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INSTITUTO DE APOYO AGRARIO

Equipo Begional Chavín-GARHUAZ

Av. PROGRESO No 190 Teléf. No 122

Carhuaz, 08 de Agosto de 1992

INFORME N9 005 -92 - lAA-R.CH.CARHUAZ.

SEÑOR

HUGO WIENER FRESCO.

DIRECTOR EJECUTIVO DEL lAA-LIMA

L 1 m a .-

Asunto INFORMACION DE OBRAS DE RIE

GO EXISTENTES EN LA COMUNI

DAD CAMPESINA DE ECASH.

I. IRRIGACION CHANCARMAYO : Cuenta con estudio; esta obra se en -

cuentra paralizada, el avance es del -

20%; con esta obra se pretende irrigar 1,075 Hés, beneficia a

los siguientes Sectores ; Esperanza, Huacrán, Purhuay, Rampac - ^
Grande, MaIIuapanipa,(^uqurpaníipa, MaTaT^n la actualidad se ríe-
ga 115 Hás.

Represamiento de la Laguna de HUARANCAYOC : Esta Obra no cuenta

con Canal de conduc

ción en distribución, está orientada para irrigar los Sectores-

de la Comunidad, que están ubicados en la parte que da' hacía la

Costa. C JU, ojJtcQ

CANAL AUQUIPAMPA - MAYA : Tiene una longitud de 4 Km, irriga a

200 Hás, beneficia l(]^quipampa Y
Maya,

4.

5.

6.

Canal de riego en Tauripampa, irriga a 80 Hás de terreno.

Canal de riego en Trancapampa, irriga a 30 Hás de terreno.

Canal de Buena Vista, irriga 30 Hás de terreno.

7. Canal de Ataquero, irriga a 25 Hás de terreno/« v^uiiux rivtiviucivj xi i x^u u i iww viw .

Á
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INSTITUTO Í3E APOYO AGRARIO

Equipo Regional Chavín-GARHUAZ

Av. PROGRESO No 190 Teléf. No 122

8. Canal Punya Rurl-- Nivin Maya, Irriga 20 Hás de terreno.

9. Canal de Purhuay, irriga a 25 Hás de terreno.

10. Canal Florida Auquipampa, irriga 150 Hás.

En conclusión la Comunidad Campesina de Ecash, cuenta con 650

Hás de terreno, bajo riego.

Es todo lo que informo a usted, para los fines del caso.

'o
Atentamente,

JUAN DIAZ/TORRES
DIRECTOR/lAA-R.CH.
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PROPUESTA

ALTERNATIVAS DE DESARROLIXI CON PRESERVACION DEL ECOSISTEMA,
DESASTRES NATT.íRALES Y EXPERIENCIAS DE PROGRAMAS DE EMERGENCIA EN

AREAS RÜKAIJ«:S.

1-- Lcb fenómenos agroci.iméticos como las sequías, heladas,
lluvias eiícesivas, granizadas, entre otros, han estado
presentes en el ecosistema andino del Perú y con particular
incidencia en la Región Inka, siendo factores determinantes
en los adversos resultados de las campañas agropecuiarias,

ha pi-oducción agropecuaria de la Región Inka en los
últimos iO años, ha sido afectada por fenómenoe naturales
recurrentes, siendo las campañas más criticas, las del 82-83
y 89-90. El resultado es una caída en la producción agrícola
de -13.8% y en la pecuaria de -15.9%, que corresponde al 50%
del capital pecuario en este periodo-

4.-

Las causales que * dieron lugar a. la declaratoria de la
Emergencia Agropecuaria en la Región Inka, no solo están
referidas a ios fenómenos agroclimáticos, sino que también son
el resultado del abandono al que siempre han estado sometidas
las sucesivas generaciones que habitan los Andes, como se pone
de manifiesto con la declaratoria de Emergencia Agropecuaria
por 6_ años dispuesta por el gobierno regional.

Los Andes peruanos por su posición y conf Igur'ación
marcadamente heterogénea, presentan una variabilidad de
climas así como de suelos y recursos naturales , por lo cual,
no se puede asumir una generalización, en su claslf.icación
ecológica y agroclimática, ni en las o 1 ternativas de mane.jo y
desarrollo.

5.~ Loa antepasados como habitantes de ios Andes, nos han
demostrado durante muchos años, que exisbeij tecnologías
validas y pi^opias, y que es posible manejar y m.odificar el
Medio Aiibiente, asi como disminuir los desastres naturales,
mediante trabajos que promuevan el esfuerzo integrado,
utilizando para combatir las variabilidades naturales, las
variabiliáades tecnológicas, tomando como
la Cuenca.

íidad de trabajo

El hombre andino en base a sus conocimientos

tradicionales, producto de su larga experiencia, ha sabido
controiar los efectos de los climas desfavorables, transfoí'rnar
y manejar el medio ambiente, y .sabe qué, dónde y cuándo
sembrar. El agricultor andino planifica en base a su
ooncimiento del medio amifoiente, - su ̂ distribución v
olasif icación, y lo modifica construyendo andenes, camello.nes,
huanchaques, cultivando en pequeños recipientes, utilizando
challhuahuactas (surcos espina de pescado) etc., que es
nsceisario recuperar mediante .a i nve st1gacion

sistematización y aplicación a la realidad concreta.

CDI - LUM
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'7-- . Creeniois que es hora de que las instituciones estatales y
privadas, que estanioa ligadas al trabajo en los Andes,
tengamos una concepción más concreta, real y uniformizada, del
significado ue poteticiar la actividad agí^opecuaria y la Oferta
Ambiental. El Sector Agíd.cultu.ra. ios organismos no
gubornainentales y los proyectos especiales, durante los
últimos 20 años, han ejecutado un gran número de obras de
infraestructura de riego, drenaje, defensas ribereñas y
actividades de conservación de suejos. Asimismo, han
desarrollado acciones destinadas a mejorar su manejo con
aotivi.dades de organxsación y capacitación. Sin emVíargo,
estos esfuerzos no han logrado ser articulados en respuestas
integrales y autosostenidas que permitan la reversión de la
tendencia al deterioro de la oferte ambionbai,

8-- On resaltado sorprendente es p^or ejemplo, que de las
25,000 hectáreas inooí'poradas ai riego mediante proyectos de
e.mpd.iación de ia xrontera agrícola y proyectoo de me.Joramilento
de riego (10,000 ha.), apenas se tiene una producción
intensiva entre el 10 y 15% de esta superficie bajo riego,
esto debido a que la mayoría de dichas obras, no han sido
consolidadas mediante un sostenido pian de Desarrrollo
Agricoia a mediano y largo plazo.

9. - Creemos que las formas de trabajo que bienea asumiendo
los agentes externos ligados al desarrollo- rui'al. no están
tomando en cuenta la opinión campesina ni sus necesidades más
importantes y vitales, pricrizando por el contrario,
intereses políticos o instucionales. £1 habitante andino es la
razón de la presencia de los agentes externos y por ello es
importante tomar en cuenta s;u opinión y sus conocimientos
ancestrales.

10.- Es responsabilidad del Gobiei''no Central y de los
gobiernos re-gionales , formular la estratégia de inversiones,
modificar el presupuesto nacional de la ■República, priorizando
el sector agrario, para atender las situaciones de emergencia
y todo lo concerniente al desarrollo en el sector.

11.- La ,formulación del Plan de Emergencia Agropecuario a
mediano plazo en la Región Inka, constituye un reto, ei cual
permitirá diseñar proyectos estratégicos sostenidos en ei
corto, mediano y largo plazo, lo que significa rr-aolver los
problemas de las comunidades campesinas y los demás sectores
productivos, mediante el aprovechamiento racional de los
recursos y a través de los programas de emergencia que se
vdiseñarán con acti,vidades prioritarias referentes a la
organización de los productores, programa de producción

—  agrieo-barqr programa de"prodrtCC±ófi^pT3Cuar la ^

CDI - LUM



12." Por tanto es necesario un programa de manejo del medio

■»£ í. 4 Ambiente, mediante el enfoque Sistémico de Cuencas^  ■ ''tr- ' Hidrográficas, por que estratégicamente nos permite el dominio
de varias comunidades y/o asent'^mientcs rurales enclavaci.oe en
un misrrio sistema de cuenca hidrográfica, a fin de plantear
planes de uso y manejo racional de la oferta ambiental en
forma integrada (agua, suelo y cobertura vegetal;.

13." Es necesario también diseñar- un proyecto de
aprovechamiento de los recursos forestales, debido a que
existen en la Región Inka 35,000 ha. de arsa forestal en
condiciones de corte, no contando con tm plan alternativo de
reforeetac íón, lo que se ve aeudiaado por los problemas ae
sobrepastoreo.

14." Por ello.es necesario la unión de los agentes del estado
mediante la promulgación de normas para di.cho manejo en el

¡  ■ ; ■ seno del Gobierno Regional, con la contribuc,ic.n de los agentes
intermediarios ( ONGD's, entidades públicas) y ios prop»ios
usuarios en una acción y trabajo integrado y coordinado.

15." El campesinado, conciente de su problemática y corno
muestra de sxr capacidad organizativa y de responsabilidad, ha
participado en la implementación a.e un progrania de emergencia,
que ahora se presenta como una prepuesta aiterriativa, y en
cuya experiehc ia^^sé han creado Cómibéa der SmergéTiaia/^oiryo"
ensayo exitoso lo verifi-camos en las pro'vincias altas del
departamento del Cusco. Esta experiencia partió de 1.a oase
misma del campesinado organizado lo que constituye una muestra
ciara de que, a partir de la acción protagónica de los hombres
del campo, es posible aplicar programas de emergencia y

"  desarrollo.

16." Es necesario señalar que con ]a intervención ca.nvpesina a
través de sus federaciones, fondos rccatorios, bancos de
semilla, cajas comunales u otras formas, se ha logrado una
gran eficacia en le atención a la eme.rgencia frente a otros
pi-ogramas que por desando llar se al margen de los
beneficiarlos, han logrado rm.iy escasos o limitados resultados.

17.- Blsto permite que los campesinos entren a tallar en
propuestos de desarrollo regional y si.;b-regional, superando
loa .ámbitos puramente gremiales y productivos, y desarrollando
atitogestión.

1-8." A su vez, la acción central de los caifipesinos, .na
favorecido la integración de las entidades púkLÜcas y no _
gubernamentales que trabajan en el campo, logrando acciones de
impacto, recogiendo las sugerencias de los Comités de
Emergencia Agropecuaria y los Comités Técnicos y de Asesoría.
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19. - Las instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales
deben apoyar al fortalecimiento y centralización de las
organizaciones campesinas y no contribuir a su debilitamiento
con la creación de organismos funcionales que muchas veces
sólo buscan intereses institucionales.

20.- Las instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales
deben utilizar ■ ismos mis adecuados para hacer llegar
propuestas que coiibinen el conocimiento andino con Lo moderno,
especialmente con alternativas de desarrollo basado en el

w- Manejo Sistémico de Cuencas y Protección del Medio Ambiente.
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Una de las labores que desarrolla el|Instituto de
Apoyo Agrario (lAA), correspo iden a las:'acciones ge»
nerads en el campo legal» Se brindan servicios 1.11I—
tiples en este campo a todos los productores agra ••
rios del Perú» ya sea a nivel individual o a travez"
de sus organizaciones naturales de nivel local» re -
gional i/o nacional} coao son las Conainidades Cainpe-»
sinas, las asociaciones o federaciones regionales y-
sus centrales nacionales»
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El marco legal agrario en el Perú» esta profundamen»?,
te ligado a los problemas de organización, producción
comercialización y servicios por los que atravieza -•
el campesinado, principalmente su gran mayoría, los^
llamados psobres del campo» Este sector niayoritorio,
del campesinsuio se encuentra en situación de Q.esvG:.%
taá a frente a la ley, por su condición de iletrjido ,
siis costumbres, cultura propia y vida cotidiana que-
los coloca al margen de la Sociedad, y permanentenon
te son agredidos por las estructuras legales vigen -
tes en el campo.

EL Instituto de Apoyo Agrario comprende este proble
ma y por lo tanto f.aiestra su inquietud de recoger y

í contribuir a dar mecanisraos de solución a estas nec^
sidades en el orden legal» Para ello, se traza poli
ticas y acciones que conllevan a sui>erar esas difi —
cultades legales. Por esta razón el lAA. ve como u-
,no de los objetivos inmediatos e imprescindibles el»
continuar la labor de asesoría legal, poniendo como-
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,  ' •* - base el funcionamiento de la oficliia legal del lAA»-
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m *

en Lim, considerando para ello aspectos rclacio.^ad-
"'' ' dos con el fur^cionamiento de la oficina: su economía tt*

^ ' casos potenciales que requieren su ateiKíionf
los casos atendidos y la demanda creciente
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El Instituto de Apoyo Agrario viene desarro
llando la actividad de apoyo en el área le -
gal a partir del año de 19£l, en el cuel se-

V  presentaron ideas y requerinientos que hacían
necesario un trabajo concreto y especializa-
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/ - 4*"^,7 ' postuló desarrollar la labor
^  ̂ forma coordinada con las bases campesinas
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y organizaciones naturales, debido a las re^
ponsabilidades asunidas derivadas de. la dSPi—
manda por estos servicios, que ario a año se;
vienen perfilando superiores en niimero y en
su contenido.
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Desde esos años ya se estaban generando coji-
■  nuevas en la estructura legal ag3ra-

culrainación del proceso de RA (D.L.
" X.iíí-x ;s.. riX^ 17716) y el cambio por uno nuevo (Decreto .-

Ley 002 5 Ley de Promoción y Desarrollo Agr¿
rio) con sus consecuencias en el plano legál^
productivo, de organización y otros. Estos -
elementos vienen siendo tratados en mult¿ »
pies oportunidades, pese a los escasos reci:^£
sos materiales y hum-nos con que se cuenta.
Las actividades planificadas por entonces •
son orientadas básicamente a la asistencia —
jurídico—legal a las federaciones campesinas

^ y productores agrarios en forma individual|- y
debido a la necesidad de proporcionar elemqQ'
^s básicos sobre cuestiones legales para el
campesinado^ d jando muy a pesar nuestro ^
gunos casos por atender debido a la falta de
recursos.

v 4'
-."■' -4-.*. s.

-■> -i , '.- .'< . '. .HS./
.  . . _ ■ "^Vi ->.:•

» , :•/.. " .i a^.K '+;•>' , . .fli

'  'f ^
■  ■■ *.' .. ■ ,1".. i. r-.,- ■ -J: .

-V

¡- frí? J 4, " -, ¿
. w

•4
4,^

»Í.'V 4

^V

Í-Tf-W

ííg;

*■ vVfJEli 4

P *T

v'*

-- A-

'fcjs „ A

N.' 'rty
i3Jí.r: ■ -f

"7 ' " 4
. r i. .,. ̂ . i j.

i "t"Jt ■fe

p  l/ . '

v" ■ "V 'f.
"  '' '

■t Ir»

'^ÁV'* vj.

' ár>*

V..

*

.J- ^:

:. *íí-

' - Sjr ^l _ -

kf- ■ -*'. '/v:-. ' '-x

'sk^"- i. ••-V "••

- -■ ..-'.i n v *. • ■ * i'

'  4 • -•'i•-/.'•

.vT .í;4v:v,."•• »"•,«"'/ ■: l-r-i '

-r"

y i:
*, <r°. ■'.
, *--¿. íV

.jif". %- V,
X'WXX» . ...

■; .''ífc.íí»., v*". - 4-C ,. 4
CDI - LUM



-- f f *"' " ií
.  ir.

>/

■  ■ — -'■- ••• ^ ■- ^ ■ -1'-^- .rf-.tr _, ... . ■• • , - ..¿.A^-r,- . ., - „ . r/ ..;- 'W- .-"•

c--•.' - ■ r -. ^'. .. ■ \ - •/■•tó -T.• • '•-" './i- '. - •3'«''-L- Á-1. .k. • . t'Vt.- • -"t. . ^ 1- <* -1 ■ 3 . .. V ",-->
-

i^ /r. í ' í -. -5' -i:■ ■??"#  .- ■ ■*• :, >' - -7 - . -7 ■ A t. •■ -i

■< -^ ■ -? - ■ A. L. 'V- : ■^;.^>Sí^^

-^7-7 - . -:..r-"" T"JT-^ /-i"■ ,'.-' ■ » '.-- -^ - ---- -
.■*r ■'•-.-• ■ - .V • • *iar-*»i •'^;

.  . .'  ̂ - 4 7; ■ 2.- Estructura Lenal Agraria en el Penii ., . í
El desenvolvimiento histórico de la estructura-

.  .* «v %' •'
legal en el campo no es homogéneo, rmy por el -

'^^7' contrario su conteni¿U> es difuso. coBmlejo, en
r. ̂  el cualreflej a y legitima un aspecto de marginja

15?

3-
•Sír».i.

f- -i-
éstas corresponden a otras realidades que defq£

^  , laan las tradiciones y experiencias nacionales -
en este campo

■-%. ' • V
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C  de los dispositivos legales vigentes; la margi-
i ^ nación como productores (créditos, insuraos,asi¿
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ción con el capeslnado (comunero, nativo, parc¿
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■*/ -
y . ' '2 ' ' lario, trabajador) en sus derechos com humanos

71 que son; de orden económico, democráticos, ci^■  ■ ' , t 't- f-^., vT"'. .. ..A. ' »■■ ^ ^ r^fÁC,:.'-
^  turales; a travos de una dominación y explota - - kííJ^
n  ción invisibles y otras veces tangibles; plasi^a

,  " > da en hechos que sobre él ejercen los grupos de
-í» it, ̂  ^ "

' ^.-■

poder y los gobiernos que se suceden en el tiqg .
po sin canalizar profundamente las aspiraciones - 'h'i2i

7^' .. -rí..í ^
.i

T
 -

>£^í\2' y demandas del cacq)esinado» , ' ̂  ^7 -4*''

*- »•- > ' " ?ifí":  ̂ la administración de justicia es generada y ej¿ -
cutada de acuerdo a códigos y leyes no coi!5)ati-

'  bles con la existencia ndsma del cai5)esinado} -

>■ .if ,¿V V'v ^ 'í"-./: '' • " ■
_  KL Campesinado se ve en estas condiciones huejE- '

^.''d ' fano de apoyo legal, pues si esttir integrado en 7 ¿c
i--s! n.'«^¡ksw¿, ' - ■ • • - - . _ . - Vtí-estructiira legal extraña, no tiene posibil^

y  * '4\ 4- " dades de defensa y ext^esión de sus valores y - .^ 4• 4AS4» V - • *— » , y: ,:.■■'
derechos conseguidos en muchas generaciones. Es[• -jí-íiS? ■: ^-.."R i '-1; " • • 'tv-.^;'

1;%; x*- -4 s® P^iede apreciar, por ej^nplo, el de¿r
:9-.-•• . y. y IKjjo de tierras a que son sometidos, valiéndose .-42

'&-•tencia técnica, etc.) y lo que es más, un desc¿
nocimiento generalizado de sus instituciones y
organizaciones naturales, que en la práctica :
tratan de marginarlos de la sociedad en su cOja ,. Jí #1^*
Junto. i
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La necesidad de contar con la oficina de Defe^
sa y Asesoría Legal, la aiapliación de servicios
a sus usuarios, tiene que ver cK>n la estructura
legal vigente en nuestro pais. Ssta es de csrv.Q,
ter centralista, todo el aparato burocrático e¿,
tatal (entre ellos el Poder Judicial) y sus in^
taí.cias más ir^ortantes se encuentran en Liraa,-
Por tarito, no obstante gran parte de litigios y
juicios se desarreglan en provincias, nediante-
lui siste la de apelaciones, los fallos se decide
den finalmente en la Capital»

En la actualidad la oficina central de asesoría
legal recibe un promedio de 22^ pedidos mensua
les de atención, que coB^renden: trámites de
conocindeato de organizaciones sirtóicales o cst
iTTui^.ales, juicios ante los tribunales, solicit]¿-
des a tramitar en el Prrlam^to, consultas esp¿
cíficBS sobre problemas que afrontan las bases-
campesinas, etc», los ue vienen siendo atendi
dos en la medida de nuestras posibilidades, djt
jáadose algunos cae®« pendientes de trámite»

■' , • ' 3 ' ' . ;

La eoi:gx>sición del poder Judicial así descrito,
tiene el defecto también dé no atender en forma
esx>ecializada y particular los casos referidos-
a las leyes agrarias! de esta manera, por ej es
pío, casos í ue pueden ser ventilados en el Fua-
ro Privativo Agrario son incluidos en el paqug-
te global de la legislación, perjudicando a los
interesados, en especial al caii^esinado pobrej-
Xo que es una muestra de discrájainacion y oprjg-
sioíi al productor agrario por parte de la Lcy»-
Así, se presentan casos como que por una simpls
dcnimcia, de personas naturales en un problema -
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de tierras, este es transferido a otras instan
cias ^e no corresponden al verdadero aotivo -
por el que se recurre al Poder Judicial y, así,

V a nps de retrazar el caso se aprovecha para el
'  üesi>ojo de tieri'as y otros objetivos.

?^VLevp I^^f^lslacjón Agraria»

A partir del 28 de julio de i9'^0, se vi®ie pr^
senciando una redefiniclon de la política agrj,-

■= ria en el Pora. El Decreto Ley 17716, pronailga-
do hace una década e iii5)lementado por igual pe
ríodo, al ser conclixido dejó al abandono las -

f  formas organizativas y las legales instauradas-
•  como las SAIS (soci«Íades agrícolas de interés-

sociol.); CAPS (cooperativas agrarias de produc
ción); ERPS (empresas rurales de propiedad se -
cial); Grupos Campesinos, tfec., trayendo consi
go múltiples modificaciones er: su estructura y
creando infinidad de problemas en la interpreta
ción de la Ley.

Con la modificación de la estructura legal agr^j,
ria, se lia tenido ue revisor nuevomente la coia
posición de las leyes vigentes, adecuar las mi¿
mas a casos concretos presentados y concluir en
opiniones y fonmilaciones nuevas acordes con el
desarrollo legal agrario.

í'fílltiples casos «on atendidos en este campo y
otros de igual magnitud por atender. En reía -
ción a la producción agrícola, por ejemplo, es
necesario reeducar al productor a.grario en tér
minos de leyes, factores y variables económicos
y sociales que se presentan; propiedad de ti¿r«»
iras, estructura empresarial de entes asocip.!y>-
vos, leyes y/o Ertículos referidos a las venta
jas del crédito, las formas de comercializaciór^
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A nivel organizativo se deben contsüiplsr aspe£% •
tos nuevos, cono son la administración de las «
enpresas, vigencia de las coTmnldades canpes^ -
ñas y nativas, las relaciones y las estructuras
legales referidas a los poderes locales e instj,
tuciones i)olítico.s, sociál-es, cívicas y otras•-
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En lo sckjial se debe conteraplar aspectos como -
son el respeto a la identidad nscional, los •
usos, costumbres, tradiciones, ideologías, cr^
encias y un sin numero de coiaponentes suprae^ -
tr ..cturrles que intervienen en el desarrollo s£
cio-cso-O iiico de la pobl^sCion campesina.

El campesinado, en el Intento de responder a e£
tas nuevas estructuras agrarias, trata de dar •
respuestas iniciales en el aspecto legáis plan
tean la defensa de sus reivindicaciones prop£ -
Hiendo alternativas al gobierno, ministerios pgí
blicos y el Parlaimento íiacionalj es así que las
bases cajj^siatas organizadas comienzan a eláfc^
rar una nueva ley agraria slteriiativa y paralg-
laíi'ente prese.'tan ante los poderes públicos las
demar-das iaíniaas del campesinado a ser toaadas-
en cuenta; lii el últiiíKj período se mostró grart-
actlvidad y responsabilidad por parte del prc» -
ductor aginarlo en general y sus organizaciones-
naturales en especial, en producir nuevas fue£^
tes de solución a l^s problemas ejcistentes, tf»l
ea el caso de la organización del Primer Congrí
so Unltailo Nacional Agaarlo ( I éui A) llevado-
a cabo en el laes de mayo del presente año, en -
cuyo evento tomaron participación 661+ delegados
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''%■ - - y otras)

jft. ;A-'- ■ "-¿g "' 'V^"- H \7VÍ#'"'
í  I'***' ;&i el Primer CUNA se aprobaron mociones prese®- ' '■

^  V-'- tadas por las bases participantes q?ie trataron-
'» V tmas de vital in^rtancia y actualidad- cono -

A ' la elaboración de tin "Plan de Saergencia Para - . "F-I V^n.: . .... .i , ■ ■- . . ■.■ .-■ ■ ■ ^ -1
y r Zonas Críticas ^ el Pais"; co propuso la e -í"'

&
. «ii > ; ; -.. ' ~ " -■ » Jr -i ^ ■, 7.' a'-

^  -ííí - -* * -: ♦'^  cssBación de un fondo especial para la reliábi34- "
5^./ , , r» I " tacion del agroj establecimiento de precios de-

;r ^ refugio; el tratomento directo por parte de -
V- ' los interesados en los problemas que deriven -
^  5- V del régimen asociativo y la parcelación de ti^

+
i ̂ i

^  i.',,. rrasj respeto a las identidades y nacionali4att ., ' ^ ^i " "Pi^njaf l»e#íT)fitri , a. T ís.q idonh-ííla/lf-i'a xr nar»-? nnnT ■! .'1»3íi ^
rj

te. fy  ̂es can^esinas; entre otros aspectos-
>''.'4;V »"|. 'i\ ; jja oficina de asosoría legal particioó en la » 4 ^

jSf ' #7 1. - "€? -Vi,'

<c '"'^í

4

.;víA' ' preparación, r-^omendaciones, asesoría legal a '
todas las bases canqoesinas que lo solicitaron,- j*»

Vy de allí derivaron múl tiples tareas y comprorá. v "5^
sos con el productor agrario, que debe ser coj[^ :H'

W'siderado en los planes futuros del equipo legal»

^.- Poder Juájcial y Poder Locali '

EL poder local no es sino uno de los brazos del
f- " ?■ 'X

y7Vrf...

't

^s«?

^6 vínculos familiafees y/o políticos y que a su voz•  ■' ' 7^. V, .:y .' •7- • ■

Poder Judicial en su corgunto- Co:ik> este, esta- i '"7
conformado por individuos ligados entre si por- • - /*.

■m, ' .i . •.*,.■ ■ ■ .9 ••ÍT-.hVí*jijí

detentan el poder económico en sus lugares de -

íi.:

r
"Tií

m-
^  .-"P - - . . . . . ___ .y  :"" - * origen, los juicios empiezan de por si con enox^  -■ «O 7 — Í-—- v-i«w4fc, - " " i' > •

'c-'í; ^ "" ctó ventaja para los patrones del callapo.
.-..'"i' i ' Í-.

■V
Cualmier acción legal establecida por los cag-

^  „ .•- pesinos

' i'-.  r

.*» V,t , se convierte en un mecsMsmo mas de ^
plotscion; pues los tr&rLtes son dilatados inps 1

í
.. fA ■ Jt i %-

cesariameíite y con frecuencia transferidos a 14
"í': -'.y -; . . na.- ando In.*! f*n»?mo.t!ny»nís *sn Tna cru«-h/*« « " - "ma, iixíiirrimido los campesinos en los gastos

Séf^r

í. 1' " 7

que esto supone- Por ello, hacer frente a un -
juicio, para el cacpesin?^o, significa un mayor ^ E V
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es^obreciíaiento. Aquí tcjobien enoontraíaos ím fuu "

damento "válido para que los cajapesinos cuenten-
con una eficiente asesoría por parte de la Ofi- --

ciña Legal, que aminore en algo estos problemas. , ,..
'fe

:,í-

^  6.- La Oficina Central y los Dorochos Iiunanoat • f
.  . , ̂

El cfiEipoDinndo en la actualidad está marginado- '';

de la ostructnira de servicios que el Ectado cs-

"  ta en la obligación de gfiTantizar. El derecho a - , - '"f
•3^ ^ ^ ^ -""í .._^3 r-v^sí>*>t-. . . -í* •_. ips? V, .,,. >,'• .•.• . A A A ".w >:^.. 1L-'■ ■ i

-"'"i - la educncion en el campo sólo está rosibilitada % . -
i# K -ís ' : : . ^ . . . _ * _ i' %25-JlW W. ^ . -f- í

en SUS niveles iniciales y en gran parte se ¿¿b í'^?  . ** '

;> Be exclusivaaente al esfuerzo y aporte de los -
'< •- propios campesinos» y *

-r servicios de salud san igurlncnte insuficiqa "

'  ' , - ^ tes- -a una inadecuada infraestructura se aíiade- ■ i

^  ̂ la casi ausencia del personal medico: las estji-

■•r».*—<', '«-.•. " ■ ■. ■ •• 'I- ' ». •• .*

■: ■ V . -• ■- .• 4- íit** r— irtr%mn- V ^ dísticas muestran un medico para 300,000 pors£-
„  ñas.

*>\V-4- Esta niarginacion motiva también constantes re - 'i
clamos ante los diferentes ministerios deinandq¿j , íy

f í Vji =''■■-f^r f " V** » — ■
^ ^ do la satisfacción de elementales derechos de?

< f ̂  salud, educación, medios de transporte, etc. • -
V  w ^ •» - ^ * J- — ^ a ...* a^ .. _ _• r T-la Oficina Central debe apoyar su tramitación.

En la actualidad se constata también de brindar ' 'd
'i -'"'■'ly'l' . apoyo legal a las bases cariroesinas de las zonas
í' . t- ;:.-■ r - -■ .'5.  . ii -y

deddesastre, viá sus tramitaciones de ayuda, -
.  . . .oiúentaciones do prcstar^KíS, y probleraas dcriv^,- .

-  - dos de la misma situaciom

-  Sin embargo, la lucha por la vigoncia de los da

»•.••:■ . '...^■: J^:-.

'  'rechos humanos, en estos momentos, tienen conn^ '
tac iones en la defensa de las organizaciones - ' ■
sindicales y naturales del campesinado»

r" -'fe'" ' 7^" Actualmente, los casos frecuentes cue se vienen''i, . ** ^ .¿y•■'''" V *. * . ; , r;- •.;í-.i.v .-Éü.
^.tendiendo con los derivados do la actual si"btya
cion que se vive. Hige un Deccto Legislativo -

4í ' • > - -^' -C 'W- ■ ■ ■ xiV • . - y. ■
r  V' , í^'' '.4 < «"* ' «v -i- . ■* '-vf"' ' • • í .
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d«m<»idna^ "Loy AntitGrroJri.sta" cíqro ob3©tí^ —
contra! es ligar acciones y d^anda.8 justas de
las aasas y calificarlas de terroristas. tJna -
siE^le denuncia o tsstinonio de ua gaiaor.al o aja
torftdad local, intex%saCa en debilitar las org|^
rdeacioncs can?>esiria3, os suficiente para cali
ficar a un car^^osino de ten^aflsta.

Asiiaisíüo, has" íaucáias organizaciones do bases -
carpesiiiias í^G no ssm reeoieoeldas legalaente, -
perjudicándoselas en su ñ^^tal desarrollo*
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gal R los aaaueslnos que lo Soliciteut

I»a Oficina Central atiende casos (pie enfr^ttOR-
a canpesiaií!» c<m enlddadss patronales o con el-
Kstedo* Los casos de coídTJ-icto entre ca/iipes,^ -
nes se planteara que sean soiuciorwwios a trares

.- - Í\ -•- ; - ••; t* --J. 1"

del trato dir<¿cto entre las partes. ' ' ;•(?;

La Oficina Central tambl^ atiende ca^s que -
las proTTiJicias elenran a las instancias jurídicas
iU5ientad|Ul en Llrmf Trihun?il ÁgmriOf Corte Supi^
iQft, Hinisterio de Agricultura y otros.

Se garantiza en la actuolJ-dad lai margen de r«3é
clon con los usuarios, para esto la oficina c€^
traliza los pedidos de las bases, los clasifica,
traM.ta e informa pernaaentemente del euros de-
las gesticxies*
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La OficiTia establece los irínculos necesarios pja^ ' "M'
*4Í A ^ T

Lrjíij
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• V. .
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ra posibilitar la xflP^»ntaci&i de proyectos de-
ley al t^arlaa^it©, a txrarSs de loa representej^

•i . ft. • .-. -.■ ■■. - «sc.o

**  i>' " jx/i
*■•«•. "T. ■

* ' f^f

'^4 -tes populares#
'  ̂ 1«'x , J ^

■■ xi-'tii^ ■'pí.
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-. f • ••/• .y" --■ !»- * •v;-;'^ - •>, Xy • A^áí

Son consultas que se atiendmi diariamente, ad^
rifr^ hay que participar junto con i^Uos en la

•^UÍÍÁÍ''^'; ;
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'i:- .. - . *" ■ .V, 4, ,^r ^ -.r-Hu-  ¿tí;,; ■; - . ---w , íí- -a, -- ■ ■ ■ • ' J ■-.} Wii-.?s --'. Ítí'

^  4''. : V . . . ■ . : V' - - - ^

^  .^ • -dai^iSñ des í«rórial«s 7. pdLié^s, osílaitgÉíW* 4 ' . ■*
.  , ♦ ,v' "^ -• < ' ' . ,- . ' . 4.r^ 'H^  lare la sie^or manara de axicsaalnar las solicitudes•w-*,'

• t' '' *>'

3^ ^ \  ' £-"7 oxpedieíites»
^  ; "-" i. -■■.".• Ti:

e ■••«.. .■■ 'J

■>^c•v*' , ■' '' ■ ■ ■- ^ -• ■ . - ■ .. ..
■  ■" — ■ • ■•' • ■ •' ■■ - - . . . .^/. <• ' v; Se han reelizado as€»o®effidritos i^»peeta s

^  ̂ -S®® de tierras, probleiias, de linderosf defensa - •
'  legal éíi procesos áiitílclalos el fuero i- «
'..ir% •sJf.-i:"'..' • civil, agrario, y otros. 'í , t,4^1?^ /.- •■.->■ • # ' ■

^  Pggí^mllsj (ü^sám^mlQn y asg^grisa '
2»r^ f s4s;ragj-ff^s¿

/ *x

fv\- . Este objetivo viene sierálo cuisplldo en cdneoX .f*
'iw, V- ^' ' ilnT

'» ; 'T',
#/£t' '" dar«ia «m las políticas y prograraas propuestos. '"•

t3í¿

^  ' Se iiaplcR^tasi Un Etíniisse de doce cursos a¿iualos,
¿  en las feá«rasH<sies t^se* Asi' alsiso, se desarxo i.-

y  .• P i ' - » í í- -* ..vvT ' Han dbiarlas de infcmaa^lén y eape^itacl^n íjuin- ''' %■ f
' ■■1%^ ■

C  rí^ cénales, en Lina, '^ra Ic^ .;oaaiQ;}e8Íno8 y/o.bases-
t \ ,

presentes en la Capital «

"  tÁJ
{

fe.. Se coordina actividades con las oficinas dopar *■ t ^ ^
'  ta®^itales de defensa paafa la forráae.lon de pro - ' ''- 5

*7^" "* '* .f. • t^'í. f'.»ifr:^ * ^
S  "> Botorcs le sale® dentro áiS. caí^ipesinado. '.

.•55'w

'í Es UBS: labor de educación pe^Hilar y lo <101» orillé ..V/'
"V ^ ' ta esta áctiviílad ©s ci^aeltar a las bases ews^.

^  ̂ ... . • :■ ~ ^
slnas c» las leyes vig^tes y irx^iden m lo-

i-•*.-/•: %:%

-  ¿ imiediato rni sus actividades coitio jaKMJiictores &• v°^ i' P:
grarios* . :: ., ,w.'--- . . ' "^"'4^

..A' ■' -4.

%
S V

i - V ^-v.;

■V,*. • fr.-fV.
•  '-f. .¥- . s •

'Jt •-,-». >3'j'

■  ■ ■•.?■. . ."V ; ' *'-''•'2. H.'V "V :f'

IfS Of« legal central en la actualidad tiene las sí ^ ^ '^  *•
•  a

' -5. i

1,» Un équlj>o de cuatro abogados contratados a

guientes carsctorístlcasi - /
i-Sf

. ;

- vv 7 :..

-  -

po ec^loto con todos los bNenefícios de ley# Af n , - •
d^!^ de sus responsabilidades de asesoría y do- t
fensa, han desarrollado cursos de espacitacion ,
en provírusias y efectuado el^ims visitas a las-

•.í^V^-t.

- rí^-t ^ »

.  ̂ ,S»
1  »

.4* -

.: ■ f. . ■ ..
.  " .i . í.' *

'»4 * -
>  ̂ ^ 1 , . ... . . . .... ,. >■ . , . ^

'  i fMSflTtSA.! ArtAO .' ■ ..í'.-' ■ „ .i. '- .. '' ' ■ ," . ,. '^w. < • '

.  • d •, i'k. * ^ í . "Sf* >* i ' ' r4 7 j' r _ •*.. »
1  ' ir í- >''< .¿^ ^ t sSh. y ^ s .is" - .^*4.. -
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i  »j. *■ -vr-v -^i ,^' . , >V '*^
-i-♦-. •-»..*■ vV r»- «• • ir* •

.j ^. .. ̂  • ... "^.3 • n

. _ X-'-* i. •• *.fi •

- 12

c' - f ■í^ '
^..•' >5. ^

1 Vi»*'/ "
' J»4

Vt r ■

•*w" .■;

" 4 .»i^iA.->-V. V->»- 't ->.'^1

^  -> j-í'L-j'

-^t;:

,..Así misriío garantizan la atencicn penaanento- ,
en el local central y el cnjaj^llirdento de los oj^ ^
dativos planteados. , , í j"

;2.- I>os secretarios d^ífücos y xm traniitador.
-  •- ; s ^

^•í%.
• v-;-< ' >í' . - , ̂ "i

,  1 i'-
Jl--' ■V • f

rss^-fs ->.-1,

-'V'-V '.-5^

"J" ^ jl' ¿ . . /i. .
r ' , "T  r 'i '<r^ ^ .-j

?« » 's-l. ' . í
í^*!%

fcív 'í.W^ » ^

'Ví
.^■?-,'.V-«*'''*'• V?'"

'íWi* ft-tí *^>-» r
k

%

'-^0 '. ̂
^  3*- Promotores Caaroesinos. Los eIsejos que vienen -

Dicho personal atiende en la actualidad un pro
medio de 200-250 casos de asesoramiento solici
tados.

Cada pedido requiere de un proceso especifico ,
que tiene que ser seguido hasta su culminación^;
Comprende la entrada de la solicitud, «u estu —
dio, clasificación, tramitación y respuesta.
do ello requiere de la organización de un efi -
ciento triábalo de secretaría. El seguimiento -
de los espedientes en las der^deneias estata -
les es la labor propia del tramitador.

\  <-* *» ^ Jiv

V,
*  í -5!

...T:' ,•«".. ".í-
M  *

^  ̂ ♦ Xv^
,  V. ,>1

M
•í- ^

•  • •"'i"t* ■s.í'jS. -^'t

* :. - •. -Rv
•c^ » 'fi

ti?«•. -v./.v- . ,*E£

1  -■ lit- —iT. •:«.■. ^.4*'. .5 :.. »x'4»í£ *í^.-."<r^

.  f / ' i m

l^'.'
-<*. " t'" ̂  '- í

' •.i'.V

desarrollando las labores encargadas de acuerdo' -J

4'*-. í^- 5*?" v
Wt-" '-í:>íjV ty *%, v-- i

•r X >-J* - T. ^

a su función, en sus respectivas zonas- Su
trabajo es considerado & tiempo parcial.

. ■ ■* o;-- e ^
- vst

#■ n,

í**» •* - V*«  ¿ V^t
¡i" ■■ •••■ • -L ••.X."*V •■̂ ' . ^

S^\.
s^' ,^í
. i

"♦ ''s.

En este punto se ha logrado^ en la medida de <(.
las posibilidades, establecer nezos mas fáciles
con la Of. Central y difundir los avarices en el
campo de la defensa. y • v ¿.

yk X i.

, -•í' Rfe

4 '

"  ̂

^  h»" La infraestructura.
«"■ \ *■ ^ J» V *v..^ V

\  ' ' 1->^1

h#'
«f.-.x'* '..Vi .WV ••?•"*:■

l  - 4

^ J: ^ ^ - ^
*  ■£ X.- -

\ "f *»
^  *4 "■ ^ -"

■  tfS-A'.

La Of. Central cuenta con un local finanélado ,
~.v?r

A  J ., -, .sv

A. ,» '^yx:^
con el aporte de las bases. Por el creciente -

St^r

numero de casos el ambiente «e ve reducido, por :
lo cual se hace pertinente tomar las medlctas nj|
cesai'ias que permitan mejorar los servicios que

■-'- •? ^1- í ■íí-'

y  , -i -■ V se bi»indan. Por ello se requieren mayores mwi-
-O . <" tos nara implementarlo. v -t^'*

|r"S . : . ..r-, «".

v-2

i-'-'-s. V- •^•.

*  í. ^ f-i"*-.,:-w";-- ..^- •.:«,V(. . -v.. .-• • l¡: ■: -^t •.-
^¿f9

>b;

-í

•s V
.  ̂

= X> _ , .i.
•3^''.?>' c-'t '

X  Xf

.-í ' '*< í r í ►
^

c  -í

^ Nfey~X .. T ^:í ' ' '
-•Sít. .í. 4,# V • '

.3>-í.• vKc r-"*" .•,■•%■•
VJí'Jíi ■'.íjí

^  5

'i i 1^4''
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í  ̂ -.v;?
-  ••*• t' ^:í- .i.-v---^- -t ," ^

•  • ¿¡M- -. • i.^ . . . .■• - . r- '. •/• ■ - - ■.•■r. .V ' . .* j
■  ■ ■ . ^ - "- ' - -jí y. '^r'i»fc."

.a ,«-

'Y- Viáticos y pasaies. ta Of, aéotldne wia estrt^'V.'*^ "i^-

¿ví't ^ ^ , .
^  ̂ ' do. íios abogados vienen atendiendo la áeí'®tiaat

'4. 'T ■ ; ,• .^*>K. -r:-,^ ■

V Y tura nacional y un funciónaiaiente descentráis

^  y 3^0^ capacitación en p¿s7ovxncias en un proa^Llo-
de quirico días al raes» Este puQto »s trataao , : •■;

■  , - í, j POP orden do prioridades según él céso legal a<- ^
í*iv> . ,..' :■ • . ;.• ' "'^'V-'-Y'' • • '

i-■ aterider, debido al alto costo de loé pasajes gft. .
■y
^ ^ ^ ;.W<* ^ -V V , ,,-nerado por la íeísí^ situacife econóádca <^c se- >;■

^ ^ -K W :atraviesa en el■ 'país. , hm ■ organizaciones- caií^
5^». C-Y^í'3^¿^ ̂ . V : -éinss cubren parte'de W''Í5ÍBÍrtee:-qde'dáw¿n^

•V. .--v t" '-'-V,-."' '. ■•. •{-.. .',,4. •=: -A-.n ®

sé incorpora en este rubro los gastos que denqa - -
'%:VY, '"'Y ¿3 1% atehciwR de ías diligencias mr provincias -üv

»- ^  ,;-:.-¥,^ .i* - ,' .«-ta _■ rt.': ? S «t. .tn — a ^ «t««-n* .1 w. ^ 7- .V. ■.\  jDor Ej.« una inspección ocul^ pdede requerir - "r«fej íj
jff'

-i.?
VY  movilizar, |»r cwnta del denunciante, al juez,

■]^«- ^.i^4'^'&'i'' ■ • ' — ^ * »"-Y' • ' ^ • • -f
/Y r " él secretario y basta la propia iK5licia. fY % ' Y

%  - ó.-Riblicaclone», Se están edit«Ede Xolletos bi» -^r' *
"  'í- i ^ 1^ cuyo contenido sóo aspoetos técnico-j,-;, jr, - i, .«.» > . '-UK:.t'£>U.C-.UQC.« »«««. -..«i.v-». ——— ■ .-? •!. ij

'' ■ .* -V. Íntí •■ í :,- .• » • jurídicos de necesidad para el caripeainadot re-
'-' ' forencias legales de la cospra-veiíta de ganado, ^

.

f^'>-'- OTimitacic»ies para el reconooijEd.eRto dé las co- .^  ̂ «.■ __ , .. . . >■>«..*t - , ''y -y. ■■ '"'St ———■—— — -I— -, , ̂
Y ' • fflUi.idades csJapesinns, ésstructurüciw legal de - C. .

'i"-•■.'"V ■, - ••:= íJit. ,espresas asociativas, etc. j»-C

CrVí^il.- 7 - ■.^^■:

>^\4-
"  Vjí
A"^ - ' "

i ~ C t \ -,
Xx

Y: i'.r' '4.

y. ^ ; V * « V r»i— j2n este ea:^ Iss bases yiearién
•" ■ 'í ".7». r >'=V '< . •'^

,?•-CapíKíitRcion.
vYv'" *1^/ "í"^ financiando 1la totalidad de los cúreos departa^* ; ^

A  n»atá^

ílíY^ $•- Sé hsi peé^ste un fondo por inflacl&i e litcro - ̂a -"" ^ r^.: ^ 'V <«
4-. Y ®«íito de gasto» debido *C'- 'V eYY;»«.«..— »«„« -íCkP/3 /»«,. x>Mo -frv4^o#.-;i?n Y. Y( »-

ü , í-» - - .- - -'JV'Í-..',.
Y  Se xn?evoe que 1983 cerrará con una inflación

\ ; orden del 130^- V ^ '
- 4'r.<

ví=4V *,

3  t«'
-  -' •. -í-- y

-  ■* .éí
9»- Auto&>8teniial€saito* Las baéés campesinas vieneit

'i colaborando en le medida d© sus posibilidades ,
^  ' cori el sostundpdé^ 4el iéqúljp*;^ dé ase ' / - , '

gal»- . .i.já'* -i'v, *•' . , - .- •*• •' r "*
• ••

X- -i'lr" '• '■ "* ' •:*-• ' -* ••:-•< ■:■" ■ '-t - . •• -.-■»'??• .i,->.¿».. •■•.'<•'■ ■*-V'-S i ■'» ».é^ 4í!r ,. ¿" .•* • •CDI - LUM



'■S'r.VSíV-.-,'

y.'"W-

:-tCí- -¿V^ ■;át'"^,;-r - ■ ; ■"" • . ' " - -'- ■ '- " ■ ■■ ' - i.iv_ í-.' - ' _ .'«-íI.aí:...- -í%,ía;> .í*

.,hf ST- ■■^"

■ ,

ü autíldos vienen ciendo calciJLados de acuerdes a la^ ;

4^S>'-\ ■ legislación legal vigente. Contenqpla el pago de teri^ ■íj@fK-U.4't^ ------

V'IO.- Lo:
A  - ' fí' ■fí

-'d'V'
V.-¥'

.' fíelos sociales- asi como las gratificaciones de un -
f!,?" sueldo adicional por navidad i fiestas patrias.

.  •> •;? *- í
••» -■'' I.- Mta

!•
L X
r^'K,

trt" ■"

r^:>

m- DI5 LA R3SF0::3j\BILIDAI> DEL PROYECTO Y SUS BL2i¿FICIAKI0a.:" í

^ ^ f

J

! 4■t '•
j.-t
f? i'*

El Proyecto fora®, pcrte de la estinictura global del
Instituto de Apoyo Agraj^io (IAA>. Los beneficirJ-ios-
#on los proAictoree agrarios iadi\'iduales i/o las ar«»
gaalssciones naturales del campesinado peruano.

• '> . ■ -Jt:-'..-' yf..

•i

* i ̂ "■!

^  necesidad DS AÜLIACIQ.■^f. f - '
pHOTEC-TO ISSAL, '■ - i'í

¡.•r-7

■W • 'I "7 -V * «X- '•'
'".*Í L,V. '

m^--:

-t** •»i'Aí#.
i  ̂

-¿ • .L s .
y  t

w-

[rx .
^ f V*"

-& fe %jsí
-ni

y

-  -r -j- ^4 '

4 "S^*- '

■  \r íaíM.- A:-Í-, vi;4 -

La asosoi''ía legal desarrollada en el último período •* *
nos obliga a desplegar más intensarioiite el trabajo en

; la oficina central. La creciente demanda de casos •
por atender derivados de los ferámenos socio^económi-
eos que han alterado la rsormalid®! en el campo, requ¿
ere destir,ar mayores recursos feamnos y materiales -
que permitan> satisfacer las necesidades del campcsinji

' do en el campo legal.

Lassexpericncias asumidas y sisteiiatizadas én él trej\^
curse de las labores de asesoría y defensa legal, nos
posibilitaii fundanentar la necesidad de lograr la snw -
pliacioii del apoyo recibido por QXFAK.

Lo primero a tonarse.en cuenta, es la coyuntura en q-
que se vives parte do una crisis integral que afecta^
a todos los sectores económicos, y en especial al s —
gró peruano, do;ide la crisis Se acffl?tú« y profundlzp,-

- configurándose una situación c^aplej a es la que se —
entrelazan las crisis de Is^ Empresas Surales, y las^
Coinunidades con los probl«ruis sociales. Se une el a-
bandono de las obligaciones del Estado (Prosupuesto ,

■* ^

■■ «t- •• j. ..:-Í

í- .

• W-.:'iKv?vp^

. " n-:

.^:5%

^ K'

'  • ..*• .*-^ i >;

■•t.-, •r.L.

;. -/iV

■■>■.*1

•. * J

* ■
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'^^■
7  v>.^ ^^ -ñ|„ 5 ff *53^:sSg^5f ■r.s.i»,. í-,.- . , ■ ■ -jj - ^ ,:s,i.-^' ri

^.' ,• ■•.•»■••*•- •- c •■ • - .' V -■ •:*- • .«•'«..•kííBr" ' . •• -j, -,^ £¿,-t. - - ^: • T- ,<.-;*i».,v >¿- -^- >« < '• «!»••»• j

í  ■ ■ ; . ■ • ■'v*"" . ■ :r^ " ' fe '-' -* '^i-v
„í " ' •••cré4ítoS| iníVrfQirfehatót^ ete)n0oi2 r^ 1?;Vi ' »,,cré4itoS| iníVrfQirt^^ ete^n^on ru» - "iT

¿'" ■''rj^" . f;' ""X V^'f '-."t^ .. ..T-' ■ A . ' ■ , ^- . . 'ai-.-
J: ' mir.lnaiB rooueridas por el caomeslnado e» 9a conjunto, ^ ¿

•*. iV* ,1■^'J' ' Do esa ror«a, los púpobleta»» 4Stó. caii^)© se Í3«c<ía Regio*- "fe
- < •'-..^".is, í; ntí*« y; por íítiglfs ^jr latíMui «isgill^s sM*^4,:.psí.
^-fe"fefe: "fes «»i6iw.v/v -fe^^ ■vfe'-fefefe:,-^^P  . Ujj soguBdo' ©:ritoi^--TÉlldbo, ó8 eX- gs^do do;>>rgsni2áeio

riA- C-' ín X"ceatriáliasei^a ím el Bsctca'^ nO
4. sSlo 'participan gruidos,, y;ja»QÍaeioi :.e3 ootamalesi finp-
•"»*. - /■ •• V.' • -«. * / .¿I. Cttk'í. \**~.:\ if' • . ' • -• ••• "'.r*. ^1 r - ?- ■ •

Ífí ' -Ate©l^.gií lo hácffii btrOKS grjBi^os O instit^'-t ife»! *«iS3E^ei4 xo iiacan Q-tr*^ gr«Bios e iriBiiXT^cionos sgKaix^ ,. .,.^

■ " l^sda» á lia proítocfelín, .p»/« .ésiglx. i»i« ámr^ctos jr a-! -4/i.fe,fe «.' i
daí' 9^11(&3 Hsbléíi a sai^sitoacion. Sbi .«^^-'ásp^'l^ tí,'

/" ÍV -r punto culiiÍn^íite' iRj¿ .1^ !PO,tíiz¿irt%;áoX,;X^^^^ -z'
t  jj- " ' cMa 80 rKsstró' la";Jñi»3r*fi "doX ;prodiict»r cmpaa^áo-^; "fe

■i {, -Vi^píV; ÍJ f.^Síge'iy' ."*'•. -'¿í- tj •- - .A-- ■"' ■■•■" .' '^-
^  ' can a efml» su» asT)ÍFaol«í»á -odl anta 1» colaboirticipri - ^ - -

-  " -íj .í-fe .- "V n  fe fratíarna y aolidsria (tófeióá pi30duci?Ores a^arío^
P- *' 7 , "átef deri^aTo^i; pro|«ies^5í¿' que -.■•sierion ¿Ljendo eds^lidas y - •i

fí 'otraa por'at0KcUBPj:'4l¿aj ^cuales sei'Sri de. fefe" --fe- -"-- ''^-
.■? - "fe' >ífe .fe4^  'y ' cia paí^. él fútur^ agrarto en el i-eru. , Xfefei-/fe'.feV; -.

Ufe . U'f U- "'. déSiMítíéi:.' niatí^siáéi^' irl.©xiea--íu. constituir - m; torcer- »v ■'iíe^v ■ 1 • ^
■.■ »•:' •. ^ ijr,

"  tíP: ;^••v ; wí'-. y'- ■ .T . fe*. Msí' * • . ' ' "-" ' r 'fel-:'- .' •" * ;•/ -. ., ■' ',' ■ ■ ^ ' ' ^ 4F '• ^'fefe- 4'/a'--' T»' "4^
fe "fe- pmil» a tíratérlo on' Bn tí. ?eru es — fe afe

-  - • - , . • . . .. .....

t-vf^fefe U , toa fer^Hiei'iOs Raturtíes had afectado loctíldades y rcg ^ v, ^
^\'*^'' '■M'' --" ifflftr.oá -fíítftíxraat en Costa f lhytos, de Pisira y Tuzidaiés fe'

'rW.fi»- •

>" "gionos ■íjít©gra8| .:,en a Ciatos,' de Fisura y '
^  -'"• - lo=a m& -^^taá^íYi^ i"?^itítacá««^e-fe

VU ̂  lies' .nluTialea -»i¿^ tdteacadéiités»" s?éi#e cí^tínuOs .de lljl fe -;
...„,....i^tií^f"-íiesfepluTiales --»i¿^ |i|^actífi«téSt s?éi#e ««^iínuOs .de llji

^-^U^feV l"^'"-fefefetía .ffUé'afectaíon^^^^^^^ la-^producción íiegional, ^ '" fe¿fe;.i.?ífei^lí?--l
Ancash en espocití) se pro-. fe'U;S'^^^^;

:  •' -fesfaitaron "l<wr üuayeos 6 tí-uTrifates "d«' tierra y- :fe
^  áesbo^tígipao: r.!©»- y. ntíogpaiyié X®»: scsdírri osi A _ lo ■

'  -fe^-fefe-^^eriory s»aan l<^ pr^ «s--íá Sltófra i)ür .del-
4^^fefe.4fe*feí^''^i¿8 <l>pto, de Fuño) con uda ijate^d. atejuía-en donde -

5^'\U " -^¿eíplex^e-actaM^J^te'úa.SS^ dé-Ijt'piíodtaMsión agrícola,■' ■ ■ ■ í ■■ . . - ■'- ••, .. ■ -.f. '"._ ■ ■ : ■•■ - ■■■ ■•. . •• .
-  - ' ̂ 'y "lo feitó la£keátj^e#i«?€Mi9BtéJ^ Oací» deMsíala extra ■. :fefefe^

-V i' "fí^fefefeSHfe^fefe- '"-''V
->•* •" -.^'. fi •■ ■•-■irr. >■. • ,.

'feí¿" -«.í- "• j»., -- ;•;, .. -'«"•'.'sií-.fe
-•:, . fj t».: V.-;7v^.-, •• .v ,-,.fe ' " 'Aí-.l.-' . \. v;.^-v.-; ^.r>.,

-'Sl .l.íl
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v'-T *■

«16 -
-• - ^ •••/'/-■^w. A t,^»--^. i. V.'"" -V^' " . -. - .r*.- . ' . ^ ' •; •

-■.:. -. -.\'> - ■.-r.-^, • -^•■•' • _ • • ■^^•'V.- ' ■- ' t' .; ' • .ti!.. .agj...vJL'' ., -.i^' . .•

.á.-i.''.- ' . •• -A-. . . . . -•• „ . -...- '

En él plano social, se expresa con r.^yor nitidez los
fectos causados por la aparición de luchas armadas cuy- "

í--- ,,..-. ,- ■„-■ .o . j.—.^_.f.j ^— .. - ■yas formas y características corresponden a riúltiples - „ , , ,
... factores ideológicos y otros. Se agudiza este fenómeno

1«!.

•  los años I9B2-I983 sa los Dptos. de Ayacucho, Huancavo-
lie a y algunas provincias del Dpto. de Apuríncc.pdop —y».

i ' tandose medidas para combatir3-o como el DL, Okó (o Ley-'
. i antiterrorista) y en cuyo nombre se comprometen a cara ;y^

Í~ . V. pesluos inocentes y sus organizaciones naturales con el
.c-i'^ ■ t fin de destruir sus orga:áfflro3 natu3?ales, despojarlos •' ■

^ t v:ihí .: de sus tierras y otros motivos que afectan la integ^fi •
<  i. ¿ad del camposinodo. ~ -

^V' - punto adicional a los anteriores,lo cor!sti"txi5'"erx las— '* ' í-.'^*■ ií, xujs ímiíUi-LUX j xtj uunovxuu^'«¿x xatc»^ ^
í  migraciones campesinas ,a las ciudades, en busca de iriej^

Ir'" res forrias de vida e ingresos, y cpie en la mayoría de - . í
y* i •' ; "-

lJ»v f --í -^. •-. .? -1r r

5 ''í

los casos son desengañados, pues en las ciudades también I
^  n se vive una situpción de crisis estructiu^al. ^'- i,]í ' ••*5 VXV9 lAMlC?. OXUtUriWXUiX U.t; UXXSsXü t50 VX UU t^tU-CXX#

•a-
-¿í ' V * jk 4* «4

'> . -.v*-^ - • . • . - ■^- ir A

rir^\;r'^r' iodos ios fex-iójnenos descritos anteriomente. conducen s ^ v
que la Oficina Centrtó. Legal organiee sus actividades -
en procura de tener altematirás de solución, entre las

. : T - *ju^- r
:s y U...y-

"  -A' ".*

%.AAr^0^ry' ■ principales tenocKJSS-  --*■ '• * ¿/'•■
•

\
•  -V-. ^. •♦.•

La defei 'Sa del agro nacional, por el abandono del Esta- *'
fy ■ do. Esta situación ha generado el irapulso y realización v ... ^

. i--v-.- v .;í* j y 2.a coctitución de nuevas bases organizadas. • ---■'

' , Las resoluciones de ese Congreso deben ser nrecisadas -

■.-«srsx"''

en sus aspectos légales y la lucha por conseguir el e:^ í
•li'? '

to real de esos acuerdos ii-pilcara un mayor nivel de o£ i-^ y -
ganizacion y jíiovilizacion cat^esinas. En estas circun¿ '.'.W

tahcias, la Of. central debe continuar con los cursos - ^ ̂ '■\'-

'i ¿5/ .< '

legales ofrecidos y cronograaar otros de acuerdo al mo-
mentó actual. Ellos deben ser exposiciones orales corio

:  ■• ' ■ -'yV: Ai;'^v'-V 'audiovisuales. y m.yy

En estos momentos se han acentuado el níñrtero de casos «>
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• ••de campesinos acusadttó d© tériSDristaSf por lo cual — ̂  ^ fs
í V \con el pretexto áe esa acusación se encuentran judicial W-.

.  - ■ .í-' - >A- •.
l \ ©ente encauzados» 'Uestra de ello es el incremento de- -. - jj•  A C» J

casos en lo pensl. „
' ■ , ■ - ■ - '-^f ^

„  -í i^.-e-A-.í .Í.S i . ■ -i . . . * __ » -I ;-■■ t 4.^ ■' .: —í^;®La situEWJión coíaa se desenvuelTé, hace suponer que esta \
I" I».íf"<áír^t-^, ■-' '■■ . . . »■ - _ ,, *__* _ _ s _j •- J_ _■« _ : :.•  estado de cosas ise t^idra una duración corta; por el c-

contrario, tiende a perdurarse por mayor tie^o y su d^g ^
sarrollo posterior es imprevisible, riada hace suponer- - .<!
<pie en lo inmediato haya solución « esa ci*isis, en con-

W-'k, 1--. -i^_=w secueiKíia, ineludiblenieiite, en los meses y años proxim-
. -,4 ¿ :.: sxóSf la crisis social y las tensiones sociíaes, se aceja v ^

tucrán en el car^ peruano. Corresponde .Kitonces estar :i /
X ■ ■- ■ " ■ - .-. - • . . . . -. " ."'? í,
l  . E la aLt^ira de la situación; un con^úntosáe ahogados q- ■•íi'Sf; . "t'>.• .'írr,,;? mi - ■ ^ - i - '^■í!ÍtJ'»U

.V' que realicen la acensa de los caj^siriips es iu^sroscin- " ' '
dibie a raas de liapleiaentarlos con el equiix). necesario. *

*A"\^ • . : - ;: . ; • -^  - Por igual, la acentuación de la migración a las ciuda -
... "V- ^ Ot?

r- ¡lé:

iX'
•r

-ff-% -

>3»^ t des, particulanaenté en algunos grandes centros pobla -»  í.^, ' _

. * • w -
. r •■úff.-f

í  dos eonduclrá a que los can^ainos migrantes busquen u- -/ .¡tn
na ubicación en esos; centros urbanos, y no sieD^re ha ¿ , . v .

<rÁ^

eurrido en forma pacifica.
-

"í-.-

Concluyendo, se puede decir, que de acuerdo a los lineg^' < .
i náentos de política actuales, ̂ O ^

^  fundamentalEiente a favor dé los intereses - . v.^
r' ''•■'•.mv- •'*^^•'•^^'^ . •' • . .. . í . ' •' ^. v. " -

^  ' anticampesinos. ]il campesino peruano y sus orgaxiizacia ^ - '-K i, '
if..*, . *-'•. Mr- -. "siturales, deben irse dotando de un grupo de aboga-'

W  do y asesores legales (^e contrarresten ese dqscquilí- - ... ... .

R  A 'V y brio, que logren un funcionamiento a nivel nacional y -
.:•- i

»-
•4' ¿«i

ííxf n- ^P  vXj i
fortalezcan de esa ínanera la defensa Xegal al productor
 agrario en su conjunto.

Estos criterios enunciados són validos para la solici - ' ^ »V-
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^  ,.v' '•í- • -•'i' . . . .v*> . • • -- ^ .
•  . ■ . '' ■ - • t ' ' "r ' * • - *' i ^ .

:  -*■■ ■■ 'S .. : .f. v • ' y' ' ■ ' ' ' -- - ' - £.■■' '

*  „ ^ 5, -'JS . .,V 4 ^ -

-  "n.. ^ r> ^,^¿5 ?L F í>• Ví-ít- H. .•<%'/. ■- '~:-2.> • • ■ ■••• »ií- . - •*> " 3T J

-t'W-.»-

:> «••" i-w«'"* — -• -■^•-.•f«v ^-.V " * '"••• '■'•» ■':^T''^ ■\ '' ' •' \ \> > 'ÍÍjÍ^'^í'

•1 O • ' <4-^ -;> 'í^-' ■v>^íív:Í^ .- . r-?; '• ••:-•<4. » -^-A - ■; - 18 - - - .^i- ^ . ., . - ̂ .•' ,
". ''■• ^'•- '-•j: ..» -.JfcárA. • íf" :i" •-i-£*- • .4_ '<* .**•,! c^xiv--»- -"jív > --4, .; >

4  - ̂  ^ ? i 3"- " « ' •'.
« i > r,-
^ J'J'. "í - '' . « -r jC O'-í'. •> - <• ^

.7 - ^Diaro- di; A^a^riAcioN. «í'- ■ ■f' sr"; ■ Ví-i'í'&i:,'® á-'r-"

V"^ ■ • - • ■ " '
'%>\ ;í'' _ . # . _■* ~ * '

E  • •■ -.-í^ ' ' • '- ¿■-- "'5

,j^4,
V* 1 l

■n,*-.*

,  En ténairos nonorales el presupuesta deeignado bordea - v
■  ■ ■ . _ - ■ , _. . . ■= * ? «fí «

í>@ *

los $'72,500,; siendo -en,^ la. actualidad insuficientes
'  si so (juiere dotar de n^ayor capacidad a la Of. legal# V^  .. ■ : ■ . . . ■ * ^

~»l in&dríal» se solicita tjue sea ss^liado en un-^ ' ^>

en reiaci^n a las íicccsidades actuales derivod'is- '
.s^^-^^v.^i-,4-^ /»«"» #»rt«4?<-v VíÁ -oHldA V t« 1 TífO íw^-inn. niio— _ "í ',  , del inereneñto del costo dé-óldá y la infl.aeion, que- .

"' / J' ' según fuentes cficialoa (IK1?5 a fin do afíc sera do un i '1*!
^

^3-"n- xsoy^.^ ^ V' - - Ve - -. : : . ^ .

h-fi Jf < V'' De esa forma, cnm la aínpliaclon solicitadaii la s«»a '• ,r' S\y,
VÍ2.- v- "'^' llesara s. la caritj-dad de $ 90»625# \ » ^

b^f Con esta aii^íliación, so po^ &t.éTiú&t Yáá:^órGS c^s&ñ - r
^  ̂ Í i!f¿t " de asesoría legal que redunden ©n bencfxcio de la in- ^ -"*^1

ar\ ,»T PoTni- > á . . •• '*••--■
Vi,  - mensa población campesina en el Feru# .■•4-'; ■>¿;;''

W 1^> - . ■ , . .«ErE-. v: . V.»?.-"®
.  yiT.. m!C!IElEE J-E„TO PS T-A QglígMA L130M,. ■ , ." "r

íteA'. /AiV#", : «; ■> • • ?- ^ *'tt^
'V " Para los oróxirRos meses se estructurara un programé d-
'  de servicios, que ®íi el corto plazo no creemos se 3.0-

'  gres no obstante, algo so ha avanzado en los anterio- fjv
V '. ' » ^ - res años, principalmente ^ la necesidad de una red -• *
.  '-y ^ uacionol de asesores que legalmente apoyas al campes^
i\ ""íí " '' nado peruano. . ,.

^ >1; . En lo inmediato, es posible mejorar y ampliar la co • \ ~ ^ ;
bertura de servicios existentes; continuando con las-í -. fí' t — »- laertura co servicios exisvenuus; cuíivjlíiu«u«-iv

ií® A #3^ E. * ( .
.í:í^e e«-e.IS».

W.í<

* A*>" "* * ' • -íS. •'

f'' .> , consultas legales,defensa judicial de lae Sapresas i-

^ V- V. > s
■tU¡ A

■-*• „, '-i -

orgarilzaciones cajiipesinas; continuar participando en-
^  las escuelas campcsinrs a través de cursos con oontc-^

nido icg^. . .

Hay una acentuación de las consultas y jiiícios por ^
tivoG a:-tcrlor^'Gnte explicados. De igual mariera hcn- ^ J

't'V . auu emtado las sclicittsdes de visitas a las bases y ^ ̂ '%
\J -/ ^"v " - presas rurales ubicadas en provincias- , yr.í'

Por lo tarito, es evidente el reoueriniiento de un ma -- r
\¥, . l,' *
\  < .W /J

\  ■•' >' - '- --■-- -IJJt •-. ■ ■'•--•Ve- •-» ^ ' V> jfe, 4 ^ ^ ^ 0^ 5X  V -W7,_ ij f" ' r j '^s:
IV- V'V. ,• -m-- r. k" V . ^

V^*- . , r ... . . 4 .1.. . -.,&.....,.<,.%. ..''^-V
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>4. >. * JK>-/ .-vL-^^ii. .^"^.-J:^"-. ."■ •-.-rV r O-. ■. •• • :>rií.'-#-jM» ¿ •-••''. • ;•?=?.= " -'i*-:j- :!>••**; •^.i£.- . '..c •.-.^•C|¿;>v^-.í^r'.: ¿j. "- • .■*1----M(r' -v^: • ■-•="'•.'..-■^"-■ • ■=;
-  , *. *' v> . 1- . vi- " é

Sf-S^íV^*^-íi ■'' V^' • '• • *." .•,?%'> r •3' ,• -' >,

■ *- ■;;'fcí.;í"-.í lie* -■ •;? ">" ■'}' '^ '* .."v. . *'tW-e' ■• " - -.^

'•»-•• • •Ik •.r->-v-í-~'<^v:jit' :'ü ■••í-::^-''^-V .¿r. . • vs: fT-..c- • ••'.. v ._j^..ífek--.*í?: r/^m^ '- y-; , . •^qi^

^■" --".^.ic'-^ »-"ÍÍSl í •*' . • ■ •- .'^•. . t-.^x i'Síív • .~ /f)- .í N" Y .•• -y."., «.(jr ' .•..i' - • 'á. "'^'^5^^^ "*" ■ -v.é. .«. . - .•■ »4 v-ív*! -• "e •^.-••Y .v«, - -.— .

- *' ..^r^ -4- ífe-/ -^V t V- V íferf-jr í. - >

' - i. '"' •♦•yór nú iero de pi^fesionaXes,jabeados,
£'. . • ■•'• -'Ae' J^Say* »• -O" *; ¿ . j j •'*" -;2?-- e •,• •«»#u^-. ^\V«- .-^ x / -. • -^•

'. ••-■ *,'T' -'^ ■•• •.•>-*-^ -^ .--r ' . . . . ^. - .• •*" S%; • ; -^XT. - . •; ■••- «n; ^ *^.í?-..?-- n

-  OUIctlTOs r-pg alcanscT, Y'Y"- ^
., .-V i'.-.,■ ^ - • ■ 7 '■ !Í-.ií...'SiW«*'^¿

ie "* *- *-ía^ M a* ' ^ j» _s — ^ V^ -a IMf -. ' A A <Éit j% AvnflV AMk ■. '» >■' •»:7:y--' ' *%  Con el pedido de v.rojo a OXFAM, «e pretende alcanzar e® "v.i- ^.
*''y!*: ' .1* ©1 plazo eÚs corto posil3lej lé si^tí-ente* ,;.

,, > ^ a»- Atención de mas casos y cías diñólos» En la ^toslá.—
V  dad es nayor el núiíieró de Solicitudes y consoltás - tír .*  ¿.'T' ^ -J ̂ 4^!^ • . -■ • '' -jl' «.. "7 >» X T' '

/  que nos hacen <|ae las- que " PÓdeiiíOS resolver. Ademas .. - f
B#•#.-- •? - '^ lo hecho xK> es 1© óptií^ deíH>ÉÍd<^ Por £¿. las vi • -

•  'YY sitas a detenidos $dh realizadas Algunas veces por- ' , T''
*^\r rV *' les abogados y otrr^'por lc^ 4iriil4ar.eSf lo que tra*^ /•* v-.-^1

r

'  ' « ' consigo. RiúltiplGS dificultades•' , ' .■? '• .
?.Y "Y ' »• A pesar de contar icoii mi eitiipo que trábale n tiem- -v^ -» 'i?., »*"/x' ' , a." * ^ •■" -í .Ji .rfC.

"  .y. j"•^."''', ... , i''^ po cócrcleto. ' esta no.puede atendér las consultas ya
r _ .. „.»V ' ̂ ., ■* » • ,1 .. .^xi'■ --S *■ ■'■■. ■^'f-

. - ' <pia Ústas amaentan en número, posibleRiente por tra- ' y' -^s-éf y

4 V , *"Mí-

tarse de un servicio sesai-gratuito ofrecido dentro- .. /^  ̂ mr " *•V. «-. '.. "-«.i.-^ J^ .. i
..fc -.ir-.

'  de un ambiente de buen trato y cordialidad. Un Ca^ *

^'4-1^4^/ " pesino biem ̂ atendido 1?-©^: a su ve® a-bti^s a la 0"¿
u'' JJ''^. ficina, b llegail «á sai üoiabre, produciéndose un e - J r .v , ^*. %, f » • X ' i ' ^

* v.i fecto í-iultiplicador erv él serri-Cio. , ,' ^

1-^ - % 1"».— Tfclor Rcordinaíilon de la óflciria iSial en Lifia con— ?'^4 4.„  ' b.— Hejo.r ecordiiiaoion de la oficina ISipfcl en Liáa con- _

>  - las de provincias. '-*^'<4 47T

"  Estenj^ito merece uas evaluación del trapajo ante - "T-vi -'in*V f. "
»  '7,-

•/<'
■A-

-■•yírs;
<«

'  . wx* -1^; rior, siatematiarjido las eicperiencias obteiiidas ya.. -5 Aíi , . . . .
. sumior^o'los correctivos necesarios. Cgnjuntaj-ente "

-  ...•*: .. .. - - •* _„,i<!T,t..* aLi-- :.>•■ - • • - **- -". •*"
c. >= £-' r i'"- . -•«:

Y-^í* con las oficiiías de proviiicias (Füno- Cusco, Sicua-
ni. Arequipa y otras) so debe desarrollar un eve:.ito

"  ' que pei^ni.ta reordenar la coordia^-^cion y plantear -
_  , ,. 4.#- . r -74;^:
- / r V .> «V

'W'W 'V-
■^r- ■ -oc'

plai^s y programas conjuntos.
^  ̂ - Sí-'44^-r"'T?c''*í.. " ¿ — Mes-?rtT»«T* Tf*® r»m*«off dA AATmAl+LsA-leir»- MAiOr®?» 1 os ' ... '-í x-%. <í«- Mejorar los cursos de capacitación. Mejobar los ' — '

. . . . -_ , - - — • * . . «..

'•-i'4' í^Sév-'r, /' cursos legales prograíaedos, no solo en la foroa que n£i#"
"4>«^ --r^4í" ze vienea dictando, sitio en la calidad de los mi-s - ^ • iCY.c-'fí

^  " tacs- EAto significa aplicar una labor de investiga :

-  n ' " '*"< r... / . 1 V *'•£ ' * ~ ..
<  y" •-'i'' ^ t , - - id^"" , 'v.4x- . fyy «swís^*- >»-.vií.' t , ^ ■

- >. ViJr-*-» " -*■*" ^ t,. * ' * - — -í^ ^ V* e ^ -V . í .. yí V í- «->v -"Vd'^ ■'
. -• ^. • ¿ •" . -. .-■> "■ - !*•: ■■ '' ^ •;:• ' < . : "•'i' 3%r'. ;-.;• ... Á l-. ' ••.•'•_ ••NVr^^ "VjJÍ., 1+' V % K ■ ■ : * . '•% ^r,•• .', ." ' •.■? J'>f " .v'. •^. 1*^

...■••ÍTij». v.?i .-• .-s ?v-^ a •. .v .-n'i.-tou--»v»^v iiWnGr.r>• .- - • • .i*íwr» .cx »r »• - - --«yr-*-. . *--■ • ..—-• • ^■■. - .-...? .
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l" '5^'

;.V '■ ¡¿i-"

^  : 3 • - .. w - -jgi. •;, * V'"' ■

i' -' ■■ í

t:

V' '
i.»:' .:v

V-t V * V*- ,.

,■* e- í Á-.ííc". ■ ;  ■ - ;■ ^ ^ Sé v'r-:-':- -

,•;■•■ íí»^^ ^ " 'jt . .'-V, vjssr"'.'-^•ív.^ •.

.. .cién é«^¿ííi^0SÍá2«íc' <ii® 'clébé' ítt«íW>13.8rjse^

J- ' f» ' » ^ s »f

f-J

é^« eaao' '|«^,iá^no ;Lb_P©Í«3í:^^ <sjordln£ü-,\S^
"' vé'- - ';■
'.- ■ %-•,, "-'^v - f"V.-y-!S''ií ■ot?o* cd&t¿H>E P-fiíí©« t ábogadós

ir^ .•»>

: r-i • ."i. --. :».«

isa -<■ •• *•
-. . .'"*f . /,'.

totí: z^s^feiáoé -^e ae^- ííivestlg^^^ ^ ,
LS.-'fc 4^' -= ,l%,x-U  ̂

r' ^*•

"te 4«X cQríí»#Jiiáo ele los eWses#.

Xté aietpdDlagiri "debé-Siér:la'-slaS-:dl^.iics y ■
'■rC ■«

-I-».

v%.
^Idel cct¿iiípesiñn<^nndo. . -" ' : . y':,.

•csr\.
r-.fy

tóo-,v s'-%.>S'i.?'-.;v-:;:-f
posi^Xe pera el
ra - sgLlo; iiSce
«400 eSuditiw & tsuósti'O

fe-"' ,^'-¿4? íf ' , ^'.«>4 „ ■ H '-.
i* Vé > d,-Jnte¿cw 4e^i^:,_de

Tarea^ ii3p¿^ ^ ^
^faf^sÍ.a¿á^''Vi^°' deretái^^.

fü-
t2* .

^■5í-" -vV.Sw'^
-íP

\ :íé ; 'Si;

1  • ■tó-ementócs; ««íi^teg»^^ 4»-:lar60Ciedi4vps3a^ ;jl
C- íAs TM* t»A«^00lS!Alo'!ítis -ans:i»80or0cxe!~4aoree s»?, ' .̂ ■

^ Jffíí' A— •/ ?.
®l(<f-va''-rj.». ' ■'

^ -íT. s t r
J<jr ,í ■, ''ti ; . - > '

té
v-^ „ r. •:,

»  é

Ssí- n "j. « •»-^ '
><>?■' %

» - ' ■■> .. "?. ■!

» ' . 4\

j*.^4c-í:;^"''* * >*jr "■ -u,
'4-' ^

Si
^ ■.'^.*t

•TO^ '■ kkt S-ai.;--

ú%íújR9^¿cv1^^&}^s'9 ' ;
ffí' ^ V-. í&^'bil¡ri-fe Xgfce,íÍcaj#eV^^43;3,::el::ea^

dé \su» ^ Xa 'd^teiaa'^ a
l©^í^€ffjíJ^Í4<Jaür^ si.

l^si: ̂ é :éotréS5ft^^ éwaí^liéPQdéíros lozxtimB
á^ectós do ésa eíTiXijraeij^n- pre-col.oébirs^ y
Sapino la íVunraa. i«ayo^t?ria qpjé ispiitlsairá el. - Sí*y Sí'
jÉíeolio enSmastiéb-país* •• . -_

r Sv'y'éé:" ' -

^x7
bs '

>.

>*■*•- • • JVM

*\

• •

'-•J'if'

- ••• -• -*x -^JJ? .

V  «- ^ K

í.! '

Í-» . 4 *• Jl¥^ ,S *'

r  év, AjS' .é..íws--''"^'rvy
f- - - í". 'y-rt- -.■.-=^.. • •; ---^.■- - .A'v - ,
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PRESENTACION

El informe que continúa se refiere a las actividades rea

lizadas en el Instituto de Apoyo Agrario (I.A.A.) durante los

meses de setiembre de 1980 hasta marzo de 1981, así como los

gastos efectuados durante este mismo período. Este infoírme es

complementario al que se envió hace algunos meses en el que

también presentamos las actividades y gastos efectuados pero

para el período marzo-agosto 1980. Por no ser repetitivos no

incluímos en esta oportunidad casi nada del primer período.

No es del todo correcto decir que sólo señalamos las act^

vidades realizadas. El informe está lleno de evaluaciones, de

nuevas propuestas que surgen de esas evaluaciones, hay autocrí

ticas ante los errores y deseos de rehacer mejor los trabajos,

hay, en fin, toda una visión de conjunto de las actividades

efectuadas y que no deseamos que las conozcamos sólo en el I.

A.A. Por ese motivo transmitimos a I.C.C.O. un informe que es

más que eso. La cantidad de páginas redactadas sobrepasa lo

normal de un informe, y deseamos que así vaya. No intentamos

hacer un informe más para cumplir requisitos formales. Hemos

hecho y dicho lo que nos parecía conveniente escribirles sobre

nuestras actividades.

Las acciones realizadas están debidamente explicadas en

las páginas que siguen. Luego de su lectura esperamos los co

mentarios y críticas necesarios.

Lima, julio 1981.

•  -.-.í.- -
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I. MARCO DE REFERENCIA

En estos últimos meses se han realizado cambios muy im

portantes en la vida política nacional y se han emprendido ac

ciones trascendentales en la agricultura peruana. El Gobierno

del arquitecto Fernando Belaúnde, iniciado el 28 de julio de

1980, ha emprendido la tarea de elaborar un nuevo proyecto de

desarrollo del sector agropecuario que busque sacarla de la

crisis en que actualmente se encuentra.

Desde su punto de vista el nuevo Gobierno se ha trazado

como objetivo aumentar la producción y productividad de artícu

los agropecuarios de consumo popular, acrecentar la capitaliza

ción del sector agropecuario favoreciendo las inversiones y re

inversiones de capital, y ha abierto la frontera de tierras de

selva y ceja de selva para una mayor explotación de los recur

sos naturales de nuestra Amazonia.

Tal magnitud de cambios ha ocasionado una creciente preo

cupación en la población trabajadora del campo. Más aún en

los trabajadores de las empresas asociativas (cooperativas

agrarias de producción, sociedades agrícolas de interés social,

empresas rurales de propiedad social, comunidades y asociacio

nes de productores) que han tomado con cierto temor las dispo

siciones legales que modifican la propiedad y la tenencia de

la tierra.

En octubre de 1980, el Poder Ejecutivo, vale decir el Con

sejo de Ministros, recibió plenos poderes por parte del Poder

Legislativo (Cámaras de Senadores y de Diputados) para dictar

leyes en 180 días. Los Ministros recibieron así todos los po

deres para dictar leyes para así conseguir aplicar los objeti

vos que el Gobierno del arquitecto Belaúnde se trazó desde un

principio. En lo que corresponde al Ministerio de Agricultura,

en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, han

elaborado la nueva Ley de Promoción y Desarrollo Agropecuario.

Su fecha de promulgación fue en noviembre de 1980, y el inicio
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de su aplicación fue el mes siguiente: diciembre. Y desde esa

fecha hasta el año dos mil (2,000) va a regir las relaciones

de propiedad, producción, comercialización e industrialización

de todo el sector agropecuario peruano.

En mayo de 1981, el Gobierno, en uso de los plenos pode

res otorgados por el Parlamento, promulgó la nueva Ley General

de Cooperativas, y con ello tiene el instrumento legal que le

permite reorganizar el sistema cooperativo nacional y modifi

car principalmente a las empresas cooperativas agropecuarias

creadas durante el período de gobierno de los generales Velas-

co Alvarado y Morales Bermúdez (1975-1980).

Desde el mes de octubre de 1980 hasta estos días el deba

te nacional se ha centrado en estos dos importantes dispositi

vos legales. Las organizaciones campesinas más representati

vas se han pronunciado en torno a ellas, diversos estudios y

comentarios han esclarecido numerosos problemas que ocasionan

tales medidas y más de una centena de polémicas con funciona

rios del Gobierno, parlamentarios y delegaciones campesinas

han servido para unificar criterios en torno a un solo objeti

vo: la Ley de Promoción y Desarrollo Agropecuario debe deba

tirse más y se deben hacer correcciones; de igual forma con la

Ley General de Cooperativas.

Ambas leyes no han sido discutidas por las más importan

tes organizaciones gremiales de los productores del campo; y

todas ellas sienten la necesidad de que se incorporen sus de

mandas .

De muy diversas formas nuestras actividades han servido pa

ra apoyar estas discusiones y debates de los productores; y

también se ha apoyado con el estudio de los problemas ocasiona

dos por las modificaciones hechas por la Junta Militar. Y es

tamos seguros que aún los trabajos realizados que hemos empren

dido resultan cortos para la magnitud de problemas que tiene

que responderse en este importante y decisivo sector de la eco

nomía peruana.
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II. AREA DE PRENSA RADIAL

1. Líneas de trabajo

El área de prensa radial ha funcionado en coordinación

con el área de capacitación sindical, pero ha tenido auto

nomía para organizar su equipo y su plan de trabajo.

En este período se ha planteado -a manera de experimenta

ción- tres líneas de trabajo:

a. Programa informativo

Su objetivo fue la producción de noticieros radiales

para el campo. Se procuró producir noticieros en que

chua y castellano y en las horas adecuadas para el

campo (de 5 a 7 de la mañana). El equipo de redac

ción de los noticieros deberían programar un noticie

ro ágil que resuma los principales acontecimientos se

manales en el país y de organizar una sección de ser

vicios a la comunidad mediante la transmisión de men

sajes. Todo ello con el fin de ganar audiencia.

b. Programa cultural

El objetivo es difundir la música de las distintas re

giones del país. Preparar documentales cortos sobre

la historia de los pueblos del interior, de su geogra

fía y de los principales problemas de los pueblos,

con el fin de ampliar el conocimiento del Perú a los

campesinos. Para eso se procuró construir programas

cortos de fácil lectura por radio.

c. Programas técnicos-productivos

El equipo de prensa radial coordina con profesionales

especialistas en ingeniería agrícola, veterinarios.
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zootecnistas y agrónomos para producir programas de

asesoría y consultoría transmitidos por radio. Y se

ha planteado como objetivo la organización de progra

mas semanales sobre determinados temas: campaña de

salud animal, prevención de plagas, mejoras de culti

vos y servicios educativos.

2. Equipo de Prensa Radial

Para el cumplimiento de las líneas de trabajo establecido

se han conformado los siguientes equipos de trabajo:

a. Equipo de Prensa Nacional

Por la magnitud nacional del trabajo se constituyó un

equipo que organice el área de prensa radial y con au

tonomía constituya su plan de trabajo y el rol de ca

da uno de los componentes del equipo.

Estos objetivos, parcialmente cubiertos, han sido un

eficaz medio de difusión y educación masiva, pero sin

llegar a cumplir a cabalidad los planes trazados. Se

ha contado para esto con ayuda de instituciones ami

gas que preparan documentos de educación popular y que
%

prestan servicios en reproducción de cassettes. Y ha

sido de ayuda muy especial las recomendaciones y el

aporte de las organizaciones y las comunidades campe

sinas quienes han colaborado con el equipo nacional

para la programación de noticieros y los programas

culturales.

jm

b. Equipos Regionales

La división en tres regiones en el área de prensa ra

dial ha permitido una mayor extensión de las transmi-

,  siones radiales y con un costo reducido.
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El público al cual está dirigido es principalmente
campesinado ribereño del amazonas y comunidades na

tivas de la zona de Iquitos.

3. Tipos de Programas radiales

Se han elaborado en el semestre pasado los siguientes pro

gramas radiales de carácter nacional y que han sido repe
tidos en provincias:

a. La nueva Ley de Promoción y Desarrollo Agrario:

En vista de la importancia nacional de este disposit^

vo legal se estudió la forma de preparar programas

cortos que vayan explicando sistemáticamente los as

pectos más importantes. Se tuvo que hacer distintos

programas sobre la Ley dado que en algunos sectores

sólo había interés por un aspecto o por un capítulo o

un título de esa Ley. Por ejemplo: en la región de

la costa norte los programas sobre la Ley ponían espe

cial énfasis en todos los dispositivos relacionados a

las empresas cooperativas (su reestructuración y sus
nuevas formas de funcionamiento) o a la política de

comercialización, precios y tributación establecidos

por Ley. De igual forma, los programas radiales para

la región de la sierra ponían mayor énfasis en lo re
lacionado a las comunidades campesinas y al problema

de la reforma agraria.

Esto precisamente ha permitido que mediante los pro

gramas de extensión se llegue a un amplísimo sector

del campo. En las ferias de los pueblos se desarro

llaba la idea de pasar parte de los programas radia

les que explicaban la Ley y generar ahí mismo debate

con los participantes. Esto sobre todo en coordina

ción con la organización campesina de base o federa

ción campesina de la provincia para dar a este debate

un carácter gremial y orgánico.
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b. La reestructuraci6n de las empresas;

Hemos preparado programas para la sierra sur sobre el

problema de la reestructuración de las cooperativas

agrarias de producción (CAP's) y las sociedades agrí

colas de interés social (SAIS). Generalmente se ha

procurado que los campesinos hablen y a partir de sus

declaraciones constituir un programa, para luego con

trastarlo con la de técnicos y especialistas agrope

cuarios .

La reestructuración es uno de los problemas más sal

tantes de la agricultura peruana. A la base está la

discusión sobre la propiedad y tenencia de las tie

rras. De ahí el carácter de este programa de ser más

de entrevista a dirigentes y bases campesinas para

luego difundirla a nivel nacional.

c. Las enfermedades de la papa;

Con ayuda de los técnicos "agropecuarios se ha prepara

do un microprograma sobre las enfermedades de la papa.

Está hecho para las zonas altoandinas de Cusco y Puno.

Ha dado resultados positivos y esperamos continuar

con esta línea de trabajo de microprogramas técnicos.

En líneas generales el área de Programas radiales ha c\im-

plido parcialmente con el ambicioso plan presentado a co

mienzos del período 1980-1981. Hemos tenido que central^

zar nuestros esfuerzos y recursos y reducir el área sobre

el cual habíamos trabajado inicialmente. Y hemos reduci

do también los contratos de programas radiales; ya no se

alquilan muchos programas en Lima, y en provincias hemos

preferido dividir regiones antes que extendernos en forma

apresurada y desorganizada como lo hicimos en el período

inicial. Las líneas de trabajo ya están montadas y el

equipo de trabajo ha logrado cierta coherencia y funciona

miento integral. Las coordinaciones con algunas federa

ciones campesinas han permitido una mayor sintonía y au

diencia por parte del campesinado.
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III. CENTRO DE DOCUMENTACION

La organización del Centro de Documentación se ha orienta

do para que preste un servicio rápido y eficaz a los usuarios

y es una solución para la elaboración de los noticieros radia

les, de los cursos de capacitación, de las investigaciones que

en el Instituto se vienen desarrollando. La información com

pleta de lo acontecido en la semana sobre "lo agrario" y los

hechos que han marcado la coyuntura, son recortados de las no

ticias o comunicados de los diarios y revistas y luego de su

clasificación se los guarda en dossiers. Este trabajo es com

plementado por un servicio de prestación de libros, revistas o

folletería. Para todo esto se ha instalado una sala de traba

jo para los lectores.

El servicio que el I.A.A. facilita a través del Centro de

Documentación se hace en función de nuestros objetivos que tie

nen en cuenta los intereses de las bases campesinas, de sus d^

rigentes e incluso de otras instituciones a las cuales se pre£

ta todo ese material de consulta. Por ejemplo, a un dirigente

no le interesa tanto tener un archivo; le interesa recoger un

conjunto de información medianamente elaborada que le sirva pa

ra comprender los problemas inmediatos que lo afectan -como el

alza del precio de los insumos agropecuarios- y a partir de

esa información y la de su propia experiencia dar una respues

ta inmediata, tener la alternativa y la acción concreta.

El hecho de priorizar las actividades del Centro de Docu

mentación hacia el ordenamiento de la información que facilita

el análisis y sistematización de la coyuntura agraria, no quie

re decir que el Instituto no deba contar con un archivo que le

permita tener memoria de lo acontecido en el agro en los últi

mos años y meses. Para desarrollar esta línea de trabajo se

ha establecido los contactos correspondientes con un conjunto

de centros que archivan documentación además de lo que por

nuestra propia cuenta estamos realizando.
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IV. DESARROLLO DE TRA.BAJOS INVESTIGATORIOS

1. Líneas de trabajo

Luego de algunos meses de actividades y labores directas

con el campesinado entendimos la necesidad de emprender

trabajos investigatorios que nos ayuden a conocer proble

mas concretos, a determinar la situación de las empresas,

a precisar algún aspecto de la variada realidad de la pro

blemática agraria. Por ejemplo, en alguna oportunidad un

preocupado dirigente campesino nos dijo que muchos campe

sinos desconocían su propia realidad histórica y hasta no

sabían lo que representaba algún personaje también histó

rico que había influido, con sus acciones, al mundo agra

rio peruano. Esto nos llevó a determinar la necesidad de

desarrollar una investigación histórica de los campesinos.

De igual manera, las permanentes consultas sobre cómo sa

lir de tal o cual problema técnico, económico o social de

las empresas agrarias o de los campesinos, nos llevó a de

cidir que debíamos desarrollar las siguientes líneas del

trabajo investigatorio:

a- Diagnósticos; a partir de los trabajos de diagnosis

pretendemos determinar y evaluar la situación de las

empresas que soliciten nuestros servicios con este

fin. Y no sólo se hará este tipo de actividades en

relación a las empresas, conviene hacerlo en relación

a un valle o a una región. Ello depende del tipo de

solicitud que nos presenten las organizaciones campe

sinas. Si bien esperamos que las iniciativas, en lo

fundamental, provengan de estas mismas empresas u or

ganizaciones, ello no significa que sólo nos ciñamos

a ello. La propia necesidad del desarrollo de nues

tros trabajos nos podrían llevar, es muy posible, a

que realicemos diagnósticos de las regiones o valles

donde acentuamos nuestras actividades y donde se veri

fica con mayor agudeza una serie de problemas.
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b. Estudios; denominamos estudios a los trabajos inves-

tigatorios que se realizan alrededor de un problema

preciso como, por ejemplo, cualquiera de los proble

mas que se observen en la producción agrícola o gana

dera o los que se refieren a la comercialización de

ciertos productos; y no sólo esos trabajos, también,

los de carácter social y político. Con estos estu

dios creemos que facilitamos a las organizaciones cam

pesinas el conocimiento explicativo y de análisis de

los principales problemas de la realidad agraria en

el país.

c. Investigaciones: llamamos de esta manera a los traba

jos investigatorios que tienen que ser realizados en

plazos más largos y a partir de equipos de investiga

dores pues procuran estudiar de la realidad agraria,

un conjunto de aspectos que se vinculan entre ellos y

que por su complejidad y profundidad deben ser desa

rrollados luego de que se determine objetivos, método

logia, cronograma, etc. Esta es también, pues, una

de las líneas de trabajo del I.A.A.

2. Avances logrados

El conjunto de estos trabajos investigatorios no se desa

rrollan, por supuesto, aislados de las otras áreas de tra

bajo del I.A.A. Son, más que nada, un sustento indispen

sable del conjunto de nuestras actividades. Pero en lo

fundamental y tal como realmente hemos avanzado en los

trabajos, se intenta investigar lo que es necesario para

las escuelas laborales campesinas, así como lo que ha si

do de utilidad inmediata. Hasta estos momentos no hemos

respondido a las solicitudes (verbales o escritas) sobre

la necesidad de realizar dignosis de algunas empresas ru

rales en tanto no tenemos personal para ello. Esta es,

pues, una línea de trabajo proyectada que aún no se en

cuentra desarrollando labores.
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Por el contrario, hay algunos estudios que hemos hecho y

que era imprescindible avanzar, en tanto hay desde hace

10 meses un nuevo gobierno con características diferentes

al que le precedió; existe, en consecuencia, nuevas deter

minaciones políticas integrales y específicas que directa

o indirectamente afectan a las empresas asociativas y a

los trabajadores del campo. Explicar esto en las escue

las campesinas conlleva hacer estudios de la nueva legis

lación agraria del actual gobierno y de las repercusiones

que ello significa en las instituciones gremiales y polí

ticas y en el agro peruano luego de las reformas agrarias

de los últimos años. Si bien algo de todo esto ha sido

elaborado y avanzado -trabajos de investigadores de otras

instituciones- no todo está hecho para la comprensión de

los actuales momentos que por otra parte son bastante di

námicos. En realidad es bastante difícil comprender y ex

plicar lo que en estos instantes ocurre en el campo perua

no.

Esa es, pues, la tarea que hemos emprendido en cuanto a

estudios inmediatos que ayuden a dar y darnos claridad.

Bien, se tiene entonces trabajos que explican por qué hay

un nuevo gobierno, cómo se ubican en el actual momento

las centrales gremiales, cuál es la situación de la pro

ducción y comercialización de los productos agropecuarios

alimenticios, etc.

Sólo la investigación sobre "historia del campo y de las

luchas campesinas en el Perú (siglo XVI a 1960)" emprend_i

da hace meses por dos de los mejores historiadores perua

nos, es de largo alcance, está debidamente programada y

hasta ya se ha culminado algunos capítulos. No obstante,

no se pretende realizar un trabajo investigatorio que cu]^

mine en un libro para consumo de un mercado intelectual;

si ocurre esto es el aspecto secundario de lo que preten

demos. Interesa sobremanera que esta investigación histó

rica sea una ayuda en la capacitación de los dirigentes
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campesinos y del campesinado en general. Por lo tanto, en

las escuelas campesinas habrá cursos en los que se dé ex

plicación y se muestre la larga historia de los trabajado

res del campo y de la lucha por su liberación. Evidente

mente esto se hará utilizando las técnicas más avanzadas

de educación popular. Posterior a este trabajo trataremos

de investigar historias de los campesinos de diversas re

giones, cuyos resultados, por igual, serán apoyo de las

escuelas sindicales.

Perspectivas del trabajo

Tal como se ha ido presentando la realidad en cuanto a

los trabajos investigatorios, hay situaciones espontáneas

que nos han sido de utilidad y que no debemos dejarlas

con este carácter. De lo espontáneo pasaremos a lo pro

gramado, de las características transitorias de los equi

pos de trabajo avanzaremos hacia equipos consolidados de

profesionales con especializaciones; del trabajo reducido

a una sola institución (la nuestra) trataremos de lograr

la coordinación con otras instituciones con las que se ha

ga una programación en conjunto y se distribuya las tareas

"racionalmente".

Es conveniente continuar en la orientación inicial en que

hemos dirigido estos trabajos, es decir, que sirvan como

respuesta a problema concretos y precisos y que sean base

para la difusión de conocimientos para el área de capaci

tación. Conviene, sin embargo, avanzar más en nuestros

conocimientos respecto al uso de técnicas educativas popu

lares. Felizmente hay instituciones que lo han logrado

más que nosotros y de las cuales tendremos que aprender.

V. AREA DE CAPACITACION

En este primer semestre hemos hecho precisiones fundamen

tales que nos pueden hacer afirmar que hemos entrado a cubrir
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los objetivos que nos habíamos trazado para un mediano plazo.

Ello se ha logrado luego de culminar la primera etapa de ejecu

ción del proyecto que nos permitió tener un conocimiento de

primera mano de los problemas de las bases campesinas, recoger

los y sistematizarlos, para organizar a continuación en torno

a esto, la capacitación campesina.

En capacitación hemos establecido líneas de trabajo a tra

vés de las cuales actuamos a pedido de las bases campesinas.

Estas son:

a. Los fórums o seminarios: son eventos públicos con

participación de expositores de las más variadas opi

niones políticas, incluyendo a funcionarios guberna

mentales. El objetivo es que los campesinos, los fun

clonarlos del Estado y corrientes de opinión, que ten

gan que ver con el problema que se trata, todos ellos

en conjunto, generen un debate público que esclarezca

los puntos de vista ante la opinión.

b. Charlas: son atendidas a pedido de las bases y sobre

temas específicos que no requiere la organización de

un curso. Por ejemplo: buscamos dar una charla lue

go que una comunidad campesina pide a su asamblea ma

yores elementos y conocimientos sobre las nuevas ta

sas de interés del Banco Agrario que les permita ori^

tar los acuerdos que van a tomar referente a ese pun

to.

c. Las escuelas campesinas: son un conjunto de charlas,

cursos, actividades y prácticas que permiten a los

asistentes darse una idea global de los problemas na

cionales, regionales y los de sus bases.

d. Material pedagógico: una de las características del

trabajo pedagógico en el agro es que los temas que se

desarrollan tienen que ser adecuados de tal manera
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que sean accesibles al conjunto de asistentes. En e^

te sentido se viene elaborando material pedagógico en

formas de cartillas y fotomontajes.

Actividades realizadas

De acuerdo a los tipos o formas de capacitación que antes

hemos mencionado, a la fecha se ha realizado lo siguiente:

a. Los fórums o seminarios: como anteriormente se ha d_i

cho, esta forma de debatir los problemas del agro, en

los que han participado funcionarios estatales, profe

sionales especialistas y dirigentes sindicales, han

tenido como objetivo hacer que esos problemas sean de

conocimiento y discusión públicas. Se han realizado

las siguientes actividades:

i. Fórum sobre "Amazonia, irrigación e hidroeléctri

cas en el Perú"

Por invitación de las organizaciones sindicales de

Pucallpa para tratar el problema de la Amazonia,

se organizó en esta ciudad de la selva un fórum so

bre "Amazonia, irrigación e hidroeléctricas en el

Perú". Este se hizo en colaboración con las orga

nizaciones sindicales y sirvió para el debate pú

blico con funcionarios del gobierno y profesiona

les autorizados sobre el tema en mención. Este fó

rum se realizó en setiembre de 1980, durante los

dias 15, 16 y 17.

ii. Fórum sobre "La reestructuración de las empresas

asociativas"

Debido a la disposición gubernamental de iniciar

la reestructuración de las empresas asociativas

(cooperativas agrarias de producción, sociedades

agrícolas de interés social (SAIS), y empresas de

propiedad social (EPS)), se despertó en estas orga
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nizaciones así como en las comunidades campesinas

un interés por debatir los alcances de esta medida

de Gobierno y sus consecuencias en ellas.

El I.A.A. ha recogido este interés e inicié las

gestiones correspondientes para organizar un f6r\im

sobre la reestructuración de las empresas asociat_i

vas. Invitamos a autoridades del Gobierno, aboga

dos y profesionales para que discutan este proble

ma con los delegados campesinos del valle de Huau-

ra, Huaral, Cañete, lea y el Santa (departamento

de Ancash).

El férum se llevé a cabo en la ciudad de Lima du

rante los días 20, 21 y 22 de noviembre de 1980.

Asistieron delegaciones de las cooperativas del va

lie del Santa (departamento de Ancash), represen

tando a 5 CAP's; cooperativas del valle de Huaral,

Chancay, representando a 6 CAP's; cooperativas del

valle de Cañete (Lima) representando a 5 CAP's y a

los sindicatos de trabajadores eventuales del mis

mo valle; y, finalmente 4 CAP's del valle de lea.

En total hubo algo más de 80 representantes de las

cooperativas, más especialistas, profesionales y

representantes del Gobierno.

Las conclusiones a que se llegó en este evento que

fueron alcanzadas a las autoridades del Ministerio

de Agricultura fueron las siguientes:

Que la revisión de las afectaciones y adjudica

ciones de las ex-haciendas no se autorice en la

medida que éste es uno de los principales meca

nismos con los que los ex-hacendados vienen de£

pojando de tierras a las cooperativas agrarias

de producción.

te. ' : ^ ^
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Que la reestructuración de las empresas se rea
lice autónomamente sin participación ni imposi
ción vertical, ya que ello atentaría contra el
libre criterio de los cooperativistas sobre la

decisión del destino de su empresa.

La entrega gratuita de los títulos de propiedad

de las empresas asociativas a la empresa como

tal y no en forma individualizada, para evitar

la parcelación de las tierras de las CAP's y lu

char así para que este modelo regresivo sea uno

de los caminos del reingreso de los terratenien

tes al campo.

Posteriormente este debate sobre la parcelación
de las empresas asociativas fue solicitada por

las cooperativas de Lambayeque y se organizó en
ella el 5 de diciembre de 1980 un fórum sobre

la parcelación de las cooperativas con las par
ticipación de 43 delegados de las cooperativas
y comunidades campesinas del departamento, con

la participación de las autoridades de la Zona

Agraria de Lambayeque y abogados y asesores de

la Confederación Campesina del Perú y de la Con
federación Nacional Agraria. Este eventó contó
con la ayuda de instituciones que apoyan al cam

pesinado de dicho departamento. Las conclusio

nes fueron similares a las ya expuestas y, como

tal, sirvieron para elaborar un pliego presenta

do a las autoridades de la Zona Agraria de Lam

bayeque y del Ministerio de Agricultura.

iii. Fórum sobre la nueva Ley de Promoción y Desarrollo

Agrario

El mes de noviembre el Gobierno dio a conocer la

nueva Ley que guiará su política económica y que
regulará la propiedad y el funcionamiento de la
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propiedad agrícola, pecuaria y forestal por espa

cio de veinte años. Las facultades extraordina

rias dadas por el Parlamento al Poder Ejecutivo fa

cilitó que el Gobierno emitiera esta nueva Ley sin

la discusión y conocimiento ni de los parlamenta

rios y menos de las organizaciones campesinas re

presentativas.

A partir de este mes se ha suscitado un largo e in

acatable debate sobre los alcances de esta nueva

medida y las consecuencias que traería al agro aso

ciativo, a los pequeños y medianos propietarios y

a las comunidades nativas de la selva y ceja de

selva.

El Instituto de Apoyo Agrario ha recibido pedido y

solicitudes de parte de cooperativas y comunidades

campesinas de realizar un debate esclarecedor sobre

el tema en discusión y la publicación masiva de d^

cho decreto legislativo para conocimiento, estudio

y discusión por parte del campesinado peruano.

Luego de una preparación por parte del equipo de

responsables de la capacitación sindical del I.A.A.

hemos organizado un fórum central sobre esta Ley de

Promoción y Desarrollo Agrario, que se realizó el

22, 23 y 24 de enero en la ciudad de Lima.

b. Escuelas Campesinas; son organizadas para los diri

gentes de las federaciones campesinas más importantes

con el criterio de discutir los problemas más trascen

dentes de la agricultura peruana y de la política del

Gobierno en este sector. La duración es de tres a

cinco días de trabajo. El equipo central ha elabora

do los materiales de enseñanza correspondientes y ha

coordinado con intelectuales y especialistas en el

problema agrario para que participen como ponentes en

estos cursos.
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c. Material pedagógico

Lo avanzado sobre el material pedagógico es como si

gue:

i. Edición de cartillas: en nuestro plan de publica

ciones hasta el momento ya se han editado cartillas

sobre temas básicos: Nueva Ley de Promoción Agro

pecuaria.

ii. Fotomontajes; en esta línea de materiales se han

producido audio-visuales en castellano.

iii. Prácticas: se viene organizando -esto no está aún

consolidado- un sistema de prácticas a nivel de me

dios de comunicación popular y sanidad rural.

VI. REUNIONES CAMPESINAS

Las reuniones campesinas que durante el período que com

prende los meses de agosto de 1980 hasta marzo de 1981 y a las

que hemos dado variados tipos de apoyo, se han realizado en to

das las regiones. Es necesario precisar que el apoyo que he

mos brindado ha sido luego de las solicitudes verbales o escr_i

tas que nos han presentado y luego de evaluarse si convenía

dar ese tipo de ayuda. En todos los casos no ha sido el I.A.A.

el organizador, promotor y director de los eventos, sólo hemos

dado lo que las organizaciones campesinas nos solicitaban.

VII. OTRAS ACTIVIDADES

El I.A.A., teniendo en cuenta la programación de sus tra

bajos y actividades que tienen que desarrollarse en la siguien

te etapa del Proyecto, además de todas las acciones anterior

mente informadas, se han realizado algunas otras.

1. Servicios técnico-productivos

Se ha venido constituyendo un grupo de profesionales que
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también serán de apoyo al campesinado. Esto nos permiti

rá cubrir una demanda permanente en los aspectos técnico-

productivos, tales como producción, comercialización, sa

nidad animal, tecnología, aspectos financieros. Este

equipo está integrado por ingenieros agrónomos, zootecni£

tas, ingenieros alimenticios, etc.

2. Elaboración de proyectos

A partir de los pedidos de algunas bases o grupos de cam

pesinos y en coordinación con profesionales hemos ido ela

borando proyectos de desarrollo comunal. Los temas han

sido diversos. Hasta el instante están finalizados pro

yectos tales como:

Reactivación de una Central Cooperativa.

Alfabetización Rural.

Tambo Campesino.

Capacitación técnico-agropecuaria.

Además, tenemos pendiente un proyecto más para la selva

que debe ser finalizado en las próximas semanas.

Este conjunto de proyectos, si conseguimos las aprobacio

nes financieras, significarán una actividad o acción más

que se desarrolle en el I.A.A. en la próxima etapa de

1981-1982.

VIII.INFORME ECONOMICO

Para mayor referencia de esta parte del informe, conviene

tener en cuenta el cuadro que presentamos en la página N° ,

donde señalamos los gastos totales realizados y los correspon

dientes a los rubros y sub-rubros. En resum.en, el monto total

de gastos para la ejecución del proyecto "Asesoría y Capacita

ción de trabajadores rurales" ha sido de ^.74*100,000, de los

cuales 5^. 56' 100,000 (75%) han sido del aporte de I.C.C.O. y

^.18*000,000 (25%) han sido los variados aportes proporciona

dos por las propias organizaciones y bases campesinas.
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AREAS DEL PROVECTO

Provincias á¿:

1) Paita
2) Suiiana
3) Ayabaca

Pacasmayo
5) Santa
6) Casma
1) Huaylas
8)Pomat:B[Tte
9)Yungay
lOjMariscal Luzuriaga

ll)Carhuaz
láHuari
iSrluaraz
lAjRccuay
15)Boioqnesi
iS'Huanta
17)Pluannanga
18)Andahuaylas
19)Aimara(2S
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TRODDCCIO

El Instituto de Apoyo Agrario presenta el
proyecto "Alfabetización Integral en Areas Rurales"den
tro del marco de sus fines institucionales. Tales f^
nes son partícipes de la liberación social y económica
del pueblo peruano. En tanto la educación es un fac
tor principal que coadyuva a esta liberación, creemos,
en consecuencia, en la necesidad de irnos orientando
hacia un tipo de experiencia educacional que sea desde
ahora una de las alternativas que debemos ir desarro
liando. La importancia de ello es indiscutible así co
mo lo es la de impulsar la tarea educativa desde el n^
vel de la alfabetización, es decir, desde su momento

más complejo pero el de mayor trascendencia. De ahí
que esteraos comprometidos con la realización de este
Proyecto con la seriedad que se merece.

•klciciclelc-klcititic'k'kiclc ■  .jf
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I. FÜNDAMENTACION

1. La Bducación como mecanismo ideol6gico

Jf

Existe una tendencia bastante generalizada, aún

desde diferentes enfoques teóricos, a establecer la

existencia de una estrecha relación entre estructura

social Y educación. Se establece así que "la educa

ción" está condicionada por el carácter clasista de la

sociedad y por el sistema de valores de la clase dom^

nante.

Esta apreciación conduce, por un lado, a perci

bir la educación como el instrumento que facilita el

reacomodo de la relación existente entre las clases so

ciales a través de las diferentes etapas históricas que

atravieza una sociedad; y, por otro lado, a identificar

la como el elemento estratégico para el cambio social.

En este sentido señalan como en una sociedad

que responde a una estructura social poco diferenciada

(que la identifican con el sistema tradicional oligár

quico de dominación), el grupo social que tiene la pro

piedad de los medios de producción, y que por tanto de

tenta el poder económico, político y social, se insti

tuye en grupo dominante. Se asume así que este grupo

controla "sin ninguna clase de interposiciones y en

forma inequívoca" el contenido valorativo, y por lo

tanto educacional, de la sociedad, imponiendo un apara

to normativo que legitime su status, propiciando que

su sistema de valores sea incorporado relativamente en

la cultura de los sectores dominados.

- •b •

En este sistema de dominación tradicional, cuan

do aún conserva su vigencia y valores, la educación
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constituye uno de sus principales mecanismos de legit^

mación y conservación del status quo. Por ello es que

se sustenta en un sistema de valores elitistas/ discr^

minativos y antidemocráticos, que definen la nacional^

dad en términos de los intereses y valores de los sec

tores dominantes tradicionales, donde la "consecusión

de cultura" es el símbolo del status social. Su méto

do de enseñanza se caracteriza por su dogmatismo auto

ritario, repetitivo y memorístico, dado que " su ver

dad" es un conocimiento absoluto e incuestionable.

En contraposición a lo anterior, señalan cómo

en sociedades de mayor diferenciación social e institu

cional (cuando se inicia el proceso de resquebrajamien

to y/o fractura de la organización social tradicional),

al crearse condiciones para la formación de nuevos gru

pos con intereses distintos a los de la clase dominan

te, ésta se ve obligada a modificar su comportamiento

político, dándose una limitada apertura pero preservan

do su situación de privilegio.

En este contexto, la educación y la cultura pier

den su carácter exclusivo. Se producen medidas redis-

tributivas limitadas que impulsan un limitado proceso

de movilidad social de carácter segmentario, tendiente

a la asimilación política de sectores de la población,

en la medida que se implemente un modelo de " desarro

llo económico" tal, que no exija modificaciones en la

estructura de propiedad, ni en el marco estructural de

las relaciones sociales. En el marco ideológico de es

te modelo es reflejo de las nuevas relaciones de dom^

nación al interior del capitalismo en su fase monopóM

ca, rechazando todo desarrollo autónomo y favoreciendo

la penetración del capital internacional.
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La incapacidad del modelo frente a las conti

nuas presiones de los grupos en proceso de emergencia,

ponen al descubierto las restricciones del sistema pa

ra satisfacer las demandas sin alterar las relaciones

sociales prevalecientes. En el conflicto se suscita

un proceso de movilización política que genera condlcio

nes para el surgimiento de regímenes que propugnan el

desplazamiento definitivo del sistema oligárquico y de

dependencia primaria y que impulsarían el ascenso de

sectores industriales (aún cuando de incipiente desa

rrollo). Ello permitiría a su vez, la emergencia de

sectores medios y populares capaces de presionar polí

ticamente, a los que se concede, mediante limitadas me

didas redistributivas, una cierta participación en la

actividad económica, política y cultural.

Más la emergente burguesía industrial es compro

metida con las relaciones de dominación (es algo exig¿

do por su propio ser social a través de su conciencia

de clase ideologizada) que se contrapone a su propia

racionalidad, la que se centra en torno a la convenien

cia. Esta comporta dos exigencias; fin de las super

vivencias de las relaciones de dominación o que desa

rrolle mecanismos que impidan el conocimiento de la to

talidad y que obnubilen la comprensión de las contra

dicciones sociales.

Dado su compromiso de clase su opción es, enton

ees, por lo segundo, por el positivismo como modo de

conocimiento atomizante, particularizado y fragmentará

zante de la realidad. La consecuencia es que esta op

ción redunda en restringir su misma capacidad de crea

tividad y que al nivel político se expresa en incapac^

áadjpara elaborar un proyecto social acorde con sus in

tereses de clase en tanto que fracción diferenciable .
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Esta burguesía se ve obligada a comprar, entonces,ideo

logias que son interesadamente vendidas como "universa

les", que favorecen un tipo de "internacionalismo" y

que posibilita*!y justifica»*la penetración imperialista.

En este contexto se induce a que la educación

sea percibida como un principal medio de movilidad so

ciai; mientras a los grupos de altos ingresos les

permite mantener su posición privilegiada en la jerar

quía social, para los grupos emergentes constituye uno

de los escasos mecanismos para lograr un espacio econó

mico y mejorar sus ingresos de manera que puedan "in

corporarse" (aún cuando en roles subordinados y depen

dientes) dentro de la jerarquía social vigente.

Así, dentro de este enfoque, si bien la educa

ción es percibida como un importante mecanismo de as

censo, éste es limitado. La educación,entonces, se

convierte en un factor de contradicción, pues en la me

dida que esta se expande y desarrolla expectativas, el

sistema arriba a sus límites de incapacidad para satis

facer las demandas crecientes.

En períodos de crisis (al romperse el vínculo

orgánico entre estructura y superestructura, por no ha

ber seguido una evolución paralela) es cuando históri

camente han surgido como alternativa planteamientos po

pulistas y/o reformistas. Sea que la crisis ha sido

suscitada (precipitada) por las clases subalternas (or

ganizadas o no) o que se hubieran dado como consecuen

cia del fracaso del proyecto político de la clase dir£
gente. El planteamiento populista es un producto ideo

lógico típico de capas medias que desde su posición in

termedia, pretende»^ conciliar los intereses de clases

antagónicas.
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Dado que el proyecto social populista surge en

circunstancias cuando la participación de las masas en

la conducción política es ineludible, pretende comb^

nar algunos de los elementos básicos de la ideología

del capitalismo con algunos postulados socialistas;pe

ro está destinado al fracaso (por necesidad histórica),

por carecer de sustento en la infraestructura.

Mas, desde el punto de vista pequeño-burgués,se

insiste en plantearlo como la alternativa más apropia

da para aminorar las tensiones sociales, como un modo

de mantener en equilibrio esa totalidad que se encuen

tra en pleno momento de descomposición.

Su programa pone, por tanto, un especial énfa

sis en las áreas más pauperizadas y desarrolla un pro

ceso de concesiones en la educación, en la cultura de

sa'ti^culada de la práctica y del quehacer cotidiano de
las masas, sin pasado, sin presente concreto. La rea

lidad se presenta no como un todo integrado, sino como

parcelas de actividades y conocimientos autárquicos

Esta desarticulación cumple el propósito de convertir

al individuo sujeto-creador de cultura en objeto-consu

midor de moldes y estereotipos culturales e ideológicos

que le son ajenos, pero que le dan la apariencia de

"estar integrado" al todo social (controlado y adminis

trado por la clase dominante), enmascarando la poster

gación y rezago vivido cotidianamente. Uno de los prin

cipales mecanismos utilizados es la compartamentaliza-

ción que se hace de la actividad social, consagrando así

la división del trabajo entre los pensadores formulado-

res de teoría, cultura y conocimientos y los que debei

realizar mecánica y pragmáticamente su trabajo, o qui

zás,en el mejor de los casos^remitirse a la calidad de

receptores.

CDI - LUM



- 7 -

Esta concepcifin, por los elementos ideológicos

que imprime, sirve para evitar que las masas desarrollen

su propia alternativa, porque al aislarlas del contex

to global de la realidad se prolonga el silenciamien-

to de las fuerzas expresivas del pueblo.

Este proceso, controlado por la clase dominante,

aún cuando aparentemente es liderado por las clases me

dias, propugna así el restablecimiento del control for

mal e informal de la sociedad, salvo que se cree un

nuevo sistema hegemónico que agrupe y nuclee a las cía

ses subalternas. Para ello es necesaria la organiza

ción de sus fuerzas y la construcción de un nuevo sis

tema hegemónico que se oponga al sistema de la clase

dirigente.

2. El marco ccnceptaal de la educación popular.

Veníamos señalando cómo la educación responde a

una estrategia de clase, por tanto, ni es neutra, ni

sus contenidos atienden intereses diferentes da los de

la clase dominante. Más aún, está dirigida y constitu

ye un importante mecanismo de penetración y expansión

de su proyecto económico-político y lo utiliza para

prolongar su hegemonía.

En este sentido, la educación que se intente

presentar como una contribución al desarrollo de una

alternativa nacional, es decir, dirigida a la transfor

mación social (entendida como el proceso orientado al

cambio de un modo de producción por otro), sólo puede

ser concebida por la clase social que es susceptible de

tornarse en revolucionaria en tanto que portadora de

las tendencias que apuntan en el desarrollo histórico.
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Tal educación, en cuanto a sus métodos, técn_i

cas y contenidos, debe estar dirigida a la búsqueda de

la identidad nacional y a la construcción de la "na

ción". La educación así ■se torna en elemento revolu

cionario y de contenido liberador desde que opera en

una perspectiva de integración nacional y de lucha cal
tural, sustento para la construcción de una nueva hege

monía.

.y.

En esta etapa corresponde a las clases explota
das, en su proceso da liberación, asumir la función de
dirección y de educación, en tanto que son portadoras
de un orden nuevo. Su método parte de la crítica y
cuestionamiento de la cosmovisión burguesa, desenmasca

rando su estructura ideológica que justifica y legiti
ma las relaciones de explotación, a la vez que se
crean las condiciones para la expresión y desarrollo

del saber y la cultura popular, así como, se concretan,
materializan sus propias formas de expresión.

Esta educación buscaré sustituir el positivismo

(en tanto que forma externa da manifestación de un de
terminado fenómeno) por la objetividad (vista como la
función que un determinado fenómeno desempeña en la to
talidad), a fin de satisfacer la necesidad humana de

comprensión explicativa permitiéndole una percepción
global y sistemática de la realidad social en su conjm
to.

Este método conlleva el rescate de la experien

cia colectiva y de las concepciones ideológicas que
las clases dominantes han desarrollado en su quehacer
cotidiano a partir de la forma de su inserción en el
aparato productivo. Esto significa, la integración de
la práctica concreta de las masas en una teoría glo-
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bal de interpretación de la realidad, que asume a las
masas como gestor de la historia.

•

Por su misma perspectiva, así como la gestación
e implementación de las tareas de la educación popular,
están estrechamente vinculadas a las tareas de organi
zación da los sectores populares en su proceso de for
mación como clase política; así también, su desarrollo
se vincula estrechamente a las condiciones del sistema
educativo formal como consecuencia de la presión de
las clases populares cuando están organizadas y presen
tes en la escena política.

3. Alguinos aspectos del perfil educativo en el

Psrfi.

Los procesos da rompimiento del orden tradicio
nal, migración interna y urbanización que se aceleran
a partir de la década de los 50', se reflejan en una
modificación en la composición demográfica de la pobla
ción en la relación rural/urbana. Así, si nos remití
mos a la población nominalmente censada, la estructura

demográfica que es percibida como predominantemente ru
ral en 1940 (64.5%) desciende al orden del 52.6% en
1961 y al 40.5% en 1972 (con un crecimiento acumulati
vo anual de 2.1% para la población total en el período
intercensal 1940-61, y de 2.9% en el período 1961-72 )
(Cuadro N°l).

El predominio urbano observado corresponde a
un crecimiento desigual entre las áreas urbanas y rura
les, lo cual es consecuencia fundamentalmente de los
desplazamientos cada vez mayores de población hacia los
centros urbanos, fenómeno que se explica por un dete-
rxoro.creciente de la estructura agraria tradicional
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que se revelé incapa?. de absorver a su propia población,

la que migra hacia los lugares donde se instalan las

actividades relativamente más dinámicas de la economía.

Así, observamos que mientras la población total

creció durante el período intercensal 1961-72 a una ta

sa anual de 2.9%, la población urbana y rural presertan

una tasa promedio de 5.1% y 0.5% respectivamente.

Sin entrar en los aspectos cualitativos del pro

blema educativo, desde el punto de vista cuantitativo

se observa una ampliación de la cobertura de los servi

cios educativos (Cuadro N°2), la que se acelera espe

cialraente en la década de los sesenta a un ritmo supe

rior al incremento demográfico (Cuadro N°3).

En el Informe Estadísticas Básicas (1972) se ob

serva que el mayor crecimiento de la matricula se da

en la educación secundaria y superior. Así en el pe

ríodo 1960-70, la secundaria tuvo un incremento de

340.2% (13.04% tasa anual), la superior no universita

ria creció en 610% y la universitaria 356.7%, como re

flejo de la presión de los sectores medios y urbanos

por elevar su nivel de capacitación y formación profe

sional .

Aún cuando el incremento de escolaridad de la

población en edad escolar pudiera considerarse relati

vamente alto en relación al crecimiento demográfico (

que permito inferir una posible absorción de la pobla

ción no escolarizada da años anteriores) queda fuera

del sistema un remanente promedio quinquenal constante

de casi dos millones de personas.

Si bien, en términos generales, el perfil educa

tivo de la población peruana entre 1961-72 registró me
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joras considerables (de un grado de escolaridad de la

población de 5 añ'-'s y mSs da 2.6 grados, ascendió en

1972 a 3.7 grados) no es significativo si consideramos

que no satisface aún la escolaridad mínima de grados

(Cuadro ̂ 4). Las desigualdades del sistema se eviden

cian aún más si se considera las diferencias oor regio

nes y por áreas rural y urbana (Cuadro N°5).

Otro indicador relevante de la situación educa

tiva es la tasa de analfabetismo. si bien en tórminos

relativos el analfabetismo ha disminuido sustanciaren

te a través de los períodos intercensales (57.6%,38.9%,

y 27.2% para 1940, 1961 y 1972 respectivamente), en va

lores absolutos se ha mantenido estacionaria.

Del 27.2% (2*070,300) de analfabetos nominalmen

te censado en 1972, el 71.3% (1*186,900) están locali

zados en áreas rurales no obstante el éxodo del campo

(Cuadro N°6). Estos índices presentarán un significan

te grado de desviación si consideramos las variacio-

nes por grupos de edad, sexo, lengua materna, y los ni

velas departamentales, urbano y rural, entre otros. Mu

cho mayor significación para identificar las áreas pe

riféricas al sistema educativo es cuando vemos el ni

val educativo de la fuerza laboral por ramas de activi

dad.

De acuerdo al Informe del Modelo EDUPERU (Minis

terio de Educación, 1976) , se estima que del total de

la población económicamente activa (p.e.a.) de 10-61

años de edad (5*065,200 personas en 1975), el 18.7% no

tenía ningún nivel educativo o sólo había tenido prima
ria incompleta. De acuerdo a los datos censales de

1972, la mayor incidencia en los niveles sin instruc

ción o pre-escolar se da entre las personas dedicadas

a las actividades agropecuarias.
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En las últimas décadas los diversos gobiernos, en sus

momentos iniciales, han nlantaado asoorédicos progra

mas de alfabetización. En algunos casos incluso se han

desarrollado intentos de incorporar la atención al pro

blema del analfabetismo dentro del sistema educativo

como parte de los programas de Educación de Adultos.E£

to se di6, aún cuando sin mayor éxito, dado que, en la

medida en que los regímenes se desarrollaban, al agud£

zarse las contravdicciones cono consecuencia de su inca

pacidad para dar salida a los problemas concretos, e£

tos programas son minimizados sino descartados al no

serles ya útiles para sus fines electoreros de legiti

mación y/o porque nunca se identificaron con esta pro

blemática .

Con el reformismo se enfatizó el problewaieduca

tivo, pero como subsidiario de las reformas que se ve

nían implementando. Aún cuando dentro de los progra

mas del gobierno se señalaba un carácter prioritario

al sector educación y se enunciaba postulados de "la

educación para el trabajo", en lo que se refiere a la

educación de adultos, la productividad del sistema ha

sido muy baja.

Así, de acuerdo al Informe antes citado, para

1972 se estimó en 6'86^^,200 personas el universo de la

educación de adultos (incluye 274,800 educandos incor

porados a programas regularas de educación primaria y

secundaria vespertina y nocturna, y educación básica

laboral), que para 1980 alcanzaría a 7*472,700. Sin

embargo, de acuerdo al mismo Informe, la atención que

en 1972 sólo alcanzó el 3.7%, en los años posteriores

no ha logrado ampliarse más allá del 5.0%.

Uno de los programas más relevantes dentro de

la educación de adultos es el programa de Alfabeti-
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zaci6n Integral (ALFIN), que emerge como una de las ex

neriencias m^s idealistas del reformismo, oero que en

la práctica, aún con todas las restricciones con que

fuera implementado el programa (ya fueran de carácter

teárico, metodclágico o financiero), rebasó los lím^

tes de lo que el reformismo estuviera disnuesto a per

mitir.

%■

tí. -- ■

Los elementos más comprometidos con el programa
descuidaron un aspecto principal: El contexto y coyun

tura política en que se inscribe el programa.Por la fal
ta de objetividad para p^ercatarse de sus limitaciones

se enfatisaban los aspectos ideológicos oero esto no
se articulaba a nivel de la estructura socio-económica.

Ocurrió que a la vez que no ofrecían respuestas a pro
blemas concretos era frecuente, a nivel de las bases ,

el rechazo al programa; a nivel del sistema, despertó
desconfianza en un primer momento, al nunto que la Se

de Central del Ministerio rescató el control directo

del programa (lOT-í) , y su oosterior cancelación al agu
dizarse el enfrentamiento con los aparatos creados por

el mismo reformismo, coincidente con el resquebrajaraLen

to total del rógimen.

En la mejor de las intenciones, el programa ope

ró, principalmente (o casi con exclusividad) , en zonas
costeñas, hisoano-hablantes. En las áreas urbanas se

trabajó con énfasis en los llamados Pueblos Jóvenes y
en las áreas rurales se oriorizaron las áreas en proce
so de reformas zonas mineras y dentro de las de refor

ma agraria, coincidió con las de predominio de desarro

11 o capitalista o donde los sectores populares hubie
ran demostrado mayor combatividad y grado de organiza-"
ción.
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Interesa rescatar la experiencia de ALFIN, eva

luarla y recunerar los vacíos del programa, principal

mente en lo que se refiere a la ausencia de una estra

tegia de clase para su aplicaci'^n por los sectores po

pulares como parte integrante de su programa de Educ^

ción Popular inscrito en su proyecto político.

II. PRESENTACIOBÍ DEL PROYKZTO

1. Alcance del Proyecto

Fl presente Proyecto de Alfabetizaci6n Integral

en Areas P.urales se remite fundamentalmente a tareas

de capacitación, investigación y asesoramiento. Forma

parte da un conjunto de proyectos que se inscriben en

un programa más general de Educación Popular algunos en

etapa de ejecución.

En esta etapa se enfatizaró la formación de

cuadros para la futura ampliación del programa y la

aplicación del proyecto a otras áreas. Las zonas se

leccionadas están ubicadas en áreas rurales de las pro

vincias de Sullana, Paita y Ayabaca en el departamento

de Piura; la provincia de Pacasmayo en al departamento

de La Libertad? las provincias de Antonio Raymondi, Bo

lognesi, Casma, Huari, Mariscal Luzuriaga, Pomabamba ,

Santa y Sihuas en el departamento de Ancash; las pro

vincias de xAndahuaylas y Aymaraes en el departamento de

Apurímacj y las provincias de Huamanga y Huanta en el

departamento de Ayacucho.

El proyecto, al estar especialmente dirigido a

la población rural de 15 años y más, pondrá especial 6n
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fasis on la p.e.a. agrícol:\ qua es donde sg parciben

los itiayorss índices da analfabetismo o niveles educat^

vos marginales.

De acuerdo a los datos del Censo Nacional de Po

blaci^n y Vivienda (1972), la poblaci6n rural de 15

años y m^^s nominalmente censada en las ."íreas seleccio

nadas alcanzaba a 212,869 habitantes, con una poblaciái

de 205,710 habitantes que no saben leer ni escribir,de

los que el 64.'5% son mujeres (132,383).

Dentro de las Ireas del Proyecto se ha registra

do una p.e.a. dedicada a las actividades agropecuarias

que alcanza el orden de 161,694 personas. Cabe señalar

la desviación que se produce al cuantificar la partic^

pación femenina en la p.e.a., especialmente cuando se

refiere a la actividad agropecuaria en íreas de des^

rrollo no capitalista, lo cual modifica sustancialraen-

te la magnitud de la p.e.a. agrícola real (por tal mo

tivo en las mediciones de empleo se han introducido los

conceptos de p.e.a. teórica, p.e.a. real y p.e.a. nor

malizada, a fin de corregir las desviaciones producidas

en los datos, sea por problemas conceptuales y/o pro

blemas operacionales). Así tenemos gue la participa

ción femenina en la p.e.a. agrícola a nivel global a]^

canza sólo el 5.4% (8,671 mujeres), lo cual no coinci

de con someras observaciones efectuadas en el área.

Si observamos el nivel educativo alcanzado por

la p.e.a. agrícola, encontramos que no tienen ningún n_i

vel educativo 70,798 personas, y que han alcanzado ha£

ta el nivel pre-escolar 69,822 trabajadores (ver anexo

estadístico).

Con miras a determinar el universo del proyecto

(dado que se está trabajando con datos de 1972) se
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plantaaría una hipótesis optimista que asumiría que

el tamaño de la población analfabeta se ha mantenido

constante en valores absolutos según las tendencias ob

servadas a nivel nacional. Se refiere a que el creci

miento denogrlfico as compensado con la ampliación de

la cobertura de atención en programas de educación de

adultos, involucra y es aplicable a los programas de

alfabetización. Por tanto, se asume que los requeri

mientos continúan constantes.

Si asumimos que toda la población económicamen

te activa agrícola corresponda al úrea rural aún cuan

do parte esta registrada en al úrea urbana (el Censo

registra por lugar habitual de residencia) dado que la

diferencia no es significante? por otro lado, la resi

dencia no modifica el carúcter de la actividad, espe

cialmente si consideramos las restricciones de la Re

forma Agraria. En todo caso, el hecho de que la resi

dencia de un trabajador del campo fuera en un centro po

blado (tipificado como urbano) no lo marginaría del

proyecto.

Analfabetos

Rurales

o.e.a.agr í
cola sin

nivel edu

cativo

p.e.a. no

agrícola
rural + po
blación

p, © .la.

agríco
la

TOTAL 205,710 70,798 134,012 161,601

Hombres

Mujeres

73,327

132,383

61,389

6,'''00

8,938

125,971

153,023

8,671

La aplicación del proyecto, en lo que se refie

re a capacitación, se fijaría como meta mínima atender

al 50% de la p,e.a, agrícola sin nivel educativo y con

nivel pre-escolar (aún cuando se asumiera la actualiza
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ñ ci6n del conocimiento, el nivel pre-escolar es insufi

ciente para el manejo de tales instrumentos), plantean

do como sus metas de alfabetización un sub—universo de

70,000 personas.

A esa estimación, dada la significancia del anal

fabetismo femenino observado en las áreas rurales, se

intentaría atender al 25% de la población femenina ru

ral no incluida censalmente en la p.e.a. agrícola (

30,000 mujeres), dándose un total de 100,000 alfabeti-

zandos.

2. FijBaL]Li.i3ad y Ctojeitiwiis

La imagen-objetivo del proyecto se dirige a la

integración nacional de los trabajadores del campo y a

contribuir al proceso de creación y consolidación de

una nueva hegemonía.

Objetivos Generales

Contribuir a la formación de conciencia en tor

no al problema nacional y a la construcción de

la identidad nacional.

Contribuir al afianzamiento de las relaciones or

gánicas do los sectores populares.

Desarrollar mecanismos que promuevan la parti-

cipación auténtica, efectiva y creciente de los

sectores noi^ulares en la actividad económica y
oolítica.
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Objetivos específicos

Rescate, slsteioatizaci6n y f1ifusi6n 'leí saber
popular e impulsar la socialización óel cono

cimiento especializado.

Comnreneión del proceso histórico de la forma
ción social peruana.

Elevar el nivel educativo de los trabajadores

del campo.

Posibilitar el manejo de la lectura, escritura y
cálculo como instrumento de comunicación social.

3. Ifetodología

3.1. La Concepción del método

La metodología a utilizar está orientada, prin
cipal, aunque no exclusivamente, en el método del oada

gogo Pablo Freire. En esta orientación se busca una

metodología donde el proceso de alfa''""etización mismo
es un acto de creación oermanente, desde el momento en

que se perciba al hombre como sujeto activo y centro
de la alimentación y retroalimentación del procoso de
alfabetización, contribuyendo permanentemente con su
capacidad inventiva.

Por tanto, la metodología no es sólo un instru
mento para el alfabetizador sino fundamentalmente del

alfabetizando, partiendo de su situación existencial

concreta de hombre concreto, situado en el espacio y
en el tiempo, en el sentido que vive en una ópoca pre
cisa en un lugar preciso, en un contexto social y cul
tural determinado.
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Las ideas centrales del método '^arten de Qiie el

individuo descubre y reconoce su realidad y que taiubiái

existen realidades externas a él. Así, también, como

ser inteligente as ca';~>az da discernir y entrar en reía

cion con otros seres y con la realidad. Por ello lla

ga a ser sujeto. En esas relacionas, que son relacio

nes do enfrentamiento y que oor tanto, renresentan un

desafío al cual tiene que dar algún tigo de resouesta.

Cada tipo de respuesta es susceptible de traducirse en

múltiples formas concretas.

Por esas respuestas no sdlo cambia la naturale

za, sinvO también el hombre mismo; se crea la persona

que hacen de ella un ser no adaptado, sino integrado a

la realidad y a los otros hombres.

Así, en la medida en que el h'^mbre se integra a
las condiciones de su contexto do vida y de su reali

dad, reflexiona sobre ellas y aporta respuestas a los

desafíos que le plantean. Es el proceso en que el

hombre crea cultura.

En el mismo sentido que la cultura es el anorte,

la contribución del hombre a lo dado (la naturaleza),cb

el resultado de la actividad humana, también es la ad

quisicién crítica y creadora (no un almacenamiento de

informaciones en la memoria humana no incorporadas en

su ser total).

El hombro en sus relaciones y respuestas, no sé

lo crea cultura sino que es también hacedor de la his

toria. En la medida que el ser humano crea y decida ,

las épocas se van formando y reformando. La historia

(la historia del pueblo, no la de les gobiernos)no es

otra cosa que las respuestas dadas Por los hombres a

la naturaleza, a los demás y a las estructuras socia

les.
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Un hombre hace historia en la medida que capta

los temas propios de su época y cumple las tareas con

cretas que supone la realización de estos temas (no se

deja arrastrar por ellos); o cuando surgen nuevos te

mas propone nuevas formulaciones, cambios en las mane

ras de ser y de actuar. Nadie lucha contra fuerzas

que no comprende, cuya magnitud no percibe y cuyas for

mas y contornos no dilucida. La realidad no puede cam

biarse sino cuando el hombre descubre que es posible

modificarla, y que él puede hacerlo.

.  3.2. La aplicación del método

Dentro de los lincamientos generales se podrán

llevar a cabo modificaciones de acuerdo a las necesida

des de cada localidad dada la flexibilidad del método.

En la organización de los grupos y la aplica

ción del método se pondrá espacial atención a las dife

rancias da orden lingüístico y cultural.

Por otro lado, si bien se aplicará la misma me

todología al organizar los grupos, se llevará a cabo

pruebas exploratorias para determinar el nivel de los

participantes (caso de participantes con algún nivel

educativo anterior), a fin de que se permita la mayor

hcmogenaidad al interior de los grupos.

3.3. Metodología para la Alfabetización

Fase de Investigación;

a, Sondeoí contactos con la población informando

acerca del Proyecto y recogiendo opiniones.
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Recolección de información? revisión y análi

sis del material bibliográfico: contactos con

otras instituciones y organisacif^nas de base.:

recolección y sistematización de la historia

oral (grabaciones) y revisión de documentos y

archivos privados.

Formación do Grupos de Investigación con fines

de reconstrucción histórica y lovantaniento del

universo temático y vocabular.

Formación de grupos con participación da promo

tores y voluntarios de la misma población para

formar grupos de investigación que operarían si

multáneamente como Círculos da Cultura.

Inicio de inscripciones y coordinación para ubi

car los centr'^s de reunión.

Fase de tematización y preparación de material

motivador

a. Codificaciones preliminares: a partir de la

primera aproximación a la problemática local se

preparan codificaciones preliminares que se de

sarrollarán al interior de los Círculos de Cul

tura y se va detectando el universo vocabular.

b. Levantamiento del universo vocabular y sistema

tización por áreas temáticas.

c. Selección de palabras generadoras,clasificación

y ordenamiento en relación a frecuencia de uso,

problemática y grado de dificultad.
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Preparación ele Guías Metodológicas:

Guías para la discusión que proporcionen elemen

tos teóricos y conceptuales que ayuden a organ_i

zar la descodificación en los Círculos de Cultu

ra para que contribuyan a la orientación e in

centivación del diálogo. Por otro lado,brindar

elementos que ayuden a rescatar los contenidos

conceptuales locales e identificar las equivalm

cias lingüísticas.

Guías para la escritura y lectura, el procedí

miento didáctico y evaluación permanente sobre

la pertenencia y validez en la aplicación de

las guías.

Guías referidas a l^s elementos y formas a uti

lizar oara la motivación del grupo, esnecialmen

te en los contenidos para la elaboración de lá

minas.

Fase de Problematización y Alfabetización

a. Organización de los grupos da alfabetización.

b. Motivación; dasarrollar el diálogo a partir de

las láminas o gráficos mptivadores, aclaración

da conceptos, rescate de las palabras usadas

por él grupo, despertar el interés por la alfa

betización. Discusión da las dificultades o

problemas para la participación y continuidad

dentro del grupo. Comolemontar con prácticas

de aprestamiento.

c. - Alfabetización;

Presentación de la nalabra generadora (visual).

Descodificación de la palabra generadora (discu

sión).
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Presentaci'Sn dG la palabra escrita, su articula

ción silábica (sonidos) y postariomontG presen

taci(5n do las familias silábicas.

.Visualizacián, racnnocimiento (lectura y escri

tura) y formación da palabras.

4. Descripción del Proyecto

Coordinación

Se coordinará parmanentemente con las organiza

ciones de base en las áreas seleccionadas y con

las instituciones que operan en la zona. Así

también se coordinará con los grupos de poblado

res y/o con los trabajadores por unidades de

producción.

Investigación

Se revisará el material bibliográfico, documen

tal y estadístico existente para el conocimien

to de las áreas afectadas. Se llevará a cabo

la recopilación de información oral.

Se llevará a cabo un diagnóstico preliminar.

Se desarrollarán estudios específicos a nivel

global (nacional, regional) para el futuro desa

rrollo del proyecto y retro-alimentación del mi^

mo.

tWll u to. --

Capacitación

Simultáneamente al desarrollo de las activida

des de alfabetización para lo cual se requiere la

formación de promotores, alfabetizadores y coor

dinadores, se organizarán cursos y encuentros pa

ra la formación de promotores de educación popu

lar para el seguimiento del proyecto de alfabe-
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ti^ación y la continuidad dal trabajo con

alfabetizados.

los

1

d. Asesoramiento y Evaluación

Se asesorará y evaluará a diversos niveles a

lo largo del desarrollo del proyecto. Está pre

vista la existencia de actividades de asesora

miento técnico directamente dirigido a los alfa

betizandos en problemas específicos, cuando asi

lo demanden.

5. Requerimientos de Personal

Personal Tiempo Costo unitario Costo total

A. PERÍIANENTE

1 Jefe de Proyecto 21 meses

s/.
120,000 p/m

S/,
2'520,000

3 Coordinadores 20 meses 100,000 p/m 16*000,000

10 Promotores 19 meses 70,000 p/n 13'300,000

40 Alfabetizadores 100 (mensual
xl6 mesas.

T.64,000 h/h 400 p/h 25'600,000

Sub-total; 57*420,000

1 Educador 20 meses 80,000 p/m 1* 600,000

1 Diagramador 8 meses 80,000 p/m 640,000

1 Sociólogo 20 meses 80,000 p/m 1* 600,000

1 Lingüista 12 meses 80,000 p/m 960,000

1 Secretaria 21 meses 50,000 p/m 1*050,000

Sub-total; 5* 850,000

B. EVENTUAL

Investigador 15 meses,/h 120,000 p/m 1'8^0,000

Asist.Investigación 30meses/h q a, a 0 0 p/m 2 * 4 0 a ̂ n 0 0

Especialistas 40 h/h 1,500 h/h 60,000

Asesores 20 Consultarías , 000 p/c 1' 4 ̂ , 0 0 0

Sub-total: 5'«=;6O,0O0

TOTAL GASTOS PERSOMAIi * S/. 68*930,ooa

p/m = por mes h/h = hora hombre p/c= por consultorio
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6. Presupuesto y Financíamiento

Concepto Costo específico Costo genérico Total

1. Remuneraciones 68'930,000

Personal per
manante"' ""

Personal even

tual

53*270,000

5*660,000

2. Previsiones y Reservas Sociales 7*500,000

Seguro Social 4'000,000

Indemnizaciones 3*500.000

3, Bienes 29*500,000

Materiales de en

señanza 20*000,000

Utiles de escrito

rio y materiales
de impresión 5*000,000

Alimentos 2*000,000 -  - ■ - - - - _

Material fotográ
fico y grabación 1*000,000

Libros y suscrip
ciones 200,000

Repuestos 200,000

Combustible, car

burantes y lubri
cantes 1*000,000

Utiles de aseo y
limpieza 100,000

-

Servicios 7* 800,000

Viáticos y movi
lidad local 5'000,000

Embala-jes y fletas 160,000

Seguro vehículo
transport. 40,000

Alquiler inmueble 2*000,000

Serv 0 fotog.grabac. 100,000

Mantenimiento y
equipo 500,000

)

t

CDI - LUM



Hp-- w', •

; í'
■  '%■

- 26 -

4. Bienes Capital 5'000,000

Vehículo de Trans
porte 4*000,000

Grabadoras, máqui
ñas de escribir 1*000,000

TOTAL GENERAL : 118*730,000

RE S UMEN

Concepto
Costo total

(solas)

Costo tot,

(drlates)

r

Solieitadc
(dólares)

Contra
parte y
otras

fuenter
Remuneraciones 58*930,000 202,140 119,404 92,736

Previsiones y re
servas sociales 7*500,000 21,994 10,459 11,535

Bienes y servicios 37'300,000 109,384 70,137 39,247

Bienes de Capital 5'000,000 14,663 -—- - 14,663

TOTAL ; 118*730,000 348,181 200,000

"

148,131
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CüADRO N° X

POBLACION DEL PERO
"V

Censo
Población Población

í

Población
total Urbana Rural

1940 6'207,967 2*201,389 4*006,578

(100.) (35.5) (64.5)

1961 9'906,746 4*698,178 5*208,568
(100.) (47.4) (52.6)

1972 13'538,208 8*058,495 5*479,713
(100.) (59.5) (40.5)

Fuente; Censos Nacionales de Población y Vivien
da; 1940, 1961, 1972.

CDADRO N® 2

POHIACiaii ESCOLAR SmiRICDLM>A

A Í5 o p PEPvIODO

1950 1960 1970

1950-

60

1960-

70

Población total

matriculada
1*100,1 1*728, 3*484,1

Incremento en

el Período 76.3% 201.5%

Incremento Tasa

Anual 2.7/
5,8%

(1)

7.3%

Fuente; Estadísticas Básicas Serie 1960/70.-Ministerio de

Educación, Lima, 1972.

(1) Se refiere al primer y segundo quinquenio.
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PERFIL EDUCATIVO DE LA EDBSmCTOM DE 5 AÑOS Y MAS
(Porcentajes)

Niveles de Educación Censo 1961 Censo 1972

Sin instrucción 45.9 30.2
Primaria 43.2 51.2
Secundaria 7.3 14.8
Superior 1.2 3.0
No determinado 1.9 0.9

Fuente: ONEC: Características Educativas de la Po
blación: 1972.

CUADRO 5

IH^ICSS nEL ÑIVEL EOOCATIV"^ DE LA POBLACIOHd)
POR REGIOMES SOCIO-BCOBOMICAS (porcentajes)

Fuente: I.N.P. Diagnóstico del Sistema Nacional de
Planificación 1955-65; Lima, 1967.

(1) Población de 1 años y más.

'  -t

P.egionas
Población
total

Excluida
Población
sin instruc
ción

Norte (Piura, Lambayeque,
Tumbes) 2.2 4.8

Nor-Priente (Loreto, menos
Coronel Portillo) 2.2 4.2

Nor-Medio (La Libertad, Ca
jamarca, .^jnazonas, Ancash
y San Martín) 1.9 4.0

Lima Metropolitana (D-rovin
cia Lima y Callao) 4.8 5.9

Centro (Junín, Huánuco,Pa£
co, Lima, Coronel Portillo) 2.1 4.3

Sur-Medio (lea, Ayacucho y
Huancavelica) 1.6 4.3

Sur Driente (Cuzco, Madre
de Dios, Apurímac) 1.3 4.4

Sur (Arequioa, Puno, Moque
gua. Tacna) 2.1 4.5
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CPMRO N° 8

MMLSCIIQBI maicm QE 15 aiSSOS T MUE»

Y NIVEL DE ANALFABETISMO

Area del Proyecto
Pobl.Rural

15 años y
más

Pobl.Rural

analfabeta

Mujer.analf.
area rural

en; Piura 76,654 39,038 22,456

La Libertad 10,424 2,561 1,601

Ancash 114,914 68,775 45,826

Apurímac 70,070 53,130 35,436

Ayacucho 55,721 42,206 27,064

TOTAL ; 212,869 205,710

•

132,383

Fuente; OMEC; Censo Nacional de Población y Vivienda;

1972.
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DESCRIPCION DEL AREA DEL PROYECTO

LOCALIZACION:

El ámbito del proyecto, está ubicado en la región

Sur del país, departamento de Puno, provincia de

Azángaro, distrito San Juan de Salinas, sector de

campesinos de San Juan de Salinas.

Su extensión geográfica a nivel departamental es

de 72,382.4 km2 que representan el 5.63% del te

rritorio nacional.

La altitud promedio en la capital de departamento

es de 3,860 metros sobre el nivel del mar.

POBLACION:

La pobalción total departamental, según proyeccio

nes al año 1981, en base al censo de población y

vivienda del año 1972, asciende a 893,586 habitan

tes de los cuales, la población rural se estima -

en 614,069 habitantes (68.7%), y la urbana en

279,517 habitantes (31.3%). La composición pobla

cional en el departamento y fundamentalmente en

la zona rural comprende a las nacionalidades Que-

shua y Aymara.

A nivel de la P.E.A. el 10% se consideran como de

sempleados; un 45% sub-empleados y el restante

45% adecuadamente empleados.

En el distrito de San Juna de Salinas se estima -

una población de 2,500 familias.
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ESTRUCTURA VIAL;

-♦• ••- • . ,- • V*- El departamento de Puno es deficiente en la infra
estructura de transportes, vías de comunicación,
sólo en la capital de departamento y en área urba
na, en su mayor parte están las carreteras asfal

tadas. Las demás áreas del interior del departa
mento son recorridas por carreteras afirmadas,
trochas carrozables y caminos de herradura.
El departamento de Puno posee además una red fe
rroviaria que une Puno-Cusco-Arequipa la cual po
sibilita una intercomunicación mayor con esos de
partamentos. Estando en frontera con Solivia, el
departamento mantiene activa relación comercial -
con el país vecino.

VIVIENDA:

En Puno la mayoría de las viviendas son construi

das con material precario, adobes, piedras y otros
La zona urbana, en especial la capital de departa
mentó posee viviendas de material noble, ladrillos
fierro, tejas, etc; en un porcentaje de 30% del
total de viviendas en el departamento.

PRODUCCION :

La actividad primordial viene a ser la agropecua
ria; siguiendo en orden de importancia con volúme
nes de producción menores la pesca de lago, mine
ría, comercio, industria, ésta última sólo canali
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za el 7% del P.B.I. departamental, absorviendo el

90% de la fuerza laboral (incluye pequeños artesa

nos) .

La producción agrícola es constituida en especial
por la papa (226,000 TM), cebada gramo (16,700 TM)

quinua (11,300 TM), café (3,291 TM en la ceja de
Selva), naranjo (13,750 TM), en lo referido a la
producción ganadera se tiene el ganado vacuno
(478,100 cabezas), ovinos (4*362,000 cabezas), a^
pacuno (1*279,630 cabezas), producción de carnes
rojas (23,045 TM), leche fresca CIO,250 TM), f^
bra de alpaca (1,500 TM).

INGRESOS;

Los ingresos familiares en el departamento de Puno

están considerados dentro de los más bajos a nivel
nacional. El promedio de la mayoría poblacional
y en especial del sector rural, alcanzan el míni

mo vital solamente, y en pocos casos sobrepasan
mínimamente. Un indicador del nivel de ingresos
lo constituye el presupesto 1983 designado para la
Corporación de Desarrollo por parte del Gobierno
Central; en éste, se designa un gasto per-cápita
de 10,7-7.4 soles; lo cual es insuficiente en re

lación a las necesidades del poblador y el costo
de vida existente en la actualidad.
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DESCRIPCION DEL AREA DEL PROYECTO

LOCALIZACION;

El ámbito de ejecución del proyecto está ubicado

en la región Sur del Perú, departamento de Apuri

mac, provincia de Graú, distrito de Chiquibambi-

11a, sector de la Liga Agraria "Maymaylla"-Graú.

La extensión geográfica departamental consta de

20,564.6 km2 que constituyen el 1.60% del total

territorial nacional.

La altitud en la capital de departamento es de

2,377 metros sobre el nivel del mar.

POBLACION:

El departamento en su conjunto, de acuerdo a pro

yecciones al año 1981 en base al censo de pobla

ción y vivienda del año 1972, posee una pobla

ción de 307,805 habitantes. De los cuales un

75% dedicado principalmente al sector agropecua

rio.

A nivel distrital el estimado de la población

contempla a 1,235 familias.

ESTRUCTURA VIAL:

La comunicación vial principal la constituyen ca

rreteras afirmadas; trochas carrozables y cami—

nos de herradura; éstos 2 últimos mayoritarios

en la región, y concretamente en el área del pro

yecto.
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VIVIENDA;

En el sector rural el 90% de las viviendas son de

material precario, adobes, pajas, piedras, y otros

En el área urbana, sólo unas pocas viviendas

(20% capital de departamento) son construidas con

material noble; ladrillos, fierros, tejas, etc.

PRODUCCION:

Siendo la actividad agrícola la principal; los pro

ductos de la zona son la papa, maiz, trigo, cebada

quinua y otros, en lo referido a la producción pe

cuaria, ésta se realiza especialmente en las zonas

altas, los ganados encontrados son vacunos, ovinos

auquénidos entre los principales y aprovechando -

sus derivados como carnes rojas, leche, lana.

INGRESOS:

El nivel de ingresos del departamento es bajo en

relación al costo de vida y otras zonas del país.

En promedio se estima un ingreso que bordea el sa

lario mínimo. En las áreas rurales la situación

es más alarmante. Los términos de intercambio

ciudad-campo indican una desventaja para el según

do. Así, por cada sol gastado en las ciudades,

corresponden 0.19 soles como retorno e ingreso pa

ra el área rural.

Un indicador válido para medir los ingresos en zo

ñas constituye el presupuesto 1983 designado a la

Corporación de Desarrollo por parte del Gobierno
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Central. En éste, se considera en gasto per-cápi

ta de 15,199.2 soles que no cubren las necesida—

des básicas.
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V. . ..^ Paeticipación competitiva en el Mercado de chomp

'  tejidos a máquina y mano, lograuido una capa-
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—  Consiste en la imolementación de un taller arte-»

sanal para la proMcción de chompas tejidas a má
quinas y mano.
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'  ■ La econéraía Ccunpeslna en el Perú, se

desenvuelve en base a su actividad ptincipal
la agricultura y ganadería, ^neestos ele
mentos los fundamentales en su desarrollo, a

demás de sus vínculos étnicos, sociales, de

Historia y otros que configuran un comporta
miento determinado en el contexto de la so

ciedad petuana, incluyendo en su seno a reía
clones de orden socio-económica externos co

mo las leyes del mercado, la proflucción mer
cantil, predominantes en el sistema.
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La actividad principal, agricultura,
sin embargo, no cumple con satisfacer los re
querimientos necesatios para su subsistencia
debido a la escasez de recursos, infraestruc

tura, apoyo institucional, etc. En todos
los campos, sean productivos, de ingrewee fa
miliares, productividad, rendimientos y otras

que preparan las bases para optar por act'ü^
dades adicionales o comolementarias.
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El sector rural así definido, tiene

por ejemplo en la ganadería un sistema de de
dcolchon" amortiguador da las deficiencias
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 ingreso familiar, la ganadería sirve
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como complementador de sus actividades pro

ductivas aprovechando para ello los recursos
disponibles, sean ganado, y sub-productos de
vivados.

El desarrollar estas actividades generan un

cambio e influencia en los campos del empleo

ingresos, producción principiimente.
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ün indicador adicional a las activid

dades secundarias, son en algunas zonas, eél

aprovechamiento de los sub-product®s existen
tes, lanas, etc; como también el grado de es
pecialización en el trabajo, y la demanda po
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*  " - - ^ tencial de orodaatos artesanales poo parte

de la población peruana y el turismo existen
te.
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La producción Artesanal en el campo es diver

sificada, teniente características prDplas -

de acuerdo a las zoaaa o ámbitos geográficos

Por lo general la producción son de prendas

de vestir como ponchos, vestidos, chompas, -

etc; utilizando oara ello los sub-productos

derivados vde la ganadería, en este caso las

lanas de alpaca y otros. En esta rama, el

Perú, juntamente con Bolivid son los más gr^

des productores en el mercado, condiderándo-

ieles como un mercado ofertante monopólico.
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Otras áreas de dproducción son las de objetas
de artesanía pronias de la región empleando-
materiales como arcilla, metales, etc, en en
donde representan imagenerías, labores agrí
colas, costumbres, vasijas de uso múltiple,
cuyas significados caracteriaan a la zona o

comunidad que los elabora.

En relación a la producción de prendas de vira
tir, éstas se efectúan empleando una tecnolo
gía tradicional, los tejédosedede palos, tei
lares del mismo material;en donde se pueden
apreciar la especialización del trabajo, la
técnica emnleada, que necesitan, conocimien
tos inclusive con cálculos matemáticos.
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La cSlídad del hilado y tejido, poo otro lado, ^
ofrece un aumento de evidencias de carácter -

tecnológico y deductivo que se ve aumentado sim
simplemente con la presencia de diseños o pa

trones decorativos.

La ocupación agrícola y pastoril produ^^ fib
bras de algodón y alpaca. El algodóñn y la
lana reoresdatan una de las mayores evidencias

para el establecimiento de un Sistema de ián-
tercambio establecido entre las regiones geo
gráficas, principalmente entre la Costa y Sie
rra.

Esta forma de producción realizada en las eco .
munidades, se ve articulada en la actualidad

con la oferta de materias primas procesadas -

tecnológicamente. Es decir, ya en las zonas
de producción se enolean fibras, lanas, etc,

provenidnées da la inédmtria textil con carac

terísticas propias en colores, pesos, tamaños
etc; que implican una mayor especialización -
en el trabajo a más de introducir máquinas se
mi-industrialésspara su fabricación. Hoy en
día PDD ejemplo en algunas comunidades ge im
plementan talleres artesanales de prodaación
textil con la utilización de un número deter

minado de maquinas de coser, tejer, que posi
bilitan una producción y rendimiento mayor en
tiempo y volúmen, para satisfacer una deméinda
potencial.
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w r elemento importante en este campo de la
*  producción textil es que da oosibilidadeal
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El tipo de comercialización arteaanal en el
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campo tiene múltiples características. Pór
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producción va a mercados externos a la comu
. nidddd(en un 75%) en base a conpenios y
transacciones con intermediarlos, mayoristas
«pie acopian la producción en la zona.

Ctra modalidad es la da llevar el producto-
final a mercados, ferias en la zona en otnas

aledañas para su venta. El traslado lo ha
cen en fechas pre-determlnadas, individual-

■  mente hasta terminar el shtjofeky luego vuel
ven a reponerlos cuidando de no crear 1 un

dosabastecimiento del producto.
S- ' Vf  este caso los nrecios se det
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base a un oromedio en el mercado. En ^1 pri
/. , mer caso, los orecios son más bajos, lleván
'  dose un márgan de utilidad el intermediarlo

p  mayorista. '
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Alternativamente a estas foririas de comercia,;

lización, se aprecia xina venta del producto

de carácter organizado, tratando de obtener

un mayor poder de oferta y lo-rranio un rend

dimiento en escala decreciente en los pre—

cios, siempre y cuando hayan las posibilida

des en infraestructura adecuadas.

De lo último se postula la necesidad de ca

nalizar la producción textil artesanal len

forma organizada constituyendo entes empre-

saiiales para dichos fines, en donde se lo

gre un grado superior de utilidades que te

dundarán en beneficio de los asociados o ]]cxB

productores.organizados, para luego optar p

par mayores niveles de inversión en la acti

vidad.
. ̂5.
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IMPLEMFNTACION DE TALLERES ARTESANALES
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Para constituir los talleres artesanaées

son necesarios los medios indispensables de

producción.

El logfear un taller artesanal organizado im

plica contar con el elemento humano suficSm

te y capacitado que garantize una producción

de calidad. El campesino lo posee pues son

experiencias adquiridas en el transcurso del

tiempo, desde época pre-colombina, pasando

por el incanato, la colonia y la actual eta

pa contamporánea en donde se combinan las
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formas tradicionales ds oroducción con los

avances tscnoldaicos logrados.

Son in^ltioles ejemplos de la calidad del te
jido neruano y su grado de perfección alean,
sallo en combinación de colores, figuras, du
rabilidad, etc. Además de la meteria prima
que es de excelente calidad reconocida en

los mercados oaruanos y extranjeros.
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la actualidad los talleres artesanales -

estarían constituidos por máquinas da tejer
así como por producción hecha aamano.

El rendimiento en la producción está en con

t
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cordancia con al tino de mácuinaria emplea-
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da, as necesario cuantificar variables eco-

> nómicas participantes como las horas/hoabre
horas/máquina; el planeamiento de las raate-
tias primas, el costo de las mismas, los pi^
cios de mercado, canacidavd instalada, rela

cionadas con el monto de Inversión.
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si grado de organización campesina para via
vilizar el proyecto es una condición impor
tante y necesaria, para la coneesúéAón de
los fines propuestos.

Es evidente que el campesinado genera activ

7,vidades secundarias, subordinadas a la prin
cipal pero en forma indicidual, dispersa yy
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socio-económicos que encierra el proceso -<'
producción, comercialización, etc. Esto
puede ser explicado si se justifica que son

actividades secundarias, temporales y que

no ocupcin lammayor parte de su tiempo. Sin
embargo, en algunas zonas con característi
cas propias como son tener materia prima a
hundante,mayor relación con el mercado y co
nocimiento del mismo, especialización en el
trabajo, además de ser consideradas zonas
o comunidades proveedoras de productos ter

minados o finales y materias primas para la
industria textil, ésta actividad adquiere -

mayor importancia en relación a otras común
nidades o regiones geográficas.
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En la medidd que se organiza la producción
textil organizada en el campo, con producto
res agrarios que asuman responsabilidades y
el transcurso del trabajo mismo se anertu—

ren fuentes de ingresos, empleo productivos
será máa eficiente e interesante la activi

dad empresarial con el fin de elevar el ni

vel de vida del trabajador de campo.
En cuanto a las comunidades campesinas en e

general, es necesatio también localizar ide
as y estudios de proyectos en kk producción
y comercialización textil a fin de aprove—
char al máximo estas actividades pues son

en bastantes casos complementadores del ing
graso familiar a más de poseer la materia
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prima necesaria para su producción, la técni

ca requerida y el grado de organización brin

dado por la propia comunidad, en tanto son
ellos mismos los participantes e implementa-

dores del pooyecto.

ACTIVIDADES A REALIZAR -V í'^-^
m

Consiste en implemetñar talleres artesanales
inicialmente dedicados a la producción dedpr
prendas de vestir como chompas, chalinas, go
rros, etc, utilizando la materia prima adeeu

cuada, sea esta obtenida directamente en la

comunidad como también procesada en la indus

tria textil.

La dimensión o capacidad instalada debe es
tar en concordancia con el monto disponible
óe inversión $ que satisfaga la demanda del
producto tanto en lasmisma comunidad como en

Zonas aledañas. Inicialmente se postula la

Compra de 3 máquinas semi-industriales de te
jer para la producción. í 0

Los diseñas y formas da producción estarían
de acorde con los gustos y preferencias del
Consumidor a quien va dirigido el producto,

cuidando de mantener una diverdificación de

Modelos, y una cálidad óptima que pueda com
Petir en el mercado.
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ser atendida continuamente pues son element-
tos fundamentales para la buena marcte del
proyecto.
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La organización empresarial en lo posible de
be abarcar a la totalidad o mayoría de la po
blación comunal a fin de lograr beneficios
mayores que sean asignados entre sus miemtros
logrando un efecto multiplicador del mismo.
La modalidad de implementación empresarial -
estaría sujeto a las características de unun
fondo rogativo redistributivo entre las cam
pesinos. Es decir, de las utilidadéesque se
obtenga, parte sonppara generar nuevas fuen
tes de producción que beneficien a la comun^
dad en las áreas o sectores económicos prio-;
titarios.
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ün elemento importante a destacar es el apor
te propio que realizan los productóres agra
rios en el proyecto. 8on una riinquietud e
iniciativa que deben ser canalizadas. En e£
te caso se combina el monto aportado por la
comunidad con la ayuda brindada en términos
de inversión que faciliten la puesta en mar-
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na, su población orgamizada en condiciones é
de poder desenvolverse en el mercado y el s:^
tema socio-económico.en igualdad de alterna
tivas, derechos y deberes como ciudadanos
que son, a más de conseguir de la comunidad
campesina capacidad en generar fuentes de ii
versión propias en beneficio de su población!
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2.2. Asesoría técnica
2.3. Gastos generales
2.4. Act. de difusión y pro-

moc ion
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PROYECTO

(BORRADOR A SER DISCUTIDO CON GREENPEACE E IPS)

O. RESUMEN

Es un proyecto de diagnóstico y propuestas alternativas

sobre medio ambiente, narcotráfico y deuda externa en Bolivia,

Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Perti, realizado con el auspi
cio de dos instituciones ñorteameri canas (GREENPEACE e Institute

for Policy Studies) y cuatro peruanas (Asociación Pro—Derechos

Humanos-APRODEH, Centro de Comunicación para el Eco-Desarrol1o-
LIMEA VERDE, Centro de Estudios del Café-CEDECAFE e Instituto de
Apoyo Agrario -lAA)).

El proyecto también tiene por objeto realizar campañas de
sensibilización sobre éstos temas en los países mencionados me

diante foros nacionales, regionales e internacionales. Además,

el proyecto deberá construir un centro de Documentación y una

Base de Datos Estadísticas especializados. Al finalizar el pro

yecto se deberá publicar un libro en español y otro en inglés con
las conclusiones y alternativas propuestas.

La duración del proyecto es de un año y se está solicitando

financiamiento por USé 148,500, que deberán ser entregados tri

mestralmente a través de las oficinas del lAA (Banco del Sur del

Perú, Cuenta Corriente Moneda Extranjera Mro. 900-002661, Insti

tuto de Apoyo Agrario). El proyecto abrirá una Cuenta Corriente

especial posteriormente, así como los libros contables respec

tivos para el manejo de los ingresos y gastos.

El coordinador andino del proyecto será el Sr. Hugo Ca-

bieses y la sede del mismo serán las oficinas del lAA. El coor—

dinador por los Estados Unidos será el Sr. Cameron Duncan y la
sede norteamericana serán las oficinas de GREENPEACE. En la

parte andina, el proyecto contará con dos cónsultores-investiga—

dores permanentes y cinco cónsultores-investigadores externos (1

de Bol ivia, 1 de Ecuador, 1 de Colombia y 2 del Perú). Además la
parte andina contará con 2 asistentes de investigación y 1 secre

taria .

Las comunicaciones serán como sigue:

Sr. Hugo Cabieses, IAA-ECO/DESARROLLO

Correo: Apartado Postal Mro. 110020

Lima 11, PERU

Teléfonos:

Fax :

(5114)713237/(5114)725455

(5114)719093

CDI - LUM



/

TITULO DEL PROYECTO
*

Ecología, narco-dependencia económica, deuda externa y dere
chos humanos en los países andinos:
alternativas

diagnóstico y propuestas

2. INSTITUCIONES EJECUTORAS

En el Perú;

Asociación Pro-Derechos Humanos (APRODEH)

Centro de Comunicación para el Eco-Desarrol 1 o

Centro de Estudios del Café (CEDECAFE)

Instituto de Apoyo Agrario (lAA)

"Línea Verde^'

En los Estados Unidos:

Greenpeace de Washington
Intititute for Policy Studies (IPS) de Washington

3. SUSTENTACION

co.

Los cuatro elementos en los que se expresa la depredación
ecológica de los países Andinos involucrados en el proyecto son;
^eforestsioiócL,^ desertif icación , def 1 uvi a 1 i zación y contaminación,
cuyos indicadores precí¥os"~y~~x:u«fnti-f ioacidm, serán motivo del
presente proyecto.

'  • .V

VI"'.-

Para las sociedades 1atinoamericanas, el deterioro ecológi-

la cada vez mayor dependencia económica de los recursos que

genera el narcotráfico, las políticas ligadas al pago de la deuda
externa y el efecto que todo ello tiene en los derechos humanos,
son temasr que tienen que ver con su existencia como naciones, sus

relaciones con el resto del mundo y la persistencia de condi

ciones inhumanas de vida.

líf.'

Estos cuatro temas son particulármente graves para los

casos de Solivia, Colombia, Ecuador y Perú, países incluidos en

el presente proyecto.

Pero, los temas indicados son también de primera importan

cia e interés para los Estados Unidos -quinto país involucrado en

el proyecto- y, en general, para aquellos países desarrol1ados
cuyas poblaciones son afectadas por la depredación del medio
ambiente, el consumo de sustancias psicotrópicas que violentizan

sus sociedades y las políticas de ajuste en el Sur que generan

desempleo en el Norte por las menores exportaciones que implican,
favoreciendo a sectores rentistas de ese hemisferio.

■S

. ií

Es por ello que la DEPREDACIÓN ECOLÓGICA como resultante de
políticas impuestas o sugeridas tanto por el gobierno de los
Estados Unidos, por los organismos mu11i 1atera1es que ese gobier—
no influencia (Banco Mundial y FMI) o por las empresas de esa
nacionalidad, es un tema común para el pueblo de los Estados
Unidos y el de los países 1atinoameri canos.

Jr V
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Como indicadores globales de los efectos ecológicos que
tiene la producción de hoja de coca y sus derivados, podemos
señalar que en los últimos 15 años se habrían vertido en la

Cuenca Amazónica las siguientes cantidades de sustancias utiliza
dos como insumos para la producción de drogas: 100 millones de

litros de kerosene (500 mil barriles); 60 millones de litros de
ácido sulfúrico (15.8 millones de galones); 16 Toneladas métri
cas de cal viva; 3,200 Toneladas Métricas de Carburo; 32 mil
Toneladas Métricas de papel higiénico (667 veces la extensión del
río Amazonas); 13 millones de litros de acetona; y, 13 millones
de litros de tolueno-

La corresponsabi1idad y por lo tanto el interés común entre

los países Andinos y los Estados Unidos se refiere también a la

NARCO-DEPENDENCIA, es decir con la producción, comercialización y
consumo de estupefacientes que narcotizan la economía y sociedad

1atinoemeri cana a la vez que dinamitan los cimientos -económicos
sociales y políticos- de las naciones del Norte, en particular de
los Estados Unidos.

En este aspecto se necesitan precisar cuatro temáticas:

producción cocalera; economía cocalera; lavado de narco-dó1 ares;
y, políticas norteameri canas frente al narcotráfico. Los indica

dores principales sobre éstas problemáticas también son motivo

del presente proyecto, para cada uno de los países del mismo.

El costo de recuperación de la selva amazónica por los
daños ecológicos producidos por los cuatro efectos mencionados
sería el siguiente: US$ 225 mil millones por recuperación ecoló
gica de las tierras; US$ 3.5 billones por dragado de la mitad de
la cuenca fluvial afectada; y, USt 180 millones por reforestación
de 300 mil hectáreas de tierra dedicada al cultivo de hoja de

coca.

El narcotráfico agrava la situación económica, social y
política de los pueblos andinos. La economía se hace dependiente
de un producto de exportación -coca, pasta básica o cocaína- que

depreda recursos, enriquece a unos pocos, recesiona la pro
ducción, hiperinf1aciona los precios y desarrolla una economía

ficticia. La sociedad se narcotiza, violentando sus relaciones
sociales, imponiendo reglas de juego mafiosas y desorganizando a
los sujetos sociales que, hasta antes de la proliferación del
narcotráfico, habían sido puntales en la lucha por alternativas
populares. La política también se narcotiza, ahogando los espa
cios democráticos que los movimientos sociales han ido consi

guiendo y destruye la democracia formal recuperada en la última
década.

En cuanto a la DEUDA EXTERNA, el origen de la misma guarda
relación no sólo con las malas políticas desarrol1adas por los
gobiernos latinoanirr i iaiKi'-. ' íimi ((hi <^1 f ra'-ilaún i i» la ( risis de

J.QS I la i ees del Nnr te hat la I ti!-. fJel Sur y de ta exii^tein la de

inmeiisoe excedeiTtee t—rTratrea-e-ry-ua^ 'uia de tuyas fueiitee ee el

"lavado" de dúlarev^ |ir (jvemeiitee itel 11 a r < < 11 r- á t iTTu .
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Las temáticas a abordar por el proyecto en esta parte
serian las siguientes: causas del endeudamiento externo, en par
ticular la existencia de excedentes de liquidez provenientes del
narcotráfico internacional; políticas de ajuste en los países
andinos y cómo ellas promueven implícitamente el narcotráfico;
costo social de las políticas de ajuste y alternativas populares
frente a ellas; y, deuda externa y ecodesar rol 1 o • *"!•'

Estos temas -medio ambiante, narcotráfico, políticas de
ajuste para pagar la deuda externa y derechos humanos—, pues,
están estrechamente eslabonados con los intereses de los pueblos *•
americanos, en particular de Solivia, Colombia, Ecuador, Estados
Unidos y Perú. Un diagnóstico certero sobre los mismos aún está
pendiente y, por lo tanto, las alternativas para resolverlos como
problemas han sido hasta ahora insuficientes.

Constatando que, al parecer, nadie sabe cómo resolver estos
problemas, el proyecto busca aportar elementos para el diagnósti
co . así como concluir en propuestas económicamente viables, acep
tables desde el punto de vista social y políticamente posibles de
ser impulsadas, desde los países Andinos y los Estados Unidos.

Asimismo, el proyecto construirá un Centro de Documentación
sobre los temas y una Base de Datos Estadísticos que pueda servir
para futuros análisis y propuestas. El proyecto también aportará
al diseño de campañas sobre estos problemas, publicará folletos -
además del libro de diagnóstico y conclusiones- y construirá una
matriz de proyectos específicos para ser desarro11ados con poste
rioridad por cada una de las instituciones involucradas. Por
último, el proyecto construirá un modelo de eco—desarro 1 lo que
permita simular políticas y evaluar resultados una vez aplicadas.

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

(A) Realizar un diagnóstico regional (Bolivia, Colombia,
Ecuador y Perú) y de los Estados Unidos sobre los
efectos económicos, sociales y políticos de los tres
temas del proyecto, estableciendo similitudes y dife
rencias .

(B) Formular alternativas nacionales y regionales, que
aborden los problemas endógenos y exógenos que dichas
realidades contienen, así como sistematizar las pro
puestas alternativas que hasta ahora se han hecho desde
los Estados Unidos, los gobiernos de los países andinos
y  los organismos mu 1 ti 1atera1 es.

(C) Diseñar campañas de opinión nacionales, regionales e
internacionales sobre diagnóstico y alternativas que
permitan proporcionar elementos de juicio para la
formación de opinión pública y tomas de decisiones,
sustentando otro desarrollo posible.

(D) Diseñar proyectos específicos de aplicación de arterTra
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tivas, en las mismas regiones afectadas (Alto Huallaga
en Perú, Chapare en Solivia y en Colombia), que
permitan una identificación de los sujetos sociales

involucrados en la problemática, asi como de los pro
ductos sustitutos posibles y las transformaciones in

dustriales de la Hoja de Coca con mercados nacionales e

regionales e internacionales.

(E) Construir Lin Centro de Documentación y una Base de
•  - ; ■ Datos Estadísticos sobre los temas propuestos, parti

cularmente sobre narcotráf ico, asi como un modelo de , ^
formulación y evaluación de políticas basadas en un ,
eco-desarro11 o•

5. BENEFICIARIOS

(A) Los sujetos sociales involucrados en la producción,
circulación y consumo de hoja de coca y sus derivados,
particularmente organizaciones campesinas de las zonas
afectadas.

I  (B) La economía nacional, regional e internaciona1e que,
.  con las propuestas al ternativas, no seguiría funcionan —

j." do con bases ficticias e ilegales.

(C) Las sociedades nacionales, regionales e internacionales
^  que» con las propuestas alternativas, desnarcotizarían

sus relaciones.

6. RESULTADOS

(A) Publicación de un libro que aporte a la discusión sobre

las problemáticas de la investigación.

(B) Publicación de folletos de educación popular y campañas
sobre los temas.

(C) Construcción de un modelo de ECO-DESARROLLO y cultivos
alternativos en los entornos socio-económicos invo

lucrados.

(D) Construcción de un centro de documentación sobre narco-

economía e integración del mismo a las bases de datos

bibliográficas sobre medio ambiente y deuda externa.
" *

(E) Construcción de una base de datos estadísticos sobre

producción, comercialización y consumo de mercancías

provenientes del narcotráfico.

(F) Realización de foros nacionales, regionales e interna
cionales sobre los temas de la investigación, como
parte de la campaña de concientización.
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6. TEMATICAS A DESARROLLAR

6.1. Deterioro ecológico, narcodependenci a económica y políticas
de ajuste en los países andinos.

Hugo Cabieses, Instituto de Apoyo Agrario (lAA), Lima, Perú.

6.1. Política norteamer i cana, Conflictos de Baja Intensidad y ^
narcotráfico en los países andinos.

Peter Andreas, Institute for Polícy Studies, Washington, ' i ' «
Estados Unidos. "

6.2. Políticas norteamericanas y del FMI ''Banco Mundial sobre el

medio ambiante y sus efectos.

Cameron Duncan, Greenpeace, Estados Unidos.

6.3. Guerras de Baja Intensidad y Derechos Humanos en los países
Andinos.

María Flores Estrada, Asociación Pro-Derechos Humanos
(APRODEH), Perú. ,íys •

6.4. Producción agrícola y cultivos alternativos en bosques tro- % 'y;
picales andinos. r.

Eduardo Musso, Centro de Desarrollo del Café (CEDECAFE), 'X

.  : t
VI

Perú

6.5. Estructura económico-social , políticas de ajuste y anrco-

economía en el Perú.

Carlos Otero, Centro de Desarrollo del Café (CEDECAFE), Perú.

6.6. Narcotráfico y sistema financiero internaciona1.

Humberto Campodónico, Centro de Estudios y Promoción del
Desarrollo (DESCO), Perú

1,

6.7. Narcotráfico y medio ambiente en selvas tropicales.

Manuel Boluarte, Centro de Comunicación para el Eco-Desarro

llo (Línea Verde), Perú.

6.8. Ecología, narco-dependencia y deuda externa en Colombia (*)

6.9. Ecología, narco-dependencia y deuda externa en Bolivia ( ♦)

6.10.Ecología, narco-dependencia y deuda externa en Ecuador (♦)

(*) Por definir la persona e^lTrstitttei^^.
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7. METODOLOGIA Y CROMOGRAMA

Para efectos de este proyecto, la metodología a utilizar
será la de recurrir a fuentes secundarias, sistematizar la infor
mación bibliográfica y estadística existente, concurso de exper
tos consultores sobre los temas para la precisión de las hipóte
sis de trabajo, realización de foros de discusión con los sujetos
involucrados y realización de entrevistas con personas e insti
tuciones privadas y públicas, nacionales e internacionales rela
cionadas e impulso de un análisis piloto de los efectos ecológi
cos sobre bosques y ríos.

7.1. Elaboración del documento de proyecto con la sustenta
ción bibliográfica y estadística pertinente: 1er. mes

7.2. Selección del personal de apoyo y zonas de trabajo para
la investigación de campo: 2do. mes

7.3. Relaciones insterinstitrucionales necesarias para el
desarrollo del proyecto en los cinco países: 3er. mes

7.4. Elaboración de diagnósticos situacionales, búsqueda de
información de campo y revisión bibliográfica: 4to. al
6to. mes.

7.5. Montaje del Centro de Documentación y Base de Datos
Estadísticos: 2do. al 6to. mes-

7.6. Diseño de los ejes de campañas sobre los temas

investigados: 5to. mes

7.7. Elaboración de los informes paraciales de cada investi

gador y consultor: 6to. mes.

7.8. Redacción del informe final en lo relativo a diagnósti
cos situaciona1 es: 7mo. mes.

7.9. Elaboración de propuestas alternativas: 7mo. mes

7.10. Elaboración de los modelos económicos y su contraste
con las alternativas de sustitución: 7mo. y 8vo. mes.

7.11. Redacción del informe final de proyecto y la propuesta
de publicación: 9no. mes

7.12. Realización de Foros Nacionales de Discusión: lOmo. mes

7.13. Realización de un Foro Internacional sobre los temas:

11vo. mes. T

De acuerdo con lo anterior, el cronograma de actividades a II
llevar a cabo cuando los recursos financieros solicitados sean

aprobados, será el siguiente: .
%
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8. PRESUPUESTiíJ

8.1. Persona 1

1 Coordinador andino del proyecto 18,000

1 Coordinador ñorteamericano del proyecto (#)

2 Consultores permanentes 36,000
5 Consultores externos

2 Consultores ñorteamericanos permanentes
.  .25,000

(*)

2 Asistentes de investigación (1/2 tiempo) 3,000
1 Secretaria 3,000
1 Secretaria (»)

8.2. Local (12 meses) 6,000

8.3. Comunicaciones (fax, télex y correo) 5,000

8.4. Gastos de oficina 5,000

8.5. Material bibliográfico 20,000

8.6. Publicaciones (libro y folletos) 10,000

8.7. Viajes y viáticos

Nacionales 2,500
Internacionales 10,000

12,500

8.8. Foros nacionales e internacionales ( #» )

8.9. Análisis piloto de efectos ecológicos 5,000

Total 148,500

(#) Los montos deberán ser precisados por Greenpeace y adminis
trados en los Estados Unidos.

(**) Los montos deberán ser precisados con posterioridad, siendo
motivo de un nuevo proyecto
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