida", 
decia un interno en la Oroya. Este 
problema se agravo tras el “paqueta- 
zo” de agosto del aho pasado, a raiz 
de la subida de los precios.

Pese a este panorama, se ve el 
trabajo de gente de Iglesia en las 
carceles, tratando de aportar desde 
diversos lados. El trabajo en los cen
tres penales es el punto de partida 
desde el cual empezar a mejorar las 
condiciones de vida en las carceles. 
La solidaridad de todos para con 
nuestros hermanos presos es exi- 
gencia desde nuestra Fe en el Dios 
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CONCURSO CAMPESINO

Balance y perspectivas 
de nuestra organization

En diciembre pasado miembros 
de una familia de la comunidad de 
Tequena, ubicada en la provincia de 
Azangaro, Puno, pretendieron arre- 
batarle sus pertenencias al corres- 
ponsal de Radio Onda Azul, Isaac 
Mercado Oviedo.

Segun nos informa el propio co- 
rresponsal, esta familia Io acusa de 
espia porel simple hecho de preocu- 
parse por el bien de la comunidad. 
Con su amenaza constante causan 
el temor y espanto en la poblacion, 
cometen una serie de atropellos y 
tratan de impedir que las organiza- 
ciones existentes funcionen debida- 
mente.

Estos casos se dan tarn bien en 
otros lugares y es importante que 
toda la comunidad tome cartas en el 
asunto y resuelva el conflicto Io mas 
pronto posible.

En la carcel de Abancay hay 
actualmente 90 presos acusados 
de ser terroristas, la mayor parte de 
ellos campesinos. Entre ellos hay 
un grupo cuya inocencia esta total- 
mente comprobada por pruebas y 
testigos, sin embargo estan injus- 
tamente encarcelados desde hace 
mas de tres anos. Ademas esta com
probada su militancia en el frente de 
la Izquierda Unida, tai es el caso de 
Placido Damian Ccasani, dirigente 
de la FARA (Federacion Agraria 
Revolucionaria de Apurimac), enti- 
dad legalmente reconocida segun 
la ley 19400. Ha sido presidente de

ciones agrarias la exportacion direc
ta de sus productos.

Informacidn envfada 
por Isaac Mercado 0.

su comunidad y como tai gand dos 
juicios a los ex-gamonales que eran 
alavezabigeosenlazona. Estospor 
venganza Io han denunciado por 
terrorista. Lleva dos ahos en la carcel 
sin proceso alguno que le permita 
demostrar su inocencia ante el Po- 
der Judicial. Tiene cinco hijos meno-

rg stas palabras del Evangelic 
LS de San Marcos (3:12-1.) for- 

man la lectura del Evangelic que 
vamos a escuchar el 17 de Febrero, 
el primer domingo de Cuaresma. De 
esa manera vamos a recordar a tra- 
ves de la liturgia los 40 dias que 
Jesus pasb en el desierto para pre- 
pararse para su mision de anunciar 
el Reino de Dios.

Estos 40 dias tambien nos ofre- 
cen a nosotros una oportunidad para 
reflexionar sobre nuestra misidn 
como campesinos Cristianos. Por- 
que tambidn tenemos el encargo de 
anunciar la Buena Nueva del Reino 
de Dios y de invitar a nuestros her-

El afno pasado gran parte de la 
sierra peruana fue afectada por una 
sequia que termino con los cultivos. 
Muchas zonas siguen asoladas por 
una violencia politica que ha quitado 
tantas vidas entre la gente. Y toda la 
poblacion del campo sufrio las con- 
secuencias de los paquetazos eco- 
nomicos de agosto y diciembre .Como 
resultado de estas tres crisis, mu- 
chas familias han tenido que aban- 
donar sus tierras para buscar un fu
ture poco seguro en las ciudades.

Frente a realidades como estas 
es dificil seguir creyendo que un 
"Reino de justicia, paz y amor" va a 
Hegar pronto. Es mas facil desani- 
marse en esta clase de situacion.

^Pero es que Jesus anunciaba 
simplemente un Reino material en 
que se superarian todos los proble- 
mas? iNo era mas bien un Sefior 
que les dijo a sus discipulos que “no 
se preocuparan por el dia de maha- 
na porque ya tenemos suficientes 
problemas hoy"?.

Recordamos, entonces, como 
Jesus les ensehaba a sus discipulos: 
iNo es cierto que siempre invitaba a 
la gente a romper con sus ideas an- 
ticuadas y a asumir otra manera de 
pensar? Por ejemplo, ^no proponia 
una manera de actuar frente al proji- 
mo muy diferente a la costumbre de 
aprovecharse de la gente? 4N0 dijo 
Jesus que debemos amarnos mu- 
tuamente porque solo de esa forma 
podriamos ser verdaderamente fen
ces?

Cuando uno vive segun esta logi- 
ca nueva del Reino, no es que todas 
las cosas se ponen repentinamente 
mejores. Lo que pasa es que uno 
encuentra la fuerza para vivir en el 
presente sin lamentar el pasado ni 
sonar en un future de pura fantasia. 
Descubrimos que el dia de hoy vale

Recordamos a nuestros lectores que hay tiempo to- 
davia para participar en este concurso. Ha llegado un 
buen numero de trabajos pero queremos animar a mas 
hombres y mujeres del campo a que hagan este esfuer

zo para evaluar sus organizaciones.

No se trata de contar la historia de la organizacion 
desde el inicio sino ver sus logros, sus dificultades y 
limitaciones y mirando hacia el future, ver que propues- 
tas, afternativas 0 perspectivas quedan .

Cuaresma:

Tiempo de 
reflexion

I lift

OU
*1m

manos a cambiar de ideas y a creer 
en el Evangelic.

iQue significa para nosotros decir 
que el Reino de Dios esta cerca, 
inclusive que ya esta entre noso
tros?. Con las dificultades que senti- 
mos cada vez mas fuertemente, 
itodavia creemos que ese Reino 
esta mas cerca aim?

res, sus chacras estan 
abandonadas y su familia 
se encuentra en la comple- 
ta miseria, el mismo esta 
bastante delicado de sa- 
lud.

Asi como el hay otros 
comuneros como son: Fer
nando Hilario Monzon, 
Bernardo Aycho Cortez, 
Pedro Ancco, Clemente 
Asto Alvarez, Gregorio Ro- 
driguezy Julian Cardenas 
Laine.

Ellos demandan que 
se aclaren sus procesos. 
Sus casos han sido pre- 

sentados ante el Tribunal de los 
Pueblos ante Representantesdelas 
Iglesias que llegaron al Peru el ano 
pasado y ante Amnistia Internatio
nal, quienes se pronunciaron en 
favor de su libertad ya que ellos no 
tienen nada que hacer con Sendero 
Luminoso.

“ El Espiritu empujo a Jesus al desierto. Se quedo en el desierto cuarenta dias, 
dejandose tentar por Satanas; vivia entre los animales del campo, y los 
angeles le Servian. Despues que tomaron pre so a Juan, Jesus fue a la region 
de Galilea. Asianunciaba la Buena Nueva de Dios: Se ha cumplido el tiempo. 
El Reino de Dios esta cerca. Conviertanse y crean la Buena Nueva”.

■
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j Hagamos  el  Esfuerzo  Ahora !

Ultimo plazo de entrega: 15 de marzo de 1991.
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CONCURSO CAMPESINO

Balance y perspectivas 
de nuestra organizacion

En diciembre pasado miembros 
de una familia de la comunidad de 
Tequena, ubicada en la provincia de 
Azangaro, Puno, pretendieron arre- 
batarle sus pertenencias al corres- 
ponsal de Radio Onda Azul, Isaac 
Mercado Oviedo.

Segun nos informa el propio co- 
rresponsal, esta familia Io acusa de 
espfa porel simple hecho de preocu- 
parse por el bien de la comunidad. 
Con su amenaza constante causan 
el temor y espanto en la poblacion, 
cometen una serie de atropellos y 
tratan de impedir que las organiza- 
ciones existentes funcionen debida- 
mente.

Estos casos se dan tarn bien en 
otros lugares y es importante que 
toda la comunidad tome cartas en el 
asunto y resuelva el conflicto Io mas 
pronto posible.

En la carcel de Abancay hay 
actualmente 90 presos acusados 
de ser terroristas, la mayor parte de 
ellos campesinos. Entre ellos hay 
un grupo cuya inocencia esta total- 
mente comprobada por pruebas y 
testigos, sin embargo estan injus- 
tamente encarcelados desde hace 
mas de tres ahos. Ademas esta com
probada su militancia en el frente de 
la Izquierda Unida, tai es el caso de 
Placido Damian Ccasani, dirigente 
de la FARA (Federacion Agraria 
Revolucionaria de Apurimac), enti- 
dad legalmente reconocida segun 
la ley 19400. Ha sido presidente de

clones agrarias la exportacion direc
ta de sus productos.

Informacidn envlada 
por Isaac Mercado 0.

su comunidad y como tai gand dos 
juicios a los ex-gamonales que eran 
a la vez abigeos en la zona. Estos por 
venganza Io han denunciado por 
terrorista. Lleva dos ahos en la carcel 
sin proceso alguno que le permita 
demostrar su inocencia ante el Po- 
der Judicial. Tiene cinco hijos meno-

rg stas palabras del Evangelic 
LS de San Marcos (3:12-1.) for- 

man la lectura del Evangelic que 
vamos a escuchar el 17 de Febrero, 
el primer domingo de Cuaresma. De 
esa manera vamos a recordar a tra- 
ves de la liturgia los 40 dias que 
Jesus pasd en el desierto para pre- 
pararse para su mision de anunciar 
el Reino de Dios.

Estos 40 dias tambien nos ofre- 
cen a nosotros una oportunidad para 
reflexionar sobre nuestra mision 
como campesinos Cristianos. Por- 
que tambidn tenemos el encargo de 
anunciar la Buena Nueva del Reino 
de Dios y de invitar a nuestros her-

El aho pasado gran parte de la 
sierra peruana fue afectada por una 
sequia que termino con los cultivos. 
Muchas zonas siguen asoladas por 
una violencia politica que ha quitado 
tantas vidas entre la gente. Y toda la 
poblacion del campo sufrio las con- 
secuencias de los paquetazos eco- 
nomicos de agosto y diciembre. Como 
resultado de estas tres crisis, mu- 
chas families han tenido que aban- 
donar sus tierras para buscar un fu
ture poco seguro en las ciudades.

Frente a realidades como estas 
es dificil seguir creyendo que un 
"Reino de justicia, paz y amor" va a 
Hegar pronto. Es mas facil desani- 
marse en esta clase de situacion.

i,Pero es que Jesus anunciaba 
simplemente un Reino material en 
que se superarian todos los proble- 
mas? iNo era mas bien un Sefior 
que les dijo a sus discipulos que “no 
se preocuparan por el dia de maha- 
na porque ya tenemos suficientes 
problemas hoy’’?.

Recordamos, entonces, como 
Jesus les ensehabaa sus discipulos: 
iNo es cierto que siempre invitaba a 
la gente a romper con sus ideas an- 
ticuadas y a asumir otra manera de 
pensar? Por ejemplo, ^no proponia 
una manera de actuar frente al proji- 
mo muy diferente a la costumbre de 
aprovecharse de la gente? 4N0 dijo 
Jesus que debemos amarnos mu- 
tuamente porque solo de esa forma 
podriamos ser verdaderamente feli- 
ces?

Cuando uno vive segun esta logi- 
ca nueva del Reino, no es que todas 
las cosas se ponen repentinamente 
mejores. Lo que pasa es que uno 
encuentra la fuerza para vivir en el 
presente sin lamentar el pasado ni 
sonar en un future de pura fantasia. 
Descubrimos que el dia de hoy vale

Recordamos a nuestros lectores que hay tiempo to- 
davia para participar en este concurso. Ha llegado un 
buen numero de trabajos pero queremos animar a m^s 
hombres y mujeres del campo a que hagan este esfuer

zo para evaluar sus organizaciones.

No se trata de contar la historia de la organizacidn 
desde el inicio sino ver sus logros, sus dificultades y 
limitaciones y mirando hacia el future, ver que propues- 
tas, afternativas o perspectivas quedan .

res, sus chacras estan 
abandonadas y su familia 
se encuentra en la comple- 
ta miseria, el mismo esta 
bastante delicado de sa- 
lud.

Asi como el hay otros 
comuneros como son: Fer
nando Hilario Monzon, 
Bernardo Aycho Cortez, 
Pedro Ancco, Clemente 
Asto Alvarez, Gregorio Ro- 
driguezy Julian Cardenas 
Laine.

Ellos demandan que 
se aclaren sus procesos. 
Sus casos han sido pre- 

sentados ante el Tribunal de los 
Pueblos ante Representantesdelas 
Iglesias que llegaron al Peru el aho 
pasado y ante Amnistia Internacio- 
nal, quienes se pronunciaron en 
favor desu libertad ya que ellos no 
tienen nada que hacer con Sendero 
Luminoso.

“ E/ Espiritu empujo a Jesus al desierto. Se quedo en el desierto cuarenta dias, 
dejandose tentar por Satanas; vivia entre los animates del campo, y los 
angeles le Servian. Despues que tomaron preso a Juan, Jesus fue a la region 
de Galilea. Asianunciaba la Buena Nueva de Dios: Se ha cumplido el tiempo. 
El Reino de Dios esta cerca. Conviertanse y crean la Buena Nueva”.

Cuaresma:

Tiempo de 
reflexion

manos a cambiar de ideas y a creer 
en el Evangelic.

iQue significa para nosotros decir 
que el Reino de Dios esta cerca, 
inclusive que ya esta entre noso
tros?. Con las dificultades que senti- 
mos cada vez mas fuertemente, 
^todavia creemos que ese Reino 
esta mas cerca aun?

_ ^^33^....
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la pena. Y si hoy vale, entonces 
cuando llega el dfa de mafiana pode
mos empezar de nuevo con una 
esperanza renovada.

Sabemos cdmo Jesus rechazo 
las tentaciones de un Reino basado 
en un materialismo paternalista o en 
un prestigio que oprime y se aprove- 
cha de los demas. De esa manera 
nos did criterios acerca de cdmo

Fue importante comprobar los avan- 
ces de las coordinaciones de jdve- 
nes y mujeres quienes participaron 
activamente en la organizacidn y 
desarrollo del curso. Esto es un sig- 
no alentador de la mayor formacidn y 
responsabilidad que los laicos van 
adquiriendo en su caminar eclesial y 
social.

Se eligid el nuevo Consejo Direc
ti vo del MRC que regird sus destines 
durante dos ados, acorddndose 
ademds realizar cursos locales y 
parroquiales sobre los temas Fe y 
vida, cultura y organizacidn, alimen-

nosotros debemos actuar. Tambien 
sabemos que Jesus no resolvid el 
problema del mal en el mundo. Pero 
Io que hizo fue asumir el peso de este 
mal en su cruz para poder identif icar- 
se con todos los que han sufrido 
injustamente.

Cuando empecemos esta Cua- 
resma, no olvidemos que esta esta- 
cidn se dirige siempre a la celebra-

Los dias 17 y 18 de diciembre se 
reunieron en la Casa Campesina del 
MACC (Movimiento de Animadores 
Cristianos) en Juliaca, 30 delegados 
de las diversas parroquias de la did- 
cesis de Puno para evaluar su traba
jo evangelizador realizado en el ado.

' Luego de reflexionar sobre la si- 
tuacidn nacional y la politica agraria 
se compartieron informes sobre las 
zonas tanto a nivel de la crisis como 
de las alternativas que van surgien- 
do desde el pueblo. Fue preocupan- 
te comprobar el deterioro que las. 
medidas econdmicas del gobierno 
junto con la sequia y la violencia vie- 
nen produciendo en el agro puneho. 
Frente a ello, los animadores se com- 
prometieron a redoblar esfuerzos 
para dar testimonios de fe y esperan
za en medio del pueblo, para Io cual 
hardn eventos zonales donde refle- 
xionaran sobre la situacidn del MACC 
y su perspectiva en la dideesis yen la 
regidn Maridtegui ■ •

cion de la Pascua de Resurrecidn. El 
Jesus que murid es el Sefior que ya 
ha resucitado. No hace falta esperar 
una futura Resurreccidn. Como El 
nos acompafia en nuestro camino 
ahora, no solo tenemos que “aguan- 
tar” esta vida; yala podemos vivircon 
abundancia ■

tacidn y salud, tierra y produccidn, 
entre otros, asi como promover un 
encuentro regional de movimientos 
de animadores campesinos Cristia
nos dei Surandino.

La Asamblea de Obispos del 
Peru eligid a Mons. Dammert Be- 
llido como Presidente de la Confe- 
rencia. Conocido por su dedicacidn 
total a su dideesis de Cajamarca, 
Mons. Dammert es tambien una figu- 
ra de la Iglesia a nivel internacional. 
Su mfstica, su inteligencia y su don 
de gente, hacen de el un Pastor 
ejemplar, una garantia para que la 
Iglesia peruana afirme su dimension 
profetica y su defense del Dios de la 
VidaB

Presidente
ler Vice-Presidente 
2do Vice-Presidente 
Secretario General 
Doctrina de la Fe 
Costa 
Sierra 
Selva
Libre Eleccidn

Comisidn Catdlica de Migracidn
Apostolado del Mar
Arte Sacra
Dpto. Pastoral de Salud

Mons. Jose Dammert
Mons. Augusto Vargas Alzamora
Mons. Manuel Perez-Rosas
Mons. Miguel Cabrejos
Mons. Oscar Alzamora
Mons. Luis Bambaren
Mons. Jose Ramon Gurruchaga
Mons. Jose Luis Martin
Mons. Lorenzo Leon
Mons. Miguel Irizar
Mons. Ignacio Ma. de Orbegozo
Mons. Hugo Garaycoa
Mons. Luis Bambaren

Mons. Oscar Alzamora
Mons. Alcides Mendoza
Mons. Fernando Vargas
Mons. Hugo Garaycoa
Mons. Ignacio Ma. de Orbegozo
Mons. Venancio Orbe
Mons. Luis Bambaren
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Mons. Lorenzo Leon
Mons. Victor De la Pefia
Mons. Miguel Irizar
Mons. Jose Gurruchaga
Mons. Lorenzo Guibord
Mons. Miguel Cabrejos

Mons.Ricardo Durand 
Mons. Luis Bambaren 
Mons. Severe Aparicio 
Mons. Augusto Beuzeville

Sur Andino

Campesinos
Cristianos

Doctrina de la Fe
Clero
Laicos
Jdvenes
Seminaries y Vocaciones
Vida consagrada
Familia
Liturgia
Catequesis
Misiones
CEAS
Educacidn
Caritas
Conamcos

I

MONSENOR JOSBDAMMERT

Como es habitual cada tres 
afios, la Conferencia de los 
Obispos del Peru realizd la 
ultima semana de enero, las 
elecciones para nombrar 
directives de la Asamblea y de 
las diferentes comisiones 
episcopales.

n Ayaviri, del 12 al 16 de di- 
LS ciembre, se reunieron 60 ani
madores campesinos se reunieran 
el pasado diciembre, para participar 
en el curso anual del Movimiento de 
Responsables Cristianos (MRC) de 
esta Prelatura.

Durante el evento se reflexionb 
sobre la situacidn de los campesinos 
del Surandino, la emergencia y los 
programas de asistencia en los que 
participa la Iglesia, el papel de los 
laicos y su organizacidn entre otros.

n a gran mayoria de presiden- 
LEz tes de comisiones han sido 
reelegidos como se puede ver en la 
relacidn. Los Obispos, Leon de Hua- 
cho, Mendoza dei Cusco y Cabrejos 
de Lima son los imicos que no des- 
empefiaban esas responsabilidades 
en el periodo anterior.

iL a -
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n Ayaviri, del 12 al 16 de di- 
LS ciembre, se reunieron 60 ani
madores campesinos se reunieran 
el pasado diciembre, para participar 
en el curso anual del Movimiento de 
Responsables Cristianos (MAC) de 
esta Prelatura.

Durante el evento se reflexiond 
sobre la situacion de los campesinos 
del Surandino, la emergencia y los 
programas de asistencia en los que 
participa la Iglesia, el papel de los 
laicos y su organizacibn entre otros.

la pena. Y si hoy vale, entonces 
cuando llega el dia de mafiana pode
mos empezar de nuevo con una 
esperanza renovada.

Sabemos como Jesus rechazo 
las tentaciones de un Reino basado 
en un materialismo paternalista o en 
un prestigio que oprime y se aprove- 
cha de los demas. De esa manera 
nos did criterios acerca de como

Fue importante com probar los avan- 
ces de las coordinaciones de jove- 
nes y mujeres quienes participaron 
activamente en la organizacidn y 
desarrollo del curso. Esto es un sig- 
no alentador de la mayor formacibn y 
responsabilidad que los laicos van 
adquiriendo en su caminar eclesial y 
social.

Se eligib el nuevo Consejo Direc
ti vo del MRC que regird sus destines 
durante dos ados, acordbndose 
adembs realizar cursos locales y 
parroquiales sobre los temas Fe y 
vida, cultura y organizacibn, alimen-

nosotros debemos actuar. Tambien 
sabemos que Jesus no resolvib el 
problema del mal en el mundo. Pero 
Io que hizo fue asumir el peso de este 
mal en su cruz para poder identificar- 
se con todos los que han sufrido 
injustamente.

Cuando empecemos esta Cua- 
resma, no olvidemos que esta esta- 
cibn se dirige siempre a la celebra-

Los dias 17 y 18 de diciembre se 
reunieron en la Casa Campesina del 
MACC (Movimiento de Animadores 
Cristianos) en Juliaca, 30 delegados 
de las diversas parroquias de la dib- 
cesis de Puno para evaluar su traba
jo evangelizador realizado en el afio.

' Luego de reflexionar sobre la si- 
tuacibn nacional y .la polltica agraria 
se compartieron informes sobre las 
zonas tanto a nivel de la crisis como 
de las alternativas que van surgien- 
do desde el pueblo. Fue preocupan- 
te comprobar el deterioro que las. 
medidas econbmicas del gobierno 
junto con la sequia y la violencia vie- 
nen produciendo en el agro punefio. 
Frente a ello, los animadores se com- 
prometieron a redoblar esfuerzos 
para dar testimonios de fe y esperan
za en medio del pueblo, para Io cual 
harbn eventos zonales donde refle- 
xionaran sobre la situacibn del MACC 
y su perspectiva en la dibcesis yen la 
regibn Maribtegui ■

cion de la Pascua de Resurrecibn. El 
Jesus que murib es el Sefior que ya 
ha resucitado. No hace falta esperar 
una futura Resurreccibn. Como El 
nos acompafia en nuestro camino 
ahora, no solo tenemos que “aguan- 
tar" esta vida; ya la podemos vi vir con 
abundancia ■

tacibn y salud, tierra y produccibn, 
entre otros, asi como promover un 
encuentro regional de movimientos 
de animadores campesinos cristia
nos dei Surandino.

MONSENOR JOStDAMMERT

Como es habitual cada tres 
afios, la Conferencia de los 
Obispos del Peru realizb la 
ultima semana de enero, las 
elecciones para nombrar 
directives de la Asamblea y de 
las diferentes comisiones 
episcopales.
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La Asamblea de Obispos del 
Peru eligib a Mons. Dammert Be- 
llido como Presidente de la Confe
rencia. Conocido por su dedicacibn 
total a su dibcesis de Cajamarca, 
Mons. Dammert es tambien una figu- 
ra de la Iglesia a nivel internacional. 
Su mfstica, su inteligencia y su don 
de gente, hacen de el un Pastor 
ejemplar, una garantia para que la 
Iglesia peruana afirme su dimension 
profetica y su defensa del Dios de la 
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n a gran mayoria de presiden- 
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relacibn. Los Obispos, Leon de Hua- 
cho, Mendoza del Cusco y Cabrejos 
de Lima son los unices que no des- 
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Semana social del IPA:

Willy Benavente.
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mos al mismo campesino, hombre o 
mujer, quienes dan a conocer sus 
experiencias, sus criticas, sus espe- 
ranzas, de manera sencilla pero vi
tal, porque todo procede de su propia 
experiencia de vida”.

Los temao centrales del trabajo 
de esta Semana Social Popular fue- 
ron los esfuerzos de democratiza-

cidn y participacion popular, la iden- 
tidad cultural y regional, y la partici
pacion popular ante la situacion de 
emergencia y en la busqueda de 
propuestas de desarrollo regional. 
La riqueza de los aportes fue produc- 
to del trabajo de reflexion grupal, asi 
como de la discusidn en los plenarios 
con los paneles conformados por 
especialistas de la region.

Este tema puso de relieve la 
importancia de la comunidad cam- 
pesina como nucleo fundamental de

Democratizacidn y Participacidn 
Popular

democracia en el campo; pese a sus 
limites, la Asamblea Comunal es un 
espacio donde participan hombres, 
mujeres y jovenes. Igualmente se 
sefialaron los defectos de la organi- 
zacion cuando se desvincula de las 
necesidades concretas del pueblo, o 
por practicas sectarias se aleja de la 
base popular. Fueron muy cuestio- 
nados los estilos caudillistas, buro- 
craticos de las orgnizaciones tradi- 
cionales.

Fue muy insistente el reclamo de 
mujeres y jovenes porque en las 
organizaciones se promueva una 
mayor participacidn de estos-secto- 
res, afirmandose incluso que desde 
el hogar y la familia, deben estimu- 
larse practicas democraticas, esta- 
bleciendo igualdad de derechos y 
oportunidades, para de esta manera 
proyectarlas al conjunto de la socie- 
dad.

La necesidad de defender el pro- 
ceso de regionalizacion fue un cla
mor general. Los delegados afirma-

ban que, aunque hubiesen limitacio- 
nes y dificultades, habia que fomen- 
tar la participacion y centralizacion 
de las organizaciones populares, 
generando propuestas para un au- 
tentico proyecto popular de gobierno 
regional.

Entre los presentes resaltaban 
las nuevas formas de organizacion 
popular, vinculadas a las situaciones 
de emergencia, a la produccion, al 
comercio alternativo, que responplen 
mas a las necesidades concretas y 
cotidianas de la poblacion, y que son 
convocantes de amplios sectores 
sociales.

Por medio de dibujos en grandes 
papelografos, los delegados expre- 
saban el trabajo de sds comisiones, 
y resaltaban los cambios que a tra- 
ves de los ahos han impuesto a la 
cultura los elementos de la ciudad y

La Identidad Cultural y 
Regional

del mundo moderno: los cam bios en 
el vestido, los alimentos, el transpor- 
te, la radio y la television, elementos 
que aparentemente contribuyen a 
desplazar a la cultura andina. Pero 
en el debate se senalaba que a pesar 
de todo, en el surandino existe una 
cultura que no solamente ha sabido 
resistir, sino que se ve revitalizada y 
rebrota porque es parte indesligable 
del hombre andino.

Un aspecto muy resaltado fue la 
necesidad de asumir, asimilar, los 
cambios que se van introduciendo, 
las nuevas tecnolog fas que contribu
yen a aumentar la productividad y 
benefician al poblador del ande, igual
mente la importancia del idioma 
Castellano como lengua auxiliar para 
la comunicacidn entre los pueblos 
quechua y aymara.

El ultimo dia de esta Semana 
Social fue dedicado a evaluar la apli- 
cacion del programa de emergencia 
por sequia implementada en el sur
andino, y compartir las diversas 
experiencias de organizacion popu
lar que encaran la pro bl e mat ica de la 
co m e rcializacion, salud y produccion. 
Estas son fuente de esperanza en la 
busqueda de alternativas viables y 
con participacion popular, ante los 
graves problemas que afectan a esta 
vasta region surandina.

Un momenta muy emotivo de este 
importante evento fue la celebration 
eucaristicade clausura; marcada por 
el recuerdo y homenaje a Mons. 
German Schmitz fallecido reciente- 
mente, y considerado “amigo entra- 
fiable del surandino, y voz profetica 
de nuestra Iglesia” ■

Participacidn Popular en la 
Emergencia

-

i
Del 29 de noviembre al 2 de diciembre, se realizd la Semana Social 
Popular del Surandino en la ciudad de Sicuani. Este importante 
evento organizado por el Institute de Pastoral Andina (IPA), y la 
Coordinacidn Intercentros de Investigacidn, Desarrollo y Educacidn- 
(COINCIDE) del Cusco, convocd la activa participacidn de ciento 
cincuenta delegados, hombres, mujeres y jdvenes de las diversas 
organizaciones populares de las regiones Josd Carlos Mariategui, 
Inca y tambtan invitados de la regidn Arequipa. Las organizaciones deben lograr convocar a los hombres, mujeres y jbuenes 

campesinos.

participacion popular”

"Region Surandina con

Mons. Albano Quinn y Mons. Jestis Calderbn Recogiendo la voz de los 
campesinos.

M diferencia de la anterior Se- 
mana Social de 1989, que con

vocd fundamentalmente a tecnicos, 
intelectuales y Agentes de Pastoral, 
la presente Semana Social Popular, 
concitd la participacidn de dirigentes 
comunales, distritales y provinciales 
de las Federaciones Campesinas; 
organizaciones de emergencia como 
los Comedores Populares, los Comi
tes de Vaso de Leche y Clubes de 
Madres; organizaciones barriales, 
movimientos cristianos y coordina- 
ciones pastorales de mujeres y jdve
nes, quienes a pesar de las dificulta
des econdmicas, hicieron el esfuer- 
zo de asistir para compartir sus ex
periencias de organizacion.

Este aspecto fue particularmente 
valorado por los Obispos del Suran
dino presentes en el evento; Mons. 
Albano Quinn resaltd que era "un 
momenta propicio para escuchar a 
nuestro pueblo y reafirmar que so- 
mos pueblo, somos Iglesia”. Por su 
parte Mons. Jesus Calderon, Obispo 
de Puno, sefialo que "aqui escucha-
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Semana social del IPA:

Willy Benavente.
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mos al mismo campesino, hombre o 
mujer, quienes dan a conocer sus 
experiencias, sus criticas, sus espe- 
ranzas, de manera sencilla pero vi
tal, porque todo procede de su propia 
experiencia de vida”.

Los temao centrales del trabajo 
de esta Semana Social Popular fue- 
ron los esfuerzos de democratiza-

cion y participacidn popular, la iden- 
tidad cultural y regional, y la partici- 
pacion popular ante la situacion de 
emergencia y en la busqueda de 
propuestas de desarrollo regional. 
La riqueza de los aportes tue produc- 
to del trabajo de reflexion grupal, asi 
como de la discusidn en los plenarios 
con los paneles conformados por 
especialistas de la region.

Este tema puso de relieve la 
importancia de la comunidad cam- 
pesina como nucleo fundamental de

Democratizacidn y Participacidn 
Popular

democracia en el campo; pese a sus 
limites, la Asamblea Comunal es un 
espacio donde participan hombres, 
mujeres y jovenes. Igualmente se 
sefialaron los defectos de la organi- 
zacion cuando se desvincula de las 
necesidades concretas del pueblo, o 
por practicas sectarias se aleja de la 
base popular. Fueron muy cuestio- 
nados los estilos caudillistas, buro- 
craticos de las orgnizaciones tradi- 
cionales.

Fue muy insistente el reclamo de 
mujeres y jovenes porque en las 
organizaciones se promueva una 
mayor participacidn de estos-secto- 
res, afirmandose incluso que desde 
el hogar y la familia, deben estimu- 
larse practicas democraticas, esta- 
bleciendo igualdad de derechos y 
oportunidades, para de esta manera 
proyectarlas al conjunto de la socie- 
dad.

La necesidad de defender el pro- 
ceso de regionalization fue un cla
mor general. Los delegados afirma-

ban que, aunque hubiesen limitacio- 
nes y dificultades, habia que fomen- 
tar la participacidn y centralizacidn 
de las organizaciones populares, 
generando propuestas para un au- 
tentico proyecto popular de gobiemo 
regional.

Entre los presentes resaltaban 
las nuevas formas de organization 
popular, vinculadas a las situaciones 
de emergencia, a la production, al 
comercio alternative, que responden 
mas a las necesidades concretas y 
cotidianas de la poblacidn, y que son 
convocantes de amplios sectores 
sociales.

Por medio de dibujos en grandes 
papeldgrafos, los delegados expre- 
saban el trabajo de sds comisiones, 
y resaltaban los cambios que a tra- 
ves de los ahos han impuesto a la 
cultura los elementos de la ciudad y

La Identidad Cultural y 
Regional

del mundo moderno: los cam bios en 
el vestido, los alimentos, el transpor- 
te, la radio y la television, elementos 
que aparentemente contribuyen a 
desplazar a la cultura andina. Pero 
en el debate se senalaba que a pesar 
de todo, en el surandino existe una 
cultura que no solamente ha sabido 
resistir, sino que se ve revitalizada y 
rebrota porque es parte indesligable 
del hombre andino.

Un aspecto muy resaltado fue la 
necesidad de asumir, asimilar, los 
cambios que se van introduciendo, 
las nuevas tecnolog ias que contribu
yen a aumentar la productividad y 
benefician al poblador del ande, igual
mente la importancia del idioma 
Castellano como lengua auxiliar para 
la comunicacidn entre los pueblos 
quechua y aymara.

El ultimo dia de esta Semana 
Social fue dedicado a evaluar la apli- 
cacion del programa de emergencia 
por sequia implementada en el sur
andino, y compartir las diversas 
experiencias de organizacidn popu
lar que encaran la pro bl e m atica de la 
com erci alizacio n, salud y produccion. 
Estas son fuente de esperanza en la 
busqueda de alternativas viables y 
con participacidn popular, ante los 
graves problemas que afectan a esta 
vasta region surandina.

Un momenta muy emotivo de este 
importante evento fue la celebracidn 
eucaristicade clausura; marcada por 
el recuerdo y homenaje a Mons. 
German Schmitz fallecido reciente- 
mente, y considerado “amigo entra- 
fiable del surandino, y voz profetica 
de nuestra Iglesia” ■

Participacidn Popular en la 
Emergencia

Del 29 de noviembre al 2 de diciembre, se realizd la Semana Social 
Popular del Surandino en la ciudad de Sicuani. Este importante 
evento organizado por el Instituto de Pastoral Andina (IPA), y la 
Coordinacidn Intercentros de Investigacidn, Desarrollo y Educacidn- 
(COINCIDE) del Cusco, convocd la activa participacidn de ciento 
cincuenta delegados, hombres, mujeres y jdvenes de las diversas 
organizaciones populares de las regiones Josd Carlos Mariategui, 
Inca y tambidn invitados de la region Arequipa.

Mons. Albano Quinn y Mons. Jestis Calderbn Recogiendo la voz de los 
campesinos.

Las organizaciones deben lograr convocar a los hombres, mujeres y jdvenes 
campesinos.
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participacidn popular”

“Region Surandina con

cristianos en el campo s..

M diferencia de la anterior Se- 
mana Social de 1989, que con

vocd fundamentalmente a tecnicos, 
intelectuales y Agentes de Pastoral, 
la presente Semana Social Popular, 
concitd la participacidn de dirigentes 
comunales, distritales y provinciales 
de las Federaciones Campesinas; 
organizaciones de emergencia como 
los Comedores Populares, los Comi
tes de Vaso de Leche y Clubes de 
Madres; organizaciones barriales, 
movimientos cristianos y coordina- 
ciones pastorales de mujeres y jdve
nes, quienes a pesar de las dificulta
des econdmicas, hicieron el esfuer- 
zo de asistir para compartir sus ex
periencias de organizacidn.

Este aspecto fue particularmente 
valorado por los Obispos del Suran
dino presentes en el evento; Mons. 
Albano Quinn resaltd que era “un 
momenta propicio para escuchar a 
nuestro pueblo y reafirmar que so- 
mos pueblo, somos Iglesia". Por su 
parte Mons. Jesus Calderon, Obispo 
de Puno, sefialo que "aqui escucha-
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La Defensa de la Vida

Sus Ultimos Afios

33 —ANDENES32 —ANDENES

En los duros tiempos que le toed 
vivir, MonsefiorGerman Schmitz hizo 
siempre hincapie en que su tarea 
pastoral consistia en la defensa de la 
vida y el rechazo de todo aquello que 
la agreda o intente acabarla.Por eso 
defendio con serenidad pero con 
energia las justas demandas de 
mineros, maestros, pobladores que 
junto con otros sectores, se dirigian a 
el para buscar su Intercesion ante los 
empresarios o autoridades.

En 1983 ante los desastres natu- 
rales Monsehor German acompahb 
de manera decidida la accion de 
solidaridad de la Iglesia. Su preocu- 
pacibn era que no se reconstruyera 
la miseria sino que se sentara las 
bases para un desarrollo donde se 
pudiera crecer material y espiritual- 
mente.

Preocupado por la violencia poli- 
tica de la decada pasada se expresd 
numerosas veces por la lucha por la 
paz y el cese de todo enfrentamien-

Monsefior German Schmitz, Obispo auxiliar de 
Lima desde 1970, fallecid
el 28 de noviembre ultimo. Su periodo 
episcopal coincide con un tiempo de profundos 
cambios y enormes exigencias 
para la Iglesia y la sociedad peruanas.
Monsefior German con su gran inteligencia 

y su exquisita espiritualidad no dejd 
undia de estar atento
a los signos de los tiempos. Fue Presidente 
de las Comisiones Episcopales del Clero, 
Catequbsis y Movimientos Apostdlicos.
En todas ellas puso todas sus energias para 
que el Evangelic sea vida de servicio, nueva 
manera de vivir.

to. En la Marcha por la Paz realizada 
en Limaen noviembre de 1989 acorn- 
pafio hasta el final del evento en 
medio de su estado grave de enfer- 
medad. Asi pues Monsefior se fue 
des-viviendo en su amor a la justicia, 
la democracia, la libertad.

Desde hace 20 afios los 
Vicariatos de Requena, Iquitos y 
San Josd del Amazonas, se 
vienen reuniendo en los 
Encuentros Intervicariales, 
dirigidos a los animadores 
cristianos de estas tres zonas.

IIX Encuentro Intervicarial se 
IS llevo a cabo del 4 al 11 de 
enero en el local de Kanatari - Iqui
tos, acogio a 82 animadores, en su 
mayoria campesinos riberefios y 10 
asesores. Participaron el tercer y 
cuarto nivel, los otros dos niveles se 
desarrollan en otras fechas. El tercer 
nivel trabajo los temas Profetas y Es- 
peranzas y el cuarto Defensa de la 
Vida y Educacion para la Paz, en

donde participo el CAAAP como co- 
responsable del curso.

Entre los aspectos mas preocu- 
pantes de la situacidn actual que 
atraviesan en la zona, se sefialaron 
el problema del transporte y la co- 
mercializacibn. Como animadores 
cristianos sefialaron que uno de los 
grandes obstaculos, para llevar la 
Palabra de Dios a las diferentes co- 
munidades es la presencia de mu- 
chas “sectas" que “no hacen otra 
cosa que dividirnos como pueblo de 
Dios”. Precisaron que para poder 
enfrentarlas, se debe conocerque es 
Io que dicen hstas.

El cuarto nivel bused como eje 
central del encuentro iluminar la si
tuation actual a la luz de la Palabra 
de Dios, del magisterio de la Iglesia 
de algunas experiencias cristianas, 
para asumir y organizar desde nues- 
tra fe acciones en defensa de la vida 
y de la educacion para la paz.

Se trabajb el tema de la violencia 
politica para conocer como actuan 
los grupos subversivos y la estrate- 
gia antisubversiva del ejercito, a 
manera de prevencion pues la pre
sencia de estos agentes de violencia 
es muy incipiente.

Los 24 animadores que participa
ron en dicho nivel contaban con una 
experiencia pastoral de 15 hasta 20 
afios, Io cual lleva a pensar en la 
perseverancia, testimonio de fe viva 
presente en ellos, Io que les daba 
tambibn la autoridad para afirmar 
que “hay que seguir para adelante” 
pero con mayor formation e informa
tion de Io que pasa en nuestro pais, 
para poder responder a los diferen
tes problemas que afrontan en su 
tarea ■

PS n la Arquidiocesis de Lima le 
DEi toco ser Vicario del Cono Sur 
que comprende a zonas marginales 
como Villa El Salvador. Alii llegaba 
en microbus como cualquier hum ilde 
poblador. A Io largo de los afios ejer- 
cio un apostolado basado en la bus- 
queda de soluciones a las necesida- 
des de los pobres.

Como delegado de Peru, Monse
fior Schmitz participo en la Conferen- 
cia Episcopal de Puebla (Mexico) en 
1979. Su presencia marco notable- 
mente este evento donde participa- 
ban centenares de Obispos latinoa- 
mericanos. A su inspiracibn se debe 
aquel texto que sefiala que la extre
ma pobreza de nuestro continente 
“adquiere en la vida real rostros muy 
concretes en los que deberiamos 
reconocer los rasgos sufrientes de 
Cristo, el Sefior, que nos cuestiona e 
interpela”. Estas frases junto con otros 
textos que tuvieron su autor en 
Monsefior German son solo una 
pequefia muestra de su sensibilidad 
y capacidad de expresibn.

Patricia Luque Calienes
CAAAP

i

Gracias por su vida 
)on German

Primero una afeccibn seria al 
corazbn y luego el edneer fueron 
destruyendo fisicamente a Monse
fior German. Sin embargo su espiritu 
se mantuvo intacto y quizes crecib. 
Al preg un tarse le como se sen tia, so I i a 
contestar: “como Dios quiere que 
este" y sonreia con un rostra sufrien- 
te pero apacible. La oracibn Io agi- 
gantb, Io hizo invulnerable a la muer- 
te.

Su memoria es un don extraordi- 
nario en un Peru que necesita perso
nas de su talla. Continuar alegres en 
medio de tanta amargura es conti
nuar el camino dejado por German 
Schmitz ■

Campesinos Cristianos 

sin fronteras

Iquitos:

Encuentro
Intervicarial

Muchos de estos animadores tienen 
mis de 15 afios de experiencia pasto

ral.

Los dfas 12 y 13 de enero 41 animadores campesinos y 3 
AA.PP de los Vicariatos de Iquitos, Requena y San Jos6 del 
Amazonas se reunieron para revisar la marcha de su movimien- 
to de laicos campesinos de Loreto, reflexionar sobre la situa
cidn regional y nacional y compartir sobre las tareas de la 
Iglesia y los cristianos en la zona.

Hubo preocupacibn por el abandono en que se encuentran 
los campesinos mds pobres de la Regibn Amazonas, la insen- 
slbllidad de las autoridades respectivas y la debilidad de sus 
organlzaciones populares. Entre los logros se observa la ma
yor participacibn de las mujeres y los jbvenes en los eventos y 
la asuncibn de compromisos gremiales y pastorales como 
signo de madurez y responsabilidad laical.

Los animadores aprobaron los estatutos del movimiento y 
eligieron la directiva 91-92, cuyo Comith Ejecutivo estd forma- 
do por Leopoldo Zegarra (S.J. Amazonas), Rolando Torres 
(Iquitos) y Nelson Gastbn (Requena).
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En los duros tiempos que le toed 
vivir, Monsefior German Schmitz hizo 
siempre hincapie en que su tarea 
pastoral consistia en la defensa de la 
vida y el rechazo de todo aquello que 
la agreda o intente acabarla.Por eso 
defendid con serenidad pero con 
energia las justas demandas de 
mineros, maestros, pobladores que 
junto con otros sectores, se dirigian a 
el para buscar su intercesidn ante los 
empresarios o autoridades.

En 1983 ante los desastres natu- 
rales Monsehor German acompaho 
de manera decidida la accion de 
solidaridad de la Iglesia. Su preocu- 
pacibn era que no se reconstruyera 
la miseria sino que se sentara las 
bases para un desarrollo donde se 
pudiera crecer material y espiritual- 
mente.

Preocupado por la violencia poli- 
tica de la decada pasada se expresb 
numerosas veces por la lucha por la 
paz y el cese de todo enfrentamien-

Monsefior German Schmitz, Obispo auxiliar de 
Lima desde 1970, fallecid
el 28 de noviembre ultimo. Su periodo 
episcopal coincide con un tiempo de profundos 
cambios y enormes exigencias 
para la Iglesia y la sociedad peruanas. 
Monsefior German con su gran inteligencia 

y su exquisita espiritualidad no dejd 
un dia de estar atento
a los signos de los tiempos. Fue Presidente 
de las Comisiones Episcopales del Clero, 
Catequbsis y Movimientos Apostblicos.
En todas ellas puso todas sus energias para 
que el Evangelic sea vida de servicio, nueva 
manera de vivir.

to. En la Marcha por la Paz realizada 
en Limaen noviembre de 1989 acorn- 
pafio hasta el final del evento en 
medio de su estado grave de enfer- 
medad. Asi pues Monsefior se fue 
des-viviendo en su amor a la justicia, 
la democracia, la libertad.

Desde hace 20 afios los 
Vicariatos de Requena, Iquitos y 
San Jos6 del Amazonas, se 
vienen reuniendo en los 
Encuentros Intervicariales, 
dirigidos a los animadores 
cristianos de estas tres zonas.

IIX Encuentro Intervicarial se 
LS lievo a cabo del 4 al 11 de 
enero en el local de Kanatari - Iqui
tos, acogio a 82 animadores, en su 
mayoria campesinos riberefios y 10 
asesores. Participaron el tercer y 
cuarto nivel, los otros dos niveles se 
desarrollan en otras fechas. El tercer 
nivel trabajo los temas Profetas y Es- 
peranzas y el cuarto Defensa de la 
Vida y Educacion para la Paz, en

Muchos de estos animadores tienen 
mds del5 afios de experiencia pasto

ral.

donde participo el CAAAP como co- 
responsable del curso.

Entre los aspectos mas preocu- 
pantes de la situacion actual que 
atraviesan en la zona, se sefialaron 
el problema del transporte y la co- 
mercializacibn. Como animadores 
cristianos sefialaron que uno de los 
grandes obstaculos, para llevar la 
Palabra de Dios a las diferentes co- 
munidades es la presencia de mu- 
chas “sectas" que “no hacen otra 
cosa que dividirnos como pueblo de 
Dios". Precisaron que para poder 
enfrentarlas, se debe conocerque es 
Io que dicen hstas.

El cuarto nivel bused como eje 
central del encuentro iluminar la si
tuacion actual a la luz de la Palabra 
de Dios, del magisterio de la Iglesia 
de algunas experiencias cristianas, 
para asumir y organizar desde nues- 
tra fe acciones en defensa de la vida 
y de la educacion para la paz.

Se trabajb el tema de la violencia 
politica para conocer como actuan 
los grupos subversives y la estrate- 
gia antisubversiva del ejercito, a 
manera de prevencion pues la pre
sencia de estos agentes de violencia 
es muy incipiente.

Los 24 animadores que participa
ron en dicho nivel contaban con una 
experiencia pastoral de 15 hasta 20 
afios, Io cual lleva a pensar en la 
perseverancia, testimonio de fe viva 
presente en ellos, Io que les daba 
tambien la autoridad para afirmar 
que “hay que seguir para adelante” 
pero con mayor formacion e informa- 
cion de Io que pasa en nuestro pais, 
para poder responder a los diferen
tes problemas que afrontan en su 
tarea ■

EEJ n la Arquidiocesis de Lima le 
toco ser Vicario del Cono Sur 

que comprende a zonas marginales 
como Villa El Salvador. Alli llegaba 
en microbus como cualquier humilde 
poblador. A Io largo de los afios ejer- 
cio un apostolado basado en la bus- 
queda de soluciones a las necesida- 
des de los pobres.

Como delegado de Peru, Monse
fior Schmitz participo en la Conferen- 
cia Episcopal de Puebla (Mexico) en 
1979. Su presencia marco notable- 
mente este evento donde participa- 
ban centenares de Obispos latinoa- 
mericanos. A su inspiracidn se debe 
aquel texto que sefiala que la extre
ma pobreza de nuestro continente 
“adquiete en la vida real rostros muy 
concretes en los que deberiamos 
reconocer los rasgos sufrientes de 
Cristo, el Sefior, que nos cuestiona e 
interpela”. Estas frases junto con otros 
textos que tuvieron su autor en 
Monsefior German son solo una 
pequefia muestra de su sensibilidad 
y capacidad de expresidn.

Patricia Luque Calienes
CAAAP

i

Gracias por su vida 
)on German

Primero una afeccion seria al 
corazon y luego el edneer fueron 
destruyendo fisicamente a Monse
fior German. Sin embargo su espfritu 
se mantuvo intacto y quizas crecio. 
Al preg un tarse le como se sen tia, sol i a 
contestar: “como Dios quiere que 
este" y sonreia con un rostra sufrien- 
te pero apacible. La oracion Io agi- 
gantb, Io hizo invulnerable a la muer- 
te.

Su memoria es un don extraordi - 
nario en un Peru que necesita perso
nas de su talla. Continuar alegres en 
medio de tanta amargura es conti
nuar el camino dejado por German 
Schmitz ■

Campesinos Cristianos 

sin fronteras
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Iquitos:

Encuentro
Intervicarial

Los dfas 12 y 13 de enero 41 animadores campesinos y 3 
AA.PP de los Vicariatos de Iquitos, Requena y San Josd del 
Amazonas se reunieron para revisar la marcha de su movimien- 
to de lalcos campesinos de Loreto, reflexionar sobre la situa- 
ci6n regional y nacional y compartir sobre las tareas de la 
Iglesia y los cristianos en la zona.

Hubo preocupacibn por el abandono en que se encuentran 
los campesinos mds pobres de la Regibn Amazonas, la insen- 
sibllidad de las autoridades respectivas y la debilidad de sus 
organizaciones populares. Entre los logros se observa la ma
yor participaclbn de las mujeres y los jbvenes en los eventos y 
la asuncibn de compromises gremiales y pastorales como 
slgno de madurez y responsabilidad laical.

Los animadores aprobaron los estatutos del movimiento y 
eligieron la directiva 91-92, cuyo Comitb Ejecutivo estb forma- 
do por Leopoldo Zegarra (S.J. Amazonas), Rolando Torres 
(Iquitos) y Nelson Gastbn (Requena).
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Lo que meUltimo
cuentan te

minuto
cuento

nuestras comunidades
1. COMO HIERBA QUE SE SEGA

Reflexionemos

Imagenes y3. PONGANSE DE PIE Y LEVANTEN LA MIRADA

Reflexionemos

realidad
nues-

A la conquista de un viejo lenguaje.

Pedidos:

tica?
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Nos alegramos que las preocupa- 

ciones que recogia este articulo so- 

bre los efectos negatives de este 

Decreto fueran tambien compartidas 

por el Parlamento Nacional.

Cuando esta edicibn ya se habia 

cerrado, el Parlamento derogo el D.S. 

171-90-JUS sobre las fuerzas del or- 

den en zonas de emergencia que co- 

mentamos er> las pp. 10, 11 y 12 de 

este numero.

El documento llama la atencion sobre las pollticas de 
ajuste que se vienen aplicando senalando que la econo- 
mla no puede ser un fin en si mismo sino que debe estar 
al servicio del ser humano y que ademas estas pollticas 
ponen en riesgo los logros democraticos trabajosamente 
alcanzados en estos anos.

’ Los sacerdotes y religiosas invocan a que se busquen 
alternativas de desarrollo con meis justicia y sustentadas 
en las capacidades y en la participacion del pueblo. Las 
experiencias de organizacion de las mujeres, el reclame 
de empleo y de un salario justo, la necesidad de dar un 
espacio a los jovenes, son aspectos en los cuales la 
Iglesia debe renovar su compromiso.

Porsu utilidad para la reflexidn individual y comunitaria, porque creemos que puede aportar muchos 
elementos que ayuden a aclarar nuestro papel como cristianos hoy en el pais, reproducimos integramente 
en esta edicidn de ANDENES el comunicado “Firmes en la Esperanza”. Este documento dado a conocer en 
diciembre pasado, es fruto de la reflexidn de m^s de 800 sacerdotes y religiosas de todo el pais, en 
especial de las regiones mSs deprimidas. A continuacidn una breve presentacion de las diferentes partes 
del documento junto con algunas sugerencias para su reflexibn en grupos:

4 Que acciones y que actitudes debemos prom over en 
nuestras localidades para luchar por la paz?

^Que podemos hacer desde nuestras zonas para lo
grar una politica integral de pacificacidn a nivel regional y 
nacional?

cambios, se hace un llamado a unirse para veneer el 
miedo, para reclamar una politica de pacificacidn integral 
y se reafirma el compromiso de los agentes pastorales 
de permanecer junto al pueblo que sufre el dolor y la 
muerte.

Coordinadora Nacional del Concurso de Dibujo y Pintura Campesino 
Francisco de Zela 920, Jesus Maria- Lima

Ip que me Cuentan 

te Cuento”

i

i

a

I

El Grupo Cultural “Quiliche” 
de Bambamarca, Cajamarca nos 
presenta el 2do Tomo de 20 cuentos campesinos que 
expresan un sentimiento profundo del pueblo; contienen 
elementos indigenas muy antiguos como “la paja de jalca”, 
“el zorro", etc. y tambien elementos de la cultura colonial, 
como “el patron", “el rey”, “la mishula’’ etc. Estan escritos en 
un lenguaje popular campesino que les da un sentido mas 
humoristico a los cuentos y los hace mas comprensibles 
para los campesinos.

Como dice el grupo cultural “Quiliche”, los valores cam
pesinos estan escondidos, pero si los escribimos y los pu- 
blicamos, encontraremos la riqueza de una educacidn 
campesina.
Pedidos: Grupo Cultural “Quiliche”- Parroquia San Car

los, Bambamarca, Cajamarca.

“Firmes en la esperanza”

’ara reflexionar en

L.
, Se hace un llamado a no endurecer nuestre 

y a no evadir nuestra responsabilidad, a entend' 
derechos humanos y el respeto a los mismos 
necesidad vital para una victoria sobre la viok 
WP6 la cleinocracia Y no la destruya.

alentar las experienci#$ que 
la yiolencia y reatirrnamfa m
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iQue experiencias deberiamos de^ 
tras zonas para enfrentar los problems 
tivimds y que a sq vez nos hacen ctece 
y en democratic!? z

d^drpddesde nuestras experiencias locales aporta- 
t^sjt^. construction de alternativas a nivel regions! y

EESTATUHERMANO?

Se hace un llamado a no endurecer

El libro de 221 paginas es un homenaje a 
los miles de campesinos que en los ultimos 7 
ahos, han participado con sus dibujos, pintu- 
ras y testimonios (cartas) en el Concurso 
Nacional de Dibujo y Pintura Campesino. 
Tambien recoge las acciones emprendidas 
por las instituciones y organizaciones comprometidas en esto.

Contiene lindisimas reproducciones de los dibujos y pinturas campesinos a todo color. Ademas los estudiosos 
de arte y cultura Juan Ansibn, Roberto Miro Quesada y Karen Lizarraga nos plantean a partir de la observacidn 
de las imagenes campesinas, sus opiniones sobre los procesos culturales de nuestro pais.

Ante las insuficiencias que muestran los modelos de 
sociedadja nivel mondial, estamos ante el desafio de 
encontcar caminos nuevos y propios como nacidn y en 
ello el pueblo tiene un rol protagdnico: un nuevo proyecto 
debe rgspetar su’identidad y sus derechos.

El documento concluye diciendo que no es momento 
I*' para desanimosTjque esa actitud no es politica ni cristia- 
y I®. Nos llama a nwenunciar al sueno, al proyecto, a la 

utopia de una patria con justicia, libertad, participacion, 
solidaridad, y a construirla entre todos.

Reflexiones jL ‘

iComo eniendemos hoy el desarrollo y la QlMiitud 
ma desde nuestra realidad local?. i,Lb enMemOs 
que antes?. iEnque hemos cambiado ypor&ti?.

logics de nuestra experVpB^ 

Owe vo, e^^pj^yerdadera- 

RL** -

uestro corazon
ntenderquS los

’ IHMna!

lec^sjdad de “
.>>>________

.g...

IMAGENES
Y

Iff REALIDAD
a h ccnqchtj de vtejo lenguaje



Lo que meUltimo
cuentan te

minuto
cuentoI

nuestras comunidades-i

1. COMO HIERBA QUE SESECA

Reflexionemos

Imageries y3. PONGANSE DE PIE Y LEVANTEN LA MIRADA

Reflexionemos

realidad

A la conquista de un viejo lenguaje.

Pedidos:
tica?
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GOUPO CULtURfSL 

-quiLicneCuando esta edicidn ya se habia 

cerrado, el Parlamento derogd el D.S. 

171-90-JUS sobre las fuerzas del or

der) en zonas de emergencia que co- 

mentamos err las pp. 10, 11 y 12 de 

este numero.

El documento llama la atencion sobre las politicas de 
ajuste que se vienen aplicando senalando que la econo- 
mia no puede ser un fin en si mismo sino que debe estar 
al servicio del ser humano y que ademas estas politicas 
ponen en riesgo los logros democraticos trabajosamente 
alcanzados en estos anos.

' Los sacerdotes y religiosas invocan a que se busquen 
alternativas de desarrollo con mSs justicia y sustentadas 
en las capacidades y en la participacibn del pueblo. Las 
experiencias de organizacion de las mujeres, el reclamo 
de empleo y de un salario justo, la necesidad de dar un 
espacio a los jovenes, son aspectos en los cuales la 
Iglesia debe renovar su compromiso. ■

Por su utilidad para la reflexidn individual y comunitaria, porque creemos que puede aportar muchos 
elementos que ayuden a aclarar nuestro papel como Cristianos hoy en el pais, reproducimos integramente 
en esta edicidn de ANDENES el comunicado “Firmes en la Esperanza". Este documento dado a conocer en 
diciembre pasado, es fruto de la reflexidn de mas de 800 sacerdotes y religiosas de todo el pais, en 
especial de las regiones mds deprimidas. A continuacidn una breve presentacidn de las diferentes partes 
del documento junto con algunas sugerencias para su reflexidn en grupos:

c Que accionesy que actitudes debemos promo ver en 
nuestras localidades para luchar por la paz?

cQue podemos hacer desde nuestras zonas para lo
grar una polltica integral de pacificacion a nivel regional y 
nacional?

cambios, se hace un llamado a unirse para veneer el 
miedo, para reclamar una politica de pacificacion integral 
y se reafirma el compromiso de los agentes pastorales 
de permanecer junto ai pueblo que sufre el dolor y la 
muerte.

Coordinadora Nacional del Concurso de Dibujo y Pintura Campesino 
Francisco de Zela 920, Jesus Maria- Lima

lo que me Cuentan 

re Cuento”

■I
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El Grupo Cultural “Quiliche” 
de Bambamarca, Cajamarca nos 
presenta el 2do Tomo de 20 cuentos campesinos que 
expresan un sentimiento profundo del pueblo; contienen 
elementos indigenas muy antiguos como "la paja de jalca”, 
“el zorro”, etc. y tambien elementos de la cultura colonial, 
como “el patron", “el rey”, “la mishula” etc. Estan escritos en 
un lenguaje popular campesino que les da un sentido mas 
humoristico a los cuentos y los hace mas comprensibles 
para los campesinos.

Como dice el grupo cultural “Quiliche", los valores cam
pesinos estan escondidos, pero si los escribimos y los pu- 
blicamos, encontraremos la riqueza de una educacidn 
campesina.
Pedidos: Grupo Cultural “Quiliche”- Parroquia San Car

los, Bambamarca, Cajamarca.

Nos alegramos que las preocupa- 

ciones que recogia este articulo so

bre los efectos negatives de este 

Decreto fueran tambien compartidas 

por el Parlamento Nacional.

OK . ■

“Firmes en la esperanza”

i*ara reflexionar en

utopia de una patria con justicia, libertad, participacibn, 
solidaridad, y a cphstruirla entre todos.

iCdmo entendemos hoy el desarrollo y la slpnitud 
nana desde nuestra realidad local?. (,Lo entSKembs 
al que antes?. i,En que hemos cambiado y por que ?. 
iQud aspectos ^og^os de nuestra expe/vf^ 

pgwevp, verdade^

Reflexiones

r6n J
f los | ;C.hmn enfandrm

raqa y no la destruya.
alentar las experiencids que desde la 

ie,c$sjdad de 'di 
,;///________ 2

El libro de 221 paginas es un homenaje a 
los miles de campesinos que en los ultimos 7 
ahos, han participado con sus dibujos, pintu- 
ras y testimonios (cartas) en el Concurso 
Nacional de Dibujo y Pintura Campesino. 
Tambien recoge las acciones emprendidas 
por las instituciones y organizaciones comprometidas en esto.

Contiene lindisimas reproducciones de los dibujos y pinturas campesinos a todo color. Ademas los estudiosos 
de arte y cultura Juan Ansidn, Roberto Miro Quesada y Karen Lizarraga nos plantean a partir de la observacion 
de las imagenes campesinas, sus opiniones sobre los procesos culturales de nuestro pais.

iQue experiencias deberiamos desarrollar en nues
tras zonas para enfrentar los problemasjnmediatos que 
vivimos y que a su vez nos hacen crecer en organizacion 
yen democracy? 

----- -------

I0TA TU HERMANO'^JH 

s Se hace un llamado a no endurecerfiq^i 
y ano evadir nuestra responsabilidad, aenten; 
derechos humanos y el respeto a los mismo 
hece|d^I yital para una victoria’sobre 
afirme la de^ocracia y no la destruya.

nw* uamvi  ivi ui 

S^^g^azan'la yiolencia y reafirman ta m
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Ante las insuficiencias que muestran los modelos de 
sociedad a nivel mondial, estamos ante el desafio de 
encontrar caminos nuevos y propios como nacidn y en 
ello el pueblo tiene un rol protagdnico: un nuevo proyecto 
debe respetar su identidad y sus derechos.

.mm-----^m.^. . a H £ldo^meptoconcluyediciendoquenoesmomento
i^orpd desde nuestras experiencias locales aporta-' para cfesanimos,que esa actitud no es politica ni cristia- 
5ala construccion de alternativas a nivel regional y IjOos llama a nruenunciar al sueho, al proyecto, a la

J
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la de un viejo lenguaje



REVISTA DE ACTUALIDAD AL SERVICIO DEL CAMPO
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ENERO - FEBRERO 1991SERVICIOS EDUCATIVOS RURALES

■ Carceles

HI

; -

o

Cuaresma, camino 

hacia la Pascua

Mons. Luis Vallejos Santoni 

Carta Pastoral a los Campesinos

■ Mons. Dammer 

Nuevo 

Presidente de 

la Conferencia 

Episcopal

■ Acuerdo 

Gobierno-FMI

Guerra en el 

Golfo Persico

PARA EL 
PERU 
YEL 
MUNDO

Eres tit quien puede decirme la confianza que te 

habita. Porque conoces may bien el ritmo de la 

naturaleza. Sabes que el sol se esconde todos los 

dias, vtene la noche, y luego vuelve a amanecer. 
Sabes que el grano de trigo al caer en la tierra se 

pudre, pero de ese modo se hace abundante la 

cosecha. Sabes que el drbol necesita ser podado 

despues que han catdo las hojas, y que luego de 

florecer es el tiempo de recoger la fruta, nada se 

saca con apurar su crecimiento. Til sabes muy 

bien de la esperanza y de la vida.
Lo que pasa en tu tierra sucede tambien en la 

historia de los pueblos. En esta larga y angosta 

siembra en que vivimos, el trigo y la cizaha se han 

mezclado y es preciso esperar la cosecha para 

separarlos. Los frutos dejusticia y de verdad que 

esperamos, se recogerdn despues de la poda del 

invierno y de las flores en la primavera. Tenemos 

la certeza de que ese dia viene.
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ACHES

■ Semana Santa

■ Comunicado: 

“Firmes en

la Esperanza”
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