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PRIMERA JORNADA -

COMPAÍ\!ERO : •

Le hacemps llegar un saluda fraterno, haciéndolo exten,
sivo 8 su comunidad, a la vez le expresamos nuestra invitación pa
ra que participe en la II E.SCUELA DE C.A^'ACITACIOW CAMPERIMA a nivel
regional que constará .de tres jornadas (MARZO, AGESTO, (MCV/IEMBRE).

Este evento lo realiza el lAA, en convenio con el Canee
jo Provincial de Carhuaz.y tiene como objetivo el continuar con la
forja de líderes campesinos capaces de dirigir sus organizaciones
con elevada concieneia de clase y compromiso con las bases, surgien
do como alternativa frente a los caudillos y 'personajes que pervi
ven castigando a nuestras comunidades. Eilo unido al interés en pro
mover la capacitación agropecuaria para un mejor manejo de los re
cursos naturales de la región, fortaleciendo la organización gre
mial y comunal.

«

La actual convocatoria corresponde a la 12 Jornada a rea
lizarsB del 11 al 16 de Marzo,, en el local del Instituto de Apoyo -
Agrario, Av. Progreso ^ 190 -Carhuaz. Su presencia en ésta primera
jornada lo compromete a asistir en las jornadas siguientes, ya que
es la única manera de alcanzar los objetivos trazados. Par otro la
do los temas a tratarse están orientados en función g necesidades -
que atravieza el agro regional, lo que constituye un ejercicio en -
la tarea de encontrar nuevas salidas para un cambio en el^pampo* '

Adjunta a la presente se le hace llegar el Reglamento de
la Escuela campesina, el cual deberá leer para su mejor información,
sin otro particular y esperando su participación.

Lentamente ' ,

EULOl
Alcalde Provincial

ITUTD DE A^OYO

Carhuaz, 18 de Febrero de 199'
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El presente reglamento tiene como objetivo, normar la participa
ci6n de los asistentes a la II Escuela de bapacitación campesl
na - Región Chavín.

n. ORGANIZACION %■:

m.

Las instancias de'organizatión; conducción y ejecusión da Íes
escuelas campesinas son: ' í: ' , }. "
* La CCP a través de su dirigencia nacional.' ■
- El lAA, a trsvás del equipo de capacitación. • >

Los grupbs de trabajo de los temas: se formarán de acuerdo. -
a las condiciones y requerimientos para el desarrollo de - .
los temas., cada grupo deberá tener: ' • ' :

.  . 1. secretario ^ ' :
■  ■, I-relator . 1
, 1 moderador o director de debates. • ■ ■ ; i: ■ ' V '
Estas responsabilidades, serán rotativas, dando, oportunidad
para que todos los integrantes de grupo participen por igual.-.

*  - •

-DE LOS PARTICIPANTES
i

Las personas aptas para asistir'a esta escuela de capacitación
deben ser;

Si Dirigentes de Ligas Agrarias /
b. Líderes de base de las 'diferentes comunidades campesinas.
c. Dirigentes ronderos de Sihuas, Pomabamba, Pallasca, Huaraz/

etc. ,

e. Dirigentes de 'Asociaciones de pequeños agricultores.
f. Dirigentes de organizadon.as fameninas y/o Club de madres.

lU. 'REQUISITOS DE LOS PARTiniPPNTES

a. Ejercer liderezgo y tenar una>activa participación con sus
•i»'*.

i

1

organizaciones comunales, pequeños y medianos agricultores,
Asociaciones, etc. . ' .

b. Comprometerse a participar en las tres jornadas de la 11' .-

Escuela de Capacitación Campíesina, así mismo dar continu^v
' dad y hacer efectivas las tareas que se desprendan de este

evento.
' ■#

'níJi

.  .i''
;• ' /Aí'.y ^

k .
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c. Participar activamente en el desarrollo de las Jornadas .

•'■í

■fiiM".-''" d» Asumir el "compromiso de reproducir estas experiencias da- ! / '
'  í capacitación en sus comunidades. / . i / ■' ííí
•V e. tener disponibilidad de tiempo completo para asistir, a las ,

^  ̂ tres jornadas de capacitación. '

,Vvv' . ' DERECHOS Y DBLIGACICWES DE LOS PARTICIPAWTES . ' ' ^

' /■>
,í,'

\

i:

a. Una vez inscritos, deberán permanecer en la. escuela hasta-» .

su culminacióh. ' ■ '

bm Recibir formación integral de acuerdo a la programación edu
•' ,V''' • '' " '•'5

" Sf.-. : }X  V , cativa de la Escuela. . ' ' .t

c. Cumplir y ser vigilantes de los horarios y fechas establSel . V , > ,
■ S

das. • M'

d. Cumplir responsablemente en las comisiones, tareas, prócti . ■ ■ -
.  cas y actividades dispuestas para el desarrollo de la esci^. ,

'v-x' e. Participar activamente evaluando y proponiendo alternativas
para el mejor manejo y desarrollo-de la escuela.

VI. DE LOS POMEMTES ;;

a.' Las personas que participarán como ponentes en ésta Escuela

'  son profesionales, técnicos y dirigentes campesinos encarg^/
'  dos de asumir los procesos de enseñanza y aprendizaje de -

acuerdo a la planificación general de la Escuela,
b,. Estas personas se hacen carga de la. programación, prepara-

- ción y elaboración de los temas conjuntamente con el ,IAA y

f

la CCP. . * : ■
■■'v

M
xVÍL OEL FUNCIONAMIENTO - ■ ' ' "' - 'í \ :^r: v

i,;:.. ,: ^
- La'inscripción de los participantes de la Escuela ae a las '  ' k

"-r.íi'íív

I-
8.00 de la, mañana , los días: ■ .

i"

10 Jornada = 11 de Marzp de 1991

*  2Q Jornada = 05 de Agosto de 1991 .'ki. ■ . ' .
3Q Jornada = 18 de Noviembre de 1991 . ,

- Las inscripciones y el desarrollo de estas jornadas se reai
zara en el local del instituto de Apoyo Agrario, sito en la

Av. Progreso § 190 - Carhuaz." , »■
-■En el acto de inscripción el participante llenaré su ficha- .

personal. , 'V

Sjm. METODOLOGIA - ^ - i , ^'

a* El desarrollo de la Escuela se realizará de acuerdo a la -
planificación y cronograma respectivo.

CDI - LUM
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'■ b« Se desarrollatá métodos y técnicas partlcipativas y autoedu 'V; * I
cativas; Dinámicas de trabajo grupal» ejercicios prácticos, . ^ i.
Btc» : t Plenaria de debate gefieral y de conclusiones»

• Exposiciones, mesas fedondas, panelea, etc.
• Uso de medios audio-visuales.

Los cüales Se adecuarán a la naturaleza específica de cada
contenido educativo.

'c. Promover el desarrollo de la actividad autoeducatiya, crea
tividad, horizontalidad y responsabilidad de los participan
Íes en las■tareas que se desprendan deseada jornada.

d,. Asumir a criterio de la acción educativa el desarrolla da

la teoría y práctica colectiva.
e. Para el desarrollo de los temas se tendrá en cuenta la ex

periencia, la cultura, lugar y conocimiento de los partici
pantes en el desarrollo ds las experiencias de aprendizaje»

m
.  ■ ,

•  •<

''m

, ',v '■

IX. DURACION
•  i ■

Cada una de las jornadas de la II Escuela de Capacitación Cam
pesina - Región Chavín, tendrá una duración de 6 días cada una.

eualuacidn

a. En el proceso de evaluación de cada jdrñadá se considbráfá
lá participación críticSj Solidaridj responsable y creatií'á
de los participantes.

b» Se aplicatá los siguientes instrumentos de evaluación:
Ficha de evaluación personal y grupál,

% producto del trabajo grupa!. ■
% Conclusiones de la plenaria. . ' '

-  ■ í
. Sugerencias de actividades y continuidad de la Escuela.',

. Efectividad de las tareas a «ser ejecutada en sus bases. '

XI. CERTIFICACION

i'-h' í V •-

Al término de cada jornada de capacitación, los participantes
recibirán un certificado, siempre y cuando hayan asistido en
forma permanente* /

í-: , t. :  . '-s-
•Af ■ ■ ■■

\W'

«  . ■ , > • - • Mí» V.' - • •
■  • ^ \ i 'ñ

CarhüH^, 15 de Pebrers. de 1991 ;

'l. Í..*.» M*,..'' ^

■ j9
ira,?-'

■'■-'-i;»!,/ , ■ ■ "i, ,.
vií' . ■í.'iv Tc" .

•/
■ ■ ' . .

>„■■ ■■■ ■> i fa -
-l- , - - "a* " " '
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•  ,\ ' INSTITUTO. DE APOYO AGRARID-DFIGIPJA REGIOIM CHAUIIM -

: ' SEGUNDA ESCUELA DE CAPACITACION CAMPESINA PRIMERA JORNADA . =t>

"  - REGIONAL

TEMA : HISTORIA DEL MOVIMIENTO CAMPESINO . ' ..  ̂ ——— ,- . ^ 1^ , ,

'PONENTE : Juan Díaz TÓrres,, , ' /. ' • ■ '

1.- CONTEXTO HISTE^RICO. -
■ ■■',' Nuestra Historia está llena de experienctBs
'.;v'"A quB demuestran la ctatidiana lucha del campesino a lo largo y

■ ; " ancho de nuestr□'país, luego de la invasión Española del pn -
blador del Taüiua,ntinsuyo sufrió una ruptura, dentro de la -*

■  NBOióm- que construía, paaarón años para que este se vuelva
T'.'.Tíí',, . . a encontrar asi mismo e iniciar la lucha por su liberación dd.
;  V ; . yugo Español es asi que se producen una serie de movimientos-

con este fin de los cuales los mas importantes podemos señaler

siguientes:

' ■ ■ .. * 1- 1,536.- 1572 / Movimiento de TÚpac Vupanqui.
... 2- 1,7L2 - 1752 / Movimiento de Juan Santos Atao--

.  : . . 'ry'' ' üjallpa* , ' ■ ,
3- 1,780 - 1781 / Movimiento de TÓpab Amaru. '

*  V A- 1,81L 1815 / Movimiento de los Hermahos, An -■
■  gula, y Mateo Pumacahua.

' y ',;., ,' ' . ■ 5- 182A . Batalla'de Ayacuc'ho.
■  '..r-;'-, y - .. El Movimiento campesino no concluye con la-

y  ■ , , ' Proclamación de. la Ifldependencia ni la fundación de la Repu -
_ • blica Aristocrática con San Martín y Bolívar, sucede todo lo

contraria. El campesino c.intinúa con' la, resistencia ya que la
. , í independencia lo que hizo fue consolidar la oligarquía dueña^-

..i ' i" •

'  de las grandes haciendas, que se encargo de continuar 000* la

T'L ■ , explotación del campesino, continuando en co.ndición de siar
•  'ves sometido a una sobre explotación constante y agresiva por

los nuevos dueños del Perú'Republicano.
«

Las condiciones de vida a las que füerón sometidos las masas-

y  ' . campesinas por la opresión y sobre-explotación empieza a gene
ly rar en el uná conciencia de clase, que va ganando en las conU
i  ■ ..1 . ■ ~. ' . . nuas luchas contra los nuevos dueños dé la tierra, que los fue

;  arrebatada injustamente ya que estos territorios constituían-
parte del ayllu,. la continua' confrontación con los gamonales-

'í-' - permite el surgimiento de movimientos características regiona
les como es el levantamiento de Sinfnroso Benitas en Piura, -

•  ■ ■ . _ r _ ' . ,CDI - LUM
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Ruml Maqui en Puno, Atusparia en Ancash, exigiendo justicia ,
libertad y bienestar. .

En nuestra Región, el movimiento campesino también t-
a aportado a. la lucha cotidiana del 'campesinado, la experiencia
mas importante fue tal vez la sublevación de Pedro Pablo Atus
paria, iniciado el primero de Marzo de 1885, exigiendo se lep-

•  anulara el tributo de dos-soíes que tenían que pagar los' campe
sinos como impuesto, la libre extracción de la sal,- el respeta
a la autoridad indígena , etc. Este levantamiento tuvo gran
acogida en el campesinado del Callejón de Huaylas y Conchucos,
despertando espectativas-, en, el campesino del surandinoj las -
reivindicaciones planteados por Atusparia san de un contenido-
democraticp por lo .que logro tener aliadas y. simpatizantes en
tre los MISHTIS (nombre que Se da a las personas . blan.cas que -
sop parte de los poderes locales en nuestra región). ,
Don ■ edro Pablo Atusparia nombra comó su lugarteniente al cam-, ■
pesino don^Pedro Cochachín p conocido'también comó UCCHD PEDRO
el mismo que, fija su base, de .operaciones en su tierra [\latal la
Provincia de Carbuaz, de allí empieza a desarrollar sus activi
dades insurreccionales, coptra el Estado Oligarca de la épocaí '
atacando las ciudades de Yungay y Huaylas, y otras ...ciudades. -
con la finalidad "de derrotar a log poderes locales asentados -
en esos lugares y a. las. fuerzas armadas que lo. protegían, . este
campesino es el verdadero^ estratega militar y conductor del -
movimiento campesino, es el caudillo .que los campesin-ns necesi
taban para la confrontación con los explotadores'de la época y
sus fuerzas armadas que lo protegían,, es traicionadc en Quilli
y fusilado en Casma el 30 de Setiembre.de .1,885 culminando de--
esta fprma -su gesta heroica. . , -

i i- . ■
la CRISIS DEL 30 Y EL MOl/JMIEHTn CAMPE-SIIMO. '

La crisis de 1.930 encontró un movimiento campeslno-
que recogía une rica tradición de resistencia y-lucha contra—

■  la. explotación colonial, a la naciente República Aris
tocrática y se encontraba protagonizand-O una heroica resisten

, cia frente a la hacienda y el gamonalismo republicano-,
-  , ; ^ La inicial organización'levantada por COSE CARLOS-

MARIATEGÜX del campesinado comunero en torno a la Federación--,
de Yanaconas, la prematura desaparición del Amauta' no.
su fortalecimiento y centrplización del campesin^^'j^ p^p 2.0 -

.  tanto la crisis del-ang-iO no encontró una (Organización fuerte
y centralizada con capacidad de responci^- revolucionariamente-

A:? f

<4

i,

- -E

-•-.i .3
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la dictadura de Manuel iftíría, en 1,956 se
,  inicia una sucesión d-e .gcbiernos cqn^un carácter mcdernizan-
. ^te, la actividad Agropecuaria experimentó un nuevo auge en su
^  producción y fíiodernización, en las grandes haciendas, este pro

ceso es acompañado por el auge del movimiento campesino,prin
cipalmente comunero, que abarca aproximadamente 1 anos, las íló
luchas campesinas se inician simultáneamente en diferentes 4.
-partes del. País, iniciado por el campesino de Pasco, y Cusco ,
en este período el campesino, cpmunerp desplegó una gran ener
gía y fuerza de lucha contra el gamonalismo, la oligarquía, y

• sobre - explotación a qtP eran sometidos, miles de miles de
campesinos partiplparón .en las luchas, su rdvindicación prind.
pal era 1-a lucha por la tierra' y mejores condiciones' de traba
jo en las grandes haciendas-, merece hacer mebsión las luchas-'
desplegadas por los campesinos de la Conveneion y Lapes, asi-
como la desplegada por los campesings .de Pasco contra las gran
des impresas imperialistas que operaban ,en la zona, sin embar-.
go todo Hstejiroceso de lucha no.terminó convirtiéndose en
Nacional por la Propia debilidad de Ip vanguardia del campesi.
no y la casi nula politización existente y la débil centrali
zación gremial a"nivel Nacional. , .

y  En 1952 se realiza el .II,, Congreso ds la Confederacióír- '
.  dampesina del Perú como-un .intento: de centralizar las luchas y »,
dirigirlas, encontrándose con una.difícil.realidad: El poder-
de los hacendados, apüyados por el' Estado Centralista,, quienffi
r.eallz'aban todos los esfuerzos para impedir la-Centfalización
del campesino a^ nivel Naci.onal, es necesario'mencionar que es
^la^ Izquierda quien más esfuerzos realiza para impulzar esta
^centralización campesina, de igual.v fprma'-'debemos de señalar -
el movimiento guerrillero- que conduce, Luis' de la Puente Ucecb
Lobatán no logro integrar a^l^movimienfo campesino por-In que-
fuB derrotado, genetando posteriormente una dura, represión de
la base ..campesina. ' ' • - .

Podemos señalar que las luchas'campes-ljR'-aS dé estos -
■años se centraba en tres ejes reinvindicatlvos: .

~ La . afectación de los Gamonaíes y Hacendados y el
reparto de la'tierra.

■  ' ' Organización de las poblqciones campesinas y-
i  " 2'-' relación jDon el Estado Centralista.

c) - Mayor participación del campesinadp eri las desi -
clones del Estado, ■ participación en las eleccio
nés para presidente, así como parlamentarios o -

.  sea tener .el derecho de elegir quienes lo repre-^
sentan. ■ ^ " ~ •

■ -

4

■ ■ 'L

:  , f

■  i '9.

•i • ;

-■■igr» ' ifTiirrY^'
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BSta lucha, la.paca articulaeion del Campesinado a nivel

Nacional y su ppdSÉ relación con los demás sectores populares
de esas años no permitieron una masiva participación dBl_cam;ii
pesino andino comunero, restringiéndose- este movimiento mas-
a los sectores urbanos y a las grandes haciendas costeras.
Principalmente en el harte. ■

Les consecuencias riel levantamiento de los .años 30'

fueron graves para los campesinos comuneros, se persiguió y
encarceló a los dirigentes, causando dispersión en el movi -■
miento campesino por un.largo tiempo, por otro lado las cla

ses dominantes de la época se rortalecierón y reunifioarán - y
sus fuerzas con la finalidad de continuar con la opresión de
los sectores populares, se organizarón políticamente para -
gobernar ó imponer gobernantes los hacendados representados-
par la oligarquía tenía el fin de acum.u.lar. riquezas a costa-
del hambre y la miseria del pueblo, .por lo tanto reprimían -
con fuerza cualquier intento de organización o reclamos, par
parte de los campesinos. , -

. Lo que podemos llamar,como un corto período de.una .
'apertura democrática hacia los sectores populares y campesi-
nos; puede ser eí de los anos 1,9^5. - 1,9^+8 el cual -es ápro-
vechado por los sectores populares para fortalecer su organi

zación y realizar actividad publica legal dentro del Estado,
ios campesinos en este .corto periodo d.e aper.t.ura democrática
logran reagruparse a. nivel nacional y en base de lo que fue-

la'.Federación de Yanaconas, fundan la Gloriosa CQNFEDER,ACION
CAMPESINA DEL PERU el año 19A5', por iniciativa del- Dirigente
Iqueño don Manuel Peves, esta creación histórica del camp-esi
no a nivel nacional produce un fuerte temor a las clases,olfr
garquicas.quienes exigen al Estado upa rapida represión,que ■
se ve acrecentada mayormente por la di.ctadura de Manuel- Odría
quién orcJenó la persecunión de Ins dirigentes campesinos pro
duciéndose una repliegue obligado de la naciente organizaci.ón
autónoma del campesinado a nivel Nacional.

Lo importante a tener en suenta, es el carácter
de organización campesina que se empezó-a-forjar, demostrando
su clara autonomía de clase y de confrontación con el Estado-
Oligarca de la época, es esta constatación la que .oblága a
los grandes hacendados el inicio'de una -represión generaliza
da del campesinado, otra constatación importante es el papel-
que las comunidades campesinas cumplían con la recistencia r
cultural,y la defe.íjBa de -los principales valores de la orga -

'nización comunera.

- A - ' ■ ■ ,

'V -t' -H

V. , '

'■r

m
■L k

i'
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3.- LA REPiifmferfl.GRARIA Y LA fiGREMIACIDIM CAMPESIIMA. ' ,
Las transfarmaciones del Estada y la madifícacian eco-

■' ■■ notnica y social del Ssctar AgrapEduario impulsado por la ad -
miaistración del General Juan Uelasco Aluarado creajón úri 'es

cenario'distinto para la'-orgánizacion campesina. La Reforma -
Agraria eliminó la hacienda tradicional ya debilitada por la-
subdivieión que sus propios dueños impulsarán como pruduc-to -
de las,luchas que- brindaron los campesinos'contra ellos,

,  • V Es en este período que la Confederación Campesina del-
Peró organiza su III Congreso Wacional en la Ciudad de Lima -
el año 197C con la finalidad de responder a la nueva realidad
presentada en el campo, los errores persistentes de la'década
anterior no permitió salir„;de qllos es el ,IV/.. Congrqsq realir "•
zado en Huaral luego, el frustado congreso que, se dB.t?ia desarro
llar en la Comunidad Campesina de ECASH^- AIMCASH. ep- 1,973, se
efectuó un balance, autocrítico d^l período anterior," aprobando
up^ programa de tierra, y-Liberación .Nacional;, en. este Congreso
es. elegido Andrés L^na Uargas ,. el. U Congreso se desarrolla ■ en-
el Cusco en el año, 1,978., se va logrando un. p.B.rfil de lucha, y
combate. ■ » . - . :

El gobieTno reformiata'de Juan '^elasco Alvarado,' al'pro
■ ' .■■ mul'gar el D.L. 'de. Reforma- Agraria '"(17716), también promulga el

O.L» 19A0C que crea la Cobfederación Nacional Agraria,' luego el
Sistema Nacional de' Apoyo a la Movilización Soci'al, estos ins
trumentos buscaban corporativizar a las organizaciones socia

les, al Proyecto reformista de J.Uelqsco Alvárado,' " 1-a organiza
ción gremial del campesinado -sufre" la imposición de una nufevá
forma de organización naci'bnal, basado eh las-Ligas Agfarias''-
como bases de la CNA"''debilitando la arga'nizaclón'"autDnaTTTa del
campesinado que se encontra.ba centrali-zado en la ÉCP á través-
de la Federación Depar-tamental de Campesinos.

La imposición ó'e una forma de organización al campesino,
buscaba frenar el-proceso de desarrollo de lucha que' este---habfe
ido acumulando a lo largo de su historia > en franca confron
tación a las clases dominantes en el campr, de'hecho rompió la

-autonomía de la organización campesina. Con- la creación-de la
-. -CNA por parte del ^obi erno, 'se buscó impoPier un modelo de des^

rrollo agropecuario nacional .basado en la creación de las gran_
' des. empresas asociativas las que marginaron ■ a las masas campe

sinas más pobres ubicadas en las comunidades "campesinas, quie- ^
'  nes continuaron en su tenaz lucha por la tierra y la liberaciónT

;; ■■-.i.' "
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Esta última década-dal campesino a generado una serie de or- "'

ganizaciones gremiales^manteniéndose el problema de la.uni-,-

dad gremial por la.,falta de una desicién de la vanguardia -

del campesinado la que esta debilitada, por lo tanto es nece

sarip iniciar desde las- bases la c-onstruccion de Ig unidad -

cun la fina'lidad de lograr construir una sociedad mis justa- - '

y que termine con la exploración el hambre y la miserlá exis_ ̂  ■

tente en la actualidac! es este el reto de todos los campesi-

nos en la actualidad, solo así pod-ri hacer frente a sus eneiú ■

gos de clase, ■ • , ■ . ■

i.- DE CAMPESINOS EIM LUCHA POR LA TIERRA A PRODUCTORES .Y CDNEUMILD

RES -EIM LUCHA POR UN LUGAR EN EL MERCADO Y UNA. POSIBILIDAD DE -

SOBREUIUENCIA.

El proceso de la transición Capitalista en la Agricultura

'Peruana se inicia ya desde los anos AO y 50 con la inserción -

campesina al mercada, las migraciones, una lenta pero segura -

erosión del control económico y el poder político de -las class

hacendadas y terretenientes-, Pero todavía a fines- de los 60 e-

'inicips de los 70, cuando se iniciarón las' actividades 'prit'a -

das de promoción, esa tranpici-ón y la-,inserción campesina al -

mercadouenfrentaban' una barrera .de importancia en-la existencia

.de la haciqnda. .

En esos anos la preocupación fundamental del campesino an

dina seguía siendo el acceso a la tierra, preocupación que ,

había sido el aje en torno al que se habían articulado las or

ganizaciones y, las movilizaciones campesinas de esta parte del

país desde los años 50 y que había recobrado .. su actualidad

e importancia en el contexto de la Reforma Agraria implementa-

da desde Junio de 196,9 y de la movilisaci.ón campesina a la que

ella había dado lugar. ■ , .

a) - En la actualidad encontramos un campesino plena y direct^

mente integra do al mercada, sin medi-ición de la hacienda

y el patrón en la actualidad el problema de la lucha per

la tierra se ha convertido en un aspecto secundaria; el'-

problema de hoy ''es sobrevivir de ella, en la actualidad -

esa realidad de la lucha por la propiedad de la.-tierra se

-  , ha efectuado por la, aplicación de la Reforma Agraria, -

rscupergciones directas de la tierra de las haciendas y -

la colinización de nuevas espacios agropecuarios, por lo

- 6--
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■tanto 'se-ha producido una ciemocratizacion- de la~'tenencia

de la tierra, el resultado es el abrumador predominio de
^la pequeña propiedad o minifundio- en todo' el País, En^ la

•.Sierra, esto se ha significado en práctica la-desaparición
de la gran "propiedad privada,' estando en- la actualidad -en
cuestión la existenpia de lá'^ran propiedad- Estatal y/o -
asociativa,' como consecuéncíá de la lucha comunera por la
restructuración democrática de'las empresas asociativas.
Como consecuencia de la i-naercion di,mercado, el campesi-
ho andino enfrenta ahora un abanico de problemas cada uno
con determinadas niveles de especificidad, que tiene que-
ver con las posibi lidades. -y. dificultades''que'enfrenta .-
para vivir de la' ti,erra, eh"la .actualidad los problemas -
del campesino se puede articular pop. su preocupación en -
los siguientes ejes; " ■ ' ■ '
- Preservación .y manejo del recurso productivo' tierra y --

agua (ecología, cuencas, tecnología). ■ ' ■
- Condiciones, adecuadas pard la producción que tienen qUe

ver con las políticas- planteadas' desde el Estado (pre -
cios, créditos', acceso a^nsumos' productivos conpeten-
ciá de' alimentos e insumos importados)!
Condiciones internas Pe--producción que tiene que ver con
su capacidad de poder competir en el mercado (MabiPnal y
externó "(Tecnologíay Mecanizacio-n.i Productividad, Capiia
lización,. Drganización y Bestión Productiva).

- Comercialización .y transformación de los productos del-
campo.

'. Estos 'nuevos probiemas' 'qü'e'' "e'r ,campesinadO"confronta en-
■la actualidad se agrava ya que tiene que, confrontar con
los grandes monopolios y oligopolios organizados alrede •

,  dor de la producción agropecuaria y a .un Estado que se-
, pone de espaldas al camp.BSino por la fcrma como epltoa-
,'su política económica que perjudica^principalmente al,.-
campesino.

,  El_campesino a lo largo de su historia de moviliza

. .V locha va forjando su propia alternativa con la .
finalidad de lograr su verdadera liberación, forjando--
el poder popular alternativo al que sustenta el actual-
Estado opresor [3000 a poco sigue afirmando el poder

,  ■ " %

comunal a lo largo,y ancho de nuest'rd país, los proble-
mas estructurales que atravieza sólo, lo resolverá cuand:

logre su libEracion definitiva.

\ ' ' '
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5.- LA CDIMSTRUCCIDN DE LA UIMIDAD' CAMPESINA.

Allü largD del procesa de reorganización campesina en la

.decada 70 - 80 el campesino a forjado diferentes formas de or

ganización gremial^ las mismas que reprecentan los intereses-

de las diferentes clases sociales que se encuentran en el can^

po, así tenemos^ OI\)A - SIMA - CODEAGRO organizaciones que repre

v' -L; IL,

ti:

centan a los ricos del campo y son parte de la CDIMFIET, el c^

pesino comunero asi como los campesinos pobres, tienen su re

presentación en la OOP, CIMA,'a nivel nacional, a nivel Regio

nal el campesino pübre se encuentra representado en la FADA ,•

RONDAS CAMPESINAS, en asDciaa..-onBS de campesinos pobres, así-
como sin tierra, la existencia de diferentes formas de organ^

zaciones plantea la neaesidad de marchar a la forja del gran-

frente agrario regional, la reconstrucción del Frente Agrario

Nacional y la forja de la Central Unica del Campesinado.-

PartiendoiqoB en el campesinado en nuestra región mayoritarla;

mente se encuentra en las comunidades campesinas debemos de -

señalar que este es su principal referente Político-Social -

por lo- tanto se . hace necesário fortalecer su unidad, su fuer.s

de combate, para que dé- es'ta manera se convierta ep la princá

cipal impulsora de la Central Unica del Campesinado unida a -

. su,Uanguardia que debe ser expresión de su clase.

La experiencia obtenida con la forja del CUNA (Consejo -

Unitario Nacional Agrario) dehe de permitir replantear los

nuevos medios para lograr forjar el gran Frente Agrario Naciffi

nal que ̂ ea la verdadera expresión del campesinado y no una eu

•A-

suma burocrática de dirigentes, la situación política actual-

requiere de este instrumento que peritite hacer frents a la -

Política anticampesina del actual Gobierno de Fujimori hasta-

lograr derrotarlo. ■ .

6.-

■  : V' . •

PERSPECTIUAS DEL' MDUIKIENTD .CAMPESINO REGIONAL Y NACIONAL.

El actual período político de las luchas campesinas

tienencaracterírticas muy particulares distintas, a. las que -

procediErón; indudablemente que no se puede explicar el auge

de huelgas y movilizaciones campesinas, sin tener en cuenta -

el largo proceso de organización realizada a partir de la -rí

década del 7G y sin considerar como gravitante -la actual cri

sis B.conómica, la crisis estructural del Estado a Iq que deb^

mos agregar que en el campo se vive un período de violencia y

militarización que. ha puesto al campesino como un actor central

en la lucha contra la gaerra sucia y el estado contrainsurgan

tes que- se pretende imponer. ,

Este período tiehe caracterpst'icas estratégicas, por el alto-

ni.vel de' contradicciones y por el desarrollo de 'una fuerza

popular acumulada en las dos últimas décadas, reconociendo de

igual forma las debilidades que presenta' la vanguardia campe-
Siin

>'■4 -S.''
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sina, así como la_^ propia debilidad existente en ,1a vanguardia
política, lo importante es que eL campesino a -acumulado una
rica experiencia en la lucha directa de masas, por lo tanto -

cumple un papel protagonico significativo, las perspectivas
del movimiento campesino regional así como nacional presenta-
características parecidas con ligeras -diferencias las que dea
rrollamos a continuación y que no estuvo presente en.la.crisis
del 30, así como durante las movilizaciones de la década del,-

■60 . ■ .. . , , . ' .

1.- Una constatación que podemos percibir es la existencia de
una mayor,centralización'de las luchas campesinas, así
como su organización gremial, que pasa desde, la comunidad,
Sindicato, Comité de Productores, tomité de Rondas, base-
de las Ligas Agrarias[ Federaciones, la centralización
[\lacional a través de la CCP, ' CI\1A,FEI\ICDCAFE, AIMAPA, y LDS-

■ ■FRENTES DE DEFENSA, organizaciones que vienen centralizan
á  ■ ' ~

do al campesinado pobre y que les permite hacer frente ,a

las políticas anti-campesinas implementados por los ólti-
mas gobiernos en nuestro país.

2.- La existencia de la base campesina de fuerzas poJiíttoas -
de Izquierda que han permitido una mayor politización del
campesinado, existiendo la posibilidad de poder forjar ura

gran, frente polítiqó nacional identificado con la trans -
' . fcrnación integral de la sociedad.

En la actualidad el campesino ya no solo levanta sus rei

vindicaciones propias, sino'también revindicaciones inte
grales que permita una mayor unidad con los demás sectores
populares, y permita ir construyendo el poder popular cono

alternativo al actual poder burgués. .
3.- La revitalización de la comunidad campesina ha puesto en-

evidencia que no es solo una unidad agrícola o cultural -
sino fundamentalmente político, ligado a esto'esta la or-^
ganización de autocfefensa de masas que se viene desarro -
liando para hacer frente a la militarización y la guerra-

. sucia.- ) ■

Podemos- señalar que en la actualidad la comunidad campesi

na es,.la expresión más cercana a"! poder popular por/la
;  forma en, que conduce y desarrolla su^^ftividades, adeífiás
"  es la organización del campesino marso^rarrollada en el -

País . - '

Muchas pensarón que la comunidad- solo tenía vigencia
cuando controlaba sus territorios y que-el proceso de mi

nifundio y parcelación la debilitdba, lo hacía perder
Vigencia no reconociendo en ella a un organismo vivo, com
b-atienta, donde se práctica la democrácia directa, de mas®
en sus asamble.as comunales, eligen a sus representantes-y

■  . Ñ

.» ,

■  íí
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La organiz-ecian de las Rondas Campesinas es una clara .
demostración de,como los campesinos van creando nuevas
formas de organización qup les sirve para continuar en
la, lucha por su liberación definitiva haciendo- frente al
actual orden establecido de diferente manera ya s-ea en el
desaiIoliO de . la justicia campesina o su preocupación por
f.orjar una nueva sociedad y. un nuevo, hombre que sea capaz
de "conquistar el Poder Popular. ' ' - . ,
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SEGÜIVDA ESCUELA DE CAPACITACIOIM CAMPESIIMA-PRIMERA
,  ,

REGID.IMAL ■ ' ;

TEMA. : LA UIOLEMCIA MILITARIZACIOIM Y DERECHOS HUMAIMCS.

PDMEIMTE : Cuan Diaz Torres,

1.- CARACTERÍZACIDIM DE LA l/'lDLEMCIA. , ■ '

La Región Chauín no puede estar al margen del problema de'

violenoia que azota el país, en donde el principal escenario,- .

es el campo, existiendo una-violencia cuya principal caracte -

■  rística es la violencia estructural debida a la situación de

.  . extrema pobreza por la que atravieza' la población rurql y urba_

•  - na marginal.
,  *

En nuestra región podemos mencionar, que este problema no

es reciente, sino tan antigua comó ,1a explotación del hombre y

la áiseria a la que ha sido sometido a lo lar,go de los siglos-

'b1 pueblo costeño y andino de nuestra región, . .

a- Las causas de. la violencia Estructural en. la Región ^havín.
La Violencia en nuestra región, tiene raíces profundas que-

tenemos que señalar como causas de su .existencia y que se -

" . - . profundiza a medida de -como el Estado viene desarrollando -

la implement^ción de su Política Económica de corte liberal-

burguesa, pro-imperialista y capitalista.

En la Región de acuerdo "al diagnóstico realizado en r-1

relación a su Actividad Agropecuaria, se puede constatar qe

■  \ la pobreza se ha profundizada en el.campo, la producción ha

disminuido y su 'productividad a caído a, niveles de los años

60; por lo tanto a nuestro modo' de ver, la principal causa--

de la-violencia estructural es el hambre y la miseria a la

que se le som'ete al poblador rural-y urbano, las comunida -

des siguen subsidiando a las ciudades y no existe una polí

tica de desarrollo Agropecuario de acuerda a la realidad

régional.

Partiendo que la principal causa-de la violencia estríe

'  tural es. la existencia de una extrema pobreza en nuestra

región, debemos señalar que ésta se ha profundizada aun más

>  con el acciona>r de las fuerzas alzadas en armas y por la

forma como desde el Estado se le reprime, es aquí en donde-.'

,  . podem-ofe encontrar otra* de las causas, pues ql Estado sólo .-
>  ■ ' '

busca fortalecer los poderes locales en-sus diferentes ins

tancias, (-local. Distrital, Provincial y Regianal)los cua -

le,s_ sé convierten en soporte de una estructura del Estado -

que" continúa siendo centralista y.actúa-en función 'le for-

■  . .talecer los monopolios' y oligopolios, por tanto su Política

J
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busca construir un. estado cuntrainsurgente que sclc busca re -

primir al campesino y no su desarrollci, bienestar y mejores -
condiciones de . vida. •'

■ □tras-de las causas importantes de esta, es la agudizacim
,  d-B la, violencia'política en- n estra región,- donde la" principal
responzabilidad es el Estado que ha permitido la .forja de ban
das paramilitares como (Rodrigo Franco) e impulsa rondas para-
militares utiliz-ando .al campesinado buscando afirmar la agre -
sión en el terreno econámico y.. 1.a acentuación , ,de la guerra
sucia, que es parte de la práctica genocida de la estrategia -
contrainsurgente implementada desde los priitieros años de la -
década del BD, hasta los ataques asesinos y criminales, de Sen
dero Luminoso, muchas han sid,». las bajas en el campo, ya. sean-
dirigentes o, simples comuneros (desapariciones y muertes).

b- Él campesino y la Uiolancia. en la Historia ,Regional.
Partiendo" de que la violencia tiene su raíz en la propia, e^
tructura social basada en la pobreza, el hambre*, la miseria

•  y la Explotación de los pobres y el fortalecimiento del -
poder burgués capitalista; con .los poderes locales y regió-
nales. ;.. .

Podemos mensionar que, fel campesinado' a lo largo -de la ,

historia Republicana -ha respondidoden forma organizada y
/ violenta a la opresión de los poderes locales y regionales- ■.

por el alto contenido racista que siguen manteniendo.
La lucha de'Atusparia y UCCHO PEDRO en el siglo, pasacb

es la 'clara expresión del uso de la violencia dél campesina
do contra los terrat'^enientes y el Estado Elitista y Centra-

'  lista; las huelgas campesinas desarrolladas últimamente ha-,
sido una respuesta al comportamiento de los poderes locales

: - -y regionales y el Estado, que continúan oprimiendo al camp^
:• sino, principalmente al comunero_ andino,

Por lo tanto, el. campesinado a respondido violentamenle
en algún. momento a la opresión del Poder y Estado fundamentí?

. .talmente por la discriminación -que se ha desarrollada a
través de la historia. ' j

c- El problema de la violencia en relación a la actividad agro
pecuaria. - , ' - i
Deteniéndonos a mirar la realidad'del campesino en nuestra-

' - /,• i' • '

- .-'■h.,:;; L-

í

región, podemos constatar una gran desigualdad y diferencia
de desarrollo es así .que en la Costa, Sierra y Ceja, de Sel
va presentan,claras diferencias; en esta realidad,podemos -

definir que la actividad agropecuaria en la^ Costa ha alcan
zado- un mayor desarrollo - que en el Callejón^ de Huaylas y
Cqnchucos, donde el mayor gr.ado de pobreza ..se;ubica en el -

.  --.v

■■

1- ' '.

■i

/■Ú-m

CDI - LUM



•  ■;
-í •

1-' ■ ■:

i-:

■/.
;  ; .

■ii

■  ande por-al abandono del Es^tado" que nunca ,hq buscado afron
tar esta realidad.

El problema de la violencia y, la violación de los derechos-
humanos se presenta con mayor crudeza en esta zona, donde -
la injusticia, el hambre, la pauperización, genera un mayor
desarrollo de la Uiolencia desde el Estado por el abandono-

histórico de eptds sectores,campesinos, los campesinos se -
ven inposibilitados de .lograr hacer producir sus parcelas -
por la ineficacia Estatal, la ausencia de una. política de -

■  desarrollo integral de "la'actividad agncpecuaria que sirva-
á las grandes mayorías del' campo, este problema támpoco este,
siendo tomado 'en cuent^ por el Gobierno Regional que demue^
tra -una total incapacidad para afrontar los problemas de^ 1®
mayorías mas pauperizadas de nuestra región.

En la última década la . violencia estructural se ha agir

dizado, las causas de éstas han aumentado debido -al levant^
iTiiento en armas del Partido Comunista ('Sendero Luminoso) y-

^ el MRTA, lo que ha generado una respuesta genocida desde el
EstadOy es. aquí que podemos constatar que la actividad agri^
pecuaria ha sido afectada y ha acelerado.el proceso^ de mi -
gración como resultado de la sicosis de inseguridad, por .lo
tanto, el área sembrada en la década del 70 ha sido mayor -
que la', décáda del 60 - 90, conseouentemente la producción y.
productividad ha disminuido, por ende la vida de los campe
sinos se ha acortado . ■

La estrategia contrainsurgente en la región, ha afect^
do seriamente la actividad agropecuaria ya que los encarga

dos de aplicarla (fuerzas armadas, fuerzas policiales) uti
lizan métodos genocidas en donde por el alto grado de form^'
clon racista que es'fcas' fuerzas tienen siempre terminan re -
primiendo a los campesinos pobres de nuestro ande utilizan
do todos los métodos ilegales-que tienen a mano, acusan a -
los dirigentes de Ser subversivos para justificar las desa-;

pariciones y asesinatos. ■

2.- (VUEUAS FORMAS DE l/IOLEI\iCIA REGIOMAL.

En primer lugar, debemos de tener en cuenta que desde el

Estado sólo se busca reprimir a la subversión, sin plantear
una propuesta de política adecuada para resolver los proble -
mas estructurales, a que se somete a los campesinos, y pobla -

ción en general es,aquí que aparece una nueva forma de incr^
mentar la violencia: Los grupos paramilitares, Rodrigo Francq
Rondas cívicas o Civiles, 'que son ^upús organizados'por el -
'ejército c la policía, ' organizaciones que no contribuyen en -
nada para resolver'el problema de la violencia, lo que sucede

i.
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-> ~"es-que e'stas" se antaganizan y. generan un enfrentamienta In-
necesario entre (fanrpesinDS, carna viene sucediendo en Bolog-
nesi y Aija,. debido-a que los campesinos han perdidobsu au
tonomía, y democráciá-ancestral que-proviene desde las comu_
nidades campesinas, estas llamadas Rondas Civilas son ins -■
ttumentqs innecesarios para el, .campesinado.,

S'4.

; f ,

iü' - .

3.- LA MILITARIZACION.
proceso de militarización se" ha; ido-acelerando a ,

partir de la década del 8G, en la actuali !ad el ejercito y -
fuerzas policiales estgn buscando copar un mayor espacio r
geográfico, en la actualidad el ejercito tiene presencia en-
diferentes Provincias Recuay, Huaraz, Huari, Huáylas, Santa-
con la finalidad dd reprimir la supuesta presencia, de la, -
subversión en la región este proceso de ganar mayor -área gBD_
gráfica de las fúerz.as represivas, esta ligada a imponer la
estrategia contrainsurgents, para lo cual buscan utilizar al
campesino como carne de cañón en la confrontación de la sub
versión. ■ .

>  . , ntra forma de militarización, es el acelerado recluta-
.  ■ miento de los jóvenes campesinos al ejercito, alejándoles de
.  iu realidad, cultura, y medio .en que-, vive, la finalidad es

■  de'forjar el Estado contrainsurgente .a como de. lugar para lo
'  cual los medios usad'os no tienen .validez si se logra el fin,

es por esto que la guerra sucia .en la. región se viene acen -
tuando los asesinatos y desapariciones se hacen mas frecuen-
tes. ' ■

>■, ' V--

-1/0.

,-.v'

A.-'LOS- derechos' HUMANOS Ef\l. LA REGION. , ~ .
Los del echas humano.s en la región están siendo atrope

•liados de diferantes•formas con acusaciones injustas a diri
gentes campesinos y populares de pertenecer a la subversión,
como es el caso de los dirigentes de las Rondas Campesinas y
dirigentes ■ comuneros del Distrito de. Conchucos para lo cual
se prestan las» autoridades poLiciales y judiciales, las per
secuciones de dirigentes gremiales como es el caso del com
panero Macedonio Lirio, el encarcelamiento injusto de los -
dirigentes papulares demuestra una continua violación de Ice
Derechos Humanos por parte del Estado. . ,

'  En nuestra región también se implerfienta la practica de,-
las desapariciones y asesinatos colectivos^a dirigentes cam
pesinos en general se realizan rastrillajes y allanamientos-
de los domicilióa. injustamente bajo el pretexto^ de ser sub -
versivos, las ..autorifíades judiciales no cumplen con hacer la
justicia' casi siempre están al servicio de loa poderes econo_
micos, los pobres no tienen•esperanza de ser escuchados y no-

A-'.

■
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confían .en lo jueces ya que la mayoría son corruptos.y estarí.

a la caza de caimas.

•V

"l •• »,

•  .Hr,

LA.g RDÍMDAS CAMPESINAS Y LA AUTODEFENSA DE MASAS.

En el campo, las □rganizaciones/campesinas buscan numero

sas formas-de' organizadion, es así que desde el Departamento efe
■Cajamarca, y en nuestra Región desde el Distrito de Cpnchucos-
Provincia de Pallasca se inicia la organización rondera, segu]^
da por la experiencia de la Provincia de Sihuas y Pomabamba.

"  Esta nueva forma de organización campesina nace como dBsi_
ción de los campesinos c-on autonomía y democrócia, son parte -
de la propia organizafiión comunera, mantienen sus tradiciones-
culturales y sbs propias formas de'efefetuer la justicia campe
sina, se organizan ante la ineficacia del Estado para combatir
la delincuencia, al abigeato, lo que queda claro de esta nueva
forma de organización campesina es que están al servicio de les

■ propios campesinos y no son. ins/trumentos, para generar mayor -
0  ' .

violencia, sino .más bien para construir una paz duradera y una .
vida digna del campesinado-s ' ,

Esta 'nueva forma de organización del campesino no puede -
'  •

ser descentralizada, ni manipulado por agentes externos que .-
buscan el dnfrentamiento inneces.ario entre campesinos por que

so accionar se sust'enta en su autonomía y democrácia y se prim .
tan a la construcción de la paz basado'en la justicia social
por, lo tanto, en el campo y la ciudad debemos de .canstruir la-
autodefensa de masps como respuesta del pueblo organizado ya -

'"que estos representan siempre los intereses de. las grandes^
\

mayorías del campo y la ciudad, que defienden fieramente su -' .
aut'onomía y democrácia-y se orientan a la construcción del Po-
-der Popular * ' . . •

V

;  • ...
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- 5 -CDI - LUM



■  V J .■

• •REc-ieiDó
t391

Horci ,. ??.
Reg, N'.,.,

H

SEGUfMDA l':CU::LA DC CAi^At:iTACIC!\! CAMPEAIIUA - .REGION CHAl/IN -

I-JORNADA

4.
TEMA: MEJORAMIENTO DEL CULTI'JD DE PAPA.
— ' ' ■ I--- - ■ I . - - , - I J

\

PDÍMEÍMTE: IMG. Manuel Salazar.. l/ásquez;<

.. j

■: ■ \

I.- INTRODUCCION. , 'N

El Cultiv/D de pápa, así como.dB otras tubérculos y cerea
les ocupa la .mayor área sembrada can estos cultivos, los que-
a pesar-de no rendir una prcduccicn y productividad 'óptima a^'

■ la cosecha continúan■si ende los cultivos tradicionaies en- la-

Sierra de la Región Chavín.
Aparte de la problemática en lo que a su cultivo se refie

re , también se debe deatacar los.altos costos de producción-,
de eSfe cultivo, que no compensa con los ingresos que se ob -

tiene por . la venta de- lo cosecha; ', ya que no existe una pollti
ca de precios para los productos campesinos por parte del Es

tado,' ni los incentivos económicos necesarios para la produc-
•  i ' *

.. clon; asi como también se.hay^ ausentes los créditos por par
.te del Banco Agrario para el sector agropecuario.

II.- CÜLTIUG TRADICIONAL. DE LA PAPA. ■ . , . ■
.  , . En la 'Sierra de la Región Nhavín," el "cultivo de papa se -

■  - realiza en muchos lugares sin el dábidq criterio técnico ne
cesario por parte de los a'grioult.ore.s, ya que existen zonas-

donde se cultiva en áreas que, no 'son propicias para su, insta
laoion y manejo, tales como suelos de .mucha ladera y poco pm
fundos, áreas de secano, con semilla sin clasificar y mucho-
menos desinfectada,bxcesívo control químico y dosis inadecua
das de fertilización, lo que hace, mucho mas dificil el manej]

■  del cultivo de papa. . '
En estas oondioiones en las cuales se realiza el cultivo:-

.  ■ de papa;, se D.bt'i en en magros ingresos económicos y agravadps-
por la tecnología baja que se emplea; la situación- del campe
sino es desalentadora; pero no .difícil de atenuar.

Vi!',,- .

■t

III.- CULTIUO TECNIFICADD DE LA PAPA.

Para mejorar el cultivo de la papa se hace necesario tS'

ner en cuenta los siguientes aspectos: .
\

■.% \
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-. 3.1-' EÍBocl6n del Terrena.

Para instalar el cultiva "de papa se debe tener en cuen
ta pUB las suelas tengan regular profundidad sean de - '
textura franca de preferencia (suelos sueltos) , se*de-■
be tener' en cuenta el grade de.inclinación del suele -
.(laderas); además si fuera posible se debe determinar-
b1 grado de fertilidad, per lo menos' ,se debe hacer un
análisis de suelos, cada.5 años, para evitar gastes in_
necesarios en fertilizantes. '

3.1

1  .

rt

'  r

L

, 1- .Preparación del Terreno. . " " .
,  Se debe practicar 2 araduras en cruz, y a una prof.un^

didad no menor a los 35 cm. En la sierra de ía región
. 3 3 práctica al inicio de las primeras lluvias (se -■
'  tiembre-Dctubre), en les cultivos bajo riego se haffi

\

en el mes de .Abril. . ■ •

Lo más recomendable es .voltear el terreno .inmedia

tamente después de la cosecha .^antericr, " cnn la fina
lidad de disminuir la presencia de malezas, insectos

,  en sus' .fases inmaduras (Huevos-, larvas 'y pupas); y - .
t. amblen la ocblación de nem'átcdcs.

- Desterronado

be práctica esta ipahcr con la finalidad de no te
ner problemas con el brctamientc, cuando ésto suce_
de el b.rotamientc es uniforme en todo el campo.

- Mivelación.

En la Sierra de la Región Cbavín, esta práctica.se
realiza en la construcción de los surcos y esto de

acuerdo al tipo de riego que'se implementará en el.. -
cultivo y t,ambi'en a la topografía del campo, si el
terreno es en ladera, y la preparación se.hace a
yunt-á, entonces'el surcado-debe seguir la pendien-'
-te media; en cultivos bago riego', los surcos se de
hen de trazar ccn-una pendiente mínima que permita
un riego uniforme, evitándo el empozamientc del

agua y arrastre del suelo, la profundidad debe ser-
aproximaddmente ds. 20 .cm. y se déte de cclccar la -

semilla a "una profundidad de 6 --8 cm. de la super
ficie.

■  - ■ ■■ ' d

r: .ry

-  ; ?
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3.2^ Mane.jo de Semilla. , . . -■ - • ■ ■ ,

Para □btene?. buenos rendimientoa, es neBesario que se

use una semilla de buena calidad, que garantice el brota

miento de plantas sanas y productivas.
Los tubérculos que se usan como semillay.dáberén 'pre

sentar brotes rojus'tos y sapos de 1 a 1.5 cm y además f
. una buena pureza varietal, es deoir no debe de existir -

ra^clas'de semillas de diferentes^ variedades, pues difi-t..
.  culta la'tsasecha, ya que presentan diferentes períodos

_  ■ vegetativas, .tolerancia y/o suceptibilidad a cierto tipo
de enfermedades e insectos.

,  . . - Una vez hecha la selección de la. SBrTiill_a se procede a
la clasificación ewU tipos'; ■ - -

»

Rapa E?<tr.a

Primera

Segunda

'Tercera

80

6D

A O

20

100 Gramcs- ..

30 Gramos

60 Gramos'..

tO; Gramos.

En zonas altas y. donde..las;.._haladas-son .frecuentes, se'-
•  recomienda'utilizar semillas de primera, ya "que si exis

te factores adversos tendrá una mayor capacidad de rebio"
te; áunque el cbsto es mayor por el tipio, dé semilla, ya
que se usará una mayor cantidad de Hilos pbr área sem -.
brada. ' ■ . " " ■ '

La selección de los tubérculos de.berá realizarse luego-
de recepcionada la semilla, separando las semillas con-
síntomas de enfermedades y los riialttgfados por danos

'  ■ -f ■ ■■ ' ,t ' : ■mecánicos (transporte, heridas, etc) y pro.deguir con la
"desinfección'"de semilla. '

3.2.1- Desinfección de Semilla,

Se realiza esta'prácti'ca," ctíh la- finalidad de brindar-
protección antps, durante y después del brotamiento,. de t'al
manera que favorece un desarrollo optimo de las plantas.
La acción desinfectante'de' los tübér'cul'os de semilla es pa
ra proteger de las, enfer,m..e.dadES., Rbizoctonia -'Eosta- IMegra"-
0 "Podredumbre del tallo" que pueden ser transportados áñ -
la piel, del tubér.culai. .

. Para la desin.f ecdión de la semilla de" papq se puede utiliza'
una gama da fungicidas entro: las' cuales se puede mendlonar;

• Tectogo, Dithane ML5, Benlate, Monceren 25DFb, ■■etc.
_  Las modalidades g .forma..de-desin.fecGÍÓn puede-ser ■ dos ;

.i" ■ ..T ■■
■..:i .
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Inmersión de la semilla, o por aspersión directa; cuando es
en la segunda forma ,s- gasta más producto,- por lo tanto el-
costo se incráfienta. ' - ' - ■ '

3,3~ Siembra.

En la sierra de la Región. W.háuln, se siembra apartir
de los 150D m.;S.;n.m:. desde la llamada cabecera de-sierra, -
hasta los 3SüD m.s.n.m. más alta se corre riesgos; así tam -
bien las papas y variedades comerciales nr prosperan.

bien d-efinidas,; ̂ ^egún sea :
Cultivo con lluvia o Riego. • —

^•3.1- Cultivo con Riego (Campaña Chica).
La época de siembra se realiza-en l.ns meses que no se -

,  presenta lluvias (Cunio) a veces se puede adelantar a Mayo
-  las áreas que se siembra .generalmente son en, 'las zonas ba- -

jas y algo planas con riego asegurado., ' '

^•3»2- Cultivo con Lluvia (Campaña Grande). • ■
»  Se realiza desde el inicio de las lluvias (Seti-embre) -

hasta la-primera quincena de Dicierntire, es una siembra con
. un, airo riesgo, ya que -no sé cuenta con la infraestructura

de riegoji ni con el agua suficiente para mantener el culti
vo, en .el caso que las lluvias fuerán deficientes c se au-

_ ^ sentarán, como es el'caso de la Campaña l'^SR - 90 y 90-91.

3>L- Densidad de Siembra

3i el cultivo es. parg obtener semilla, se recomienda sembrar
,  bien, junto, tanto entre surcos, .-come entre plantas,
g...,, .Entre surcos ,;,_^.p.5p m.. . /

•  ,.s

■  iit" -
f-

Entre plantas ; 0,20 - 0,30 m. . ' ,, '
Con estas dimensiones se tiene la absoluta seguridad de poder
obtener entre 60 %■ a 80'"/o de papa para semilla.

üU.qPRO RiS 01 DENSIDAD 'DE SEMILLA PJIR HECTAREA: PAPA SEMILL.A.-

;PESO DE SEMILLA
jPOR CLASE (qrs,)

.PARA SEMILLA: 0.90 x D..30

•Hg X Has
;iS 60 -

.» ■ . : ?•' í. -í' •

Í2Q A O

be 20

80

,60

30

2490

1850

925

"irr
pe.-de plantas por Has"

. 37,037

. . ,, -,37 ,037
;  .37., 037

-  ., '.;4 f,- ,

A'- ,
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CUADRO l\l° 02: DENSIDAD DE SEMILLA POR HECTAREA :• PAPA CONSUMO

PESO
I

•

DE SEMILLA
i
f
I PARA CONSUMO

i  ' " ■ 'I  :1.DD X O.LO .m. !.
:por CLASE (qrs) i Kg Has. j  NS de plantas x Has .

t % lia '  .60 - 80
i
1  ' 1750 '  ' ' - 1¡  25,000- 1

Í2Q LO -.60 ■
¡

0 1250 1  - 25,000 • - i
i
¡3 2- 20-30 i 625 ;  2.5,000^ t

■ ■ f..

La densidad' depende de la variedad a''cultivarsB, dependiendo -
del desarrollo foliar y de los Estolones, en general cuando es
para consumo, los'distanclamientos son mayores.

3.5- Abonamiento.

La formula y cantidad de fertilizantes por apliear, varían de
acuerdo al suelo y al cultiva anterior, • . •

l\l
15G

P  •
120Para 'terrenos normales

Para terrenas pobres de NyP ■ '160

Para terrenos pobres 180

La fórmula mas económica parp la Sierra.
120 IDO

120

150

K
80

100

loó

80

En zonas donde se presentan heladas, se recomienda elevar la-
dósis de Potasio (• K ) que ayuda al cultivo a defenderse de-'
este, factor adverso. .

. . j.'

•/i.. , ■.

m' ■ .■
í-'i

/

\  ■ ;

lA:'-

'■ 'i

'ni
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INSTITUTO DE APOYO , AGRííRIO' '

-SEGUNDA. ESCUELA DE Q/iPACITAOION C/Ú'^PESnMA

I. JORNADA /-

TEIviAo M/iNEJO Y CONSERVACION DE SUELOS.

PONENTE; ING, M-anuel Srlazar Vásquez.
A-'' -

I.- INTRO BUCO ION ?

Eri UT país preüaminantemGntE" - -- - agrícola como el Pe
rú, aunque con escosos suelos fértiles y conservados ,
es de capital importancia.que las personas responsables

de "l.-^ producción db .alimentos esten qot$cíentes de. que lo

utilización de los suelos, p-ara lo actividad agrícola
go.nadera o 'forestal contribuye, cadó vez. en mayor esca-.

a laAConservación o dostruccioa' de los mismos.

111-^' v'-íU"

úSé

^  i

:  :v:i

--i

.-.i

■ ' Es un. liGcho conocido que 1" manipulación - ,

humana"de los ambientes na.turcálcs casi siempre aicaba en

un . empobrecimiento de los habü?.ntes y de lo.s_ especies.

El ma'.l llfmia.do avance tecnológico de la humanidad unido -

a la existencia de sociedades humanas cada v'cz.mó.s nume
r..osa.s nos obliga .a la explotación de suelos en forma fn

■tensiva, lo que ocasiona, goneralmentc el-empobrecimien
to de este recurso. ^ ^ ■
Um.a do las formas más'dr.amó tú cas (por lo Irrovorsiblo -
de su -cción) y desgraciadamente el* más común del cm'po-
brecimiento.de este.recurso, lo os La erosión, por lo -
tanto la necesidad de su control y la posibilidad do lo
grarlos con. los.técnicos propuestos.
A la vez' qu.c se puede contar "con la colabora.cion de pro

í  1 • * '

motores surgidos de las mismas comunidades y caaerios y
teniendo en cuenta las particularid"Ecs físicas y espe
cialmente socio económicas de 1.a región, ̂ a los cuales.—
hay que ensoñar las'diversas prácticas cons.erva.cionistas
y luego ellos oUg .'.n la.s que mas se ajustan a su reali—

"  Por otro lado, la sierra concentra el 60% de
.«.las tierras de uso agrícola del país, y el costo, de eje

cusiÓn de los terr.az.as do Absorción y otras prácticas -
■ Mécánica-^Estructuráles O) agronómicas que se proponen -

p.ara el control de la erosión en ,sus laderas representa
una. mínima proporción ■ del volumen de inversión que re

•  "V

A.-'l

.  , f

CDI - LUM

1991



r :: í

^-"h'

quiere irrigar las tierras dé la costa,'

Por último, la Sierra'es la región que tiene la mayor de.nsi
dad de poblocíión rural y es el liiaypr foco de, expulsión de
población dado sus bajos niveles d,e ingresos pefcápita y la

mrnima productividad agrícola,' que le, caracteriza, debido -
.principalmente a, la. dograda;.eión de sus suelos y el mal apro
vechamiento del agua. . " , , :

II.- MMEJO DE. SUELOS,

•l'l manejo -adecuado _de-los quelos agri-, '

colas V i-G'oe a s er en cierta medida de selección y a.pli

cación dé las prácticas conservacionist.as adecuad-as -

pcara un determinado terreno de cultivo, .de acuerdo con

las necesidades específicas, dinámicas, no.estáticos ,

de una clase de terreno d.eberó planificarse su, manejo.
Por-'lo anteriormente s.eñalado es. neces-orio empezar con

1.a caracterización completa, del clima, sue^o, etc. Del
lugar, y una vez compLota esta caracterización - se debe-

'  realizar una cla.sifi cación de acuerdo con su capacidad

■ iLgrológi.pa o de uso ■ potencial,. que os la adaptación -
que.presenta ol suelo a un determinado uso, por EjempX) ■

la producción de cultivo.s anuales en. los valles, pasti

. zales en lo.s l"-:d6ras y bosques en la parte alta.

Unido a lo anteriormente expresado se debe tener en -

cue'nt.a las prácticas culturales que, se debe dar a cada

"tipo de suelo de a,cuordo a, las: condiciones que ellos - ■ ■

presentar; tal como iíicorporación de materia o.rgó.nica.- .'
■  al suelo con la fin-alidad de-hacerlo más retentivo al-

.agua; a la vez qüc mejora, las condiciones físico-Quí
micos del suelo, surcos en .contorno para, evitar la ero

-sión de- los ca.mpos, terrazas de forra.ación' lenta y
i otros métodos de conservació'n, de suelo de tal manera.' - r

que se estaría protegiendo los suelos'de la hegion dé
la erosión hídrica, eclica y otros tipos de erosión

III.- TEGWIGAS dOLSERVACIOITISlAS.

los técnicos y/o practicas de conservación -de suelos-
para la región, puede sugerirse varias, pero las mas-
difundidas y recomoridablos son: los surcos en contor

no; terrazas'de. absorción, tauraza-s de formación len
ta, cultivos en fajas, etc. %. '. . , ■ .« .

y  . -
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3';!-^ Surcos eti Góntprno-i

'i V / .

.  'Jr -
Vr' ■

• • "• - • V
v:^ '.

.í.

Esta práctica es recomendatile para sér a.plicados -

en laderas' con suelos agrícolas, de poca pendiente

y profundos. Por falta .de experi.encia propia en la

zona., no se ha definido aun los límites de aplica

ción dé los surcos én contorno, so"bre .todo en lo -

concerniente, a, la' pendiente del terreno y la pro —

fundidad del suelo, ̂ e ha. sugerido un límite de 1?^
.  ■ y en .otros casos 20 %, ■■ "

La pr.áctica de los surcos en contorno, por ser más
•fáoil^ no , significa ün" camhio miuy radical en el ma

.ne,jo\i.el suelo por el agricultor, se'puede iniciar
donde el agricultor no tiene mucha.s condiciones -

físicas y sociales para efectuar prácticas más exi

gentes como las mecánica; -estructurales. Los surcos

en -contorno conprihüyen a la conservación y mejor-

.  aprovechamiento del, agu-á, sohre -todo e.nizona' de baja

precipitación pluvial (Hasta 800 mm.).

Mo es recomendahl'e■ en. suelos,muy pesados y en años
lluviosos, por su naturaleza, esta práctica se accn

»

diciona muy 'bien en lugares donde se trabaja con' -
tracción .=^nimal, -
Guando por diferentes razones los surcos no van a-

ser construidos a nivel y más bien se ha. determina,
do darle una .gradiente,, para, la determinación de -
la pendiente, así como el largo de los surcos, cs-

. necesario la'permeabilidad del suelo, la rugosidad
' de los surcos, volúmenes de-agua de riego;- -a fin -

d'e asegurar la humedad a.propiada y uniforme en los.
•  surcos y .adecuarse al tiempo que el agricultor dis
■pone para regar (turno), ■ . •'
Asimismo os necesario planificar'Un sistema de de
sagüe que permita evacudi los exesos de agua denLlu
via (que él hombre no puede controlar), a fin dé -
evitar erosión.

/
3,2— Terrazas do Absoirclon.

En la sierra do la región son pscasa los suelos con,
aptitud agrícola.; Iq .gran mayoría' .son suelos dé las
clases fX y VII (pastos y fotestalys), y son éstas
los que se están dedicando po:ra la agricultura, cm
■graves problemas y riesgos de erosión.

1

■..• ■h-.-V'

■d

--ooi
■  -Vá

-V.

'
•w' ^

■  -. .-ai

■

■-!
•l
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Las terrazas de absorción construidas' en dichas,áreas-
atendan o eliminan ios ef ec'tos' dol" agua-de' escorrentia,
disminuyendo o atenuando su velocidad y■ propiciando una.
mayor infiltración en los suelos, para íos terrenos, pe
dregosos, especialmente cuando predominen las piedras-
grandeá (Mayores de 20 cm^de Diciembre), esta práctica
permite utilizar dicho material para la construcción -
del muro, que significa un doble mejoramiento del te -
rreno, .que .adema.s de consefv.drlos, es. despedrado, es -
t.^s. formas de terrazas se. recomienda para pendientes -
entre 20 % - 40 % y se recomienda proteger las taludes
de éstas con-cubiertas vegetales con el fin de esta,bi-
liz.arlos y protegerlos de la. erosión,, así como para - ■
aprovecharlos con ;algún beneficio económico (pastos
D.actylis, Rye Grasa, Festuca, Phal.arias, Alfalfa, etc)

. M
3.3- lerra,Z-.as de Forma.cion Lenta:

,• • ' ■"

>•

• ;v-
,V. ■

-r. .

Esta practica combina las siguientes acciones:

3.5.1- Instalación "de B.a.rreras vivas o -Muros ' '
3.3.2- Surcado en Contorno i

,•^.3.3- Rot.ación de Cultivos •
3.3.-4- Acequias de Infiltración p asequias de l.adera.
Es unp práctica ■ válida para terrenos profundos sin -

mucha pendiente, n.p ofrecen un.a efectividad inmediata.-
pará el control de la. -erosión, como las terraz,a,s de ab
sorción, p.ero cuando son instalados convenientemente -
constituyen una práctica de mucho valor que tiene la-

.ventaja de ser menos costosa, (.Menos m.ano de Obra),
Asimismo se adecúa muy bi'en/en zonas bajo 'riego, los

que en 1.a mayoría de los casos están en áreas pon sue
los más profundos y de menor pendiente y que son las -
condiciones minima.s, pa^ra,. que esta práctica funcione -

..;j

-1

r

de manera., satisfactoria; a.dem.as que las barreras vege-

■  •' . '■ ''."Ó-

■ t-ales permite a. los agricultores disponer de los bene-
ficios de IPs p.astos y/o arbustos-co.n los que dichos

. barreras est.an formados,

'  • V

3.4- Cultivos-, en Fajas.
En una'práctica de conservación de,suelos que consiste
en la' instalación ¡alternátiva .de cultivos de diferentes.

-i -w

,  'X'á:;'"'"

^ V'" . .

portes y comportamiento, en fajas do distinto ancho y-
generalmente siguiendo las curvas de nivel; la, razón - .
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por la cual ésta forma de realizar los cultivos pérmi- ■
te'contrarrestar la erosión y aprovechar mejor el agua
es que, al sem'bra.rlo a lo largo de la. pendiente, fajas

'alternas de especies con periodos vegetativos diferen—
tes, se tiende a la situcocion ideal en la que nunca que
daría toda la ladera desnuda al mismd tiempo. Así el -
material arrastrado por el agua al producirse la lluvia
y/o rie^o., es retenido por las fajas que se encuentran
en cultivo en ese momento, ' ' .

Incluso esta prácti'ca contri'buye a que, a 1? larga-,
'se vayan formando terra.zas. - -

4.0-

•' 4'. -

'  ■ •'* ■.
' 1 .

. í
'  :

-  é-'
•  •r- ' ■ -

.  . /■

Conclusiones y Recomendaciones .

- Existe una ma,rcada degradación de los diferentes sue
los del Callejón do Huaylas, especialmente enrío refc

vo rente a un ma,l manejo dé, cultivos así,-como tam'bien- —
.  " . ■ V ■ ■

del agua de riego. .

- No existe una planificación ni la priorizacion de'bi-
da so'bre la recupera.ción de suelo? er; la región.

- No ée realiza,campañas de capacitación o se han des-
contiiiuado éstas, por lo tanto la.s la'bores de conser

■■ ■ váción de suelo, que se realiza en las. comunidades es
con el aponte asistencialista de ofici.na.s, de Huaraz,
mediante,el apoyo con alimentos, pero en el momento
que . se les corta las dotaciones de- alimentos,, la ac
ción, de ^-onsorvacíón" d,e- Suelos se interñumpé, pon lo
t.anto se de'be de diseñan otra estrategia de tra'bajo-
en coordinación con los heneficiarios y las oficinas
de apoyo alimentario.

- Las pró.cticas de conservación de suelos se.dehen de—,
■ realizar mediante la. simulación de métodos con, fines
didácticos.

, - Lehido^a la falta de asistencia técnica en lo refe -
rente a las prácticas de conservación de, suelos., se

dehen de capacitan promotones 'comunale.s integrales a
la, vez que se pueden comport-ar como , líderes dentro- -
de la mistna y como fuerza motriz. -

- .n ' \-

J&jé
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PRCSeNTACtON

Las Escuelas Campesinas es producto de
un convenio'entre el instituto da Apoyó Agrá
rio.y el Concejo Provincial de Carhuaz, tia ~
nen como,fin .ándar las herramientas^ne
cesarias para analizar nuestra realidad y -
proponer soluciones alternativas á la proble
mática agraria de la Pegión Chavín. "

Esta II ESCUELA DE CAPACITACION CAMPE
SINA es de carácter regional y consta de tres
jornadas. La primera a la cual lo estamos -

•convocando en esta oportunidad se realizará -
del 11 de marzo al 16, en circunstancias que
■el campesino de la Región viene atravezando
una de las más duras crisis de su historia -
por efectos de la sequía en'la campaña ante
rior y la pres^n-te, a lo que se suma la falta
de una Política de Promoción al Agro, afectan
do ios distintos niveles de vida en nuestías"
comunidades, todo esto como consecuencia de
un nobierno anticampesinista.

Todo^ lo merfcionado anteriorijente nos. ha
llevada, a promover la consolidación y forta--
lecimiento de las organizaciones Campesinas
y una de las formas de hacer efectivo estoj
es este tipo de eventos, de autoformación de
líderes que puedan asumir,las luchas y rein-
•vindicaciones , de nuestra clase campesina y \
por lo tanto mejarar cada vez nuestro^nive- ?
les de vida. : ■ ■ - • i

I.A.A.

^07? ¡03
'/ m de eó/cf

f'jor nado 9

o

TUPA SOCIAL Pnt TTTni ;'CTUAL CDVUN
«UEL Tí""V  e/el xwo'- '

_P3CFUWMz.,r el cokocikiektd >
■  OEDO VERSIONES OFIcfrL?- PH.; D^MINTIEN-SI0L03 Lfl0c"LT«R0í"f

, optimizar NUESTRO'^
CCAIOCIMIENTOS

/,,^AG5DFECUARÍGp
WOOIANTE.LA APLI-..CACICN DE NÜEI/.A3 '
t^onclgcias y el• MEJGRamIEIVTO

/I .

/-
.JVCDI - LUM



UNA DE LAS TAREAS MAS IMPORTAN
TES OE ESTA JORNADA SERA CONOCE
Y DISCUTIR EL PRCGRAKA AGRARIO
DE NUESTRA REGION. i

¿c^ue rnehdoh^ía. 6e Uócirci%

Encesta ocasión eí trabajo
practico tedra mayor peso.

Desarrolláronos técnicas par
ticipativas como: diñánicas"
de grupo, plenarias , socio-'
dramas, etc.

El trabajo de grupo es muy
importante para conocer la -*
realidad de otras ccmunidades
dé nuestra zona*

No es necesarió saber leer y
escribir.

Para mejor OTetendlmiento
emplearemos el quechua y el
castellano.

/•

U

te-maí hafarémoí9

11 mR20
6woo am Inscripciones

9.00 aro Tema: SITUACION NACIONAL

1.00 pro almuerzo

3.00 pm Tema: PROCESO DE REGIQNALI2ACI0N

Y PARTICIPACION CAMPESINA .
6.00 pm Descanso

7,00 pm C E N A

8.30 pm RBcreación.

12
■ f

i -i _/'■ '

8,00 am DESAYUNO •
9.00 am Tema: HISTORIA DEL MDl/TMTF-MTn CAMPE

CAMPESINO .

1.00 pm A L M U E R Z O
3.00 pm Tema: DISCUSION DEL PROGRAMA

• AGRARIO .
S.OQ pm Descanso
7.00 pro C E N A /
8.30 pro Recreación /
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13 mazo y

f

. ̂  ■

6.00

9.00,

1.00

3.00

. t.;- í; l¿J^-;::-¡¿A-.rZ vZ.
' '• >.i:

6.00

7.00

8.00

"i

'■ :•.< .

-í »- ■- y. ■
•  -... • M.v>-

am' o E S A Y,- U !\l D ' '

am Tema: UIOLEFJGIA - MILITARIZACION

V DERECHOS HUMAMOS,

pm A L M U E R Z 0

pm Tema: RESISTENCIA CULTURAL DEL "

CAMPE3IIM0 A TRAUES DE- LA

HISTORIA . ' ■
i

pm Descanso \ ;

pm C E N A . ' i j
gm RECREACION. ' - - í

•  , -V _ .

14 OfiRZO í

15' MfiftZO
r ?■

.■ -■» i"''-.-

^3'

"8.00

,9.00

■ ,i.óo

3.00

6.00

7.00

6.30

am

a®

pm

pm

pm

pm

pm

DESAYUNO

Tema; MANEJO Y CONSERUACIüN DE 5UELC

ALMUERZO .

Tema: MEJORAMIENTO DEL'CULTIUO DE

PAPA •.

Descanso

C E N A "

Recreación -
* fc x,: ' . * 4 -1.-:*

4- 5  ■

8.00 am D E S A ̂  U N O
•9.00 am Tema;" CULTIUOS ALTERNATI\/05
1.00 pm A -L M U E R Z 0

3.00 pm Tema: CONTROL SANITARIO DE

ANIMALES . " -
"  «

6,00 pm Descanso
7.00 pm C E N A
8,.30 pm RsCreación -« rj-

-

• '3

.1
■

y.

16 MARZO .<-3" ■

Ly¿"-a,DOam DESAYUNO
.  ■"3, 9.00 am Tema: TAREAS A- REALIZAR-EN LAS

i
COMUNIDADES V El/ALUACION" ' • '
DE LA JORNADA .

laoo pm A L M U E R Z O "^
*  , i

Pf" CLAUSURA y ENTREGA DE CERTIFICADOS '

.  ■ V '-V-

NO OLUIDEN QUE DE LA PARI
CIPACION.DE-CADA UNO DE■NÚSf
DEPENDE EL EXITO DE ESTAS JT
NADAS AUTOEDUCATIUAS.

•• f viír , ■
•  ■ v^vZ>N; ■ - v-^

™ -í. >V-. .

. M
;  ■ V
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¡ S- 0 M P ^ R E R O s r • •
Lo que gprEíndamos un esta Escuela de
Cápacitacion Campesina debemos de — -
informarlo en nuestr-a^bases, repitien
So esta experiencia.de educacio.]

^V;

■

R E C U E R O A

Que debes ir preparando- tu cuento o Leyenda
de la zona sn que vives pera presentarlo en
el- I CO.rjCUHSO DE LITERATURA C.AMPEdIWA que es
tamos organizando, •tienes tiempo para hacér
noslo llegar hasta el 30 de Mayo de este año.
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p\- :-:y 'r
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Ef-" • I'»-

f.

y- ■ : y

t  Jornada de la II ESCUELA DE, CAPAGITACICfJ CAM
PESINA convoca a campesinosde bases y dirigentes de ,
la'Región Chavín, con el fin de contribuir a la. atito

■formación de líderes capaces de conducir de manera ~
eficiente y honesta a las bases cjue lo han elegido ,.
muy en especial en estos tiempos- en que él sector -
agropecuario nacional es duramente golpeado por las
orientaciones neoliberales■del actual gobierno,quien

.  ve en el campesino un estorbo' a sus intenciones de -
rematar el agro, peruano a los grupos de poder inter
nacional y a los agroBxportadores.
Por ello no podemos bajar lá guardia, frsnte a esta '
Agresión, por eliContrario hoy más que nunca debemos -
responder me jorando" y f ortaieciendo el' conoci-miénto '
V'la concienció en'favor d,e la' clase trabaj'adora del •
Campo. £s. por eato que se -desarrollan las Escuelas ,
Campesinas para servir como herramienta y arma' ;.de
.defensa contra las políticas anti.campesinas que- uIt -
■timamente ha multiplicado la miseria ..y el hai"nbre' "eh , '

■  .este sector. . : , . ■, ■ y. , .'y, / ■ . , ■
' Estos son los motiyos porque las ;Escuelas/Camp_esi*naB--

se, levantan como, una pr'npuesta alternativa d-q- aut'D'-•
formación de los agricultores, .especialmente, comune^
■ros con el fin de contar con nuevas dirigencias ca- "•
pa'ces de formular sus propias propuestas de desarrD_.;-;
llPj^tantd en lo social, político y tBcnoiágicD , /
así- como contribuir afectivamenté al fortalBcimiento. ; "
de la Organizaci.ón campesina, comprometiéndose de m ;
manera' , real" y concreta p.or un agro libre de agrsso-- J
res' y opresores y por un campesinado que defienda ■ ' ¿
las conquistas logradas-además luche por nuevas - '/ ■
reivindicaciones y nuevos espacios dentro del actual' .

■ Estado. ■ ' ' . ■ ■ . ■ ■

I

t:.

'd -ti ■ «

*  í

IJÍA - RECIEN. CHAÜIN.-
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;  e s ;i 3' • • . ^ ■' ■

:• y X--.'.* _•"•

-..^v ^

9.00 , Teniá : SITUACION rJACTOlVAL

■ ;
T'-T: ■

obj;. Conocer y analiza,r la realidad
nacional, teniendo- así ihatrumantos
que.pafnitan elaborar propuestga de

-'^ 'i-: ■■ ' A'''

organización de la resistencia p.Dpplar.vyi-
CCP -■ F.A.DÍA.^ , , ■:■' ■

': • '

•V... ' *15;0O/ Tema : PROPUESTA DE DESARROLLO AGRDPEÍÜAR.1Q ••' ;..SE".v
-  ■

, - ' ■■>;:- - ■ /
. .-•■■ -í -

EN BASE A LA ÜIA CAMPESINA Y COMUNERA J-;"-"'
■ ob3: í^lantear los lineamientos .para • , ,

"r

" r- ■"*
•■J-' •,

una propuesta dE. íáBs.aTr-ollo -.á^inJpB --vi "■ ,*
cuario desde las ijases. , . ' . 'i.-'' ;-, . . ■p>A•■;■;;■.

-■ ■ lAA CCP' - IDEAS •CHAUIN''- UNASAM --X
■  pp., SECRETARIA DÉ ASUNTOS. PRODUCJI\/OS E)^X•"X • r'^p -

■ - 'XpÉ
■■ . i ■v

;Pi„
S-U..E v;e.s : 1 A

'a'-'.

,  ; 1 • P H
... V- -- ■,■ ' ' •

P. -X; ■■OgjOO Tema LEGÍSLACIDNÓA:CftT^rA.'

X.. .VV^"'-:vX..sÍ|.í :,P(;- p. - ó, : ■
'•" ■' '•> f • •■ -: 'V. KW X- --'i ■" • • •

r-. -r'- X£. -A;. -, '-, , ' . •• -„• ; ■ r" • '

•X',:
... -. . .... - , . i • .P- . 'V " s ̂

-p. -pv- 'X-P^VV .-Pf:-
. .- !

■  * '-J .

■  -7 --p
obj ; 'ConPe-sr .'y/-poner eK debateP-l.a

r' > actual LegislaciónpAgíai?ia*";P;SX

■^-p's-*- é..

pt

-x-p-' - p.Xxx-.'^X-Xv asesor-,CCP ■ E ppxs- 'is,--..-!:::X'-^^^^■  ;.x>p^-. . .-p-E' - ' . : : x - .Lp -, ^x,-p-; X-—
X A-X ..1:5 .0O - :i;Bina, ; LEGISLACICN . AGRARIA' PE' t XEE ' vf-X

-  ' - ' ' ' ' ' . vE-f >.-*í^E .d-■PP.  ■ . • . ■ :., ,- -p";l|PP--v,-,
.  •■ - - "-P . . - • .,--v.pv. . . . X.-,.- ,/ .- '. p- .p.*. -V „ , .

■X: •- -p: •; -EXXEd<E/,X.-XvpPvE- PF r
■ -vxx>-^ v;;prE■■. ,■xx,,.pp^^■v^ pe: - .?-cp-e.-5pEpea -.f- -■■-.pXp :p,pxp^-:, .

,  t ■' ■ -^V;' . .. ..■-.: .i A.-. ■ v- 'í . 1- . . - *- - ■■ . ■> .
-E ..;p-p X'p-, Í:-P V XXEEd\E' -XE p.v- p :;p-,p.

■;-v, • ; .v . .■ „ ■/ E P E:; ;E-'.j Ep-■ ,. ,p\-i
^X' -'^:pXV/: .!v:.Ep.:E- ,- - •. ■•;-^-:E:... - -E ■ ■ '.X-p-- :p . ^ X-.E^ .X.Pp-'E- E.X

;  ''x.- ;'Vx' '■ ' p . ■ ' • '- 4 .i.:. '\x>-- - x' 'X*<'-
■

xx.
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D9;00 Teína :  PRAETICA V. ECnRERl/ACIOlM. QE SUELES
obj; Br-indar tácr;icas que .permitan

'evitar la perdida de suBio.y la re
cuperacxán de s-uelos erosiañades.

í  :

■  ''ii

U(\iA.SAM' -• lAA. "* ■ . f'.

•15.00' TB_fn-a : C.RIAdZA Y MA,^jESO,,D£ AMIMALES .
~  . °tij: Diagnosticar, pTsvenir V curar

■  las enfermedades que se presentan
fen nuestros animales domésticos..
Dr. MOISES GUTIERREZ

S  .5 B A D O ■ .16

09:00 EuALyACiniV GETCERAL : II- Escuera de^ Capaci
tacion Campesina 1991. V

11;0D .TAREAS . .

1A:300 CROMEGRAKA DE BASADA A BñSES- ■ ' ■
(Debate de lá Propuesta de Desarralio'.;
Agropecuario) ' ;

■16.-00 Clausura ' :• ' .

"EDUCAR-PARA AUAf^'ZAR '

.  ■ V

f'»-'

' A*
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HovTJfO

HOWhO PE CAPACITACION WA A HIVSl. l>f MG^S AGHAHIAa

Á

£1 nrftB'íiit® modulo d« cfii>»cltaci6n cs^pesin», «orvirS para cfectuafun
cido de capacitación, «n coordinación con la fedaraclSn A{;raria Dapa£
tamental (FAM) «1 ClOXia y al Inetituto de Anoyo Agrario, en 1«» «"IFjL
rentee llsao Rí'rai'iao 'Vorincialea, existentes en el Departamento, con
la finalidad de «poyar « la centrallaación caíspesina, recoger la probjp
mifcica agraria de las bases y elaborar una propuesta <Í-5 í'rograwa Agra
rio y lefantar una propuesta de Plan de buche, que aeró debatido en c£
da base como pajrte de la preparación del coiig'''3o de la federación en-
el mea de Mayo de 1990.

1.-

vA'- ■ ■

"m'
•

.  ' . i' , '■■

1»- Drirgentea de laa bigas Agrarias
<?•- Oirlgentea de las Comunidades Caspesina»

bideren de base oe lo» Comunidades CampeainaS o de grunpe eam-

psslnos#

b»— ParticiparÓn todas laa Comunidades Campesinas y otra® bases de
cada una de las Lijí,»» Agrarias.

"W.'

ii-

.  ■

II,- Ky:.,. iiiarr;)3 pap':'!!;

1,- üer dirigente comunero o de algur» organlame de base
??•- ifijercer algún liderasgo en su comunidad
5.- íier eletcldo por alguna instancia coaunal

l^./v 4,- Comorometerse a participar durante el desarrollo del evento -
asi raisrso dar continuidad ^as tarea® que se áeeprecdan del -
mismo» /k

III.- OB.7--Tt\";,3|
'Vi

A.- Crear utt espacio de Autoformaclón Campesina ligada a la Feder^
ción, con un carácter Independiente y autónomo, contribxiyendo-
a elevar «1 nivel de conciencia y compromiso Clasista del Cam-
peeinado»

Fcrjar lideres Campesinos con capacidad de dirigir aus <hpgani—
saelones Gremiales dentro del marco Clasist» del ífovinienfco -

Campesino»

Contribuir «1 fortalecimiento de la Centrolisaclón Campesina -
dentro de sus bigas Agrarias, la Federación Departamental(FnDA)
y su centralización Nacional.

yi,í- '■ . .i

Vv- ' .
"' '4. t , .

tí'f- ...

3  V. 'A •

m
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D.- Dotar a lo» nnrticlnante» da lo» «leBeato» seeasario» para -

qua la» par^lta una mmyor towa de coacieacla y buequan rapr¿

dttclr 1» experiencia tía í'apacítecíSnt «b cada iHia tía 1»» b»»

Campesinas, Afirmando la AutoformaciSa Xadapaadiaota y •

Cíasiota»

■  :-Íséí; ■ 'í -, -
-'- y-

■^:.r

1*« Pr»GÍ»ar las tareas que correeoendan al aoviralento «ampaelno
as asta momento da aguda erial» del Agro Kaeloaal*

2*«> Fortalaear la eaatraliaaei/Sn eaapesiaa an sus ligas agrarias
y an la FadaraeiSn Separtaseatal (FáD^} parspaetiuas del pro
xlmo Congreso da la Federar i6n en el me» de

5»- jiacogar la problanítiCB campaain» da cada vtm da le» iMsa» y
elaborar ^a propuesta da Flaa da i^icha, dirigido a todo al»
eampasinado del PepArtameato»

A»— Recoger toda la información de la problamStic» «greria con 1»
finalidad de elaborar un Programa Agrario que sea discutido-

en el Congreso de la FaDA. en Hayo y san asumido por todo ol
Caupasiaada Ancashino*

CClfr^NID / Y

■íi. ... 1»- Problaaltica Agraria
2*» ^ItuaeiSn del ^rimiento Caspesino

3.- Plan da Cucha*

r- . ■^, .

rvH.
t"',

VI.- MMn'-djoodtAt

1.- Utilisaciófi dal medio AudiorlsÉal

2*» (''raparaeiSn de cartillas que contribuya» ni sajor dOoarrollo
da los tamas»

3»» JÜxposicKhi da los ponenta», o profesionales colaboradoras an
cada tama»

vri»-

Pirígente» da l» Federación Agraria Kepartamonta! da Aaaesh (FADA)
Dirigentes da la Confederación Nacional Agraria (CNA>
üirigahka» da le Confederación Campesina dal Paró (CCP)

festónalas del X*A*a*

PrrifesionlLas dal CXDlAa»

viii*— ¿¿iiíiiiiiiX.Jílíiliiíi®

^'rovlncia da ¿ílhuas 28,29,30 da Datiembx^»

.

. 1L._
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- 3 ,  \
1

.'* ¿Á.
.ii! . Provincia da Uuarl t 19,?0,P1 da Octubre

Provincia da Aija 1 09,10,11 da Kovlembre

Provincia dal danta 1 Ib, 15,16 da Piciambra

Provincia do tíocuay 1 07,08,09 da Dlclenbra

Provincia do Kuaras 1 08,09,10 da Pinaro

Provincia da Carhuas 1 26,?7,P8 da Xnaro

Provincia da tungay 1 09,10,11 da febrero

Provincia do üuaylss 1 26,27,28 da Febrero

Provincia da Huaras H#« da Abril Priaar fOi<üM Hl^XONAl* ACIRARXO*

11, juEMHíB»

a)*- ̂ iMirataa por Ta»a

b)»> Cnasatt coa i'rogranaa Audlvlsualas

a)«- Papalografoo

d>«* PlaMona«t papal« Cinta adhesiva, laploaros, foldars, tieas,

tinta para (9Í!ii)a<Sgrafo, stenciles*

■  'ííi

!■ '« '1

VI.

A' M!

tí>.

• V.' .I"'"'

T'*

X. ISVALtfAr.IrjHt

I** A nivel da aaeuestaa a los pArticipantaa em la finalidad da «
raeogar augerancías y corregir errores que se p«ad«a coaatar -

an al ]í!»vanto*

S** üealisar antravistas a los participantes*

A travis da las productos da los trabados raalisados por los «
«rapos da trabajo jr la paropactlva planaria, an «ada ano de -
los tanas*

CDI - LUM



'- '''

.%•* *

■* ■■"■■*•■ ■
'■-iv

i-F*.

:'■ ■ .  ■' -■ P." ■ »

''WYtíYí ■ •  Yi' .¿f'
;  ' f

'  v'

'f'íé-'. .;»>.■ .V'Hy. r"

" m.
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.  ..'^ ' ;' PRESUPUESTO

XII.- PRESUPUESTO PÜH CADA EVENTO DE CAPACITACIOWt '

. f "•

Papel Biilki 02 Millares V» 30,000.00
Papelografos 50 20,000.00

■i- ■ Lapiceros 01 Caja r ; 20,000.00

Plumones 01 Caja 15,000.00
'>í,_,; Movilidad Equipo de Video. 50,000.00

'.'*. .. . "
<■ .Y.

j«>,

tf; '

Movilidad de dirigentes y ponentes 200,000.00

Eetenciles 25 30,000.00

Folders 50 30,000.00

Tinta para fflime6grafo(01) 30,000.00

A].imentaci8n (60 participantes) 300,000.00

Publicaciones %0,000.00

'■í' :■ Imprevistos 50,000.00

/4¿ .^íj§'t

V'/

-■':': A' ■■ i. -

-■ 'ajL'v''-
í,7:

TOTAL I/.815,000.00
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ílNSTITinoCE AFCYO AGRARIO
1

MODULO DE LA ESCUELA DE CAPASITAGIOM CAMPESINA SECTORIAL PFiO'7INCIA5

jlNSTITin'} CE AFUYO
m  I

[0*71 NO I AS !
p5 ■

R £ C I ti 4 LJ O\1:i HÜARAZ- CARHUAS.

I,- PARTICIPANTES!

a)LidBrBg de las camunidades campesinas g dirigentes de ek'í'ife' rr-Vf-.
bb$t Actuales dirigentes de las camunidades campesinas cambacantes

c).Camunidades Campesinas Participantes:

PROVINCIA DE HüARAZ:Camunidad Campesina San Isidra de PacallenjCamunidad

Andrés Avelina Cáseres, Camunidad Miguel Grau, Camunidad Raman Castilla,

PROVINCIA DE CARHUAS: Camunidad Campesina de Vicas, Camunidad Pariahuan-

ca, Camunidad Shamay, Camunidad Siete Imperios, Camunidad Inti Raiml,Co

munidad Capa Chica, Camunidad Tupac Yupanqui, Sectar Camunal de Ecash

Huacram, Sectar Comunal de Ecash Pampacancha,Camunidad Sanja, Camunidad

San Luis de Payar,

II,- REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES:

1,- Ser dirigente comunera a de algún arganisma de base

2.- Ejercer algún liderasgo en su camunidad

3,- Ser elegido par alguna instancia camunal

A,- Comprometerse a participar durante el desarrollo total del evento

asi misma dar continuidad a las tareas que se desprendan del misma,

III.- OBJETIBOS !

A) Objetibas Permanentes de la Escuela Campesina Sectorial:

1.- Crear un espacia de autofarmaciSn campesina Independiente y Autóno

ma, contribuyendo a elevar el nivel de conciencia y campramisa clasista

del campesinado,

2,-Forjar líderes campesinas can capacidad de dirigir sus arganizaciones

dentro del marca clasista del mavimienta campesina,

3»-JFarjar un instrumenta que contribuya a fortalecer la centralizacifin
j

campesina en sus ligas agrarias, FederaciSn Departamental (FADA) y su

centralizacifin Nacional en torna a la C*C«P,

L,- Datar a las participantes de las elementas necesaries para que los

permita realizar la tama de conciencia en cada una de sus bases e inicien

la repraducciSn de la esperiencia de escuelas campesinas y la autofarma-

ciSn autnnema independiente y clasista, ligadas por el pensamiento de la

C.C.P.

a),- Objetivas Especificas de esta Escuela Campesina Sectorial:

1,- Precisar las tareas que corresponden al mavimienta campesina en este

momento de aguda crisis Nacional.

2,- Recoger la problemática campesina de cada camunidad y elevarla en

una plataforma de lucha,

3,- Proponer y discutir conjuntamente en torna a la política agraria le

vantando una propuesta ligada a las grandes mayarlas, en contra de la

actual politice de este gobierno del APRA y del FREDEMO,
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léw- C>ntribulr a la elabotaciSn de las tareas que permitan fertaleoer

la arganizaciSn gremial } del carapesinada, en sus ligas agrarias ,FADA

impulzanda su rearientaciín desde sus bases cemunales participantes en

en las jarn|das de capacitacien campesina»

TU.- CDMTENIDO Y TEMARIO ;

1,- Histeria del niavimiente Campesina Regianal y Nacianal.

2»- La irganizaciSn Campesina y su Centralizacifin,

3.- La Prableraatica Agraria,y sus alternativas,

A»- Las Randas Campesinas y la Autadefenza de Masas»

U.METODOLOGIA;

a).- Utilizacifin del media Audiaviaual

b).- Preparaciln de cartillas que cantribuyan al mejar desarralla de cada

una de las temas»

c).-Expasici6n de las capacitadares a prafesares calabaradares en cada una

de las temas.

d),- Organizacifin de grupas de trabaja para un mojar desarralla de las

temas en trabaja.

e)»- Desarralla de plenarias de dewate para camfrantar mejar las apinianes

de las canclucianes de cada grupa»

UI.- LUGAR : FECHA ; Las diaa mm

Camunidad Campesina de Uicas Oistrita Marcara Prawincia de Carhuas

UII.« R6CÜR50S :

a)»- Separatas de cada tema

B).- Guia de Preguntas.

c)»- Cassett can pragarmas Audiavisuales

d),- Papelagrafas.

E).- Pumanes, Papel , Cinta Adesiba, Lapiceras ,Falderas,Tizas, tinta

para Mimiagrafa, Estensiles»

UIII.= EUALUACIDW;

La eualuaciln de esta escuela de capacitacifin sectarial se efectuara de la

siguiente manera:

1)»- A travos de una guia persanal en el segunda dia a cada una de las

participantes para recavar su apinifin de esta experiebcia de autafarma=

ciin campesina, can la finalidad de carregir errares y enmendarlas en a-

tras experiencias a desarrallar en la zana»
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2*- Realizanda entrevista a algunas de las participantes

3.-A Travez de las praductas de las trabajas realizadas en cada una de las

Jamadas grupales de cada tema, plasmadas en reunianes plenarias y sinteti

zadas en les papelagrafas.

A Través de las tareas y su cumplimienta de estas mismas, cuya prayecciSn

van mas alia de la jamada intensiva, a ser realisadas individual y calectiva-

mente, can el gremfea.y el mavimienta campesina,

IX.- RESPONSABLES ;

- Equipa de capacitadares del lAA. Regianal-Ancash

-Camunidades campesinas cambacantes

-Apaya del Equipa Nacianal de Capacitación,

X ,- PRESUPUESTO DEL EyEMTO :

■  :'4>

.  ■ ■ «ís. ■

Papel Bulqui (2 millare)

Papelagrafas ( 25 Hajas)

Lapiseras (una caja)

Plumanes (S)

I/. 25,0QQ.aa

i»,OOQ.as

1Q,QCC.aa

12,ÜQQ,aa

Mavilidad medula de videa

Estensiles ( 2Q)

Tizas.

Falderas ( ftO )

Tinta para Mimiagrafa.

Alimentación para el eventa

Uiaje Y Viaticas equipa de Chimbate

30,□□□•aa

2Q,QÜ0,aa

1,Q00.aa
20,ÜQ0,aa

25,000,aa

1AQ,aaQ,aa

5Q,00Q,aa

TOTAL I/.337,000,00

Pasajes de Huaraz Vicas (8) Preparación
y desarralla del eventa.

Pasajes para k calabsradares can el

Eventa,

AO,000.00

Imprevistas,
20,000,aa

20,Q0a,aa

TOTAL GENERAL. I/. L17,ÜDa...

r-v
ív* ?
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jí' j-
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rm-.
4'A.i5' •!- '.. i,I.' '-1*' .«L •k'''
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