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I. t/Acx oiv njJEDZ^ xso

i:,,- EL PLAN DE TRABAJO

X"" 2. " Ta'" í o r m'ú'Iá'c'i 3 n
del plan

COC t/l—

S "5

sSe formuló un PJsn
paia relanzar la Ins-
í  -i rucián. !-&■ g-a — -M

ara—<(n r? T g-

[i T ' ~rró^ I

CfL

¿4yM cU ^

rf". .

El objetivo central del Plan Institucional era relanzar
la Institución gue significaba lo siguiente desde
Julio 63:

Legrar financiaiTiiento gue se habla ccrtado.
Parle un carácter claro de Institución gue lo
había perdido^ diferenciándose del gremio-
Centrar bases concretas para realizar pragramas de
capacitación, promoción, comunicadones y asesoría
legal.
E
c.

En ese s" en i i do, en relación al grem.io lo gue si
necesidad de

7
lU. y(JU(X^ (LyccjfU^re,

V gpUUjLU(3^ .
Conten: ' - -
Plan.

tocamos fue la necesidad de fortslecerlo ya gue
su relación dirección/i^ bases era muy dábiJ.
En este sentido se realiza el Convenio lAA
CALPROC, corfcientemente por ambas partes.
Hoy por supuesto la etapa de relanzar al^ CALPROC
se está superando y se tiene bases ^para
formular un Plan con un claro análisis dsi c¡^jr.t-:y.-
to socio político, situación agraria, etc.

■  "-'i tareas y activi-
les gue nos plan-

toamos eran las re
queridas por la Ins-

'  ti'tución, dentro del
f  contexto aclarado

arriba.

Per que era lo gue realmente estaba en nuestras posi
bilidades, ,
Por que
relanzar

era lo que necesitábamos impJementar para
reranzar en mejor perspectiva el CALPROC y darle^
sólidas bases para que se mantuviese como un instrumen
to eficaz en su relación con el gremio.
Hoy el instrumento tiene aire para plantearse otros
retos más programáticos para el campesinado,

Radío' de a' ccTíni
Se aefinxó en base a. T r'/.'»''iP7'scio'¡es Bases másí ^
a ) Criterio geográfico. - En base a una evaluación de las Pederacion^,. ¿iu,.e. me , _
^  débiles, y las que patencialmente podían reactivarse can ¿^ i
H) rri^^vio de £SDecializacAón__a2_JJlterd.gr_Mj^ ^
- futilidades con dirigentes territoriales de les Junta, rurec.avas,

Mujeres y dirigentes /í"¿z itt< /t?
c) Criterio sectorial. >— c/x, ^ c r f ortar_.r  ̂ y>ivrUM héra^ oMiXiU ,/lc^

fortalecer la alianza fei.dat'jrio
n et

'u^ <rr^ rc^/tx/tyc. ' .1
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2.«  • tí._t¿ _ ^ __ ^ ... . . ,_ ,. ..

él é Hubo un éxcesb vbl unlaf í ¿ta 'Je ¿ct i uicíiaes pr ogz^iTiaaa3 ^.anto ^en ^cjelfnUiJO LiJi eAt-fcíiíw V'U J. u;; L CÍX. X ¿9 U» C5 u-U J. V - w ̂  Cí i? ^ ^ ^

CttJ5ip£¿:iria ccfiio en eventos^ principa Ingente por ia inexperiencia del i;quip(>
¿ver Cuadro li

27? .■ ' Pi'f leu Itadés. g,¿lric-Í f-'Alej.•''
lEl gremio no tiene piar, da >nracd.;,'u prcp;c y ia^  ̂ ^ n r t i í J n i i ■> r; c o:

recuraoa suficient
n i/vf/Ui(AALi <«¿t¿ X
c4ra5 dificultada.? :

<. . i M ^ V,. VH y. S f ^ — -

<2- (oCte^oó^

Exceso de actividad;:;.-:
- Dcsoz qan i zac ión de la Juata Vlzectiva dsl gz.eir,j.ü,

"T. 3 . Factor es' '7 na trtn'crdn.iTys gne n'an 'f.= vv¿'éc_iá_¿.

Se dio confianza en las responsabilidades individuales que se estable
ciercny pezir-i siendo el desenvcl v'i.nientc' con iniciativa y 1 ibeztad,

- SlesTicne ha estado presente y claro el carácter institucional ̂  del CAíjPRO
en el movi/nlentc popular co.~c parte de un proyecto estratégico de pode
popular.

Factores personales C'ue han fa\'orecido
" Equipo de jóvenes con alta moral y disposición a sacar adelante ti

proyecto politice que asumieron como suyo.

- Una gran unidad de acción y rápido desarrollo de capacidades individua-iej

3. " Logros / resultados del Plan :

3.1. {Ver Cuadros 1, 2, 3 y 4)
Có-J. 37"CAIPROC y >?o

viraiento Campesino
"ReTacióñ CALtFOC y
GrejTil o

mó''"'y 'pdTqué?'

- 4- hcP ' en 2á é Je c ú c'i <5 n
del pian

El

Ipúrtes lás' iD.udr'tan
tes al moví miento cam
pi sino.

r--

' Regüiá'r '
Una difícil relación por querer nosotros darle m
carácter institucional al CÁLPROC^ diferenciarle de.
Gremio y del rol que cumple con él.
Regulaf
Errores mutuos hacían que finalmente nos confundiécsmoí
con &1 rol de los dirigentes y hoy corregimos via m
Convenio con la FDCP que separa y define nuestroí
respectivos campos.
"üéncs *
' Dotación de una promoción de cuadros dirigentes, (ve.

Cuadro 2)
- insti tucional ización de la Escuela. CajTpesrna a diver

sos niveles.
I  (ver Cuadros 4A y 4B)
i  - Democratizacíón de la Inzormación y mejor relacio
1  dire-cción - bases.

Jpféclació'r; de- ia FDCP y bases sóbre e'l CALPROC y "si ̂equipo.
'(Transcripción textual de la opinión del Secretario General i
-  CALPROC estuvo en una situación de quistra no tuvo recursos necesarios pe

sin embargo en estes año pretendió reorientarse ^logro ponerse en una mej
'  posición para ¿u traba jo frente ai campesinado

7os'''eguipes tuvieron uns claridad de conciencia áe _có.mo fortalecer Iss^ d
■  ganizac i ones campesinas y construyendo algunas instancias^ com..' rondas, u.uj.

y jóvenesf v esto ha fortalecido a la FDCP.
iVó)-. . ha participación en decisiones institucionales y esto deD.í<^ a V. w

n

k rt 'rr'nn Vi n' -lí''Iíiii'aiÍkMálíiíi¿Íllii"til^

CDI - LUM
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4 . ~ ; üna.Tii ento
C'ig^.n||ii^5CÍ¿ri Íírl Egulpo
"Uívíífin' 3o resfi" ;
"Uits'p ó" 'n c j í? i. 3 i d - '5 i? s •
ternas an cada área:

Capacitaclári.' £a -
cüe^a y Eventos.

•  Ccff^unicíel ore?•

Prensa y Radio.
- Asesoría Legal: Trá

mites aámir. ístrati-
■  vos y judiciales e

inveFt i (jaaión.

^ffecclán'' .-.r-
íe hari" "l i nía d ó ""1 ndcTi'venl entes inicíales- por ser un

i  no especial izado y sin exper a encria prevlu.
'  Hes}os rotado luego en las responsabilidades infernas,
I  apurírando r-és a una coordinación que a una jefatura.

i

Vil

Participación de los miembros en el fuf:^luiiamicn±9 dd ÍTe-J.

'- '■Réüniones': . i v f v
Permanentes er. cada área para prcgraniar y evaluar at,t. vida<.es.
Todos participaron.

- Cumplimiento de tareas.- ■ l. =',^7,-3=: í^í-.pí? todd

mostraron permanente áisposiciin pors a.oum:r > cun^pj-r c.. ~ v
tareas.

Inicial descoordinac.:.ón ínt^r - áreas, qu& posteziorr.>ence t^J¡
Comité de Areas que coordinaba bajo ejes comunes --que noso ro^ a...'^Campanas"-- promov i ándase planes por ¿reas y atendiendo problemas part-ícclarj

■ • fíoy^esta^^lrJ tanda de coordinación debe mantenerse pero con las nuevas áre^
institucionales y sobre todo bajo un plan común gas contenga:
'  Análisis de las situación politlca nacional y regional,
-  Análisis de la s i t uaci ón sgrar ía regional, . , ,
-  Los principios que nos conducen y el perfil ̂ instituciona i a .iograr,
-  Las ejes de trabajo institucíonal priorítsr ios,
-  Las áreas da trabajo da la i ns.t i tuci ón, _ ^ , í '-I
-  los terr itorios, sectores campesinos y especial dirig^.nt^s ,

tr 3ba jar, . . . ,
La estructura da mande y de línea institucions-.

elación de trabajo.
'"Huy"s'd'Iida y' armónica;-;Uy SOilua y zir woinca l:ij izá por ' tk'ñé'r "a ' ta ' base el ser "un equipo j 5 veni

, =. — - . . > c
uni versi tari OS que ya se conocían en varios casos, pero sobre todo por .ta toar
unidad ds pensamiento de lo que guerla.-nos hacer socíalmente y a .lo cual nuest;
proyecte de vida Individual esté integrado. Salvo uno que otro csso^ la mayor-
ds ccmpafíeros tc/o una ¿'uena zslaciin entre sí.

Co.mposiCión, número y validad profesional del Equipo. • _ .
En" par te' si-: .fue lá fequeridá para c'é'lañzir'"" la ' Xnsfitución- en ^1-as járeas n
Capacítacdón y Asesoría Legalj no asi en Comunicaciones en acnce siempre
planteó la necesidad de un profesional de carrera. ^ ^
■Hoy en. cada área antigua' y en cada área nueva (Investigación, Técnica-Pzbcu.vt-iV.
-ÚBÍueuftOr3-d.ñtegr-a£" ar los profesionales requeridos. _

m.
fá". CDI - LUM
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Uf^ cL u cA^p^c ̂
/wM) duAdoo rdiu.u^^ U

l¿y<é^ l/]AAL UÁpUi/H ¿píi fCc¿^OíPU ¿ i U^u'v' oCo C^ri ̂
If/I crj y'€^iyC^n/li2 ¿pCt/i^ C<l rctiLCOiA^ cAn^ Íad ~
iMl'rs CAXLu^ j^UriOMO ^ ¿XL cXA^U.^/U<y(A^

t  irOA^níH^ <>^tXXOC^ , ̂ ,X^U^/v^<UluUctU ^ ̂
^Áxouuv £^ rtuxnpiLux'i^ <r/¡cfao<L ̂  ^ o¿uxc¿Ui
OL ^uO/yíir c¿^ ^ (A^ c^-

C¿X (AHIaC x/

CjdoalU JU- ^ cÁ

OOJJ^jyMf^uxL iyaíyiív CAxytA^pfa-uxMA:^
0^9(10 c La Ij^CAxAí^ ct^a ^ yiA/jíAXAJX^ oÍl
^yjjyo ^ £/íU¿^^6¿^W<s^ . \A ̂  ̂  ^
¿yiMAXJiOU ^ CAlPíLoC StOaU'Uo 'Ma^-OUo CAU^ i C¿<XM^U^ ̂
(^1 ^uaaaxJüuoÍo ^ U CATU^
//ty/?yíA> c^^^aatuaipC ({AA¿rptAiúCo o otL-
caa^/aa^tÍ^ caLüL /M, / yutuAfCA^e
J^ucud. , V^ ^ aCAfd^cAU. JaMau^ /^9/
^ALPfuoC ¡AMMA^na. ^

CAf\^ (vc^ /-o (AaaAcÁaaTí
Ú-CC'^'IAA? C^ o ,CDI - LUM
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1, CC::TEXTO SOCIO POLITICO

T"^ í,ciér'fcos
Wó' 'ToJucTón del pro -
bl&uis' colonial qae
marca hasta hoy las
relaciones entre las

clases y la actual
estructura social

peruana. En este
marco uMcamos la

resistencia a 500

afíos de dominación.

Carácter de la cri
sis.* Estructuralf
i ntegral y
nroiongada

T2)
La crisis no afecta

a todos los sectores

por igual: Mucho más
al andino per su
abandono/ falta de
tecnología/ crédito,
etc.

(XT-*Á<^ -4)
Las movilizaciones

sectoriales no en

cuentran un cauce

centralizaáor (JP¿5.<gr

^ )
Pcsfase entre el
/novimíentc popular y
la lU con "dináitixcas
diferentes" ÍF'cftgr
?  )

violencia armada
coiv.o respuesta a los
bloqueos en el sis
tema político y la
niaxginación a ampli
os sectores {JP ̂ <3'

S )
Les gobiernos regio
nales,. tienen gran
capacidad de presión
y negociación polít
ica por la alta re-

,"pr es en t a el ó n poigu lar
a su interior. V

£?r.

ó)

ij. ̂  V.ZÍX., L/yiox oiv

ores Z'i/u/o ^«bu. tX
Ubicar a TU como

programa fnieos y gue se

X 17 ¿ÍTX if l^r c X P 77 J\ lU

4 J
; r a t ¿ c. & y

expresa al sota lar que
dií<

más

esta tendría "opciones claramente
con respecto a la 15, para final 1
erróneamente gue las dos "fuerzas" serán
importante para el desarrollo de
lares, cuando la 13 y sectores
demuestran en la
trarla a esta evalúa

Señalar tres opcione

práctica voluntad y ac
ió'n, (X^ él, rj S )
en el movimiento

rendadas"

concluyendo
una base

las luchas pcpu-
de la propia lU

con-ción

justo ubicar

p
junto a la 15 son la segunda

tres proyectos así:
APRA/ IS, algunos sectareq

ipular en
opcióny

los

É.3 '

Soc ialdemócrats

de lU I

Poder popular: PUM/ UDP/ sectores del í;níR,|
el PC/ y otros en lU j

Militar ismo dogmático y sectario: SL
3, G X)

Creer que ante la pérdida de lU como opción de
gobierno, el FREDEMO ganaba sin pensar otras
opciones que el pueblo podía tomar no tanto porgue
no estuviese convencido de lo .necesario del
shock como única salida de la cr-isis ( rotundo

logro del FREDEMO) si no por su resistencia a
gue esto significaba y que ss expresa en la salid
que vi ó por el lado de Fujimori coma el no - shoc
( F* ¿5l c/ 7 ) m

- (

t  /
Ja

^ÍWt'ZA.
y

.•.ÚÍ¿íi3 •
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. »■
-■j _

■ ■■ ■■■ l ■ J < J i) y r fn,-:.

^  ■ • •
.'JO :íe oy>jtte 'To *3 /.í '..7 ,„  - . ■ *•■ • ■ "■ ■ ■''■■ - ••'-■ .■ .'■ «Oí# .se <i-'j <r i <r i' »••< r» ■ n -, > ' ' " i - f'C 1 i CiC'O-'^rxs,, /.o..¿:c> - y- y /i:-:.-,,:; i

Píipe.1 sobr^: / _ '- • *•■'> v-ntSat y v ¿ ;. • .-,

'■j s

fíí-pc-l soty
i o f aj) d lüí J?» ff i .; ̂
revolucio>i<i, .

•S' ^ ih-'r-' r - , 1 ¿ikctíL  ^( ¡i^i/uví^
yrdx.>,dQ ei ví.,4Íi

h ■ 'J/osír,!i/>do Sfáyo'" -.■-■■ .e idcohí¡^ícci, ;.v.^yo' '"

'  ' " I ' ' ■ " T I ■ y ;i
¿■¡^JD'd-..' jt>;
'''evo!

;, V -X.' v;' J .i' p/^i
-yo/- iniciütjit/a pu:

^ J C cyí ./

'T'S f'■1-y>d&r 5"p
.«*=* / .■ ^: -

—  ̂

ct(/pce¿,LAU
■o V,/

^  , -P ,M .. a
. . . . ... <■■-,(. } v'.^ j, ;;í t ■, ,p

'  P l tij 'd y ̂
.  c-r .isji- p r

»K.O^ ' ' ■'

-^.í,

% i"; /

ddfiaié.s ::';■ ,
pr&'.'et iS úf/;df y o tand.

''.,• -•/,

-c- i

7 .

'.: í'-^7" jtíí-^ y J 1.»* .i,* 'Ji' 7 liV íi/í,'; ^'* í,J' <*7 ;;'
/■fVtí 4. /í /'■'.? • cí /.'' / ',1^

 '. Wy. j .s.. ¿

y  ''d í'-y pr^t/./ó dupat^ir!,  1 -'■- -■ ■•; w 2 .• p¿) i:,2r
S o ¿>)" ».-' / ,:i i'íl

p  ■/ ^.y^poco - por proui^ cyis2:. d,. l.^
' ■■'■' V fV ^ í"^ 1" n •! V -\ ,- . - I: : ■; . y or-pan íp^ícípp qtic respupdsn H'J

Sy a I-i íf fflf i ■{. (j o 2 o n

-> i '.'' y 2 •: ..y V' V 'x l'" .¿~ í? Í . - o ;■? .p ,^. -y í;. ^,,
>'3 prev id fot .íj^y p,_.. 2ijch¿i

P  ¡SV J ¿' xjí'<í ,':¿ .

■  P-y ;;..X í :>cluy^? t-y o:/ >wái.i5Í.;. «yi .^¡'y/p
c 24í y .¡p '3xpJ 2C .j¡. 1 yy> .2l_^ct:Pj^ ■y 2 < ter>

Imprec2S2oy>'3s c cptj,:; i joyí'ss no no.iy qaodo.n clvír^í^ d i o d-r Fa'y-
Ls-^Í2e ol rysr e.yTrry'- '.ívr:;v, pr^TT/^y™ -yaí-pr^^^^^

;  "■ cr.A.JÍ'.'r.yS,» >oddoo2óp hdcy,.3 .trosloco uPiSi concopc ^'22 dd Jo qyyd dorio e
lo du^I 0/ bdtiiido cetd . -4 X i/ i y poro: "articuloir 2a

dPá.p Si

f- d m C 2^ tddWff ■ .i. x:px„^>; ^ ;;, ^ í, í¡* V u
-^2 aciones de poder eñ la sociedad perp-ena" y ni, joi-. s .i yo quo "por tan f-

-  ' j .. .. .. V- - •■ .. . .. ./■_■ ^v.. y.j^jdobe sert/ir> para d^etili^rar las rclac-Jones políticas e» esta seoledod'' .
o  pJanteayyOd a os ta rowrJdí! las s 2 pyo fon ts :y pr3j0.r>(:o-¿ para qcc ^ s c ̂  sayj^o.

o .. . , .. taífíoo te i ' ■
■• • ■■ •■■ id<33i del Lstado ,oo-f».iy oy/isi ' jr 12001 ado,''' y

'■■ - ¿ i^c ioiyrs pollt2Cas-f lyie'ge- o .so cov i''.¿poc . j
:deo ce yso. Ja esoy>C2á Jy^I

■ dOtt i» Ji. .í.da do ¿//>ífi ; ... / .s 1; íiodse - P
.u ., y 4 soso 2 á.y el pape I. oeJ S s y .'¿do! ''.cxio "■/ iaL> i 12 .¿.jd a

V 2 a- - 2 ¿ i zaeor "
-■: Cy)Z-s I Olilán id

^ p. » ..
U- J! A ■■> >

r  / .
J  y

.  . . ^ ^

dát-iosladar' do
y^'elac 2 on a y pol ,.f jdas,, •.xtuL 2zpIlc2Cd o,- , i t .d a! is-ade^o 2de

- 'Pdel tetado Ijiierail o ifp'ici^pciófí del-Jsd sotirs el LsCaao
y"x? ->1 mJs'iiO párraPo iy.üstier><: qv.e ''formas idárgín icas"

re ecla.cíón_ al jpon f {jicto pyoc^i^l d-;^o que el _ listado •■ra ouispie éso el pop.
d'- '.t - .1 s ' seria'a O/"/' i Js. ' . o í' poor^^ios '¡o.c las ío^zay or gaii .1 ca s ds r-: so I. -./e i'

a a

1,- I

CDI - LUM



r E íi.^|l;^ — ■& 13 S ñ T 10: 11 P V T o . P A M E i3 P . O T

fn

,  . <^: .;/'¿''<v ' 'd {•o'Jó ' es ío7~ ' p^7> JJ'^o Jy ü'í; .■ii.'b7 ''íi¿i>' "'él c<:í.>'!Íc:\"¿o
i'Veic pciííic-j es ú ti¡^ í>'Sro ? q¿ '- ¿ííf,;-:?' ■ ■■ )>-i:-; ^ :/¿í .:< / ív/ w»: iv\i
'  .• :t¿(':-: e í 3r}Al2¿Js __<t-'b^^ tener ̂ pás^_ t •7.. £<^.LÁ.íAS-'?. . Jj.?y bá.f ico p$_C§,
tener ur/ ic/píí^ '^e.sr i terjo , Pol i i 3zar_e^^ PÍan^ ^ . .PAPÁÍ.4..^PA.Z
¿ar _el_ PJsn

A'ü ■■; '■ (■/" ■: r 6 lora//^ iento er el í; vei ■ iq //} \a w" ¿ '-* c r i •? j ir c) ■.;• l i t i c a e n
e¿ -cahfa pop'Álá'rj, e>> el cuaI baecemOir ser at-i i nr i en te '.itilf po¡.itA¿'ar
s'íi-" ''lar. ,: jen: t í :_ .s ). s_: :r -z/> ce^lce Jet blerC'sz q<-e
t.í'iVJe al frenv-ü- el »¡-j'^;s>j€>!io pepe Jar f la eal idéd de eeto' bJarcce íP
todas-seei (J iaipns ioi-ias ipoLitica, ideoJ.cg.i.ca. ecoaó^-i'ui. .íoo.ial y «iTi-

s i'gn i t ic s pjro :. ■ •n -.- la-; --. 1 l q'S i. ■ vp .' i 2.i'
"parte de í'n proyecto estrattg iea Ja

''ar '
! r/st J tac i 6 f> C Qlfi ; ::s treeen t-. -.li. ' ! .i'- *. J V C /. '-M >/ V '.t. I S • ' H .. • . , - »-t. r V m w w 1 r ^ ^

\ i

peder pop¿.{lar y #».. de Inserción en el ^oaic-iento campesino-''

Ls decir, enalizar el contexto socio político aerís w/eqor ahondayido mts
en los ''o.b'jetieos (' •Ic ti'C-.j.í qe.r .'.'-e s i t,:n o;.- la- .. .y: .edad, f'ü 'c inc^d^rh
de ten,) i dar, iei-en te. ■ .:>
>t a c .V c. a I Q o. e d c o z r •.

tra li>J.ídp¡d^^_djs per^ an ieyyto .a.J......,.sr; i_d2'Í... 4:
'presarse •.;;) el propio Pl ar r) . i • io.c izral .

acc 'j '.¡rr

/• eangoat' d io, ct- lo IV., son a2g-j.»cs partida
H'jy .<s.v 1.' ttí O 1XO 'Vargaa•■■ j .a '

t.na

,. ; >r¡ i en tO de a>a s -c ■:< ¡, ods> o

:ey>en gran capac ¡dad de

Por
sp.ps: '' ' a - /'

Cóepo
¿  , rn te a-^ ■ a,

rag iOSiOi'.s a ''a.s-L-e - -'e .-pee to' Qc'íí . ps;p >:
jnoiden.CJo dé naos t;'O dJrubay;! i n.;. t: 2 t-:"7 i ■
v.es pee to?

CDI - LUM
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2. Propo'i-i'ir-i ' Ir>s-t i tu.ci-2.-}ñ •' ■ .
"7'71'J T ^ o ''ej¥s ' wrúlJo ''3¥'y'~I^¿h'cj¡r traBaJc'' Eq^ífK

f'v.fída^cr es | «
M¿ ^"¿T C j;:j ■ i':jg^¿pc i. E'iá ¿■eii'Idb' ü " 'Jei >:"S) áe'lcr '"Ja

■- ieis (/•? s-:^ciedue p-i r S'í rcpaerii
'''i-h'-'e ello y oreenios eo Pe,y,o 'í'3

y^peJiJiiJo ' ' 'iJcJlJ:
<■} P'j'l i tj'.oi d" ¿Vi- '" í

■  . í:'. ■ Jsty u..toy^<l y |
C f.'C j

I  U3 ái l£>s útf-cs '¿■qo.ipos reiQioyyle}
'  ' ' l.^dP. tz. tod'.j í" la I i'.eh X

i  eoc,}ó ''- ic D i i'd'soI óg j co ,
'2 , PJdbPry d ij ~ c'-r ' ■ ;r'*í i 'J M'lbL''or'KJ ge Je I eJ'eW'''drd'vs'^^^ dé'l.i. ''IdcíTss ca:ape s Jü'a ̂  en',

..piSA i/'/á-do d» la I 'J-¿¿ transf or-ífíao jOP - da ■la'' tO'"'iedod,, en papeJ deP
¿■Oí • tiOií d'.' l s eo~ /'/'vi?.. '.Rí la í-í ¿ íí' -. \u". I u'-C'^.y fjp'ilc.' > y ■'„n

el I I b-->ra t i emó

e J. edad ..oa^C-e o la cce-eeldod c-a.\-:f'es jns
'base dpl poder popalar en el oaPpo-
^J'?dVJ..d.Á9Q12J aobre 1,3 crssis ■•Je las eangjar d jas y de.

ardo .ce-.Vio ''¡crsoy y

la r e pro s e n t-ee 3'á-y política •■.■eecc ' i n, a sobre la.

1" ■
i  . Cembdl .ieocibn de

■  i w iCi) '■'■> cor
f 'C,'í ■'( o o

prcscrr: ia •eas'pcexna en- ZisJ instcncids de peder del
t. ;■ t. ¡7 O O '1 }i) .« C í p 1 O íf f ái •>■ O b J C a:' T' 't g 1 O n O 1 C .I- .■■ #

•  'S'jM,* Jeníc dé.c ■-'/■ Je vdhgoer'j jd P-o'l i ti •
jee hay to> e stencait íento pr,aci'acá t ic'e gU'P se es presa en
la fOCP al no éclvaíicsr en t-i-da* ' sds iispl je and es coro,
eje d» la sJ-Jn carpe.d., ,,a cóiDv.nc-a el prcbleira de la
producción, y guc f .■sin es.tar. resuelto t-etel'hcn te ̂ el
pro ble r 'S , i e J. a t i e rra t ion e n >.j c c ¡c s a s p c c ios /, nueras
C'Sn trad'Jcc lons s go.e resolver ps.ya id pul .ser el" .incris.
tente frente ecrar ifj en la región. Hay un sec í-:S.o ¿SÉ<Í

.  ■ ■ A -gwe ¡. .l-edu a la derrota Je una n.'jcva y ¿i.pcr lor, centra'^
Ilzacíón del .mov im len Í-'j ctnspes ino si se rcn-tser:.-¿ Is

■nycnt&l idad y úréctica conservadora Je gae "sa! ■■■ o el
se'C tor coba.'', e >"0/ todo es _ i I '

CaiDpesJy>ado frente
a i,s videncia soez a

' d¡?yÁC.,.y.l.'a.'yiLdJÁf «»• el de ¿ arro 1 lo de la auicdefcnso caw-i
1 pesjsa c

y pdxtaca
i n s Lr ü.});-^ n t-'. para enfrenter v i'O í ene ta ^

d '■£. dC'}/ u "S / ,*? - i ,^0-- J fm'ñi* *

denoy\ yyj..2Sd'"t .dt al ropl a t i v .i .^. ar o ignoríir la' .y'utQdefe.'isá
•c-pvf'O. i" d s ir'u-íhen te d'til tepoif'!; p■ ara i rrp'U.l ¿ ■■vr una ¿Zío*
nativa cconíoftiea y ¿ocf '/J. p' Op'ia JeJ 'Z-eepes inadCf por
epz-nplo la impresa Cernen a.

■•y';sy'-¡:^^-'g''^-j';yp'p'y''r^;cj;pp "uv' ' Jcí'ita' p' 'of'efrJJar 'e'n''''' 'dó-pJtCcrs' »,'ós p' úbl  l' h 'te grarpifo
' ■: la ■ cal t íir a an ai i n a d i v e, - s -y >• 'i n.; f ra. m en í-o s o .■• ^v- o .» t d .1 o í' d e , c o o, r, i 'da o i J- n /

V . . ' co,^'P 'part'S, , del '".i' cdegneSf mu.» zc ip io.,, grupos 'td tu:r alczr y,/,j de
-: '-'r t<f.erzo de C'jn..- jóvenes' -gue -J is'persaxen Cv - vucnci' nnpdsayrdz s-a.s

■ ■ éruir Ja Jddntidajp. propias : camparas
J , ■ ■ ■ r).aci':)na 1. '■ , "■ . introducir en la 2 íc.: Car. Jalar i a (tcdo febrero)

mes.,, .:■

este traba .jo por la Res .ts'tc'.u.: in d''.. r i y a •
. dió-d.

á nal 'bcn te. crecpos yde ron ■ aprpp .f-ífdds. . e.,t,a.í toca..- o cJeS' i'Uf.'d osen ta l es d

J i/íí.
RóTjR . i T77:r td i 'n.ÓTOT 'SI! sO 'Cvn'ddn to UJoj r .íi 7 o :.-eno

'' ] II ̂ 'inÉiÍÉííri1i iitíil¡iaiííiliiiM^^ lí ii

CDI - LUM



ri e: c - 1 ^ es s á t 10:12 P V T o - R A M P Pí 0 'S*

■ ■ ' ' - " .'i jí i /!.'J i? p" á''¿

Locc'.^i'^ i'l- ..? y " cdJ •■

í? é' prior i Té?'0 p O/""" 7

■C"̂  .í:<¿ p'■ : :v/" 'iv// pO'" > títí7c/vtí ^ i V ■:^}
i.i fC"'-i-' u tve .'" ;a C'tí ¿ t C' • '•! J iy

prOAvOO i O/'*-tí i
r-srJtí-.?.!¿í.o oquipo <Je <t i roe . í-'W

: . ' ■:5C -■ -i 1 '-f

tí v ■'íí'tí:: : tí rStí' i ;.;>,vtítí

y  "■.. i.'iáí-
CuytítíJ f.'/c'ií>.v ytí-? i - i

tí :: tíív- £/■t.- a

I" -■toqr-irti4i L. A w <3

Ití^ir'O tí tí tíi /'tí tí 't f. tí ;:p • <;'.> va/; '. í .
■ci<5n de nuevos cuadros dir igsntes,
continuando débil a
goe buscará resol ̂ -ei
qresos de ia FDCP ha realizarse en enero de 1991.
la institución fue relancáca cc." ..íincnal ro/en

nivel de Jen ta
en el Plan .na^

etc., pero:
r i r e c t i 'i 3 lo

:ia el V Con

sin cap.
previa.

i c i ta c i d n tí s pe cialiraáa experiencia

No s"é "pr 1 ¿r'izS "'j^r"'dQs""eié'i'é'ñtce' 't'é'ht'réles i
La institución no contaba con los recur; 11 ¡T, 3-

nos, ni económicos, ni wsuerisies pera cedicanss
Oír por 2c mer.'os en 199J-- .2 esta tsíea

(

La conducción política del gremio --ccír.o ya dlji":
mos antes-- adolece ds un estanceoiie.nto prcgftíijiJc-'
ico. Lcp dos asesores nombrados por el IV Congreso.;
íFIcardo Vega.y Romeo Paca) no han desarrollado
este papel por lo menos integraIments.

o

t i va

ristilucídnal
Técnica - pvcá

iStí

Sí se pr ior izó:
El perfil institucional, es decir,, el ser parte da
un proyecto estratégico da poder popular y nt...estra
identidrtíd cowo ONG c'ue tiene de referente al
aovitr.i&nto campes i n o o r ga n i z a d o, rnz hemos man-

por
la

el lado
lad

tenido y nos proponemos potencíorlo
pa ogramático, aportando propuestas a
en CoTivenio con el lAA.
La institución estabii en grandes d i ficul tadeS;
financieras y concientemente hemos tascado re flet
arla y proyectar una Imagen de estabilidad i
través de proyectos técnicos- ,■ productivos. Con
venios con -•T.ias- ObCs y/o financieras pues evalúa-,
nos que ^.k ^/:.pr:..J as un instrumento central y
estrstég.
del trabajo

en l2 región, particularmente a r.lvsí
igrarit.

C^lP(U)c^/AA
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2,3, Cxi tedios £?(?
px iox iz^clói'i

P-i:-le \/ariC¡^ en cuanto Actividades y Pi ograjnas

1, Ubi,cación es traté-
ff lcés'^ d3 . egaipxs, pro-

"Qi'a>T: 'i'S y d'el", i vi ú'aCes

ACTinr'ADEi^
cuarto ctc'reí

El as.inpeínina'^o a
'.pes iros:

vanex,
i « í- «en

pobxe po:
e. y /espuerta

sntiesppesinas, por ser
;er los más afectedcpor

su Cafsci'C.aá
^ .» U r t. .ti .;7 o „

gsrm&n dai poder pop.dar
pc-r Ja criéis.

ce

i ̂ 3
y

El
xesolüción de Ja reestructuraddn democrática d
tierra via la liquidación tütpt de Jóc ¿t.tnr

"ampesir.s¿-o feudatar i j ¿'or su ¡¿..[.ox cancia en la

AsocIá t■ ■ nbo1 os 7 ■jcmona I i smo^ por

.mpulsar
«"d .-*5»

hoiTifcrcs gue trabajan
Lamentablemente esto
la dxspers ión de Is

una

1 es

Importancia como allafos del osmpoairado ccmunexo con
el que tienen co.ntx.adicciones secunáaxías que deten y
pueden sex tratadas armónicamente gara
base sólida denlos joreductores del

Is tierra.
no ha cuajado per debilidades y
dirigencia caripesioa y falta de

unidad de pensamiento sobre esta necesidad
todo por la ausencia de pro¿'ue3í:as concretan
ce 2a FDCP hacía este sector campes.5no. Este mismo
problema --con sus particularíd.ades-- debe tratarse
con respecto a rectores como loa medíanos propieta
rios que nc tienen base gamona lis ta, etc..

de
/ sobre

parte

ncientement?
de C. de r:

zaentera

Pí sr

esa

especial i zación d/ _Ípod_ros di r i gen tes :
emos prior izado,

' tres niveles ; Dirig^i
doadros 4A y 48} con la .

ver

>ir igences tuvimos prct/ler.--- con

Jepsndían dei equipo si
o t i :/a
RAMAS

los
/J

prouLí,
:• i ó n . í

;7?rp eí7 los
Dcmi ngo

de o
nOü.jO:

-3 d ea r  ' varr;5nr e £ p

todos

Huacc 1 lanl.. D :¡i vi

Cabe en Pane
aueiiC ccmprence

lea, Atuncolla,,uca ta. f-e ucarcc'j. ra y
nemes : í'ú n u

B.aénavista ÍPECQBX., ..cernoCDI - LUM
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t.'

ifrí-.'

pí.

'T, i'/Kpactb ¿él ■lé'ébaj^
en 1.3 ecyuíví:üí'a y
éh el desa.írr:• 11o
estratégico

Defér-sá" "y ' 'uso' '"'ice i'
espacios poli ticos j
garados

fe "

f.

' 4. De'sarrrolle"" dé ca -'
pac iáadés y habíli-

•  'dades ' insti fc ucl Cíña
les en .el trabajo ¡
s.grario y cáif.pe.Sino >

'5V ' Ef éct c , mií-lTipl ítá -
dcr dtíJ trabajo

HóáéXcs -y i a I t er"
'  nata va? , dé áesa-

.  rrol.ló, en eJ. 'pa-npc".

f T Ci . R ,

' -''Sóbié tbQd''''en''éT '¿¿l^derzd' c Ótrrjifí "qdé b í cibcs' ccn'''ót fósi
medico para sacar adelante el 1 BncKentro tteglor¡al\
Campes^no como hito concreto de participación delj

:$sir¡ado en las decisiones del Cobxecno Pegicnal- ;
otro laác la institución ha ¡¡echo esfuerzos pon

p-nra;
cor. a

dessrrol 1 ar les programas técnícc-prodoci'.iv.^s
enfrentar la si ti ación de erergeccla ojearía y
medio para g¡;e s,I propia crga.ni ración ca.r.pesi/ a tsngaj
elementos tí e salida que no debiliten el propio grep
mío.

,o inen c i o n a Jo "a h t é r i cr g, snte. qüédó en"'Jé
. í /1acc

aypres
Región

CO' in: :i"sMí 4 J te. —» •» a -4 '-rl te 'm'

ón en Instancias

^ f-, ( uO:

y e. gi- ,

pero que
II v' t C v' ...

ptrcaner.tes entre el Coblcrno
tampoco sn la ¿orinacíó.n pclítí-

na y técnica de la fracción'parlamentarIs campesina y
man: aSn en
lue seria

el impulso a la organización autónomé
forja df: la Asamblea Fe-glonal Popular^

vía la acción sImulténea con Isa fuerzas pcliticss y
grecics respectivas y con ¡a fo . -r -K

JO ('Je las propias
Asambless Distritales y -Provi nclóles.
l3 fuerza política dirSgsnteen ai Gobierno Regional
y  el gzer.io priorizó la tÉS'olaCión de problemas a
través del mismc gobia-rno. trayendo como ccncecuencia
su -cieBencce ntr o, en el jr.cviniento campes 1 nc ;

^ " ■ baraac "un'En lá'"" meóle a' dé ""qué hemós lífp'Ulsaóo >
quipos de cada Áreanivel dé especial i ración en Ies

de trabajo-
Cc-T50 acumulación de experlencJa y fcrmacién política
en la premoción de jóvenes que cppforwan los equipos.'
La ausencia/ sería al no haber tenido profesionales
que aporten también en el aspecto prograrático- .í

' .i ú's" c'irigen ot c u'ná'iizcan' "él

■ )

- 'Hemos 'b'uscaáQ qu'é Tos p'rb'i
trabajo . de áutocapacítación pero nos falta dssarro-

■  llar e insistir e-n esta metodología. Hornos buscada
con este crlterió ds que los dirlcsntes de la Junta
directiva, las Ja Mujeres y los de Jóvenes^ vayan
i nvolucré.ndosé en la prepersclón de Iob Joinédas d@

■  Ta Escüala Campesina en su nivel respectivo'.

■'- La experiencia'cdncféta h'a"" ' sido 'el í'mpulsb co'n'j'vnbó
con la FDCP y las parroquias del éV'títo de ia ex-EAIí
Bcenavista en el Proyecto de E' mpresas Cor.únales dé
Bue.na'Visía (PECOB),

reto esHoy nucstro- transformar Ida prcgranos ós
emergencia ya señalados ¡ver Cuadro
regalar es' cctic lo es el PECOB. .

51, en

ÉÉtfáátiiÜí¿iiáiÉÍ
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I. JJ. ^

1 s" ■ R V T b . R 0 M R R R . ■t' ,

t
" 77 ;7:';rí t^cior¡e¿ ' y' coñ"-' T

dicioriamientes pre- i
gupuestarlos 1

- ' ,^áis:t3b "7nb'^'e"T5^''cflteri re'Ieváníes P"es una
cos5*p-ieden ser nu-est.rcs desees y otra iá reailesc.

zealided ee gue la .irjsfcituc í ón sé
fase

cono

para lograr eae-?aí¡?iento e
cior-cí grandeiTíénte el derar

relé eró en es ta
,iílco,- lo cual

alio licitado en
£ n 13 pr op íe i t S. 3  1

recursoe y
hufisnos £n cade ¿rea.
£s por ello que el nuev'o Pian Ar.ual
rináible que, con las basen financiercis

ccris

os equipos

ldfeiu ijTipres-

iprcca: con ti í. LiO;;;:
actuelss prior izando en las

; t;

tx
' e f: d o

que nos han'
convenios.

tartas siguiente

la programática, la educativa qv cyltursl. y la técni
ca productiva

Si or a u

^ ■
EX equipo hu.T.ano, su dispc.-icián , ■ u ccr. viccián

y  puesta en práctica de sar purte 'üílitante ¿e un
proyecto estratégico para nuestro pa^s, ha s:do .n
'iOtcria-sdor. y un alic iente s, las H.mi taciones ..e
periodo y es dusto ,i;econocer que sin si res no serla
ros la que "hoy sobos . „ . , - ■t

por otro lado crcec; *3 o ninguno' de- los criterios ír.anclonados date ^
ladc. ijn ¡-P0.tánte3
niénte confc:nar>do la recesico- -un - ^ .',.oort'ar cc.iij¡iF.3i-« i,i.,- . li. - n""v-' • — — • ^ j 1 _ rn.-;.-. í>V- 1*i f p "!i '"'ort:ar cc.iio otrFinalmente, nuascra experiercia particular en. F-.,o ....rt
criterio de prioriracián a to¡rc.v. en ® i 3; ) os éizlQer.tñ
"Io'^rat eI_desarrollo óe_capa£Ma'^es y habiliáa^v2^U,i:eM^^^—
q2pe .m i a le s , .cara el desarr oljj2...-^^3L.r=-'^i'lF^

&V_. lA
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f

""2 i' s ^ncipiQs^'mét'cáQ-
lógicos

" 'I V'" 3 Í2 j e te' s-b c i  é' l i ' c
gesinaáo poirre an
dino ■

r 2V Tráñ'sfofbar
I  cieclaá en bcjefici

de • Las jnayorlaá y
refpc^nder a sus
r.ecas láaóes inte
grales -

ti'/a y per i¿¿ ica

|V; "■ podez popa. ar .

P.or ■ io pení^S'-jo^
oon la precís'i d/.-.ftf'.'iV a

' ÍDirí ■ ' 'jn-'
tegí-aáos- en ja -pía-,
nifibaaidn^ av^lva-
C'Idíi £ iiTipJemenfca-
cidn de projra.iias
institucip'nalea .jiz-
ffi on1za n d a :ab ac
tividades can él
ritmo del gremio
P.'él' 1 sXXdn ' y ánS'I, i'-
sis .permanente de
¿a 'coyuntura poli-
tica • y- procesos
ec'Clp polítlcbs.

" Eva lüédí 5n""~""cdre'á

I " ;C'f-jc'nta'cibñ ■ '.p'd2"'í-
tica clara por el

F- M R. A

"3íi' apl'i'cb/'" CdJnd?"

Si", se p'r'l'ó'r'izé el campas i rVaSd pebre e inicXarros ün
trabajo con eéctcres feodataz i'cs, Por otro laJo ía.lta
un mayor trabajó de conc ierit i zó:cián para forjar el
Frente Agrario <
Sí pero' qh'é créeme

7 ^ í
r ^ A i-' *

"'due "f ¿'
rpulaa.

r a t's I i n :edra'lrishté' "las;
níicesiáades de campesinado (cultera, td.tonica, 5aIud,J
política,' etc. ) y esto expresarse en las act.ivid.Mles.

cencrsilzar d otros ínsLiocanto^rara ello, convocar y cene raiIzar
como üNOs, ertistac, técnicos, etc.

ello, d&hemos' ^renovar ■ el- Prcgrécs AgrarioPara
ntá

las r.-sce ] fd S '5 f-Jrespcn i« intsgraln-.ente a
rías campesinas. ■
VVb "ce "'aplicó', " y' cbmó "se "h'ébrS 'v'isto en -as
plicaciones a-Ctariores y en la propz-a opinión

las

C?

mayo-

ex-

del

Secretario General de la i-'i
-relanzada ps ra impulsar su

P , la institución fus
. -c 1

programas, proyectos, convenios y a la par fortalecer
o c a r í n t o, g e s t i o n n f

tslei
eracibnes baseél funcicnaroiento del gremio y .I-as

Además ."él gremio no . tiene Plan de Trabaje y la Junta
Directiva sdlo, funcionan de des a tres dirigentes de un
total d& 23. _ , .
do ha " sido" regular ni '-"péo'cansñte póf"":rp yá'IÉIXp" íca'dq
sntes, priorizando el scti-vismo en , esta. ft:í-.e P'^-ra
lograr las /netas planteadas- ~ , J
Esto no . quiera decir qua no hayan habido mc/nentos d^
reflexión pero esto .no ha sido regular n¡ permanente.^ ^
'51 ■ sé 'ápi Tdir j' y' 'sobr'¥'''tcda '"e'n^cé'cfa área /' "1 uége'Va ytz i
del Cpmité -de' Áreas. Debemos recobrar asa cco.rdinacidJi
centralizada^ gue. en los .des óJti.mos ceses ,se ha per-
didúVÍA^—' * ' ' í J

Por ftue^fró- experiencia'' particular en Puno, ■ . sugerimos
que este principio se ..tefcr.Tiule l.ncl-uyenao la siate.na«
tlzación del trabajó institucional, y por lo tanto esté
'evaluación colectiva y periódica", ccntribuya a ese
slstecat iraaíón que súgeriwg's. _ ^ ^ i

siempre' ha'"''ésté''d'3''perfecta'ñéJjt'é clara'- Bl éqvip^31
o>cigir¡al se sie; ■f* ít y se s-abe militante estivo de est^
proyecto da tr^nsformación.,- Uay que .tOínaz en curncá el
■esté aspecto]^ la .ihte-gracíán última de nuevo personál ei

..la institución para ■aráo'riú-ar y ■ legrar hcmogene ida(
í'rjst i tüclonaj.', . - ■

que-se óében ■m.sntér¡ec toéis estos principies mstodoLógici
ugpribos' er''¿.I- nfffiérp. 5., ' %; *- - - -- ^ ■ "V

/  ' ' i ' .

iÜiÉ imm hiitMiiWiii'fÉnW r • ' ' - "'r 'í'iíÜiÉi
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» • i'

"■'i • .1 • L»

laXEaciníLiMZHemNAL . ■ — ^
[,oV'- li/ieá.mien¥os~' íiinijL'F'n^^ sistematizados., en I.a prác.^ca is

iristitución los tiene como guia.anteriores han
servido para la
coherencia del
trabajo y para
cohesión áel
egüipo?

' 'Con o c fS e I P l a n',"
se discutió, se
revisó? '

£1 equipo del ChlPRoJ'^inicia su trabajo en octubre del
89, es decir antes de aprobarse el Plan del lÁA y el
convenio recién se áá desde aóxil del 90.

I p2"T "Fb'rrdas ' de co g"r di na ó i ó n y pr cCl n n'as

Entre-él lAA y_sJ__.C_^Lf:RQC: . • ,. ,
a j'^Kespo-nsaóIe del Convenio cor CALPfíOC y la Dirección ¿..el ifi.A.
b) ü'trtcción ejecutiva do sebes Los t i tuciones .

j .Nd hoto coordinación entre lás áreas del CAiPRCC y las átese respectiva!iVC> JiUl-'w ¡./a, U J. Jia w. ♦ - - Av^a,

dél ¡AA. Aunque la responsabilidad es cémpartida,. tremíaos que - .a . A.^a.
del lAA 1 e-s ha faltado iniciatlv3:

'  ■" -. .:b ^
Perbll' i'nst'xf:ucí'pñ3l'! , . • ■ • , ' ^

élk Apoyo tácnico profes-ionaljdel ■ gremio " ' u-  Anñyo orcarjirativo / logSstlco del gremio- * -.
q.2. ■Wb' hbb ceí 'sálc éstoVXs -ínsti tüción ' Sitie ■■t'gne relevancia; j

!  : .e ■ Como -instrumento, goe contribuya a-canovar... eo.Fzvgrama ^ad,I  • ' rrspuést^s á'.ios .prcblemas .regionalés incidiendo para-e.,i.> -.e^ -na r.wi«cio
i  , ' cr- sicu vel del propio Gobierno Ée'gionalc - ̂  ■ ' ^ "i . - . j , .. -o-^rcoJ
1 , : Cómo- in-strumeftto'que contribuí^ á .forjar e. Frente
Vi 'V' : en' . telaclón . _a-nivel de les grezics, respectivos ce otros,

osc-n'és Inos - de. l.at'rewi-órí». y • ' - • ,. , . . , jf  ■ :*,■- ccíly;;6t--raé,7=c 5ve conUibuWr ^ ''"y jI  V ■ séctór,., claro,^ ij«e esto no se puede i.imitar a las aCtiVÍM^.e- ^
1  . I^' gsrdela Cayapee 1 na .  j. . ' ' ...- -... --v c 4 —
KV37Í;"VIdentrdad' 'i hs'fltúcldn'e ^ "" ^ ~ ^ ^

Las tres't&roas centrSíes pera el nuevo Písn.Ancél.- serán;
J.- programática' ' ■
'2, ■.placativa y cultural \ . , V.

•  -r • -- -. .•••• - —• • - j-v:.. i.« .f^-, • -
J» -'• • »

.  ■ • '

•.Í'i.£t<»í-r-.4r ro-ír ^-t.ií v ^',''.i
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EVALUAPIOS BEL TRABAJO 1990 - 1991

EQUIPO REGIOS GHAVIS f;. ■' : ' ' '' ■

'■mt

1. BALANCE GENERAL

El plan de trabajo aprobado en la evaluación anterior,^n
donde se definió la recomposición del Equipo Regioaal y h
el referente campesino con quienes se debe trabajar ( Las
comunidades campesinas en primera prioridad; parceleros ,
campesinos pobres organizados en pequeñas asociaciones co
mo segunda prioridad).

Nuestro Plan de Trabajo partió señalando la grave crisis
en que se encontraba el Agro como producto de la negativa
política económica del Grobierno Aprista, unido a los desa^
tres naturales sequías, heladas, granizadas y plagas que
ha ocasionado una pérdida del SQ% de la producción en la
Cordillera Negra y el 459í en el resto del área rural de -
nuestra Región , hecho por el cual nos propusimos trabajar
desde la Provincia de Garhuaz ligándonos al campesinado; -
pobre, buscando generar nuevos lideres con capacidad de -
dirigir sus organizaciones ( ya sean sus comunidades o
gremios) ,

Nos planteamos objetivos, metas y lineamientos programati
eos asi como las acciones a desarrollar en el año de tra

bajo ( en nuestro caso fué 9 meses) que estamos culminan
do , debido a^ que el año institucional en este equipo em£
pezó en el mes de Abril , afectó nuestro Ptan de trabajo
ya que prácticamente fue recortado y de igual manera los
objetivos y acciones se ^an visto limitados en su cumpli
miento.

Es necesario señalar de igual manera que el Plan de traba
jo se estructuró con la espectativa de iniciar el desa
rrollo del I'royecto Productivo Integral , en las provin
cias de Garhuaz, Y^ngay y Huaylas , permitiendo poder -
cumplir con todas las acciones planteadas en el año que
estamos culminando.

■'ri-í
fiv
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2, LINEAI^IIMTOS PROGRAMATIGOS Y NT3EVQ PENSAI'IIEMTO GÁI'IPESIKO-.

El lineamiento Programático que ha marcado el desarrollo
de nuestra actividad institucional ligada al movimiento -
campesino es; "Portalecer el espacio de autoforraacion cam
pesina, contribuyendo a la for;)a de nuevos líderes con un
nuevo pensamiento que permita levantar alternativas del
Programa Agrario orientando al cambio, con la capacidad —
de desarrollar su actividad técnica-productiva y ademas -
tener una nueva practica que le permita contribuir al for
taleciralento, centralización y organización del campesino
desde sus bases , que sean capaces de difundir el pensa -
miento clasista de la Confederación Campesina del i'eru ,
expresado en la propuesta de gobierno y basado en el poder
Popular Comunal".

Este lineamiento programático unido a nuestros objetivos
nos permite tratar de afirmar y contribuir a la generación
de un nuevo pensamiento campesino, que rompa con los vie
jos criterios asistencialistas acentuados por la presencia
de SIKAI40S , que de una u otra manera se continua alimen
tando por las políticas populistas de los últimos gobier
nos y otras organizaciones como CARE, GEDEP, GARITAS, etc..
que buscan debilitar aún más las comunidades campesinas —
para evitar que éstas sean las constructoras de su propio
destino,

A lo largo de estos 9 meses de trabajo continuo podemos -
afirmar que la Institución ha ganado un importante espacio
social en las Comunidades Campesinas que nos ven qon mucha
espectativa por las propuestas programáticas y por la for
ma como hemosc desarrollado las actividades de capacitación

campesina,

3. OBJETIVOS PLAETEADOS EN EL PLÁl^ DE TRABAJO 1990 - 1991

' " «v. '

'  -

.

De acuerdo al Plan de Trabajo 1990 - 1991 , presentado por
el equipo regional - Chavin y después de haber procesado
la evaluación de comienzos de año se establecieron los si

guientes objetivos que deberían orientar nuestro trabajo
en el presente año ;

CDI - LUM
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a. Establecer un espacio regional del trabajo institucio
nal, proyectando la labor de organización campesina -
en función del desarrollo y presencia áe la CGP y de ir
aperturando espacios dentro y en tomo de la PADA, de_s
de sus propias bases comuneras. ~

b. Continuar con la afirmación de nuevos lideres campesi
nos que contribuyan a la centralización y organización
comunera.

Elaborar el diagnostico regional de la situación agra
ria que nos permita hacer el Programa Agrario que sirva
al campesinado comunero, pequeños agricultores campes^
nos sin tierra, etc. como una herramienta de lucha y -
combate contra las propuestas conservadoras que viene
implementando el Gobierno Liberal de Fujimori,

d. Iniciar el desarrollo de la actividad técnico-producti_
vo rescatando la tecnología andina ya sea en el manejo
del suelo, cultivos, agua, etc. y además sirva para -
afirmar la organización en la comunidad campesina y sus
gremios.

Aparte de los objetivos permanentes de la institución nos -
planteamos desarrollar objetivos específicos en las distin
tas areas de trabajo que venimos desarrollando en los 9 me

ses transcurridos es necesario evaluar con la finalidad de -

saber si acertamos o no.

A esta altura de nuestra labor luego de haber procesado la
auto evaluación colectiva constatamos que nuestros objetivos
estuvieron correctamente planteados, no asi nuestras metas q
que fueron demasiado ambiciosas por la esperanza que teníamos
de iniciar el desarrollo del Proyecto Productivo Integral.

De nuestros objetivos propuestos debemos señalar el importan
te espacio institucional ganado dentro del campesinado así c
como dentro del resto de la sociedad en Carhuaz y las exce
lentes relaciones que se ha logrado est blecer con las orga
nizaciones religiosas, H^araz, Carhuaz, Yungay, debido a las
propuestas programáticas elaboradas por nuestro equipo Regio
nal, ya sean proyectos o propuestas para el Concejo Provincial

íiÑÍ^- rffittf f'
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de Carhuaz y el Gobierno Regional , Las tareas realizadas por
nuestro equipo han estado orientadasx al desarrollo de nue¿
tros objetivos en la afirma-ion de un nuevo pensamiento cam

pesino como a la generación de nuevos lideres campesinos-fea
relación a la organización gremial nos propusimos ganar es
pacio dentro y fuera de la PADA, lo que se ha logrado en el
último Congreso Extraordinario desarrollado en H^araz, que n
nos permitiraT hacer un mejor trabajo ligado al grosio cam2e
sino con las diferentes bases de la Región que son base de -
la PALA, para lo cual se han definido como primera prioridad
las provinciasc de Carhuaz, Yungay, H,^aylas y como segunda p
prioridad P^mabamba y Pallasca.

En reacion a las propuestas programáticas estas se han desar
rrollado principalmente ligadas al Concejo ■'^'rovincial con la
finalidad que el Alcalde lo plantee a la Asamblea del Gobier
no Regional, asi como la elaboración de proyectos para las -
comunidades campesinas de Vicos, Ecash, Amashca que plantean
sus propuestas y exigencias al Gobierno Regional,

4. LA REGIONALIZACION Y PARTICIPACION DEL EQUIPO lAA-CHAVIN

La población rural de la Región Chavin es aproximadamente
44.59^ del total de habitantes, de los cuales un 30% aproxi
madamente vive en las comunidades campesinas, por tanto n
nos pareció importante nuestra participación desde las ba
ses campesinas, levantando con ellos una propuesta adecúa
da al proceso de regionalización que tenga un sustento de
masas ya sea a través de los Frentes de Defensa, Gremios
Campesinos, Comunidades Campesinas; no una concepción bu
rocrática como esta sucediendo y que no les sirve a la -

í'' mayoría del campo y la ciudad.

Como equipo regional nos abocamos al desarrollo de tareas
orientadas al esclarecimientoc de los comuneros con res

pecto al proceso de regionalizacion ya que existia una to
tal desinformacion.

De igual forma se organizo reuniones con los campesinos y
el Concejo Provincial de Carhuaz, invitándose al Presiden

te del Gobierno regional para discutir el tema sobre regi£

^TiiíÉÉtii II
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Como equipo regional no contemplamos en nuestro Plan de -
trabajo las tareas, objetivos y metas a lograr en el pro__
ceso-de regionalizacion ya que han sido las circunstancias
concretas que han obligado al desarrollo e implementación
de diferentes iniciativas t

...■Wi.

*  . r-'. n ^

^  ■ ...V- f ■.

— Propuesta sobre la descentralización y la creación de 1
las sub-sedes, propuestas con contenido programático y te£
nico, ligado intimamente al movimiento, producto de ésto
se convoca a la I Asamblea Popular en Carhuaz. .
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de las tareas diversas (convocatoria, impresiones, ponen
cias, moderadores, etc.) además se ha logrado ganar a -
profesionales para que apoyen esta actividad como son :

Ing. Julián Aguilar, Veterinario Moisés Gutiérrez, etc.
cahe destacar el apoyo que se ha tenido desde el area -
de capacitación de Lima, ya que en las dos primeras jor
nadas contamos con la presencia de los compañeros Guiller

mo Valera y Lizardo La Rosa, quienes aportaron para mejo
rar el desarrollo de los eventos.

Metas cumplidas:
- Desarrollo de 3 jomadas de capacitación a través

de las Escuelas Campesinas, remarcando la última -
jornada tuvo un carácter regional, ya que contamos
con la presencia de dirigentes de Sihuas, Yungay,
Crahuaz, Pallasca, Huaraz, Huaylas,

- Desarrollo de tres seminanios taller los cuales no

contó con el aooyo esperado por las comunidades cam
pesina y las espectativas que nos trazáramos como
institución, estos se desarrollaron en Vicos, Jon-
copampa y Mishki.

- Desarrollo del Sooninario Taller en coordinación con

el Concejo Provincial de Garhuaz, sobre Trabajo Mu
nicipal el que contó con a presencia de dirigentes
campesinos, alcaldes distritales y los alcaldes pro

vinciales de Garhuaz y Sihuas.

- Con el objetivo de cumplir las metas propuestas el
equipo ha mantenido iniciativa con la finalidad de
poder cubrir los costos que no se podía cubrir con
el aporte financiero enviado de Lima,

b. Temario:

En relación al temario se ha constatado que este ha
tenido secuencia entre la primera y la última jornada
de capacitación, se contó con módulos que fueron ela
borados previamente, el temario desarrollado en las
tres jornadas de capacitación ha sido:

- Situación Politica Racional

- Autodefenza de Masas

- poder Popular y Comunal
- Tecnología Andina y Alternativas tecnológicas
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Rol de la MU;jer en las Comunidades Campesibas
- Sanidad Animal

- Crianza de Animales Menores

- Aspectos culturales (500 años de Resistencia.,.)
- Balance de la Violencia

- Control de Plagas y Enfermedades en la Papa
- Elecciones comuneras

Participantes:

Lqs participa.ntes han sido dirigentes campesinos y —
delegados de las comunidades campesinas, quienes son
compañeros jóvenes que han demostrado mucho interés
en el tipo de capacitación campesina que desarrolla
mos y la forma que se husca la formación de nuevos -
líderes campesinos.

d. Metodología

En lo referente a la metodología se ha asumido toda
la propuesta en nuestro Ptan de trabajo, introducién
dose a ésta la capacitación bilingüe en cada evento,
a las tres jornada han asistido 198 dirigentes de di
ferentes provicnias.

6.2. AREA TECNICO PRODUCTIVA

Esta area se ha desarrollado una buena actividad a lo —
largo de 9 meses, a pesar de no contar con los recursos '
financieros para su implementación, la iniciativa del -
equipo regional a permitido la potenciación de esta área
que es de suma importancia.

a. Acciones realizadas :

- Materiales técnicos con orientaciones claras dirigí
das al campesino.

— Realización de Estudios y elaboración de pequeños
proyectos para las comunidades ;
• Proyecto de Granjas Comunales de Animales Menores
. Proyecto sobre Pesca continental
. Proyecto sobre Huertos Hortícolas

Elaboración y reformulación del Proyecto de irriga
ción Chancarmayo, comunidad campesina de Ecash ,
cuya extensión es de 23 Km. ( más 5 ya construidos)
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previamente elaborados.

CAPACITAaiOW Y PR0f40CI01í CAI4PESINA A través de las esc

cuelas y talleres implementados a lo largo de estos nueve

meses.

COMUNICACION .- En la elaboración de los materiales para

los eventos de capacitación, elaboración y publicación de

propuestas técnicas elaboradas por el equipo, implementa-

cióm del Convenio con el Concejo Provincial de Carhuaz y

la puesta en práctica del programa en la Televisora Muni

cipal .

TECNICA - PRODUCTIVA .- Con la implementación del Progra

ma de Emergencia por Sequía (PES) en la Cordillera Negra
y la instalación de 4 semilleros institucionales (Cordi
llera Blanca), bajo la modalidad al partir .

6, EVALUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO. OBJETIVOS Y METAS

La evaluación colectiva desarro¿lada el día 11 y 12 del

presente mes constató lo siguientet

a. Los objetivos de las áreas de trabajo se han cumplido

en un 10%,

b. Las metas planteadas en el Plan de Trabajo no se han - •; <,

cumplido a cabalidad, el porcentaje cumplidos es del

30?¿ , ya que estaban planteadas para trabajar con un

equipo de 22 personas y con una mayor infraestructura,

financiamiento proveniente de la implementación del Pro

yecto Integral Técnico Productivo.

c. Otra cosa que hemos constatado en la evaluación es que
el equipo no ha sido estático sino que ha desarrollado

una continua iniciativa para lograr captar recursos de

otras fuentes como es el Programa de Emergencia por -

sequía con GARITAS y la instalación de los 4 semilleros

con recursos provenientes del GIDIAG.

En el tiempo que venimos desarrollando el Plan de traba

jo, se constata que las tareas de capacitación programa

das son las que mejor se han cumplido gracias a la part

ticipación de todo el equipo en la implementación de las

6.1 . AREA DE GAP AGITACION '

J
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Impleraentación del •'•^rograma de Emergencia por Sequía
con la siembra de :

, 7.5 Has. de Papa

,  10 Has de trigo

,  10 Has de Cebada

• 02 Has de Haba

, 05 Has de Quinua

• 05 Has de Achis

Instalación de 4 semilleros de Papa, modalidad al

partir en una extensión de 5 Has, 2 comunidades csm

pesinas 31 una asociación de Pequeños Agricultores

y una Empresa Campesina

En coordinación con la Región Agraria V , se ha tra

zado el canal de Ampu - Maya en la com^^nidad campe

sina de Ecash, cuya extensión es ote 6 Km.

6,5. AREA SE COMUHIQAGION E IíjVESTIGACIOK

En relación al área de comunicación podemos cnstatar -

que esta área ha desarrollado el trabajo que está liga

do al convenio con el Concejo Provincial de Carbuaz, lo

que ha permitido potenciar el trabajo institutcional y

a contribuido en la afirmación de la promoción campesi

na.

/
lo- En lo que se refiere al área de Investigación no ha fun

cionado como tal ya que no se ha contado con recursos

financieros pora realizar este trabajo, de igual forma

no se contó con recursos humanos ya que el trabajo desa
rrollado en otras áreas fueron las prioritarias.

Acciones Desarrolladas en Comunicación e Investigación

- Implementación de un programa radial , trasmitido

por altoparlantes del Concejo Provincial, en día de

feria campesina.

- Implementación de 1 programa televisivo Ccu base a

archivo) , que se trasmite an forma semanal en el

canal de televisión municipal.

'Publicación de materiales para las jornadas de ca

pacitación campesina, asi como la elaboración de

materiales técnicos t
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S«parata so^bre : Tamos a controlara la erosión

Separata ; Sanidad Animal

Folleto t Selección de Semilla de Papa

Folleto : Plagas y Enfermedades de la Papa
-i

— Publicación del afiche, así como de la convocatoria

del I Concurso de Literatura Campesina

- Aplicación de los videos como material de motivación

y complementación en las Escuelas Campesinas.

- Culminación del diagnostico a nWel agrápecuario de
la Región Chavín y elaboración de los lineamientos

sobre Política Agropecuaria Regional.

- Elaboración del Proyecto para el Programa de Emer

gencia por sequía en coordinación con GARITAS,

7. EVALUGION AL TOO RITIO A DE LIMITACIONES Y ERRORES EN EL TRAE A. JO

— En el Plan de Traba;)o se plantearon metas demasiado amp

plias basadas en la espectativa de desarrollar el pro

yecto técnico-productivo.

- No contemplamos el trabajo a desarrollar sobre el pro

ceso de Regionalización, lo que ha permitido que el equi

po desarrolle un acentuado activismo.

Se ha mantenido un criterio y una práotica muy localista

por la falta de recursos financieros, cuando los objeti

vos institucionales eran de carácter regional.

No se ha dado la debida importancia a la programación de

reuniones del equipo para colectivizar, evaluar y plani

ficar las actividades en curso, limitándonos a las coor

dinaciones directas con el responsable, salvo excepcio

nes de evaluación y otras muy esporádicas.

No se ha dado atención necesaria al debate y desarrollo

de una visión regional que afirme , unifique y consoli

de el equipo lAA, desde el punto de vista de una propues

ta del Programa Regional Campesino, esta limitación no

nos ha permitido que los miembros del equipo tenga un -

manejo y conocimiento de la situación agropecuaria regio

nal a cabalidad.
. í-
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Ha faltado mayor firmeza para no atender trabajos fuera
de prioridades establecidas, lo cual nos hubiera permití
do concentrar recursos humanos y materiales y un rjayor
seguimiento,y continuidad de las zonas priorizadas , solo
la necesidad de generar un espacio amplio y firme a ni

vel regional justifica esta ampliación del trabajo.

Los recursos econii'micos asignados constantemente han si
do recortados en el transcurso del año, cuando por el
contrario el trabajo se ha ampliado, esto ha creado se
rias dificultades para el cumplimiento cabal de las ac
tividades y metas programadas.

8, CORRECTIVOS A SER CXJbSI EIIALOS EN EL PLAN DE IHABAJO 1991-92

Evaluar y definir rigurosamente la priorizacion de las -
zonas de traigo, estableciendo ejes de asentamiento e irra
diación institucional, en concordancia con los objetivos
trazados al movimiento campesino de la Región y las pro
puestas levantadas por la GGP fortaleciendo la organiza
ción, movilización y conciencia clasista del campesino ;
teniendo como principal referente campesino^a las comuni
dades.

Los ejes prioritarios para nuestro trabajo deben ser los
siguientes sectores campesinos;

, El campesinado comunero (Com. Campesina) de Ecash, Vi-
, eos, Pariahuanca y las comunidades de la cuenca de río

Buín.

• El campesino pobre que no se encuentra en las comuni
dades campesmas, pequeñas asociaciones de agricultores
y campesinos sin tierra, etc.

• Con la Empressa comunal LOs Andes de Hualcán del dis
trito de Amashca.

Poner el esfuerzo como equipo para que la propuesta pí^
gramática elaborada sea desarrollada y sirva como un ins
trumento para la lucha del campesino. Programa que unifi
que el accionar institucional en el movimiento campesino
afirmando al mismo tiempo una correcta visión y practica
regional del trabajo.

- Dar la debida importancia al trabajo colectivo como equi
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pe, estableciendo reuniones de discusión, planificación

y organización del trabajo. Fomentar el conocimiento y

participación práctica de todos los miembros del equipo

lAk, en las diversas experiencias concretas de relación
*

con el movimiento campesino „ se. acordó reducir las áreas
a técnico productiva y Promoción capacitación y Comunicación,

Establecer una fluida y ordenada relación y coordinación

con la Dirección Nacional del lAA, sus respectivas areas

y los equipos regionales. Aportar ser vigilantes en el

cumplimiento de las reuniones que se programe a nivel -

nacional.

- Solicitar una ampliación de lose recursos humanos y fi

nancieros, asi como respecto a los montos del presupues

to asignados con la finalidad de poder desarrollar una

mejor labor institucional, cumplir con los objetivos y

metas que nos hemos propuesto,

9» CONCLUSIONES ;

- En lo referente a lograr desarrollar el lAA como organis

mo independiente y autonomo , hemos conseguid© abrir un

espacio de suma importancia de autoformación campesina

intimamente ligada a las bases campesinas y al movimien

to,

í', •

- Se han realizado tres jornadas de Capacitación Campesina

así como 04 seminarios Taller en donde han participado -

180 líderes campesinos de base provenientes de diferentes

provincias, distritos y comunidades campesinas, de las

cuales y según el criterio de selectividad han participa

do en los eventos de Capacitación Campesina en la ciudad

de Lima.

■ "(j^

- Se esta logrando afirmar una nueva concepción de clase

del campesino mejorando su relación con CCP, existiendo

en la actualidad un reconocimiento a la central Maréate-

guista del carapesinido, su propuesta programática y la

Plataforma de lucha que viene levantando,

— Hemos logrado que la comunidad campesina de Ecash se rein

tegre al sen© de la CGP con su participación en lar Escu^

la Nacional y la afirmación de las propuestas que esta

levanta. '''
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Se ha logrado desarrollar el convenio con el Concejo Pro

vincial de Carhuaz que ha permitid© afirmar al IJLA y ga

nar un espacio propio.

Se ha legrado ganar un espacio propio dentro de la Fede

ración Agraria (PADA) con la presencia de tres dirigentes

en la secretaria de cultura, prensa y asuntos juveniles

i© que nos permitirá un mejor trabajo en relación al gre

mi©.

10. REGOMia^DAGICNES

Que se dinamice las gestiones de los siguientes Projfectos

presentados por el equipo:

, "Fortalecimiento Comunal y Desarrollo Agropecuario en

la Sierra de tres Provincias de la Región Chavin"

, "Granjas de Animales Menores" - Garhuas

,  "Pesca Gontinental " - Carhuaz

,  "Proyecto Hortícola" - Carhuaz

:¥,c'

Continuación del convenio firmado por el lAA y el Conce

jo Provincial de Carhuaz,

Asignación de mayores recursos económicos para lograr una

mayor efectividad de nuestro trabajo.

Que se nos dote de mayor Infraestructura ( 1 Moto, Mime©

grafo, un módulo de video, grabadora para radio, 20 col

chones, 4 Ponchos, 4 Bolsas de dormir, 4 mesas, 2 Doc. de

sillas. Vajilla, 1 armario, 1 Inversor, 1 Pizarra, Herra

mientas agrícolas, 20 Frazadas, 1 maquina de escribir,

audífonos, 1 cámara fotográfica, 1 Eclímetro, 1 altímetro,

4 pares de Botas de jebe) con la finalidad de que nuestro

trabajo sea más eficiente.

Mayor presencia de los dirigentes de la CCP así como de

los responsables de las diferentes areas de trabajo del

lAA.

— Continuar con el desarrollo de las acciones técnico-pro

ductivo que en la actualidad se ha implementado en la pro

vincia de Carhuaz.

'V',#

■  ̂ (®)i El Plan de Irabajo 1991 - 1992 1© estará llevando los com
,o,'' t .

■  ■ \ ' ' ''"jf

pañeros que viajan a la Evaluación.
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¥lm de Scebaáo»"^'"' :,
«« Hw'bo ■ao. aBliigia de la realidad Sípíaria que contení',a

aprteiacíioxies incorrectsa,, p©r edeaploí I« as>llcaci5rs
de Tm l)3TO,teil shunte eo-dr.iSmieo» mi-ca-físí la acel^wa ~
ciési de Ift coafrO'íitttclSn polf.ti^j&'^ífoíiiials p®r» iiofio- '■■'
tros esto se torsiarí». irreT®r»ÍbI«.

"  tu'9l»oa en cue.nta is sitúasife de pobres» por la
fiLfectarís a. los productores le la Costa,/

(Horrofdu) y de Xas partes bn^ai de los distrito© a©
rraaos á© la proTiiacia»

- El haber tenido apreciación©» i^orrectiite implicaba
<aiie ©I pliúa 'oe disftdd .iobr© «1, oipapeieinado áerrano
sin tomar ©a ouenta lo© prodúotor©© costero© afecta
do© por la sdíjula^ aaí. coao tampoco a la sraa masa
de campoflino© sija tierra qo© r«ipr«mutan úa graa. »ec
top*

Ea 1® «¿©©ucidn del pl»a-dt -trábaio no homo® consiáe^
rado den:bpo de lo técnico productivo > el uso adecúa-
do del rec-urao hidrio©» tema isportaato ©n tiem-"
pos de'eefKÍ«.

Planificamos y refllaaimos Escaelas o -Tc-madae de Ca-
pacitadi'Sn! oim conaidérap^ lo tloaieo productivo»
íeiiiendo en eueata la o.rieD.tacl'|k central ;• La elabo-- ■
raoién del- Proyecto fieaico Productivoj l®t« no con© ,
tituyé #1 e3« central de naestro trábalo»
Sn un. principio siues-tras actlTl'áadeí! en ■
la íTÍcroregiSu Andino Central (áílO) y Huancabamba a¿
to, esta d^ciaién la ftdcpt<uao» por ser somas mero©
atendida» por lo» OFC*«, r^preaentaba m-Ss de 1/5 del
tot.al de la© CoMuaidade©' 0«Rp©»laas de la HegiSn Crau
y porque habíamos .ganado un espacio político institu,,
oional»

. .. ,(■
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« Cou-el trtóseurrir: de lo» tres 'primereo neacia pudimos;,
entender qm serí». ®r?Jfm«iaímte difícil «burear 10 dis--í; .

i4Ki - .• txitofi .de tro» p3P:>?j'',l.?i?la« (4 ííoitop^h» 4 Huanctbaaba
;7 > . y 2 iyab*c«)s optaMo ..lü^gO'por . r«definir nuestro íst

.  "■ ¡M
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bito trabado u lu mo (6 dletTito»), wi' 1« icj-a*-re4«£i
.nld» sí @s tr«.b«áé cbtts®ciisttt«a«nt«»

/íí-
Oumpliaioiato dsi KL«a,

2., ür¡M&ti.riá*<i9e Isslisifcdaa

Cm ̂

p

( 8.íítriojttbips » Btcieiábíi?» ^19901 vsa sxt sti^&XQ')

.ctivldsd«8 ITo rwalisfsalRs

02 Joni«d«« d« Oapacitsci^. d« oasplctsr caatralisaéo.
« Jornada® da^bantraliESidas y eantralisMas de cwlSicter

ticnico preddetive»
- Falta oontribuir « Xa elabortoiín de Heglameatoa en 4

Oújsunidaáest

lío .1© brinda «eeeorajident-o pemanecate en lo t<Soiiico

productit'n.

- Falta 8i»t®matiaar loe Magnésclco» de las 5 Oouamid^
des señ«l«d*n.

~ Sobre el fnncionaBiento da la Ai'tasanal de Ciia- .

laco ®e iiaelntrl ea el Plan de 1991 ♦
Falta lntpxLl.aar la oentra-lizacién fustn&l del campesina
do en Korrc-fl®. y Jaséxos*

.iáfcX'íridades rtalissada» «^uo no liabiim^iido incluidas: en

»1 Fl-an Ü3t?%l»|il*

»> Jo.x?siadas de ííapacitecife en el Sector La Loma y Ohi^
Ma, dlatrlto de Eüaí«i4ca, provinoia de Huanoabaaba»

- Jomada® de Capaeitacién en el distrito de Lagan.*»,

prorinci* de fiyabaca»

«• Apoyo cono l^roaiotoi-as en.'alguaafi ¿Jbraadas que organi--

zfiba el C?c?i.c«ja d« ílombpéía - Sfeul,?s.caaá» « tr»v4e del
t. . ' •

Progcaffit de Mo'ídlizactSn 0upftrtlT«iici« IM'aRtll
(B1KS>.

- lomada de Oápacitaeidn sn la Oe»i:d34l.í!i«d d# iíiuiepaaipa

provínola de Huancabíuiiba*

2.2. Mficultadea encontradaB en el otiLSípliaiento de las actl

vidades*

-.jiSsxaso de áetiiridadea

- Li,Bdtacmd en los reo':i.r»o»

•.» Melante del cierre de aotlTtdfedUfB de aarso 91 a di-

cieabre 90*
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2* 3» Factores de ordsa iaatituoional qpae liiui favorecláo ei
deaarrfillo del Flaa,

Oonoaimieisto de X« aona do trabsi^ü
- Bue^tt reXacl&üi con Xa 'base oaiii^'sina

^  I^groB 7 Heamitadoe del Flak

5x.'U Ooii riíispecto «1 priinor ob¿JetlTd
,1«1, Ea han.realizado Xais Joraadfíe de c«pacitao.iéa deji

.cektreXixadató y eá 2o que ee refiere
a Is »eta m otíjapliaiont© »ilé ht sieai.ficado la
formaoií^n de uno» 50 pro*ote¿,#¿' ClrigenteB comm^a
lee»

5«1,2^.8e ha realitsado sélo liina áora^da de capacitación

x",«ntr{¡iIÍ2Ad,a', la eeta eo ha oimpXido en im 25 %

50 'í

Xae Ji^rnadafi de c&p&citaCiók eepeoialisüada, en lo
que a« refiere « la autod^fea#® popular, »« han

I?eaii5s#.d0i ].«, «©ta »e ha-owiígjiiido «a ,50 %•
•La Ciipaoitación «a lo tleiíEdoOi^productiiro no se ha
realtaido. ̂

5•2. . Con re«ptóto al eegundo objetive

Aotiyidád 7 meta cuaplida

3..»2.2. datlTlétd y aieta cui&plida

5,2.5* MtiTldád eumpXiáa, X« meta tfl h* cuaplido solo en
una OoiMnidad*

AotlTidad no desarrollada.

í,5. Con respecto al tercer ob^etiT©

5.5.1. Acti-i'idad realli&ada "ba^o la med^iü.lidaé de Jornada,
en le q».® &e refiera a le »ew aÓlo ha aido en 2
Oomunidadee.

3.3.2, Actividad reallsada, »n lo r&laoionaáo a 1« meta
falta slstéttatiaar los dato» y dl-agnÓstioo.

, 3,4, Con r®í3|í«cto al cuarto objetiv^-.:
5.4.1. El Progr-ama Badtal en Eadio Sfen»ación no se apro«

hó «n «i Plan del año 199¿*
3.4.2. 11^1 lo- relacionado a la Radío ifcrfcesanal en Chalaco

se ha Incorporado en-el :del'.año 1991»

,'.^x
■• iií;

V  . i
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3«5* rííUpíidto «1 íjTiiiato ob4®tiTo

.:kitlrid«á y aet» c\mpiidtt

icitÍTái4iid y Táctil no- reailianida yeir «dalaatc- d©l

rr» d»i «fio díí da Si ®t díclaatore ^Q,

5? ?v' íji 'Si' »

3.3<

;"í.^

Avamoesí produioiAos

-  Institnííioatl ««. la «©na

- Oonatltucl6ii d« !« Oantral de Bioaíae j Ocaiinidada»

' do lo S.iej'3?a Ooati-ol de Piuro^

«- Afij?mB.ci$a de ukio líaea olasieto «jn. ol movlsaiento cm
pesino áe 1« siono.

» La. institUdiéa fe ha ideatificodo.-ea eu «ccionar con

ti£5 p3?07«-9te polltico poptü-sT, do tfróhsfcrm«ci-6íi del

,pa.íe*

a.olacidn coa ol MoTisdeato Cmp&BlXiP

- La r«Uí©i^ con el movimioato CíüKjiesino ha ¿íldo fluida

y 'do «ui"a& C'.ool^dln*cién y colábofaeléa»
Lft partlcipáciSn cajipesiaio en 1.a eiecuei6a'del Pión,
h«i eido oa lo rtindamoatal coordiaod® coa 1<ms dirige utos

de baoo«

El aporue t-aniioaoatal. del campaaiao ha «ido el ai'rel d©
eoncinnnitt qae ho toaido paro ®a ooa.t:raliK«ci5n e iap'.il
Bar acciono» do luoba«

De parto lol greiaio tioae opiniSñ poaiti.vo»

4-, Fuñoion&iiai«ato del Bquipo»

Ha habido uaa defiaioi6n do fano5„oaíS0 en «1 «-quipe; ala
etóbargo a p«««r de oato, entre nosotros heno» ctusplido
lag diferenteo taroofi ala coaaorTor auegtrá oapoclalisa-

ci5a. ;

Las relaciono» de tTabajo son coráialeg y fraterna», no
feáadose isia embargo que la aallda en un coso definitiva
y en otro do manera temporal dO cc» de trábalo afectó la
integración del equipo, adem#ffl'por la« continua» «ctlvi-
dados, l«B reuniones -ine esturleroU pi^ogramadas ? por
mes, sólo reelizamos 1*
Lag dificultades que tuvimos en la ®®
aiiitetisMi. en que muchas Í3) veces amapiaos indi/yidual"-
¡aentü tareas que debieron h.«.cex*se colectivamente»
£a cwnto a I» composición, nd»ero y capacidad profeeional

ílinar*"' r^Jff ***
«.ACDI - LUM
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„  '

nal »n. pft'dagogíív ha dlfloixltitdo nu«átá?a da .capaclta-
cién, ttsí'somü Xa t^Iahüraeián á« un igragnam». da oapacltaci6ii
campaai»»^ tanto aa loa aapaoto» ticiilo© uTOdyfttiTC» j socio
-org«nÍ3SíatiTO«.i,

II mníxcioH imnmüiowáii.

da m'ñfñ-sÉk ganojfal ©03?racta lá Oaractorlssciín da
la cituaciín ri-tcionali ain «Mbango, a» nacaaario hacar
proeaata «lua a ?lerso da 1990» con :pl«ao e.caocimi.'oato da
una axtuacl6a da s«q,uía. en, el sui' endino» al lAA carecía
todavía de une propuesta de un proifteáúi de tr&lt>a;jo ei> I,a
Kons, Adesíls ee pertinente señalar loe elementosi dt

, coiit03£to que noa brindan los dirii^eatets políticos presen
tan un seec^o qi»®» config^xrsm una «Ítudbiíin catastrófica

. para el agro nacional, que. auguraba ulia etapa prolongada
de luchas:O«ape0Ínas, por I« defensa de la tierra 7 la
■prodiioción* Para tener un, contexto iJl^ lírecieo se hace

V' „ urgente anallsár la situación sooio' palítiéo recogiendo
opiniones da otros aeotoras para Ooht%' con aís elementos

• d« juiaio» ají ooso tanbiÓn es neoéailírio que los ©quipos
7 dr'^as reflexionen, «e torno a la «itrdaoión nacio-ual.

2« 1>QB taataa j de trabajo pro'puastoa fas»a 1990 no han
sido sruf.iclomtea» debido a que «1 mjo haber sido conoide-
rado la situación de sequía laS «coioñeB que «itigarsn
ósíta haa sido retardados, adeaís no consideramos lo tócíii^
co produotiTO oeno eje fundíiaentál^
En, cuanto, al equipo y sus ejes» los qde han tenido mayor
Tigencla han, iido l.« oeatraliaaciéa dil noyialento campe
sino j el desarrollo de les forma»' déj autodefensa 7 entre
las áreas o líneas las mfes trabajadii;han sido la de Capa
citación y Igesorajaiento 'gremial» la tarea institucional
en el cas^o de los »e ha ido |drfllandc! míe nítida-
mente, la linea de trabajo técnico"yíMsctiva ha. oido de-

■  . - 'fioiente 7 reeiln en «1 mes de dlcitóre estamosf entiregando
una propuesta mis .acabada de 'un prCyécto de «ate tipo, que
nos fue solicitado para el mes dé Julio*
£n cuanto a los criterio» de prioriKtciSii, hemos aeguido
el básico y propuesto e'U nuestro Flish 1*99^» cam
pesinado c©'®m«ro mtíBna»
En cnanto a las tareas de c,«ráoter gehérico,- la generación
de nuevos álrigentee aporta y apunta » Xa preparación del
YIII Oongros© de la OCP, nos falta trabajar la propuesta

CDI - LUM
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progTamiStio» jn»ra el «gro regional-, uieioii»!.
Lo3 criterios metodológicos si lian «ido respetados en

adiestro .'trabftáo. iJietifruclonaa, si® ««feargo la OTali,i«ciófi
Golttet5:Ta y _psi?i6dic« no ha sido sfioiento ds msstTa

pjiTte .conform® lo b.a constatado Is i?leit* d«l .Dirscxor

SjecatiTO Adjivato en Oot'uljre y Horient^s.

Los IlneamleJ'ito® generales sí han sido yílidos par» ase
■* mf

gurar Xa coherencia del trabajo «h conáuiito.

4,

Ii»s forittaa establecidas para la co(yrdinación del trabajo del
Eijuipo poco han sertldo para que lata 9« cumpla, se hace
necesario' qtte loa planes de trabajo de los eqtilpos reglO".
nales y lae Ireas «eaa conocidos coa anticipación para
coordinicr tmá asistencia y que por ajemplo el diseño do
ua» propuesta de capacitación tenga in cuenta lo geairtco
de todas las regiones donde hacemos tiraba jo institucional.
La relación del equipo coa el órea do la comunicación ha
sido la mdfl fluida, 'desde la entx'ega 'do cassetee de alimón
tación, el 'vidooanllieis y otros, cotí las otras Ireas,
prlictlca.msixt« tío ha habida relación y menos' entre los equi^
pos regiftiLtlea»

IQa iáentidad. institucioaal en el «qyi.po regional de Piara
ha sido por el lado del oampesiaado serrano y comunero y
1a8 tares.»L:3é3Q,tr«les que hemoa d®sarréí.llaáo han sidoí 1».
capacitación socio orgfthi»«tly« y el ásesoraüssleuto gremial.
Beada naestro .punto de ■yiñta y «xpotíitnoia 4» trabajo he
mos comprendido, ciue «qui no áeábii lo que ®1 IM puede
ofrecer al oampesinado, sino, que se'hace necesario con el
desarrollo del proyecto tlc».ico"pro'dUctiy<:; generar alter
nativas desde.- el productor, consoXidtódc «1 trabajo gpce-

-Sata es una «Itemativa pora trabajar en el próacimo
plan anual*

5.

Hasta la visita del o; Mreoto.r lje<mtÍTo, sobre «1 pxmto
de como reorgmnisar y r.edefinix^ completamente la identidad
y rol del tAA, . no heaiotí tenido ima ptíbpuesta, esperamos
que este sea un. punto de de'Oato en 1¿ reunión de evalúa""'
ción/ plñiiifica^iótí.

La priorisación que hamo» hecho de nuestro trabajo con la
CCP, no debe dejar de considerar otrÓo sectores, con los
cuales so puede trabajar la conatx'UCoión uel .frente de
clases .mgrarifttí en la lucha por lérotítar y defender imCDI - LUM
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EQUIPO IÁA

SB LA BEOION UCATALI

atjtoevaluaoioe del plah de trabajo 90/91

I.- aOBRE EL PLAIT BE TRABAJO

A»- El joiéllsls de la realidad alaria y de la situación de las comuni
dades oampcalnas y nativas, de mancara glotal, fué coaTccta; mucho •
mí.3 ei tomamos en cuenta que do íaAa, zona so tuvo elementos de aná
lisis muy generales, quo a pcsajr do ello, sirvio3:t>n como base pjira
el desarrollo del presento Plan# Ademas, dicha realidad planterida-
no se ha visto modificada en lo sustancial, por el contraarLo so hcs-
agrava,do en vaj'ios de sus aspectos.

B.- Respecto al contenido del Plan, tuvo ccntral»«AAe dos objetives, —
por un lado avanzan en el entendimiento y anílisis de la realidad ¿
graut-ia y del movimiento cf-wpcsino-nativo y, por otro lado, la, oonso
lidaoidn do las organizaciones oajnpesinas y nativas# Ambos objeti
vos, a nijcstjx) entender, fueron acertadí^s; tomando en cuanta que ol
Instituto iniciaba por primera, vez sus activida.dcs on la Rogidn. lío
hubo modificaciones en és-'^as orioutacionos#
Ciertamente, uno do los puntos a ser priorizadop es la invcstigacidh
do la realidad a.graj'ia de la Rcgidn, xj^cs, la sistcma.tizacidn hasta
hoy por el EqvJ.po Regional y de loa d«BÍa organismos gubciviamcnta—
les y no gab emanen tal es, es «ny poco © ta» solo unilateral#
Un mayor conocimiento de la realidad agrajia, poamita aportan pflf^pu
catas integrales y realistas al desarrollo de 1 agroi pcrmitiondo-
a las organizaciones como PSCAIIU y FSCONAU ponerse a la cabeza do -
dichas paTopuestas.

C#- Bo hubo una clana demarcación del radio de acción de la Institución,
puós, es evidente que al iniciarse nuestra aotivida.d institucional-
no existía, atln una pmpuesta de las zonas a priorizarsej cuestión •
que hoy estamos en la capacidad de plantean#

II#- CUMPLIMIENTO DEL PLAH

A#- Como hemos dicho, nuestro Plan fué elaborado de mai'iora. genc3'ñl, las
aotivida.dos planteadas tenían las mismas earaeto3^sticas{ es pu6s ■■
on la Implcmontacidn, que se van proponiendo y ejecutando antivida.-
dos eencrotas} pero do manera global podemos afirmar que se han cum
plide en au gran mayoiTÍa con las a.ctivida.des planteadas en funoién-
dc las tarcas genoirales 8^ala.da.8 on el Plan#

Be las activiades cumplidas desde el mes do Mayo (que se instala el
Equipo Rogion&l) ha.sta la primera quincena de Setiembre, se rindió-
un Infooase a la reunión Extraordinaria del Instituto realizado Ion-
días 20 y 21 de Sotimabrc (adjunto copia)#

©i el mes de Octubre tuvimos come actividades centrales, los siguijpi
tcsi

1#- 12 BE OCTUBRE *<^00 A^OS BE RESISTENCIA INDIGENA"#

Esta actividad tuvo como proámbulo la visita a varia» oomunida-

- 1 -
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dos n&tlTr&s» tanto dol Alto y Bajo Ucayadif oiortejncnte» no
pudo eubrlrso b¿9 del 60^ per rásenos eoon<^mic&9« So pro—•
grasi^ Encuentro de las Comanldados Estivas Shipibo-Coni-
bo para los días 9» 10 y 11 on la ciudad do Puoallpa} ovon-
to que tuvo que reducirse a los días 10 y 11 oon la parti(^
paoidn do aprozimadamonto unos 90 delegados de varias eoisu-
nidsdcs» Resulta evidente que por falta de medios econdmi-
cos para. tra,nsport€, e^lo pudieron asistir delegados y/o au
toridades nativasf lo caal, a pesar de ello, fu6 representa
ti va»

SI Acto central del 12 de Octubre que fuera la lícvilisaci'ln-
Eativa, se vid impedida, por la. Policía Nacional anto tina —
absurda cus^cnsidn del permiso dado por el Comando Político
Militar» I^cha movilizacidn contaba, oon la presencia orden
nada de los delegados do otras bases par-ticipantcs como el
CBEU (Conseje de Estudiantes Nativos del Ccayali) el cu;vl -
oonoluía su I Congreso Regional que fu6 exitoso y contd con
55 delegados de diferentes comunidades nativas que cucntan-
con Colegios AgropGoua;pios Soctindaj'ios y do la UNTI, IST é -
ISP» Dicho evento contí con el apoyo dd Instituto, en ms-
tci'ialos, video y ponencias»
Ademas, en dicha moviliza,ei<5n reprimida, cstuvicjron presen*
tes el PRBLEU y varios gremios sindicales y poptil'-rcs, ante
la negativa del Comtvndo Político Mllitaj»
Se rcaliz<5 tin Acto de Masas en el IIADU, dcntinciSndose ante
la epinl<5n píblica el atrepelle recibido por el Comando Po
lítico Militar y la Pncfeotura»

2.- ESCUELA REGIONAL CAMPESINA (DIAS 26, 27 J 28).

Respecto a la Escuela no hubo mucho éxito do convocatoria -

(14 delegados incluidos dirigentes FECADU), a pesar de ha
ber visitado varias comunida-dcs campesinas que hjibfan com
prometido a asistir y de la, sal-ida del p3?imcr ndmcro del Be
latín Informativo "LA MINGA" do la PECADU.
Se evaluó con los dirigentes fta sittiaoión de la, FECADU, p3?e
cis£ndosc la cdstcnoin. de crisis en la dlrocoión de la F&>
CADU, ausencia da labor de Equipe, limitaciones do recursos
eoonómicos de las basca, difioultadca do credibilidad por ••
campaña Bogativa de la FRAU (aprista), adaaó,8 que la gran -
mayoría do campesinos prioriza oon retraze la campaña de ai
«Dbra* De tods,8 foisas ̂ e trabajó un día, ahondójidosc ? te
Baat Situación Política Agraria, EarootrÁfice y Autodefen
sa,*

En el aca de Noviembre ao efectuaron las siguientes actividíidcai

1»« La actividad central fué el ^ongrcao Estatutario FECADU (29
y 30 de Nov»), para lo cuaJL se trató de visitar? la Bayer •«
cantida,d de basas, llcg&ndese nucvamonte a tener la limita
ción de transporte y prosupuesto para combustible» El pri-
Bor día (29 Nov) so contó con la presencia de 9 aiosbras de
la Junta ircctiva y aproximadamente 10 delegados de Federa
oiones sectoriales y comunidades campesinas, dicho día fué
lluvioso, le oual dificiiltó enormemente el transporte torras
tre y fluvial* So propuso iniciar el día 30 de Nov*, a la
espora destín mayor número de delcgadesi dicho día, fuera do
la Junta irootiva (9) estuvieron 15 delegados, esta vsz, -

la nooosidad de analizar la situación orgánica do la -
FECADU, se suspendió «1 Congreso Estatutario hasta el próxi

ló «ongrose Ordinaria a realizarss en Mayo 91, y ao instaló una reunión do la Junta Directiva ampliada, donde so te-
- 2 -CDI - LUM



oi tres tcmast

• SituftCÍ<5Ti FECiDTJ»

- C©mcrcif>iizf',ci<?n del Maíz.
- Problema Legal del local PEOAIJÜ.

So acordó formar una, comialón cncfirgada de formular un Plan
de T3?abajo para, el 91» & sor discutido el día lunes 17 de -
Diciembre del 90# Adcm&s, osclas'ccer profundamente la cama?
eializaoión del M.tifz vía una comisión» Pinalmcnto» arcali—
zar las acciones legales pertinentes para rcotipcrar el tcrq»
no do la PECADU, ocupado ilogalmento por un invasor»

Las razones de la débil participación, son las mismas de la
Escuela, incluyéndose el adclfinto del invierno en la región
quo es una cuestión muy importaJitc en el movimiento campe
sino»

2»> PANEL SaSINAHIO TALLER "POLITICA AGRARIA"»

Entro los días 26, 2? y 28 se realizón un Panel Seminario -
Taller sábrc POLITICA AGRARIA en la ci'adad de Puoallpa, aus
piolado por la Asamblea Regional y la PECADU»
So invitó oportunamente a todos los sectores involucrados -
en la problemática agraria» así mismo se logró propaganda -
radial, televisiva y escrita.»
La asistencia fué de 64 participcintcs que representaban a -
inatitueioncs eemoi SHCl» ECASA, IHIAA, Secretaría Regional
do Asuntos Productivos y Bctractivos, Secretaría Regional -
do Asuntos Productivos de Transformación, IST, UMU, ISP Pu
oallpa., ISP-B Yririna,cocha, PDSE7I (OHG), Estudirntos de di
ferentes niveles académicos, oto, oto»
Se logró recoger un gran aporte sobre la problom^.tica agra
ria y se ratificó la mccosidad de un evento superior quo de
fina un Pl;fx Integral para ol dosírrello agrario regional,-
así como la formación de una ̂ eerdiníidora Regional Agraria-
quo le impulso»
Adom&s» hube dos eventos m^s de carácter acadiraico pero muy
significativo, que fucront Seminario sobro Educación Técni
ca Agropecuaria y Scmincirio Anélisls Social del Compo, roa^
lizsvde del 3 al 6 de Diciembre en el mismo local (sede do -
la Asamblea Regional) y so etsvgaron Cortificados»

Para el oumplimicnte de las actividades, henos encentrado eomo-
primer ebst&oulei ol transporto (ouo no es rápido y oportuno ps
ra llegar a las difcrontss bases campesinas y nativris), por o—
lio, la capacidad de convooat^ria es reducida» En segunde lu
gar, está la debilidad ergáni«á.de la FSCADU»

Per ol reducido nthaore do dos psrscnas quo laboramos, quo no es
suficioits para las actividades que se aprenden» no se pudo a»
tender sufioicntemcnts} además de la falta de un especialista ̂
graxle que conozca la Región y su problemática»

- 5 •
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III.- LOGEOS Y PicflTn.Ti^T^3 DgL PLiM

A.- Sobre la primera actividad, qvic ft^cra la investigación de la re¿
lidad agraria de la región, so logj'ó reunir y centralizar raayer-
inforaación al respecte? llcgaJido a realizar un cvcnte de debate
soba'c el misrt) que permitid otteicr mayores elementos pfixa la cl^
boración d© una propuesta del instituto a ser discutido y traba-
Jado con PEGADU y PEGONAü.

Sobro la segunda actividad, qiio fti6 capacitación y pa^jmoción ca^
pe si na»

1.- Orgiínizaclón y conducción de las EscLiclas Campesinas de PEGA
DU y PBCONAU en coordinación con sus dirigentes, sólo se log'
g3?ó llevar a cabo una Escuela Regional Campesina, y ésta fué-
dfbil en su pau^ticipación.
Los programados con la PECONAU, se suspendieron por p3X)blcmaB
do seguridad y razones económicas.

2.- Imp-olso a la participación campesina, do la, región en la,s Es
cudas campesinas nacionales. Sobre ésta, sólo se logró la
participación del c. Luis Tuesta la ̂ orrc en varia,8 de éstas
cscucla.s, y de otros campesinos no habí?, posibilidades cconó
micas por un lado y poi:* otra.» a los que aMsticren alguna vez
boy, cst&i desligados del trtbajo gremial (Segundo Pérez, —
Marión Léivila, etc.)

3." Formación de P»taotoros campesinos y nativos para Escuelas -
Distritales comunales. Al respecto, no so logró cumplir.

Sobro la, torcera actividad, que fué la elfboración de \in ^3?©yec-
to de Desarrollo Sural centrado en el aspeóte técnioo-productivo.
Se ha logra.do avanzaj? en la centralización de datos, experiencias
y propuestas que permitan al eqviipe, elaborar una p3?imora pTt>pu^
ta general.

SI Seminario Taller que se impulsó a ayudad© a dicha orientación
adcaa&s de las relaciones csta.blccidas con diferentes organizacio
nos (iglesia, OHGs, Estado, orgadzamionos gremiales,etc.) ""

B.- A nuestro entender, se ha legrado les siguientes avances»

1.- So ha establecido una rcla,ción sólida con PECAT3TT y PECONAU -
como institución.

2.- Ambas fodoraoiones ham avajizado en mejoraj su perfil dcntro-
dol Frente do Defensa, siendo sus bases importantes.

3»- PBCONAU ha rodcfirddo su 03rlcnta,ción política, respecte a la
Junta J^rectiva anterior? estando hoy per vina opción de cons
tsrucción del Poder Populai?. ""

4.- EL lAA ha. ganado un espacio dcntsro de los scctoores comprome
tidos con la problemática a,gra,ria; generando C3cpccta,tiva, —
respecto a nuostra.s pí'óarimas acciones, tal os así que la Se-
crcta,3rf.a Regional do Asuntos Productivos y E3ctractlvos nos -
ha convocado para re,alizar ancioncs conjuntas el próximo afíoj
do igual fomna, el Proyecto de Dosay3?ollo Pichis-Palof^u, el
Instituto Tropical de Ecología y Dcsa,r3?olln ITRED, Fundación
por la Selva Piva FUSBVI, Instituto Superior Tecnológico "Stó
za" IST, la UHU, oto. ""

C.- Respecto a la relación del Instituto con los gremios, so ha dcs^
si'rellado respetando su autonomía gremial, asesorindoíes en lo re
fcrcnte a mejorar sus organización y las osriontaoioncs políticas
quo debían plantear. Se ha evitado suplantar al gremio.

- 4 -CDI - LUM



Se logró implicar conjuntáis en te el Plan con los dirigentes campo
sinos y nativos*

Muestro aposrto mSs importsvnto al movisMÉ*# campesino y nativo,
ha sido el asesorqmiente para sus p3?opucstas de Planos de acci
ón y Plataformas do Luchai «mí come la elaboración de propues
tas respecto a la eomcrcializadión y creación de tuxa canpresa —
procosadora do derivados del Mafz* DBBMIBI»

Las organizaciones como FECAPU y FEC0MA.T7 han manifestado sus s^
tisfacción do trabajar con nuestra institución, pero esnsidoran
quo la misma doherfa tener mayores posibilidades do atender va
rios servicios (transporto, asistcaicia técnica, ote*)* quo hoy-
so ven restringidos*

IT*- FDMCIOMAMISHTO PBL EQUIPO

Inioialmento so estableció de la siguiente manorai

SiMLBO GHAVSZt Besponsablo y Asesoría gremial*
JUSTO FDMICHZ} Capacitación, atención del local*

Luego, a partir do Moviembro se estable ció i

SAMDBO CHATSZi Besponsablc, Investigación y Asesoría Crmaial*
JUSTO FDMAOEII Capacitación*
TOMT CAPCHAl Téonioo-productivo (eventual)*

B*- Ciertamente, las reuniones se reducían a la coerdinaeión de dos -
personas y ómbas cumplieron a cabalidad las tareas que le fueron-
asignadas*

C*- Las rdkmoiones de trabaje han sido muy fraternales y dinómicas*

1)*- En cuanto a la Composición, so adoleció de la presencia de un Tóc
nieo Agrailo que ayudara en el Area Ticnico-preductivo; ademéis de
una Secretaria para la atención del local y dolos Archivos* EL nú
mero do 3 personas no fui suficiente, puis en la práctica tjrabaja
rea sólo dos*

T*. BFALUACTOM IM3TITUOIOMAL

Ai« COMTEZTO SOCIALi

Censiderames acertada la evaluación que so hiso de la situación *
de crisis quo vive el país en sus di^rcntcs aspectos* En lo quo
nos pi^jrocc oportuno sífíalar es au© se centra unilatcralmente al
movimiento campesino en las zonas do sierra y costa, aoslstiySümse
así. a voí sector importajite que es el campesino y nativ© de la —
Selva*
Por otro lado, el análisis toma como primera posibilidad de nuevo
gobierno a la alif¡nza derechista del FRBDBMO io ctial no se hizo -
realidad) por el contrario surgió una opción ontighoc''', represen
tada por CAMBIO 90,1a cual expresaba una, altcjmativa. ante la divi
sión de la izquierda y la demagogia, del APRA* Sin embargo, cstc-
nucve gobio3'no Fujimorista ha terminado tj'aicionando &X voto popu
lar aplicando un criminal Shock económico do corte es+u'fctamcntc-
FondoraonetM'ista, briscando consolidar una alianza con el APEA y -
las Fuerzas Armadas para tener mayor fuerza ®n la aplicación do -
sus medidas, las cuales, esn su mayoría, vienen siendo aplaudidas-
por la derecha nolítlca* Por lo tanto, es importante rcplantcar-
nuestra táctéca pana el movimdtoto campesino, do manera de asumir
nusvas propuestas y foimñ,3 do lucha contra el actual gobierno, —
que on la práctica ha dejado en ól abandono al «re nacional.
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B»- PBDPUESTA INSTITUCIONAL i

Los taoM o ojos fundamontíilos a nuestro ontonder fueron apropia
do St sin ísmbargo, no se scñall con claj'idad uno dolos grfindes p»
blemas quo atraviesa el país y nuestra roí?idn, ol oual es la vi
gencia do los Derechos Humanos, quo doborfa ser intcgra,do como un
tema, o eje fundamental# Entro los tomas quo han tenido una mayo»
vigencia en el trabajo del Equipo han sidot La contralisacidn del
moví mi ente campesino y ol piroblema do 1 a violencia, social y polí
tica dobido al Estado do Bnorgencia quo vivo nuestra región#

Sobro las ároas o líneas do trabajo, pedemos indicar que las do ■
aayor importancia han sido las siguiontesi

!•» La taroa programática#- Era nocosc^io obtcmor un mayor conooi
miento del la realidad agraria de nu

estra regidn#

2#- La taroa Organizativa y Promocional#-,Fundamental pajra el co
nocimiento de la situación camposina^»

que permita la consolidacián del trabajo do las federaciones-
y do la vida orgánica do sus bases •

Respecto a los criterios de prierizacidn debcasos anotar que fue
ren do mucha utilidad par^ la toma do decisiones de la ejeoucián-
do alguna actividad# EL criterio más importante de priorisacién-
fuC ol primero de la ubicacidn ostratágica do los equipos y ol so
gando ol de la necesidad do defender y utilisar los espacios poli
ticos ganados por el campesinado#

Sobro los principios motodolégicos han sido respetados y aplicad-
dos en el desarrollo do nuestro trabajo#

0.- COORDINACION INSTITUCIONALt

Ba nuestro caso, por sor un Equipo Regional jdven y do reduci da-
cantidad (2 personas) no hemos pedido observar mayores problemas-
m la aplieacidn do les lincamientos genoralost ol Equipo tenía -
conocimiento del Plan Trienal y fué discutido y revisado en dos -
oportunidades#

F.ospecto a la coerdinacidr do trabaio do conjunto del Instituto,-
croomos quo os importante mantener pormancntemento la salida dol-
Bolotín Informativo institucional tanto desdo di Equipo Central a
través do "CHAQUITACLLA**, así come desdo los Eqtiipos Regional os y
Areas Especializadas#

Hasta si memento, nuestro Equipe ha mantenido una mayor rclacián-
oon las Aroas d« Capadtacidn pas^a la prcparrioidn dq la Escuela -
Campesina y con ol Arca de Coraunieaddn para la ©btcnoián de
dees y Grcibacioncs radlaloe# Las ooordinacionos realizadas a tr¿
vés de envíos resultan en muchos cases tardíos, per elle se hacc-
ncccsario la ebtcncián de un Tcl6foiiO| además de la visita de los
rc9p»^nsáblc8 Ar Aireas Bspccialétadas a maestra Rcglán#

D#- IDENTIDAD INSTITUCIONAL»

En nuestra Rcgidn hemos logrado que nuestra institución gano un -
espado, adn rcdñolde, de perfil claramente definid© por el cam
pesinado y las comunidades nativas# En nuestro tai-abajo hornea ve
nido identificando al I*A como institución de apoyo Acddido ai -
quehacer del movimAcnte campesino y nativo, stóalando como taroas-
centralosi el asoscramionto para vina mejor organización campesina»
ol apoyo a la elaboración do una pj'opucsta intcga-al de desarrollo
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del agro rogienal y en tei-cor lugar, la asistencia en la clabora-
eidn do prepuestas técnico—pj^oduotivas*

En el caso de una posible rodefinioidn do la identidad $. del rol-
dcl lAÁ ac debería mantener la cractcrfatica principal de trabajo
con les sectores campesinos, sum&idoso a ello las comunidades na^s
tivaa»

Come tareas centrales tendi'íamosi la tarea progiramfitio^, la tarea
organizativa y promocional y la tarca del desarrollo técnico-pro
ductivo. Como oaricntacidn fundían en tal, la construcción del Poder
Popular desde las organizaciones campesinas y nativas.

S.- RELACION CON EL CAKPESINfilO '•

Respecto al trabaje con la CCP nos paarocc eerrecto mantener dicha
prioridad do trabajo, anotando quo «n cicrtoa aspectos do trabajo
como la revista YOZ CAMPESINA tengan una mayor participación co
lectiva, inoluidos las Federaciones regionales»

Do acuerdo a nuestra eiporiencia regional, debemos seguir traba
jando prioritariamente oen las comunidades campesinas y comunida"
dss nOitivas de la región, pués ellos, so perfilan como la baso —
fundamental do la lucha per la transfcxmación do una nueva socie»

b  dad*

La relación de la CCP con la FECADU hasta el momento ha sido posd
ti va, señalando que ha sido negativo el hecho do mantener un diri
gente impoi'tanto para la región, come es el o* Luis Tuesta , como
Urigente nacional do la CCP, seria •orrecto qus en el próximo --
ingreso CCP so integren dirigentes que tengan una real pesibili-
dad de trabaje naoienal, así cerne el reconoaimiente do su base* »
Le cual en el case de Cecilio Seria, ne existe*CDI - LUM
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71.» ig.iBOHACION DEL PLiH 1991. UCA^Í\C\

1.» 7ÁBS1S CEHTEALES DEL láAi

Las tarss!? qus débtn ssr osnsidsradas oomo absslutancnt* ssaneia»
IsSf isn las ai^lsntssi La tarsa ̂ i«gr?anátloaf la tarsa Organizó}
tiTa y PioBooisnal y la tarsa dsl Dsaarrslls Tlonics-prsduetiTs»

1«» ASEIS DE IBABAJOt

Csms £ro& ds trs^ajo qus d Instituto dobt desarrollar» propono>-
raest La do InTostigaoidn Agraila» Organizaoiin Canposina» Capaoi
taoi4n» Tionioo-productivo, CoBunieaoién Campesina y Asosoxía Le
gal» adom&s del Aroa Administrativa*

C*- OBJETIVOS IHSTITUCIOIALESt

Preponemos tres objetivos sigacintosi

~1»- Elaborar una pi'opucsta glob.al para ol dcsaj^rollo del Ag3?o na
cional.

2.- Una mayor cobertura» on tanto servicios y propuestas que pes^i
tan avanzar en la ©rganizacidn campesina y

3.- Impulsar propuestas pilotos de dcsai'rollo intesi^al de las co
munidades campesinas con la particularidad de cada rc^ldn.

- 7 -CDI - LUM



a.- CHZZBUOS MlTOaOLOOIOOSt

Sobro cato punto, nuestra apreciación es rostringida al Plan -
Trienal 90/93, puís no contamos con documentos de plenificacidn-
dc años anteriores»

E.- PLANES DE AEEAS Y EQUIPOS EEGIONaLESí

1.- AMBITO DE AOOIONi

Al respecto, bornes establecido a la provincia de ^oi'oncl Po£
tillo como oác p3?incipal de nuosti'a actividad, para lo cualT
eo ha establecido prioridades de a,toncifin, las cuales sont

&)•- PSIMEEA PEIOEIDADf

Masisca « Ip^rfa (Alto Ucayali)»
b)»- SEGUNDA PEIOEIDADi

Oampo Yerdo y Ca.llc-ría (Carretera central y Medio Uc«).

o)»- TEEOEEA PEIOaiDADi

Yaj'inacocba y Puoallpillo (Bjao Uc» y Medio Uc»),

Al interior de cada prioriíLad de ha establecido tambiem coau
nidadcs de referencia en ciTsnto a la atcncián a brindar por-
el equipo, cato serí precisado en nuestj?o Plan de Trabaáo»

LINEAS DE TRABAJO i

Proponemos las id-guientes Ifnoas de trabajos

a)»- Organización y Capacitación Campcsinívt

So tomar£ en cticnta la Implomontación de Escuelas oamp^
sinas, que dcsainrollen aspectos importantes en favor do
los campesinos y nativos; poxr «J»t Organizs.eidn y Lide-
razgo, formación do psrometores agrarios, autodefensa y-
deroches humanes» Así también, el Imp-olse do Seminari
os y eventos que apunten a difundir la problemática a;—
graria» Ademas onsos técnicos en convonioa con otraa-
instituoiones; flnalmento, la difusión do a.dclantes
ni eos productivos»

b)»- Investigación Agrfiriai

Eh esto rubi«, se atcndcrét

La realización de un graui evento llamado ENCUENTRO BEC^
NAL DE PRODUCTORES AGEXRIOS»

La creación do un Banco de Datos»

La realización de una Encuesta Agraria a l&a comunidades
campesinas y nativas»

La formulación do Linoamiontos generales para una pxopu
esta de Desarrollo agrario regional» ""

í'omontar un ocnvenlo con AMETRA sobro una mayor invest¿
gación y difusión do postioidas naturales»

- 8 -
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LIoyso: ci eabo 1& •labvraoitfn d« un Yldc* (Arer. d« CeaTi^
nles^eianca oan la Telorisitfn Sueca) aebre pMblemaa del
Bcdio Qoiblcntef realidad eeapcaina» y cultura ehlpibe-»
ccnlbe*

e)«* TConioe-predÉctivei

▲eieteneia ttenloa*

ELáberacidn de ^reycotes TCenioe-preductivea ceBunales-
7 rcgienalea*
Adqulsicién de un Terrenc para la instalacitfn de una —
pas'ocla dnestratira» etc*

3l«« nODEBO y OOMPOSIOIOV SS MiaCBfiOS SSL SQÜIPOt

PrepenoDee el ndaere de sélS' (6) persenas que tcndrfen lae«
sifiuientes respensabilidadest
Sespensaiblei Asesoría Gradal»

Ingeniere Aérréneac 4 Seoldlege izarle t Investíaaeldn>
In^enlere Agrducae 6 Tdonice Agrariet J?cnloo-uroduc tive«
Oapaoitador Especial! zade a Organi 2-'ct(5Ti y (?ax5..ci t.<.c!dn CaBtrj»
Socrctaj^fat^ Seoretsrfa y Archivos,
Obrcroi Guiu-dicoila 7 Conserjería,

4.- FECESISADES BB INFRAfiSTRUOTURSi

So requ-^ ere le siguícntci Talar ti

Alquiler do local,(mensual) 70.00
Obtcncián de Tcrreaio de 10 Hfis» mín, (Parc.Dwnost,) 500,00
Sos Estantes, 150,00
Boa Aimaries, 180,00
ün Archj vador» 80,00
Una M.^.quina, de Escribir, 315,00
Bos^soritoirlos# 100,00
15 T.Has» 50,00
Oince galonea do Pintura» 60,00
Sanl ta.j'i os» 100 ♦ 00
Un Tolífono.(instalccidn y aparato)
Sos Ventiladores, 80»00
Bes Pizarras, 30,00
Una, Moto,; 2»^0»00
Un Motor Papa do Borda,(40 HPtuove^ 2,100.00
Un Bote mediano» 500,00

TOTALI US»!,,,€,^3.5,00

5»« GASTOS CPS&ATlTOSt

El monto msnsual r«quc3?ido es de US,$ 500.00, haciíndo un
tal anual de US, $ 6,000,00. En 6ste r^.ibre el mayor gaste so
refiere al consume de combustible para la vi ni ta, a la,s comu-

, nldadoa campesinas y nativas.

GASTOS DE ACTITIUABES CCnUIENTESt
- 9 -CDI - LUM
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El nuDTito global para actiTidíidca corrisiites scrfaj al ta®af®s—
«n cuenta do una actividad por mes come promedio» de TJS»# 500#«
por actividad, quo hace un total anual do Us»# 6,000»00«
El criterio quo se usa pa::a el finaneiamioj-ito de actividades -
con las ergíoiizacienos oampcsinao y.rnativa.B» es cub3?ir loa e©j|
toa do tronoporte, alimentaoi¿4n y mateiTieloa de trabajo de ■«»
loa delcgadea y/o ropx'esentiu'itoa que asisten a loa eventos»

Pucallpa, 11 de Diciembre da 1990

SQTJIPO REGICNil. DE ÜCAYALI<

msaic

10
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1

LJToV l_l in»o I o|N| DEL EL#=Mn1 X*P<PIZI

Y El_ DODC I 13|N| DEL EL<=*In| DE

T  D J a Í«9»^JL

Como ya ha sido anvufriAf.iQ, ei ];aa ceri;ar"á el presente Plan de
Trabajo a fin de -"•río, con la evaluación de las actividades

realizadas de At^ril a niciemtare. De ev-"ta forma, a partir de
ahora el periodo de ejecución del plan y presupuesto
corresponderá al ano calendario y al año fiscal peruano
(Enero a Diciembre).

La eva luacic'.in de es 1 e año revi?" te una especial importancia
porque se trata de sentar las bases para la redefinición de
las tareas instituciona1 es ante las nuevas condiciones

económicas, sociales y políticas que presenta el actual
periodo. Por la misma razón, debemos tambin desarrollar una
discusión en profundidad acerca de los cambios que se han
producido y continúan producindose en la sociedad peruana y
en el mundo. Dichas condiciones y cambios inciden sobre la
realidad agraria del piaís y sobre el campesinado, por lo que
deben ser tomados en cuenta para el planteamiento de las
tareas del lAA hacia el futuro.

La autoevaluación se centrará fundamentalmente en dos temas:
.1) el cumplimiento del plan de trabajo 1990 de cada Area o
Equipo Regional y sus resultados; 2) la identidad y tareas
del Instituto en su conjunto como institución de trabajo
agrario y Para asequv ar el mejor desarrollo de la

autoevaluacion, es importantye quo sta sea hecha en forma
colectiva con la preparación suficiente, y tomando en cuénta
las pautas generales contenidas en el documento adjunto.

En cuanto a la formulación del plan de trabajo 1991,
tomaremos como punto de partida las conclusiones de la
evaluación y del análisis de los cambios que se están
produciendo en el agro y en la sociedad peruana en general.
Tambin ©n este caso, rogamos tomar en cuenta las pautas
generales que adjuntamos. Podrán observar por la lectura del
documento adjunto, que la planificación para 1991 se
realizará en dos etapas: i

1) planificación general indicativa, que consiste en definir
colectivamente las tareas centrales, las prioridades del
trabajo, el , perfil institucional delp - IÁA y 'l'laé"
asignaciones presupuéstales; iP

:) elaboración

y equipo.
de los planes específicos de trabajo por área

CDI - LUM



La primera etapa se cumplirá durante la reunión anual del lAA
que tendrá lugar los días Í7--18-.19 de Diciembre en Lima. Una

cumplida esta etapa, cada Area y Equipo elaboraráve:

colectivamente los planes específicos de trabajo cuya
ejecución se iniciará en" Enero, recogiendo los acuerdos y
conclusiones de la reunión así como los techos presupuesta1es
asignados a cada sector del Instituto.

Esperamos riue tudas los rr i Tfiore= del lAA realicen un
esfuerzo especial para el mejor cumplimiento de esta tarea de
evaluación y planificación,

Lima, 26 de Noviembre de 1990.

• V * 1- >
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El trabajo de autoevalnación deberá ser realizado
colectivamente y el responsable del equipo se' encargará de
recoger las conclusiones y recomendaciones en un breve
documento que deberá hacer llegar a la dirección del lAA a
más tardar el 12 de Diciembre. *

I - EVALUACION DEL PLAN 1990

1• El Plan de Trabajo

Habiendo culminado la ejecución dí?l plan 1990, es
importante regresa,.- ¿,1 dociimento original elaborado en
Marzo para ver if 'rar los sigt.iiente aspectos;

1.1 La formu 1 ar.ion del plan 1990 se basó en un análisis
de la realidad agraria y campesina de ese momento.
Tuvimos una apreciación correcta de' la situación?
En qu _ nos equivocamos? Cómo han afectado esos
aciertos < i ei- i■ ores de aná 1 i i s la ejecución del
pl an?

1.2 Sobre? el contenido del plan; las tareas y ac
tividades plante?adas eran realmente las requeridas
por la situación y por el campesinado? Qu
modificaciones se han introducido en- el plan y por
qu razón r-' Se man tuvieron las orientaciones
centrales o fueron cambiadas?

1.3 A partir de la experiencia adquirida durante el año,
qu aspectos del plan deberían haber sido
pricjrizados y cuáles no debieron ser incluidos?

1.4 Radio de acción o área geográfica; cómo se definió?
fue adecuada la definición? se ha trabajo realmente
en esa zona o ámbito?

El cumplimiento del plan

Evaluar en primer lugar si se cumplieron a ca- ,
balidad las actividades programadas, cuáles no^ se ■ t
cumplieron y por qu razones. Para mayor claridad ?! tlf ií f
en el informe, convendría hacer un listado de. las
actividades cumplidas y no cumplidas. Precisar
actividades realizadas que no habían sido incluidas
originaImente en el plan.

♦ /

?' i'-

.• fT
'i-
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.Explicar lac dificultades que ce han encontrado en
e 1 c u m p 1 i m i. e r 11 o d e 1 a s a c t i v i d a d e s p r' o q r a m a d a s ,
identificando con claridad la dificultad principal.
Por ejemplo; exceso de actividades, desorganización,
mala formulación del plan, falta de capacidad
profesional o de recursos, descoordinación,
problemas en la relación con la organización
campesina, etc.

Identificar los factores de orden institucional o
personal que han favorecidó o impedido la
real.tzación de las actividades programas en el plan
looo p,. ^ equipo conocía el plan, si
1!::s' ; ! l i c< < i .1. ( 1 ■ V f: i o n e e e e han hecho por acuerdo
colectivo, si han existido graves incumplimientos
que hayan impedido la cabal ejecución del plan.

Logros/resultados del plan

Para cada actividad, identificar la meta u objetivo
que se perseguía (p.e. reorganizar una liga,
comunidad o federación, conseguir el cambio de una
directiva, rs^activar un grupo, formar dirigentes,
etc.) y evaluar en qu medida se cumplió. Se trata
de hacer un análisis cualitativo de los
logros/resultados de las actividades.

Blobalmente, qu avances se han prroducido, qu
cambios se hfSn, logrado, qu objetivos políticos -se
han cumplido con la ejecución del plan 1990.
Explicitar los indicadores ut.il izadoó para evaluar
este punto.

En trminos del movimiento campesino local o re
gional :

cuál ha sidfí la relac.lón inst.ituc.ión/gremio7
qu participación campresina sé ha dado en .la
e j e c u t.: .1 ó n d i ? 1 plan?
cuáles fueron los aportes más importantes al
movimiento campesino durante este período?''
qu evaluac ión del trabajo institucional tienen
las orgai 1 .1 z aciones campesinas con las que
trabaj amos?

4. Funcionamiento del Equído

Cada miembro del f?quipo de trabajo deberá ser evaluado
individualmente siguiendo las instrucciones del formato
adjunto, que será devuelto a la d.irecc.ión debidamente
respondido y en sobre cermado., Pero es necesario que se
evalúe tambin el funcionamiento del equipo en su
conjunto..- Fávor eValuar;

CDI - LUM
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leí or Q sn .12 a c i ón rlc?! G'Quipo (división de tareaB, direc
ción , etc.),
la pa r't i c i pía c:' ó'tí de loe m.i.embrnB f-ín el funcionamiento
del equipo (reuniones, cumpI i míento de tareas,
coordinación )

las relacionen i.le trfíbajo entre les miembros del equipo
/  las pr'i.nci pa.l.e!;: liif i'cr.t l tadee '■ru.'ontradas para el
f u n c i o r í a m 1 e n t < .
señalar si composición, número y capacidad pro-
fesional del equipo fueron J as requeridas para el
cumplimiento del plan de trabajo.

11 - EVALUACION INSTITUCIONAL

Para esta parte de la evaluación, es necesario tener a la.
mano el texto de Lineamientos del Plan Trienal 1990-93 para
verificar en qu medida lo acuerdos hechos en Marzo de 1990
respondían a la realidad socioeconómica y política que
analizamos y en qu medida se han reflejado realmente en
nuestra práctica de conjunto como institución de trabajo
agrario y campesino.

1. Contexto Sociopolítico

l"i A cu |:jai't?r:'c , c> iá1r?- fi los aciertos y cuáles
errores en el análisis que hicimos en Marzo '90
la realidad sociopol í tica del país y del

campesino. (pp. 1-8 del Plan Trienal y
análisis incluido en cada plan regional).

n

los
de'
movimiento

Señalar cuáles fueron las omisiones más notorias en
el análisis y en qu medida este análisis incide en
las decisiones de planificación (lineamientos,
criterios, prioridades, áreas de trabajo) que se
tomaron en dicha reunión y que están contenidas en
el documento 90/93.

1.3 Creen ustedes que esta forma de analizar el con
texto BDCiopolítico es adecuada y útil para la
planif icación?' , Qu alternativas sugieren? ? '•

Propuesta Institucional

(Referencia:
93, pp. 9-13)

documento del Plan Trienal de Trabajo 1990-

2.1 Temas o ejes fundamentales (p.9): evaluar si la
propuesta de temas o ejes de tcabajo fue apropiada,
explicar cuáles de ellos han tenido méyor vigencia
en el trabajo del
conjunto expresa
medida.

equipo, analizar si el lAA en su
estos temas en mayor o menor

CDI - LUM
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2.4

trabajo: rucies han tenido mayor
BU áre-? (• equipo regional»

r a 7 (■ ' 11 e i.i i i \ < o h r a l i n e a f u e

k

Areas o l.'.Mea.''- dfe
i m p o r t a n r. i | • a^
Eí'pllnar- o" qu
adoptada pi ' <>r i tari amen te en el ("t abajo.

Criterios de pr ior i sa cirin: les BÍrvieron como guia
para tomar !t-^'..i.BÍon:: :a en el trabajo? Cuál o cuáles
considerar) (reís i'eler'antes pra.i' a su área o región?
C u á 1 o c u a 1 e s d e b e r i a. n d e j a r s e d e lado? F alta a s u
parecer alqi 'n criterio en este listado que debería
ser incorporado para el pró>simD plan?

F'rincipios Metodológicos; han sido rospretados y
aplicados en su trabajo? . Gi no, e>;plicar las
razones. Deberían ser modificados? eliminados?
cambiador» por otros? cuáles?

Coordinación Institucional

3.1 Creen ustedes que esta forma de definir los li-
neamientos q|nerales (punto anterior) ha servido
r-' ■ a"'--;"- ' n* |,a coherencias del trabajo de conjunto
y  BU cütiesioncurii.!£'r'i t.o''.'' Cr-inecía el equipo el Plan
Trienal? Lo han discutido y revisado durante el
año?

0

o-. 2 t^uáles son, a su parecer, las formas estatilecidas
para la coordinación del trabajo de conjunto del
lAA? Señalar qu problemas se presentan en la
coordinación del trabajo del lAA y recomendar
mecanismos alternativos que permitan al lAA
funcionar coordinadamente.

3.3 Que tiene que ver el trabajo de su equipo con las
otras área?; y equipos del lAA!? .Cuáles son las
f orín as y mecanismos de relación"-

Identidad Institucional.

4.1 A partir de lo anterior, creen ustedes que el lAA
tiene un perfil institucional claramente
reconocible':^ Definan en pocas pialabras la identidad
y tareas centrales del lAA, tal como se ha expresado
en su práctica de trabajo y en el trabajo de
conjunto.

4.2 Habiendo definido a partir
titucional lo que el lAA es,
es lo que debe ser? Si
alternativas proponen?

de la práctica ins-
creen ustedes que so

no fuera así, qu

CDI - LUM
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4.3 Si tuviramos que reorganizar y redefinir com
pletamente la identidad y rr)l del lAA, cuáles
deber í.an fita111 erier se t:o(nri:

~  la carar i"ri etica principal de su identidad ins
titucional.

—  las tres + ai-o ¡as cent.i ales.

-  la o r i e n 1 ¿ > r: i ó n f u n d a m e i > t a 1 .

^" Relación con, el campesinado

5.1

s ̂ o5.

5.3

Ti" adiciona i. fiion le hemos pr iorizado el trabajo con la
CCP como rasgo distintivo del lAA. Evaluar
c r- i t. i c a rn e ri t e e s t a p r i o r i a c: i. ón .

En base a la e>!periencia y al análisis de la actual,
realidad agraria, con qu sectores campesinos
debería trabajar" prioritariamente el lAA.

Evaluar la relación con la CCP y or'ganizaciones
campiesinas. Señalar aspectos piositivos y negativos
de esta relación. Recomendar modificaciones si
fueran consideradas necesarias.

III - ELABORACION DEL PLAN 1991

Comcj en /r "m ?' ■ i ■ i es. necesi tamos acordar en la reunión
general del IA A 1 o s c: r i t e r i o s , 1. i r 11: ■ a iti i. f? n t o s , objetivos y
tar'eas del plan de conjunto, ai como la distribución del
presupiuesto, de manera que cada equipo pueda formular su plan
especifico de trabajo para 1991.

i - Tareas centrales del lAA

En base a las conclusiones de la
(y solamente tres) tareas que
absolutamente esenciales para el
a  la sociedad peruana, a la
campesinado. Es decir se

respdnsabi1idades debería asumir el
estrategia de poder popular
especial izada.

2. Areas de Trabajo

evaluación, señalar tres
sean consideradas como

trabajo del lAA de cara

realidad agraria y al
trata ' de definir qu

TAA dentro de una

como institución

Habiendo definido lo anterior, cuáles deberían sep las
áreas de trabajo del Instituto? No se trata aún de
definir equipos ni organización sino de séftalar el tipo
de trabajo al que prioritariamente debería estar dedicado
el lAA como institución especializada (p.e. investigación
agraria, al imentación educación, etc.).. En. etas áreas

CDI - LUM
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de trabajo

arri ba.

se expresan las tareas centrales definidas

3. Objetivos Institucionales

Además de las tareas y "áreas de trabajo, el lAA debería
proponerse algunos objetivos colectivos para el año -1991.
Señalar no más de tres objetivos y fundamentar cada uno
de ellos, brevemente.

Criterios Metodológicos

En documentos de planificación de años anteriores, se han
definido principios metodológicos del trabajo campesino
del lAA. Favor revisar dichos documentos y señalar
cuáles deberían ser los criterios básicos del trabajo
institucional (ver evaluación, punto 2.4)

Planes de Areas y Equipos Regionales

Aunque el plan específico de trabajo para 1991 de cada
área y equipo sE?rá elaborado despus de la reunión
general, en base a los acuerdos que en ella se hayan
tomado, es necesario que adelantemos algunos elementos de
juicio;

Cada área y equipo deberá definir su ámbito de
acción y líneas de trabajo en base a su experiencia
y análisis.

Proponer el mi mero de miembros y la composición (por
especialidad firofesiona 1 ) del enuipo para 1991,

E 51 i (Ti a r 1 a <•-. 11 e c e s i d a d e s d e j n f i- a e s h r u c t u. r a (local,
etc.) para esf.ablecer una sólida base de trabajo.

4 Estimar el monto mensual feípierido para gastos
operativos i.\n monto glofial para actividades
corrientes (sin considerar inversiones o proyectos).
Especificar cuál es el cr-iter-io que se usa en el
f inanciamienl.o de actividades con organizaciones
campesinas.

La información |>r opor'cicjnada por los equipos en este
punto será utilizada como referencia para definir' las
asignaciones globales de presupuesto para 1991.

Lima, 26 de Noviembre de 1990. 1

. ; , t -IL
V; I,.'

-  1

■'"'i Ciit-' rL ••
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AUTOEVALUACION DE LA

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS AGRARIO (ÜIAA)

1990

I, PLAN DE TRABAJO

El informe consta de dos etapas;

a. (Abri1-Agosto 1990)

En el periodo de Abril a Agosto de 1990 lo que era el
Area de Investigación pasó por varios cambios en su

orientación buscando una mejor integración de su labor
con los objetivos institucionales y a partir del mes de
setiembre, el Area pasó a constituir la Unidad de

Inf RFmspifíín y Análisis Agrario, siendo su campo
especifico de actividad el seguimiento de la Coyuntura
Agraria, la sistematización de información relacionada
con el sector, y la actividad del Centro de Documentación
(CENDOC).

- Participación en la Escuela Campesina. Mayo 1990

Participación en la elaboración del Documento "Bases

para un Programa de Emergencia y Desarrollo

Agropecuario", asi como en diversas reuniones de
coordinación con los gremios campesinos (AÑAPA, CNA,
CCP, CONAP, etc.) Mayo-Junio 1990.

Participación en la elaboración del documento de la

CCP sobre "Plataforma de Emergencia", frente al
shock. (Agosto 1990).

b. Setiembre-Diciembre 1990

Creemos que las actividades programadas se han cumplido a
pesar de no haber contado con las condiciones adecuadas
en materia de personal y materiales de trabajo. Las

actividades más importantes fueron:

- Elaboración de dos artículos sobre Coyuntura Agraria, y
un comentario sobre las Crónicas de Huamán Poma, para

el Boletín Institucional CHAQUITACLLA.

Sobre el seguimiento de la Coyuntura Agraria, las j
actividades del período fueron: ^ J

- Continuación y conclusión de Investigación sobre „ ̂
"Política de Precios Agrícolas 1986-1990". Se * - .
entregó un ejemplar al Director Adjunto (Guillermo
Valera).

fíCDI - LUM
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Organización de tres Talleres de Coyuntura: "Política
Agraria del actual gobierno", "Política alimentaria y
Programa de Emergencia Social", y "500 Años del
Descubrimiento de América".

Participación, desde el 18 de setiembre, de reuniones

semanales (los martes) con la Dirección de la CCP para

discutir la Coyuntura Agraria, que han continuado hasta
la fecha con ciertas interrupciones por viajes y

vacaciones.
«

Elaboración de un documento, junto con Luis Ortiz,
(asesor par1 amentario), sobre características de la

"Política Agraria del actual gobierno", para apoyar la

participación de la CCP en el conversatorio sobre

Política Agraria, tenida con el Ministro de

Agricultura. (15.09.90).

Viaje a Carhuaz para apoyar la elaboración del Diagnós

tico Agropecuario de la Región Chavín.

En materia del CENDOC:

Los principales logros fueron:

- La elaboración de una Carta-Encuesta que comprende; a)
un cuestionario para definir las necesidades de los
Equipos, y b) Una lista provisional de publicaciones

periódicas, una lista de ejes temáticos para seguir el

momento político y alimentar la reflexión y el
análisis sobre la coyuntura agraria, que se ha

aplicado a las publicaciones periódicas no

coleccionadles.

- La realización de reuniones informativas y explica

tivas con los equipos de Capacitación, Comunicación y

Dpto. Azucarero y se conversó con Dirección, Asesoría
Legal y Administración, explicando los limites y los
alcances de los objetivos perseguidos a corto y

mediano plazo. Se recogieron catorce sugerencias
sobre los ejes temáticos incorporando aspectos

parciales y redefiniendo otros.

- La limpieza del CENDOC, (periódicos y revistas). Y
luego el habernos dedicado a clasificarlos y
ordenarlos, priorizando sobre todo las noticias
referentes a la Coyuntura agraria y nacional. Como
resultado de este esfuerzo ahora el local del CENDOC

presenta una apariencia más agradable. Actualmente
nuestro procesamiento de noticias alcanza a 35
periódicos por semana; los files de noticias están

actualizados hasta la segunda semana de Diciembre; y
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cortadas y

Di ciembre.

clasificados las noticias hasta el 7 de

y  ecología; movimiento
la actualidad); para sus

- la selección de noticias y elaboración de files sobre:

política económica y agraria; desastres naturales;
regiones; medio ambiente
campesino (fines del '89 a

clasificación hemos utilizado los 40 ejes temáticos

presentados en la encuesta. Miles de noticias se han
escogido y pueden ser utilizados como insumo para
analizar la coyuntura agraria.

- La publicación de un primer avance documentario, con

las primeras 400 fichas de nuestra base de datos
principal, el cual está disponible para el uso de los

equipos en el CENDOC. Además hemos distribuido

reportes bibliográficos a las áreas teniendo en cuenta

los temas que fueron levantados en las encuestas.

- La continuación del ingreso al Microlsis de los libros

que estaban codificados, generándose hasta ahora 610
reg-istros; y se han forrado con Vinifán casi el 807. de

todos los libros que se encuentran en el Cendoc.

- La coordinación e intercambio de información con el

grupo de ÜNG's convocadas al Encuentro de Madrid,
organizado y promovido por el lEPALA, seguiremos

asistiendo a las reuniones, discutiendo y proponiendo,

ya que nos hemos constituido un grupo permanente.

Igualmente, reuniones de coordinación con otros

Centros de Documentación para intercambiar documentos

y experiencias.

"--a

Las principales dificultades fueron:

- Ciertas actividades no pudieron cumplirse o sufrieron

merma apreciadle, debido a la falta de recursos

humanos y materiales, que no facilitaron el desarrollo
de las tareas encomendadas previamente.

La c1 asificación temática y elaboración de las fichas

correspondientes a los libros y revistas antiguos
pertenecientes al acervo bibliográfico del CEND(DC ha
avanzado muy lentamente, encontrándose muy lejos de

una situación ideal.

Internamente, se definieron los ejes temáticos que
cada uno de los miembros del equipo privi 1egiarían,
por ejemplo: medio ambiente, y ecología, cultura
popular, tecnología en sus 3 principales variantes.
Por falta de tiempo no se ha iniciado esta labor.
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- Se planificó que los documentos
U.I.A.A. se enviarían a los

previamente enriquecidos con las
miembros de la oficina de Lima,

elaborados por la

Equipos Regionales,
sugerencias de los
y  recogerían los

emanados por las Regionales para que

vivo y continuo. Aún estamos crudos.

sea un proceso

Para que las

Técnico Prod

integración,

educativa que

visión multid

cerebros a

metodológica

éxito. Esta

pero aún qued

áreas de Capacitación, Comunicación,

uctivo y la U.I.A.A. tengan mayor

resolvimos presentar una propuesta
integre tan distintos quehaceres, en una

isciplinaria, donde concurran todos los
construir una alternativa teórica-

y  técnica-práctica, con posibilidades de

propuesta está teóricamente elaborada,
a por culminarse.

II. EVALUACION INSTITUCIONAL

El contexto socio político

ser valorativo, describe

es muy general; trata de no
en términos adecuados la

situación del país. Sin embargo de él no

los ejes temáticos que deben ser "la sal
la institución.

se desprenden

y  la vida" de

Lo internacional nos deslumhra por su ausencia, no
aparecen temas como el deterioro del medio ambiente, la
tecnología, y la dependencia tecnológica, ni como se
vinculan con la crisis agraria.

En los ejes fundamentales de trabajo habría que añadir

un tratamiento adecuado de las diferentes formas de

tecnología, el deterioro del medio ambiente y los
recursos naturales vegetales (alimentos y fibras).

Hasta ahora la Institución es conocida más por su labor

editorial y por su relación con la CCP. Creemos que

debe ser una ONG generadora de propuestas integrales
para el campo que partan de los problemas específicos y
necesidades concretas de los campesinos, de su vida

cotidiana y de sus sueños.
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III. ELABORACION DEL PLAN 1991

• 1. Tareas centrales del lAA

Tres grandes tareas de desarrollo institucional;

Formación y capacitación política de masas
Impulsar propuestas de desarrollo agrario

integral y alternativo, partiendo de la historia

del movimiento campesino y de sus necesidades y
problemas actuales.
Búsqueda, sistematización y análisis
información, sobre coyuntura agraria y nacional y

las tendencias en curso, nacional

internaciónal mente.

de

e

a.

b.

c.

2. Areas de trabajo

Grandes áreas de trabajo institucional:

a. Educación y comunicación popular

b. Técnico Productiva (Tecnologías, medio ambiente,

recursos naturales, alimentos)

c. Análisis, documentación e información.

3. Objetivos Institucionales

Capacitación interna: cada uno de los miembros de la

institución

conocimientos sobre

Economía,

ambiente,

determinados

(Historia,

medio

requiere manej ar

social es,

tecnología

ciencias

etc . ) ,

agronomía (labores culturales).
Sociología, y

Experiencias piloto: a partir

sistematicemos, expliquemos y entreguemos

resultados a los campesinos, sectores

políticos y académicos.

de las cuales

sus

populares.

Producción de informes: que incidan sobre

procesos de formación y capacitación y sobre
elaboración de propuestas y desarrollo de

experiencias pilotos.

1 os

la

1 as

/
r
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4. Criterios metodológicos

de modo polivalente y conlos equiposFormación de

enfoque mu 1tidisciplinario.

los equipos de manera mixta tratando
tanto dirigentesen como

Integración de

que

campesinos beneficiarios.

él los participen

investigación participativa

tanto la memoria colectiva

campesinado.

Investigación-acción o

como forma

como la

de recuperar

experiencia actual del

Dinámicas grupales y juegos colectivos integrados al
esquema de trabajo tanto en la capacitación como en
la ejecución de las actividades.

5. Planes de Areas y Equipos Regionales

5.1 Dentro de la discusión para reestructurar el
trabajo institucional, nosotros proponemos que

la U.I.A.A. se ocupe de buscar y procesar

información, analizarla y sistematizarla para

emitir informes destinados a las áreas y

equipos.

5.2 Pensamos que para cumplir con estos objetivos

necesitamos de un mínimo de cuatro personas

trabajando a tiempo completo y de ser posible el

concurso esporádico de algún practicante para

realizar tareas especificas (encuadernación de

Normas Legales,

periodísticos, etc.)

actualización de archivos

5.3 Por ahora demandamos minimanente permanecer

donde estamos y dotarle al responsable de un

ambiente adecuado para su desempeño cotidiano.

Requerimos ángulos ranurados para estanterías,

escuadras, cajas revisteras, papel bulky (en

grandes cantidades), goma, fasteners, tijeras,

vinifán, cinta adhesiva.

En cuanto a informática es imprescindible un

nuevo disco duro de 40 megas, porque la memoria

del disco actual, ya está copada, cinta para

impresora, papel continuo. En proyección, y

teniendo en cuenta los diversos desarrollos que

debe incorporar en el futuro,

PC de características

la Unidad

solicitamos una nueva

similares a la actual.

/

L
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5.4 El monto de

operativos,

suscripciones a

adquisición de

$  350.00 mensuales

resulta exiguo para

revistas, compras

otros documentos.

para gastos

atender las

de libros y

Lo que se

agrava si tenemos que asumir el costo total de

la impresión del boletín Chaquitaq1 la, que es de
$ 105.00 mensuales. Por lo tanto planteamos un
incremento de los gastos operativos hasta $
500.00

Para

boletín

determinadas

elegidos instituciona1 mente,

1 a elaboración

precisan

zonas

de l
se

os informes y del

viajes bimestrales a

de acuerdo a los temas

$ 1,200.00.

Para

regionales en la elaboración de documentos sobre

problemática

experiencias, $ 1,000.00.

1 os pedidos de 1 05apoyar equipos

sistematización deagraria o

El total requerido es de: US$ 8,200.00

4

I
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Conclusiones: PLANIFICACION INSTITUCIONAL

I. Análisis de la Realidad Socio - Política

La definición del carácter de la sociedad peruana.

Hay en la estructura factores que definen el poder
político y que han dado forma al actual estado
burgués semicolonial (desarrollo de las FFPP y
relacion—sociales de producción). Habría que definir
que sectores del agro tienen acceso al poder
político.

El problema colonial que se inició con el some
timiento español aún no está resuelto. Han habido
cambios que sin embargo no h¿ui resuelto este
sometimiento.

Las contradicciones sociales y políticas existentes
no han permitido a la vanguardia asumir un papel guía
adecuado en los gremios.

1.1 El análisis estructural conlleva a observar la situación
de las fuerzas sociales a partir de los últimos 15 años
en los cuales la burguesía peruana intimamente ligada al
capital internaciona1 no ha podido plasmar un proyecto
político - económico que aglutine y convoque a los demás
fuerzas sociales.

En estos 15 años también se ha obsevado cambios en la
comformación de las mismas fuerzas sociales en
conflicto. Los sectores campesinos urbanos populares ya
no son los mismos que en la década del 70, el movimiento
popular se ha ido reconstituyendo ep la dinámica
económica y social que le ha tocado vivir al país.

Si bien las fuerzas estructurales est¿in definidas en su
conformación, la vanguardia del movimiento se muestra
incapaiz de ubicar y articular con propuestas integrales
a este conjunto de nuevas fuerzas. El campesinado
inscrito en el movimiento popular no ha sido ajeno a
esta reconformación; por ejemplo el desmembramiento de
las instancias asociativas creadas por Ib. reforma
agraria, el de los sectores muy dinámicos de pequeña
burguesía agraria al mismo tiempo que sectores
campesinos sin tierra muestran un nuevo mapa de la
realidad social y económica en el campo y a su vez
nuevas formas gremiales con intereses particulares
diferenciados.

L.
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Desarrollo débil de la conciencia campesina, para
consolidar la identificación de la ideología del
movimiento popular.

El movimiento popular es un sector en disputa por
todas las tendenciais, para someterlos a sus intereses
(izquierdas y derechas). El M.P. no es un coto
cerrado de las izquierdas.

La vigencia de la lucha de clases en el país se
expresó en la confrontación de intereses antagónicos;
si al momento existe un relativo equilibrio entre
ellos es por la debilidad de las mismas y se
m¿tnifiesta< en la ausencia de una real hegemonía
social de una clase sobre otra, que han dado lugar a
gobiernos inconsistentes, siendo el ¿actual (Fujimori)
una expresión extrema de ello.

Nuestras propuestas sobre el agro han sido débiles y
desarticuladas los que los ha limitado y no ha
permitido enrrumbar a un camino de solución del
problema agrario.

Criterios u orientaciones para el trabajo institucional:

a) Insertarse en el movimiento popular a través de una
propuesta integral.

b) Contribuir a la recomposición de la vanguardia con el
trabajo del equipo central y oficinas regionales a
través de un apoyo técnico productivo.

c) Contribuir a una propuesta nacional alternativa que
englobe lo social, político y económico.

1.2 En cuánto al análisis coyuntural, en 1990 encontramos al
país bi^jo el régimen de un gobierno de carácter político
oscilatorio que se afirmó en sectores de la burguesía
nacional y sectores que la izquierda no llegó a
considerar, ejemplo: el sector informal.

Tan es así, que la vanguardia se muestra sorprendida de
su poca capacidad de convocatoria del movimiento popular
y 1¿< reducida capacidad de articular y centralizar en el
camino de la confrontación global. De lo que se
desprende que la poca articulación del movimiento se
debe a no priorizar la lucha integral (económica,
productiva, política, social, etc).

-  El nuevo paquete de medidas y la crisis y medida
refleja que el programa económico del gobierno y su
proceso de ajuste no funciona
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-  La emergencia agraria es un problema estructural que
es sitemáticamente desatendido por el gobierno para
quienes no es prioritario el desarrollo agrario.

-  existe crisis en la vanguardia; pues no se ha logrado
consolidar plenamente la relación con el gremio en
cuánto a dirección y movilización.

-  El proceso de regionalización es importante que los
equipos regionales lAA elaboren propuestas para que
se eleven a. sus gobiernos respectivos.

Frente a este análisis de la coyuntura el Instituto debe
definir su posición ante la militarización (los derechos
humanos) pues sus alcances también afectan a la
institución dada las hostilizaciones del aparato
estatal; también debe fijar su posición ante el
desarrollo agrario pues las nuevas medidas reflejan que
el estado de crisis sigue y que no hay en el corto plazo
un£i visión de ¿^poyo al agro.

Además hay un proyecto de desarrollo de una mediana
burguesía, con representación parlamentaria, con fuerte
incidencia en la costa. Una tarea del lAA debería ser
asentar proyectos políticos - socio-económicos en
aquellos centros donde la burguesía quiere asentarse,
para, a partir de ello, generar una propuesta de
desarrollo.

En ese sentido habría que tener una experiencia en Agro-
industria en la costa.

II. El Proyecto Estratégico y la Táctica para el Periodo

2.1 La estratégia busca el desarrollo de poder campesino y
popular en base a un programa paira la tramsformación
estructural. Este llamado poder debe ser ubicado como
acumulaición integral de fuerzas y debe ubica^r su
desarrollo dentro de un programa de luchas, enmarcados
en una perspectiva de cambio social del paiís en
diferentes espacios ( en lo legal, en la acción directa
de las masas, en lo especial izado en lo internacional,
etc) .

Ante la contradicción entre una* burguesía imperialista
frente a una burguesía nacional, la formación de frentcas
de defensa regionales surge como un camino para logra^r
agrupar sectores de pequeños productores informales,
campesinos, productores pecuairios, etc. Así mismo, el
desarrollo de una política de frente único amplia nos
debe permitir reagrupar fuerzas que encaminen una
alternativa viable frente a la situación actual que vive
el país.
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2.2 Se constata que ha habido replanteamiento de la es
trategia institucional, valorándose los aspectos
productivos y técnicos como puerta de entrada
fundamental para el trabajo en el agro y la problemática
campesirii^.

Como elementos señalamos:

-  La Generación de una corriente de ideas para el agro,
liberado por el instituto, pero enmarcado dentro de
una propuesta en problemática agraria y de
producción.

-  Capacidad de p¿irticipación política en diferentes
instancias (local, regional).

-  Capacidad de relación con otros gremios, también a
nivel internacional con representaciones campesinas.

-  Lo primordial, cumplir con el programa de emergencia
y la autodefensa.

-  Generación de nuevos cuadros con capacidad de nego
ciación con el estado y sector privado.

-  Generar mecanismos de gestión y autogestión campesina
para su autofinanciamiento.

III El Movimiento Campesino Peru¿\no

3.1 Definimos el Movimiento Campesino en 6 niveles

1. Campesinado comunero
2. Pequeños y medianos productores
3. Productores agropecuarios asociados (cooperativas)
4. Campesinos sin tierra y trabajadores eventuales
5. Burguesía agraria en costa y selva
6. Productores y comunidades nativas de la selva.

La CCP si bien agrupa al campesinado andino comunero,
moviliza también bases del sector cafetalero, nativos
trabajadores eventuales, etc. Es amplio, pero se centra
principaImente al campesinado comunero.

Esta identidad de la CCP de agrupar gremios muy diversos
ha nacido fruto de la experiencia de lucha, acumulada en
su devenir organizativo.

Además la CCP es la primera organización campesina que
se crea, buscando expresar en conjunto los anhelos de

los campesinos, incorporando además un carácter
definidaimente clasista.
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beígún ello podríamos priorisar el trabajo en los si
guientes sectores;

1. Campesinos comuneros.
2. F-'reducto res y comunidades nativas-
3. Pequefnos y medianos productores.
4. Campesinos sin tierra y trabajadores eventuales
5. í-'roductores asociativos.

Se plantea la formación de un pol de secretarias con
capacidad de sistematizaición de la información de los

equipos regionales a fin de poder plasmarlos en
documentos.

Disef-.o Organizativo

P1an teamos lo s i gu i en te;

a. Areas de Trabajo y Equipos Especializados:

-  Prensa y Area Legal se incorporan a la CCP.

Las Areas del Departamento Azucarero y Técnico f-'ro-
ductivo se fusionan en un departamento de desarrollo
agropecuario.
Se establesca el área de elaboración programático.

-  Comunicación presenta la posibilidad de su institu- "
cional ización pero que en todo caso mantendrá su tra- , ' y;
bajo con el lAA. -íSÍ

[Equipos Regionales

Es importante centralizar esfuerzos para que estos e-
quipos no retengan una acción dispersa, priorizando
en qué áreas geográficas inician una propuesta inte
gral . Manejar convenios con Huancayo, lea y Cajamai*—
ca.

En Lima hacer convenios con: CCP, FTAP, ANP.

Sistema de Coordinación y dirección

Tiene que plantearse y reajustarse de acuerdo al
nuevo plan del Instituto; ello significará la reu
bicación de su personal.

Coordinar permanentemente con los equipos regionales

3.2 Tareas a Priorizarse

a. Análisis de la problemática agraria
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b. Proimoción de la Organización campesina y apoyo al
gremio a través de capacitación, educación, trabajo
cultural (b y c).

c. Desarrollo agropecuario.

IV Planificación del Trabajo InstitucionaQ

4.1 Limitaciones presupuestales y también de recursos mate
riales y humanos no permiten un trabaxjo de gran exten
sión del instituto. Por ello creemos necesario que se
debe buscar que:

La propuesta programática en base a proyectos inte
grales deben en lo posible buscar su autofinancia-
miento.

-  Hacer un trabaijo coordinado con organizaciones atfi-
nes, con objetivos similares o compartidos por el
instituto.

4.2 Oficina Central

Debe efectuar unax labor de coordinadora y fiscalizaxdora.
Con la información de los equipos regionales se elabore
unax propuestas institucional que permanentemente se
retroalimente con estos informes.

-  La prioridad del traxbajo institucional debe recaer en
los equipos regionales y en los convenios.

-  El Comité de Areas debe elaborar planes conjuntos de
los diferentes áreas de trabajo.

El análisis de la coyuntura debe reaxl izarse caxda dos
meses para que al final del año no se encuentre des—
fazasdo el plan institucional con la realidad socio-
po1 i tica.

4.3 Fondo Editorial

Consideramos que la edición de libros debe hacerse
desde el área de Elaboración programática.

4.4 Aporte al Gremio

Acompañamiento al gremio.
Servicios ( ca^pííc i tación , traxbaxjo técnico -
productivo)

Contribución a la formulaxción de propuestas.

CDI - LUM



!  i

~  Servir de intermediario en su relación con la

vanguardia.

-  El Instituto debe efectuar una labor de apoyo al
gremio orientada a lograr su autofinanciamiento.

4.5 Presencia Institucional i-

El lAA debe constituirse como referente de informa

ción agraria y participación en el debate de
propuestas integrales para este sector.
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PROCESO ANUAL DE EVALUACION/PLANIFICACION

PUNTOS PARA TRABAJO EN GRUPOS

I. ANALISIS DE LA REALIDAD SOCIOPOLITICA

1 .1 De un anál isis estructural de la sociedad peruana y en espe

cial de la realidad agraria se desprenden algunos elementos cen

trales que sirven de referencia obl igada para la definición de

las orientaciones básicas del lAA:

-  identificar con claridad esos elementos

- determinar qué criterios u orientaciones se

derivan de esos elementos para el trabajo ins-

t i tuc iona1.

1.2 En el anál isis de la coyuntura sociopolítica, económica

y agraria pueden ser identificados los factores principales que

condicionan u originan las orientaciones del trabajo institu

cional para el período:

-  identificar con claridad esos factores

- determinar cuáles son las tareas políticas que

fluyen del anál isis de la coyuntura y de las

tendencias fundamentales del período político

II. EL PROYECTO ESTRATEGICO Y LA TACTICA PARA EL PERIODO

2.1 Siempre hemos afirmado que el trabajo institucional se halla

inserto en un proyecto estratégico de transformación del país y

de poder popular. Identificar los elementos esenciales de dicho

proyecto y sus consecuencias para el trabajo institucional por

orden de importancia.

2.2 Todo proyecto estratégico se desarrol la en una real idad con

creta que condiciona la táctica a implementar en cada período

político. Identificar los elementos de la táctica en el presen

te período y sus consecuencias para la definición de las tareas

institucionales del período.
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Puntos de discusión para la planificación p.2

1 1 1. EL MOVIMÍ ENTO CAMPESINO PERUANO

3.Í Un anál isis y evaluación de la situación actual de la diná

mica de las clases en el agro yidel movimiento campesino nos

permite desarrol lar criterios para la formulación de una línea

de trabajo grerhial y político con el campesinado. Caracterizar

en pocas palabras dicha situación, los criterios de trabajo que

de el la se derivan y la línea de trabajo gremial y político que
puede formularse tomando como uno de los referentes esa real idad.

3.2 El mismo anál isis nos permite también priorizar las tareas

del trabajo campesino en general y particularmente en la actual

situación. De los documentos presentados concluimos que existe
consenso en torno a definir como prioritarias las tareas si

guientes:

a). Anál isis de la problemática agraria y campesina/
asesoría greinia I/debate agrario

b)_ Promoción de la organización campesina y apoyo a
las tareas organizativas del gremio

c) Eduación y capacitación campesina: formaciónide

dirigentes, educación de masas, trabajo cultural.

d) Propuesta programática: alternativas y modelos de

desarrol lo en el campo en la línea de un proyecto

nacional y popular.

e) Desarrol lo agropecuario: implementación de proyec
tos de producción y solución a los problemas de la

producción agrícola y pecuaria.

Son éstas las tareas que siguen vigentes a la luz de las conclu

siones de la discusión de los temas precedentes? En qué orden de
importancia o prioridad?

(V. LA'H-ANIFICACION DEL TRABAJO INSTITUCIONAL

Una vez definidas las orientaciones centrales del trabajo, las

características del proyecto estratégico y las opciones tácticas,
las tareas prioritarias y los criterios metodológicos, podemos
pasar a desarrol lar planes de trabajo. Para cumpl ir con este ob

jetivo, es necesario discutir:
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Puntos de discusión para la planificación p.3

'♦.l . Puede el lAA asumir a plenitud y en forma eficiente el
conjunto de las tareas definidas como prioritarias? En
caso contrario, definir las tres tareas que bajo ningu
na circunstancia podemos dejar de asumir.

4.2 Como organizar el conjunto de losrecursos materiales y
humanos a nuestro alcance para lograr el máximo efecto
en función del cumpl imiento de las tareas acordadas?:

qué características debería tener la oficina central
y cómo organizar los equipos de trabajo

cuál sería el diseño organizativo más eficiente, a
partir de lo que tenemos actualmente:

- áreas de trabajo y equipos especial izados
equipos regionales: ubicación, composi
ción

- sistema de coordinación y dirección
- administración y servicios

- fondo ed i tor ia1

- aporte al gremio

- presencia institucional
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PROCESO ANUAL DE EVALUACION/PLANIFICACION

PUNTOS PARA TRABAJO EN GRUPOS
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Puntos de discusión para la planificación p.2

I I I. EL MOVIMIENTO CAMPESINO PERUANO \
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3.2 El mismo ana 1 i s i s permite también priorizar las tareasnos

del trabajo campesino en general y particularmente en la actual
s i tuación. De los documentos presentados concluimos que existe

consenso en torno a definir como prioritarias las tareas si
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EVALUACION DEL PLAN 1990

AREA TECNICO-PRODUCTIVA

I. Evaluación del Plan de Trabajo del Area

El Area Técnico-Productiva comenzó su trabajo en la

tercera semana del mes de setiembre de 1990. Si bien es

verdad que no se manejaba un plan de trabajo explícito,

existieron una serie de objetivos y orientaciones que se

derivaron de las actividades que se realizaron y se

realizan, tomando los objetivos de las actividades como

objetivos del área.

Los fines del área pasan por considerar el trabajo

técnico en lo que concierne a las relaciones económicas y el

manejo' de los recursos productivos como pilares

fundamentales del accionar del movimiento campesino y

popular.

La dirección institucional consideró adecuado el

impulsar ' la implementación de un Programa de Emergencia

debida a* la situación de Crisis económica y Se^quia por la

que venían atravezando algunos departamentos de nuestro

país.

Si bien la apreciación de la situación estuvo acertada,

más lo estuvo el hecho de que el impulso de este Programa

diera par-ticipaeión a las_ misma.s org^anizaciones campesinas

comprometidas directamente en el problema.

No por eso hay que dejar de agregar que el poco

conocimiento que se manejabc^
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algunas zonas, la poca información sobre la capacidad de las

organizaciones para el manejo del Programa, la poca

evaluación de la situación y de las posibles desventajas de

seguimiento y supervisión que ofrecían ?:onas priorizadas,

fueron algunas de las omisiones que dificultaron su mejor

instalación y marcha.

Otro comentario aj^_^erca de la planificación e

implementación del Programa de Emergencia fue el incipiente

interés que se muestra para enlazar el Programa de provisión

de insumos agrícolas con la capacitación que se consideró de

igual importancia para el desarrollo del mismo en las

primeras planificaciones.

A partir de nuestra pequeña experiencia, nos queda como

primer saldo un conocimiento de la verdadera situación de

las organizaciones y de los problemas de articular este tipo

de organizaciones de orden principalmente gremial en un tipo

de orgsinización que maneje y supervise recursos.

2. Evaluación Institucional

2.1 Contexto Sociopolítico

En resumen, en el Documento del Plan Trienal nos parece

que se pueden distinguir dos (2) niveles de análisis. Una

evaluación ̂ e—tipo_estructura1 de la realidad peruana que

conlleva a la determinación del estado de conf1ictcTde las

fuerzas sociales y una proyección de la coyuntura actual en

la cual se deja entrever una evaluación poco crítica de la
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capacidad del movimiento popular de enfrentar una coyuntura

polític¿i observadíi como inminente como la implementación de

un Programa de estabilización de corte neoconservador.

Por el lado de la evaluación de la realidad peruana en

términos históricos, políticos, económicos y sociales se

llega a la conclusión de que el cambio radical es

inevitable, pero por otro lado, el análisis de las fuerzas

sociales nos presenta un panorama en el cual, la

desarticulación del movimiento popular y campesino, las

respuestas inórganicas de los sectores sociales más

deprimidos y la falta de centralización de reivindicaciones

y propuestas no permite llegar en los actuales momentos a

generar niveles aceptables de enfrentamiento, esperándose

una agudización de las luchas en periodos posteriores.

Dentro de ese marco, el lAA se inscribe como una de las

fuerzas que siendo parte de un proyecto estrátegico de

poder apunta a la rearticulación y centralización del

movimiento campesino, a la promoción del campesinado para su

propio desarrollo y a la constante generación de propuestas

a partir de la práctica social conjunta.

Consideramos que el planteamiento es básicamente

acertado, pero la posterior propuesta deja notar algunas

omisiones. El tratamiento de la Problemática regional no es

recogido en la propuesta institucional como lo es en el

trataiTiiento del contexto. Asi mismo, el problema de la

sequía que ya se vislumbraba con suficiente notoriedad en
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ios meses de febrero y marzo carece de atención especifica

en las tareas propuestas.

Si uno analiza la imagen del Centro a partir de las

organizaciones y sectores que son parte beneficiaria de

nuestro trabajo, el lAA tiene un perfil institucional que

releva tanto la capacitación como la atención a la CCP. El

plano organizativo-politico ha sido el eje de nuestras

preocupaciones y tareas. Ante eso la propuesta de inclusión

de otras áreas pasaría por afianzar ese plano o en otro

sentido diversificario. Queda explicada asi la importancia

del Area de Capacitación y de su dinámicsi en escuelas que

obliga en este momento a una revisión. Surje también la

inquietud de observar que si la relación con la CCP es
, V

considerada primordial, no exista un area especifica que

asuma la coordinación del trabajo y sólo personas encargadas

que pueden ser una de las causas de la desarticulación de

los equipos y áreas de la institución.

Creemos que el lAA debe no cambiar su orientación sino

mas bien mejorarla, entendiendo lo último como la capacidad

de generar propuestas conjuntas con el campesinado. Debe ser

visto no sólo como un ente de capacitación política con

preferencias gremiales ^oíclusivas y lamentablemente

excluyentes, sino como un ente de capacitación integral con

posibilidad de convertirse en uno de los referentes

nacionales en cuanto a información agraria, en cuanto a

propuestas técnicas o tecnológicas, en cuanto a comunicación

popular sin desligarse de su relación con el o los gremios.
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INSTITUTO DE APOYO AGRARIO

ASESORIA LEGAL

EVALUACION INSTITUCIONAL

PLAN TRIENAL 90 - 93

El contexto socio-político definido en el Plan Trienal,
para el período 90 - 93t contiene generalidades en cuanto
al carácter de la sociedad, lo que se refleja en la apr¿
ciación que hace en la No Resolución del Problema Colo

nial al que considera fuente de las contradicciones enor

mes de la Sociedad, que dá origen al carácter rentista y

mercantilista de las clases dominantes.

El análisis que se hace contiene afirmaciones que no se
ajustan a la situación que se vivía, ni que se han pre

sentado en la actualidad, luego que fueron pronosticadas

en Marzo 1990. Es así que se afirma como un hecho el

triunfo electoral del PREDEMO, y al igual que toda la da

se política del País se ignora la posibilidad de CAMBIO

90, para acceder al Gobierno.

ígP*l®®nbe presume que como respuesta al posible gobier
no del PREDEMO, podría abrirse una etapa prolongada de

luchas campesinas en defensa de la tierra y la produc—
ción.

Si bien es cierto elFESDEMO no ganó las elecciones, su

programa con ligeras variantes está siendo aplicado, y

no se vislumbra todavía la prolongada lucha campesina en

defensa de la tierra y la producción. Apreciación que r¿
sultó de un criterio mecanicista para concluir que luego
de un exitoso movimiento campesino la necesaria respue_s
ta ante la aplicación de una política económica agresiva
contra éstos, sería una lucha prolongada.

También se comete el error de afirmar que la participa
ción electoral de I.U, contribuirá a constituir movimien

tos de oposición parlamentaria y de masas a la política
anti popular que previsiblemente será aplicada a la de

recha.
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En lo concerniente a los Gobiernos Regionales, se afir

ma que tendrán un grado relativo de autonomía, y gran

capacidad de presión y negociación política con el go

bierno central, lo que está desmentido con la realidad.

Las omisiones más significativas han sido no considerar

a CAMBIO 90 como fuerza política, con posibilidad de -

llegar al Gobierno y haber tratado muy superficialmente

el problema de la sequía; en consecuencia, no se vislum

bró la emergencia agraria y menos las alternativas, a

pesar que la sequía era un problema conocido y a el se

agregaba la plaga de langostas.

Desde nuestro punto de vista le forma de analizar el-

contexto socio-político es muy general y reiterativo,y

no es adecuado ni útil porque carece de los elementos

informativos que permiten tener una visión más objetiva.

La alternativa consideramos que radica en que diirante -

el año se haga una investigación y recopilación de datos

precisos , serios, que deben ser alcanzados a la Direc

ción para su análisis y proyección.

Ello nos permitirá tener una visión objetiva de la rea

lidad.

II) PROPUESTA INSTITUCIONAL :

2.1-) Los ejes de trabajo fueron adecuadamente señala

das porque expresan hechos concretos de la realidad Cam

pesina, habiendo tenido vigencia en diversas activida

des de cada equipo; en consecuencia el lAA, en su con

junto ha expresado su preocupación por estos temas a

través de las áreas y equipos regionales participando ea:

a) La elaboración de la Plataforma de lucha y alternati

va de desarrollo para el -"^aís.

b) Se ha apoyado desde los equipos regionales, aunque -
con limitaciones la presencia campesina en los Gobier

nos Municipales y Regionales.
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c) Se ha contribuido a los primeros pasos para centra
lizar el movimiento campesino a través de la Coordi

nadora Nacional de Gremios y Organismos No Guberna

mentales de la Costa, y la Coordinadora Nacional de

Comunidades Campesinas y Nativas,

d) Se ha atendido al problema de la represión y la gue
rra en el campo en coordinación con la Comisión de

Derechos Humanos de la C.C.P. y APRODEH, fundamen—
talmente denunciando la violación de los Derechos

Humanos y se ha dado los pasos iniciales en la Capa
citación para la Autodefensa a través de la Escuela

Especializada de Derechos Hximanos. Hay una clara -
omisión en la formulación de alternativas concretas

para el problema de Narco-tréfico.

e) En lo referente al rescate de la cultura campesina
de raiz andina^ la Institución no ha programado ac
tividades significativas.

2,2) Para nuestra Area, la tarea organizativa y promocio
nal es la que ha tenido mayor importancia fundamenta^
mente porque nuestro trabajo se desarrolla en el cam

po de Defensa Legal y los Derechos Humanos, y en el
de Asesoría Gremial.

Las razones por las que hemos optado como línea prio
ritaria la Defensa Legal y DD.HH., se basa en la rea

lidad de violencia que se desarrolla en el campo, y
en la cual está inmerso el campesinado, aún contra su

voluntad. Las constantes violaciones de los DD. HH.

hacen imperativa nuestra atención.

La exigencia de las ""ases de la CGCP., nos llevan tam
bien a concentrar nuestras actividades en nuestra ta

rea de Defensa, fundamentalmente en las áreas, agrario

laboral y civil, y en lo administrativo, todo tipo de
tramitación. Secundariamente el área ha realizado ta

rea de investigación de toda la normatividad sobre re

gionalización, que está en condiciones de ser computa
rizada y publicada.
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También se ha hecho esfuerzos por brindar Asesoría Gr¿

mial, especialmente a través de análisis de Normas

Agrarias.

2.3) Los criterios que consideramos mis importantes son:

a) La ubicación estratégica de nuestra Area dentro del

Gremio, el nivel de organización del campesinado, y

los sectores más afectados por la crisis a los que

fundamentalmente atendemos.

b) Desarrollo de capacidades y acumulación de experien

cias profesional y política, efecto multiplicador -

que debe buscarse con el trabajo.

2.4) Los principios metodológicos que han sido fundamental

mente respetados y aplicades en el trabajo, han sido

los siguientes :

a) El campesinado pobre como Proyecto social del tra

bajo.

b) Los esfuerzos iniciales por contribuir a la central!

zación para la planificación y elaboración de progra

mas institucionales.

c) Se han hecho intentos de análisis y reflexión de coyun

tura especialmente a través del Taller de Coyuntura

Agraria.

d) Es práctica del traíajo, la evaluación colectiva y pe

riódica

III) COORDINACION INSTITUCIONAL :

Consideramos que las reuniones de Comité de Area y las
evaluaciones semestrales son mecanismos adecuados para el

trabajo conjunto del lAA., y las coordinaciones entre —

áreas para temas y actividades específicas.

El problema más importante es la falta de fluidéz en las

comunicaciones para las diversas áreas, especialmente para
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nosotros que trabajamos fuera del Local Institucio

nal, recomendamos un mayor celo en la comunicación.

Existe una relación estrecha con capacitación para
la realización de escuelas, tanto en la organiza—
ción como en la participación de las mismas.

IV) Consideramos que el lAA., está desarrollando un per
fil Institucional propio en torno a un proyecto, ha
biendo centrado su actividad en torno al Campesinado
especialmente pobre. Por ejemplo Asesoría Legal,ca
pacitación y emergencia agraria, etc.

Creemos que en tanto el lAA., pretende desarrollar
una alternativa entorno a un proyecto, es lo que de
be ser. Lo que falta enlodo caso es afianzar el tra

bajo de áreas en las diversas actividades que se ha
propuesto.

En el caso de que se tuviera que reorganizar y rede-
finir la identidad y el rol del lAA., su caracterís
tica principal debe seguir siendo su apoyo al campe
sinado pobre, especialmente andino y organizado, en
torno a la CCP. Las tareas centrales deben estar ca

racterizadas por lo siguiente :

a.- Investigación : Técnico Productiva.

-  Capacitación.

- Apoyo Técnico.

- El Gremio ( CCP., AÑAPA, íED. CNA.)

b.- Asesoría Legal.

c.- Capacitación.

V) En torno a la priorización del trabajo con el campesi
nado nos reafirmamos en que la Central hacia la que
deben orientarse nuestros esfuerzos, es la CCP, Ello no
niega la posibilidad de que si el lAA, está en real
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capacidad de atender otras centrales lo haga; no con-
cebifflos la idea de caabiar de priorización dentro del

campesinado, y esto porque la CCP aglutina principal
mente a los pobres del campo ( campesinos Sin tierra,
andinos y comuneros ).

La relación con la CCP, ha permitido a la Institución

vincularse directamente con el campesinado a través
de sus áreas y equipos regionales, a su vez le ha po
sibilitado a la CCP., recibir servicios.

Lo negativo es que esa relación desde el punto de vis
ta económico tiene una expresión muy limitada, lo que
no le permite a la CCP, realizar una serie de activi

dades, originando un deterioro en las relaciones per
sonales.

Otro aspecto negativo es la poca participación del Gre
mió en lo que es Organización y realización de las Es

cuelas y especialmente sus objetivos.

Recomendamos ;

a) Ampliar el apoyo económico a la CCP, permitiéndole
la concretizacion de su Plan de Actividades y para
evitar pedidos extraordinarios, teniendo en cuenta
la situación económica.

INSTITUTO DE APOYO AGRARIO
ASESORIA LEGAL
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EVALUACION PLAN 1990

IMSTITUTQ OE apoyo AGRARIO
1.-) PLAN DE TRABAJO : asesoría LEGAk

1«1) El Plan de Trabajo del Area contiena una evalua
ción política errónea en tanto se le ák. a la derecha
más liberal, representada por el FREDEMO, posibilidades
reales de acceder al Gobierno.

Al igual que la mayoría de la clase política de núes—

tro país,no consideramos siquiera remotamente que al
guien desconocido como el actual Presidente, pudiera -
acceder al Gobierno. No pensamos entonces en lo inespe
rsdo que puede resultar el respaldo de los sectores po
pulares hacia una determinada opción, que aparecía como
política y era personal.

Nos ratificamos en la evaluación formulada en Setiembre

en la que señalamos la clara inclinación de los sectores

populares especialmente no politizados, hacia figuras "in
dependientes ", que en verdad son reflejo de la descon—
fianza que se ha generado por los políticos tradicionales
debido al comportamiento de e'stos.
Al evaluar la posibQ.idad de que el FREDEMO acceda al go
bierno,analizamos que esta opción significaba un peligro
para nuestro País y en especial para los sectores popula
res y la Izquierda, igualmente señalamos que las condicio
nes se agravarían en lo referente a los Derechos Humanos

y que en consecuencia "este ámbito sigue y seguirá, sien
do prioritario por mucho tiempo ".

Considerábamos también que era indispensable la amplia
ción del servicio en coordinación con otras Instituciones.
Si bien es cierto, no accedió al gobierno el Fredemo, el
Plan que presentara en su Campaña se está llevando a la
practica con miembros del Fredemo, lo que ha convertido
en realidad nuestra apreciación sobre la situación de

nuestro País. Y específicamente en el campo de los De
rechos Humanos, las desapariciones, masacres y ejecucio
nes extrajudiciales se mantienen en la impunidad y se
agravan, porque hasta en Lima hay desapariciones, y no so
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lamente en las zonas de conflicto denominadas de emer

gencia.

El carácter autoritario de este gobierno,se refle¿)a en
un conjunto de acciones,dentro de los cuales está la —

política antisubersiva,basada exclusivamente en la re
presión que implica la impunidad de los autores de las

masacres que llegan al extremo de ser ascendidos.

Si bien había una percepción intuitiva del shock, no

logramos avizorar las consecuencias brutales del mismo,
es así, que no formulamos alternativas que atenúen los

efectos del ahora llamado " Ptiji shock ", en el campesi.

nado.

En cuanto a la realidad agraria y campesina, expresamos

que se caracteriza por lo siguiente :

a) Disminución de la produt^ción que se debe fundamental
mente a la política económica del gobierno que priori
za las importaciones y no el aumento de la producción

agraria. Esta situación se mantiene con el actual go

bierno, agudizándose con el criterio ultra liberal -

que aplica. La sequía que desde íl989 ya había sido -

señalada como un hecho en unos casos y como un mal in

minante en otros ; la plaga de las langostas que no ha

recibido mayor atención, ni del Estado ni de los orga

nismos no guberhamentales, a pesar de no ser una si

tuación nueva, sinó reiterada y para lo cual no se ha

presentado alternativa alguna, finalmente la ausencia

del crédito agrario, contribuye a esta disminución ,
que preveemos no sobrepasará del 50%, debido a que en

ese porcentaje se están otorgando créditos.

b) En cuanto a la situación campesina, también nos equi
vocamos en tanto sobrevaloramos la posibilidad de res

puesta a las medidas económicas con una aplicación me

cánica del movimiento campesino iniciado en Ancash, y

culminado con singular éxito en el Cusco, a comienzos

de 1989; faltó entonces el análisis objetivo de la -

realidad objetiva.

Una grave deficiencia fue no haber previsto las conse

cuencias del shock en el campo, y menos aún que las me
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didas económicas lanzadas luego de una intensa prepara
ción psicológica desmovilizarla a los sectores popula —
res; situación agravada por la parálisis de la vanguar
dia.

Dado que el trabajo de -Asesoría ^egal, está fundamental
mente orientado a solucionar problemas concretos, el Plan
inicialmente elaborado no ha sufrido mayor alteración,aun
que el problema de la emergencia, ha aumentado nuestro -

trabajo, pues nos vemoé precisados a gestionar apoyo eco
nómico de las Instituciones encargadas de brindar ese apo
yo para las comunidades, grupos cajnpesinos y Asociaciones»

1.2) Las tareas y actividades formuladas en el Flan no han
requerido de una modificación, fundamentalmente por la na
turaleza de trabajo que se realiza, pero sí ha habido in

cumplimiento de las tareas propuestas»

En consecuencia las orientaciones centrales se mantuvieron
porque planificamos en función de la crisis y violencia del
campo que no ha sufrido disminución, sinó que por el con
trario se ha agudizado, situación que exige una mayor dedi
cación de parte nuestra.

1.3) En nuestro Plan de trabajo con criterio adecuado prio
rizamos la defensa en Derechos Humanos y Agrario, poniendo
como atención secundaria Civil y Laboral» En este último
caso por exigencia del Secretario ^eneral de la C.C.P», en
la práctica hemos sido absorbidos por estas actividades, ea
pecialmente por Laboral que es reiteradamente solicitado
por compañeros que de alguna manera se enteran que brinda
mos servicio de Asesoría» Consideramos por la experiencia
vivida, que no se debió incluir Civil ni Laboral»

2»-) CUMPLIMIENTO DEL PLAN :

2»1) El plan de actividades elaborado para un período de
tiempo que culminaba en Marzo, no ha tenido un cabal cum
plimiento fundamentalmente porque de manera conciente o in
conciente, pero también por exigencia de la situación, he
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mos priorizado la defensa, al decir exigencia de la si

tuación lo que queremos expresar es que no solamente hay
una intensa petición de Defensa liSgal por parte del cam

pesinado y sectores populares, sino también de la Direc

ción de la C.C.P. y otras Instituciones.

PI.AN CONGUITO DE ACTIVIDADES

1.) DEFENSA Y ASESORIA ;

1.1. Atención de casos.

1.2. Absolución de consultas.

1.3. Solución de problemas inmediatos.

La atención de casos está referido a í^enal (De

rechos Humanos) a nivel policial y Judicial y Agrario
a nivel Administrativo y Judicial, por lo tanto debe

mos realizar las siguientes actividades :

1.1.1. Visita a los Penales.

1.1.2. Asistencia a Diligencias administrativas,poli

ciales y ¿judiciales.

1.1.3. Formulación de alegatos escritos (Juzgados y

Tribunales).

1*1«4. Informes Orales a nivel de Tribunales.

'^•1«5« Formulación de Denuncias a nivel Administrati.

vo,Ministerio Público,Juzgados de Primera In_g
tancia y de Paz.

1.1.6. Tramitación de adjudicaciones y títulos de pro

piedad.

1.1.7» Tramitación para acreditar posesión de los bie
nes a través de los certificados de Posesión.

1.1.8. Reconocimiento de Sindicatos Agrícolas.

1.1.9» Reconocimiento de Delegados en caso de Comité
Sindical.

1.1.10. Información del estado del proceso a las bases
(  correspondencia nacional ).

2) ABSOLUCION DE CONSULTAS :

Está orientada a responder a las inquietudes cotidianas
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que tiene el campesinado y los sectores populares que

nos consultan, muchas veces las consultas se convier

ten en casos concretos y otras sólo es respuesta a las

preocupaciones que tienen, especialmente para saber co

mo actúan según los casos.

3) SOLUCION DE PROBLEMAS INMEDIATOS :

La solución de problemas inmediatos vá más allá de la

simple Consulta, requiere de una respuesta alternativa,

de un trámite de corta duración o de elaboración de do

cumentos. Es así que para estos casos debemos reali

zar las siguientes actividades;

a) Solicitud de Garantías por violación de Derechos

Humanos, en zonas de emergencia.

b) Relación de Memoriales en aplicación del Art. 22 ,
numeral 18 de la Constitución del Estado.

c) Constitución de Personas Jurídicas : Elaboración de

Estatutos.

d) Elaboración de -^statutos de Comunidad ^ampesina.

e) Trámite de Reconocimiento de Comunidad Campesina.

f) Formulación de Pliego de Reclamos para Sindicatos

Agrícolas.

g) Cumplimiento de Convenios Colectivos Agrícolas.

h) Trámite de Calificación de Despido.

i) Trámite de Visita de Inspectiva.

4) EN RELACION CON LA C.CP. :

4.1, Asistencia al CEN ( cada 2 meses ).

4.2, Asistencia a los Eventos ̂ "acionales.

4.3, Visitas a las Campesinas.

5) INVESTIGACION ;
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5.1. Sobre Regionalización»

5.2. Sobre Normas Legales concernientes a Penal,

Agrario y Laboral,

6) Coordinación con las -^reas de Investigación, Capacita
ción y Comunicaciones en función a las actividades en

las cuales participará Asesoría Legal,

7) ARCHIVO :

Fundamentalmente de :

Jurisprudencia.

Normas Legales.

Normas Administrativas,

8) Relación con otras Organizaciones.

Las actividades programadas y no cumplidas principalmente son

aquellas que requieren infraestructura y tiempo para coordinar

acciones de conjunto, é incluso intercambiar opiniones con -

otras Areas,

Es así que el punto 2.3) Asesoría al Gen, en torno a la Legis

lación, ha sido cumplido muy limitadamente ya que son escasas

las disposiciones que hemos analizado en conjunto, y hemos he

cho llegar como opinión de Asesoría Legal.

Dentro de las actividades que hemos cumplido limitadamente
entregando a través de -ti-scuelas Campesinas los documentos están!

CAPACITACION ;

Elaboración de Documentos con relación a :

Derechos Humanos :

a) Modelos de Hábeas Corpus.

b) Como actuar en caso de ser detenido,

c) Modelo de Solicitud de Garantías,

d) Modelo de denuncia a Fiscalía,
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AGRARIO :

a) Modelo de Solicitud de Reconocimiento de Comuni

dades Campesinas.

b) Modelo de Estatuto de Comunidad Campesina.

REGIONALIZACION ;

Se irá avanzando a medida que avance en Investigación.

Hemos realizado actividades que no estaban consideradas- den

tro de nuestro I'lan de •^rabajo; es así como •

^2) Hemos reactivado la Comisión de Derechos ̂ umanos de la C.

G.P., tratando de darle una dinámica distinta a nuestra -

actividad de Defensa de los Derechos Humanos, hemos efe¿
tuado innumerables denuncias por desapariciones,ejecucio

nes extrajudiciales, especialmente en la modalidad de ma

sacres, incendios, detenciones arbitrarias, torturas, abu

sos de las Fuerzas Armadas en las Comunidades *^ampesinas.

22) Hemos contribuido con documentos y como Ponentes; y en la
Organización de Escuelas Especializadas en Derechos Huma
nos y Autodefensa.

32) Nos hemos visto precisados a solicitar apoyo económico pa
ta las víctimas de la violencia, específicamente para cam

pesinos de la Comunidad Campesina de " Iquicha aunque

lamentablemente con muy pobre resultado, y para las víc

timas de la Emergencia, como consecuencia del paquetazo
" Shock en alimentos; ONAA, CARITAS y PES; colaborar
con el GEN.

^2) Se ha participado en la Coordinación y Campaña contra el

Decreto Supremo N2 026-71-90; con otros organismos no

gubernamentales.

2.2) La dificultad principal en el incumplimiento de algunas

actividades, no puede estar centrado en un sólo aspecto.
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sinó en hechos concurrentes que se complementan y que en

conjunto han determinado nuestras omisiones; así podemos

señalar las siguientes '•

a) La priorización que hacemos hacia la solución de prO

blemas concretos.

b) La exigencia que recibimos de la Dirección de la CCP.

y de las Bases para atender determinados casos.

c) La falta de decisión nuestra para atender sólo en las

mañanas en el local de la CCP, unida a la falta de un

espacio en la sede Institucional, que nos permita de

dicar más tiempo prudencial al estudio y elaboración

de documentos.

d) La falta de infraestructura de trabajo, como máquina

de escribir, ya que cinco personas, tenemos dos; y en

algunas ocasiones una sola, por problemas de fluido

eléctrico o materiales.

A  todo esto se agrega el exceso de actividades en la que

está todo el Area para cumplir con la tarea de Defensa y

denuncia.

e) La Dirección de la C.C.P. muchas veces en su afán de

que atendamos cuestiones concretas, específicamente

de defensa, sub-valora nuestra participación en otros

tipos de eventos y cualquier esfuerzo que hagamos les

parece insuficiente, por ejemplo para las Coordinado

nes del Dec. Supremo N2 026-VI-90 ( Registros de Pre

dios Rurales ). El análisis que efectuamos de la re

ferida norma, si bien no era minucioso, expresaba una

concepción política del contenido é intencionalidad

del Dec. Sup., que no ha sido tomado en cuenta para

nada por el Comité Directivo, y como reflejo de ello,

tampoco como ^entral Campesina., nos pidió que acuda
mos a las reuniones de coordinación. La asistencia de

la c. María Luisa por Asesoría Li&gal, es ha pedido
del I.A.A.

f) También formulan exigencias de viaje sin una mayor -
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evaluación ni estudio de las implicancias que puedan

tener, distrayendo innecesariamente el tiempo que -

puede ser dedicado a otras actividades.

3.- ) LOGROS : RESULTADO DEL PLAN

3.1) El trabajo de Defensa tiene logros significati

vos más que por la cantidad inmensa de casos que

atendemos, por los resultados positivos alcanza

dos especialmente a nivel de tribunales, ya sea

Cíorrecclónales en el caso de Penal o de Agrario.

Es así como se ha logrado la libertad de perso

nas a través de la ABSOLUCION, o se ha ganado -

procesos agrarios en el Tribunal que en algunos

casos venían incluso perdidos; igualmente se ha

tenido éxito al haber interpuesto acciones de

Hábeas Corpus y Amparo, é incluso en Primera -

Instancia que es la única en la que se ha resuel

to; se ha ganado la Acción Popular del Reglamen

to de Rondas Campesinas.

En Penal también se ha atendido a trabajadores -

que han sido procesados por exigencias laborales

siendo muchos de ellos acusados de participar en

delitos contra la tranquilidad pública.

En todos los casos que se ha atendido, se ha lo

grado el archivamiento de los expedientes. Igual

mente Asesoría -"^egal ha atendido los Casos de d¿

tenidos por Paro Nacional y otras movilizaciones.

3.2) Se ha contribuido al estrechamiento de las rela

ciones entre CCP., y AÑAPA, al haber asumido la

defensa de los parceleros, acusados por delitos

contra la tranquilidad pública en la ciudad de

Huaral.
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b) Se ha reafirmado la línea de Defensa de los

Derechos Humanos, cuya expresión más clara

es la reactivación de la Comisión de Derechos

Humanos de la CCP,, y la denuncia de viola—

ciones de los Derechos Humanos como Comisión.

FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO :

El Area esta organizada para la defensa penal, agra
ria, la boral y civil, y la distribución de tareas

con excepción de penal, se distribuye equitativamen
te entre la Abogada y los Asistentes.

La secretaria cumple sus tareas cuando puede; el men

sajero está encargado de la distribución de expedien
tes, documentos y correspondencia.

Todos los miembros participan en función de sus res

ponsabilidades en la marcha de Asesoría ̂ egal.

Las relaciones de trabajo entre los miembros del -

equipo son armónicas y democráticas, no existen mayo
res dificultades que las señaladas en acápites ante

riores para el funcionamiento del Area.

La limitación principal para una mejor distribución

de tareas propiamente profesionales como Informes Ora

les. Defensa y Asesoramiento de declaraciones a nivel

judicial y policial, es la falta de otro Abogado. Por
lo demás, todas las actividades han sido adecuada y
eficientemente cumplidas.
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INSTITUTO DE APOYO AGRARIO
Av. Tizón y Bueno N? 847 - Jesús María - Telf. 713237

Apartado N® 5934 FAX: 719093 LIMA 11 - PERU

PROGRAMA DE LA REWION DE EVALUACION/PLANIFICÁCION

tunea. 17

14:00 Inicio de la reunión

14:30 ^posición y discusión sobre coyuntura política
16:00 Exposición y discusión sobre situación agraria y

movimiento campesino.
(Fernando Eguren / Juan Rojas)

Hartes 18 .

,  •••■.0:00 Introducción a la avaluación del trabajo inatitueienal
10:00 Trabajo de grupos: discusión sobre Informmde Ikiealua-'

clón.
,  ■/ : -

13:00 Almuerzo

^  14:30 Reportes del trabajo de grupo^.
Conclusiones sobré evaluación del trabajo institucional,

17:30 Introducción a la planificación del trabáji Institucio
nal.

Miércoles 19

. . . V-i

'í:-

9:00 Directivas para el trabajo de grupos.
9:15 Trabajó de grupos

13:00 Almuerzo.

14:30 Reportes del trabajo de grupos.
Conclusiones sobre orientaciones y líneamlentos
generales para el trabajo Institucional.

Jueves 20

9:00 Directivas para el trabajo del dia
9:15 Reuniones por SreSs y egulpos para definición de

líneamlentos, prioridades y presupuestos.
11:00 Formulación del plan y presupuesto global.
13:00 Almuerzo y reunión de confraternidad.

^  ̂ j
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INSTITUTO DE APOYO AGRARIO

Av. Tizón y Bueno N- 847 - Jesús María - Telf. 713237
Apartado 5934 FAX; 719093 LIMA 11 - PERU

REUNION ANUAL DE EVALUACION / PLANIFICACION

PUNTOS PARA TRABAJO DE GRUPOS

I. SOBRE EL ANALISIS DEL CONTEXTO

1.1 Cuáles son las omisiones más notorias en el análisis

del contexto global sociopolítico y agrario gue
sirvió de base a la planificación de 1990?

1.2 A qué factores creen gue debemos prestar atención
especial para lograr un análisis del contexto sociopo
lítico y agrario gue sirve realmente para orientar el
trabajo institucional?

1.3 Qué medidas o precauciones o métodos de análisis
debiéramos adoptar para garantizar una percepción
adecuada de la realidad sobre la gue trabajamos?

II. SOBRE LA VALIDEZ DEL TRABAJO INSTITUCIONAL

2.1 En qué medida o en qué forma el trabajo institucional
realizado por áreas y equipos del lAA ha servido
para:

- construir el poder popular en el campo y promover
la participación y presencia política del campesina
do?

- impulsar la organización campesina y generar en el
seno del campesinado nuevas capacidades políticas y
sociales? Cuáles?

- hacer frente a la arremetida ideopolítica del
neoliberalismo y a las políticas de ajuste estructu
ral y sus repercusiones en el agro?

- formular modelos, aIternativas o propuestas de
desarrollo en el campo como parte de un proyecto
nacional y popular?

- fortalecer al campesinado frente a la violencia, la
militarización y la violación de los DD.HH?

- construir una nueva hegemonía ideológica, social,
económica, cultural y política frente a la crisis
del Estado y de las clases dominantes?

2.2 Establecer por orden de importancia o validez para el
trabajo campesino un listado de las tareas, líneas de
trabajo y criterios señalados en el plan tal como
éstas se han reflejado en la práctica institucional.
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2.3 Señalar los tres indicadores principales que permiti
rían una evaluación cualitativa de los logros o
resultados del trabajo institucional.

2.4 En el lAA tenemos actualmente varias áreas de trabajo

(capacitación, UIAA, comunicación, legal, azucarero,
técnico productivo) y equipos regionales (Grau,
Cbavín, Ucayali, Cusco, Puno). Si hubiera que reducir
las áreas a dcr. solamente y reubicar los equipos
regionales en las mismas u otras zonas, cuáles serían
las opiniones?

III.APORTE AL PAIS Y LA SOCIEDAD

3.1 Si la contradicción de mayor importancia en la actual!^
dad es imperialismo-nación, qué significado tiene
esta apreciación para el planteamiento del trabajo
del lAA como institución social?

3.2 Cuál es nuestra responsabilidad como institución
frente a la crisis que vive el Perú y el futuro de la
sociedad peruana?

3.3 Qué posibilidades o capacidades de aporte al país y a
la sociedad tiene el lAA?

IV. SOBRE LA RELACION CON EL CAMPESINADO

4.1 Con qué sectores campesinos tiene el lAA una relación
preferencial, cuáles son los criterios o razones que
motivan dicha relación y cuáles sus ventajas y limita
ciones?

4.2 Si hubiera que redefinir la relación del lAA con
sectores del campesinado, cuál sería el planteamiento
a hacer en esta materia?

4.3 Señalar cuáles son las tres deficiencias y virtudes

que tiene en la práctica nuestra relación con
la GGP y otras organizaciones agrarias.

4,4 Cuál es la pereepción que tiene la organiza -
ción campesina (o sus dirigentes) del lAA y
de su trabajo institucional? En qué elemen -
tos se base nuestra evaluación de la percep —
ción que tienen los campesinos sobre el lAA?

■ V. ̂  . w ■- f . C- a » • t >
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PLAN DE CAMPAÑA POLITICA

SNC

I. Objetivos Políticos

1. Derrotar la política fvnd^metftarista y neoliberal del
gobierno de Fujimori, garantizando alimentación, trabajo
y bienestar para el pueblo y el campesinado así como
soberanía nacional. Exigir la renuncia del Gabinete
Hurtado Miller como principal responsable de la nefasta
política del Gobierno.

2. Lograr atención prioritaria al agro y las regiones de
parte del Gobierno, exigiendo gue esta se realice desde
las organizaciones legítimas del campesinado representa
dos por la Coordinadora Nacional de Organizaciones
Campesinas y Nativas y su propuesta de "Plan de Emergencia
y desarrollo Agropecuario'.'.

3. Generalizar y cualificar la autodefensa campesina como
respuesta a la violencia política gue se vive en el país
promoviendo una propuesta de pacificación nacional con
justicia social.

4. Impulsar una regionalización democrática del país que
garantice la descentralización, el desarrollo y la
defensa de los derechos de las regiones. Exigir autono
mía y rentas a sus respectivos Gobiernos Regionales y la
efectiva participación y fiscalización de las organizado
nes campesinas y populares en los mismos.

5. Promover una campaña nacional por lo 500 años de resisten
da in<i.igena, campesina y popular a los imperialismos de
diversos signo (España, Inglaterra, EE.UU) que han
explotado nuestro continente. Vertebrar a partir de
ello el trabajo internacional de la CCP, particularmente
a nivel Latinoamericano.

II.Objetivos Orgánicos

Buscamos con los siguientes objetivos ubicar al P. y a CCP
de cara a la situación que vivimos, sus exigencias

y la forja de poder campesina y popular que requerimos.

A nivel de SNC

1. Establecer un balance autocrítico de lo actuado como P.
en el movimiento campesino y avaio£a.r en constituir una
estructura nacional de la SNC y el funcionamiento de sus
4  subcomisiones (Gremial, Programático, cosntrucdón
partidaria, autodefensa).
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A nivel de la CCP

2. promover una renovación programática sobre el problema
que nos permita una orientación más justa del accionar
de la CCP en el movimiento campesino y la forja de
poder campesino y popular.

3. replantear la estructura organizativa del equipo central
CCP que permita mejores condiciones de respuesta y
desarrollo de capacidades del gremio para atención de
sus tareas centrales, o^' .U

eMc .
4. Establecer condiciones efectivas para el desarrollo de

oficinas regionales de CCP (Norte, Oriente, Centro -
Sierra, Centro - Costa y Sur) que permitan vertebrar un
trabajo gremial más fluido y de a los problemas
particulares en cada zona.

5. Promover la formación de cuadros dirigenciales que

permita garantizar la renovación del CEN CCP para su
próximo VIII Congreso Nacional así como para su trabajo
a nivel regional y de base.

A .nivel del Frente Agrario

6. Avanzar en consolidar a la Coordinadora Nacional de

Organizaciones Campesinas Nativas, profundizando su
elaboración de alternativas para el sector y dotándole
de mayores niveles de organicidad, tanto a nivel central
como en las regiones.

A.
IIIMetas conseguir en 1991 de acuerdo a los Objetivos Políticos

1. Respecto a la política General del Gobierno Fujimori:

a. Unión de las luchas regionales y campesinas, impalsando /
como ejes a los Frentes de Defensa y Federaciones Uampe-
nas Locales.

b. Impulso al Paro Nacional Campesino para fines de enero
(28-29) buscando generar condiciones para una oleada
huelguista papular para los meses de Marzo a Abril.

c. Reconstruir la ANP desde sus bases avanzando a vertebrar

una medida de lucha nacional centralizada, haciendo
retroceder a los sectores reformistas de la dirección de

la CGTP.

2. Respecto a la Problemática Agraria:

a. Poner el Agro en el Centro de definiciones sobre políti
cas de desarrollo regional y nacional, en favor del

'  campesinado y ma-jorías nacionales.
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b. Difundió nuestra propuesta de emergencia y desarrollo
agropecuario y emplazar al Gobierno sobre su nefasta
plítica agraria.

c. Convocar a un Forum Nacional Agropecuaria que permita
hacer un balance de la actual campaña agraria y gue
profundice nuestras propuestas para el sector (mes de
enero). encaminar la elaboración de una ley agraria

alternativa. Desarrollar forums regionales con similar
carácter; por lo menos en 3 zonas (Mariátegui, Inca y
Cha vin).

d. Exigir la modificatoria del DS026-VC-90, elaborando una
propuesta alternativa.

e. Trabajar la elaboración de uns propuesta sobre el proble
ma de la coca gue sea soberana, democrática y latinoame
ricana, exigiendo su legalización y alternativas J.? t'?

■f. Oí.í.<i v*-v»tlu.v Cov-j(L/uXI.<j^ ¿vv í/e- ■fiji'ic-c tíf n<'«' Vi VJi-1

3. Sobre la Violencia Política

a. una estrecha coordinación de trabajo entre las
5ub Comisión de Autodefensa de la SNC y la Comisión
Técnica del P., estableciendo las mejores condiciones
para' su desarrollo en el campo a nivel de conciencia,
estruturas organizativas, inteligencia y armrmentización
Generar un eguipo de dirección nacional (SNC) y la
formación de cuadros especializedos.

b. Generar una Comisión Nacional de Autodefensa CCP que
elabore un plan de trabajo respectivo y posibilite
generar una red organizativa de autodefensa en bases.

c. Impulsar la presencia de las organizaciones campesinas
en organizaciones de DD.Iill de amplio carácter; impulsar
la Comisión de DD.HH de la CCP, buscando ser un efectivo
canal de denuncia y defensa así como de elaboración de
propuestas en dicho sentido.

d. Ejercer y desarrollar la justicia campesina como parte
de la costrucción de poder en el campo desde nuestras
organizaciones de basé.

4. Sobre la Pegionalización y los Gobernos Regionales

a. consolidar y replantear la presencia de los representan
tes de las organizaciones campesinas y populares en las
Asambleas regionales. xiglr que la elección del Presi
te deel Gobierno Regional sea por voto directo, univer

sal y obligatorio.

b. Promover la sanción y la revocación de los inmorales.
Rendición periódica y pública de lo actuado por los
representantes del Gobierno Regional.
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c. Luchar porque las posiciones logradas en los
Gobiernos Regionales y los cuadros ubicados en estos
esten al servicio de la organización, centralización y
lucha del movimiento campesino regional.

d. Buscar que el Movimiento Campesino y sus organizaciones
incorporen la defensa de los directivos de la región,
frente al centralismo, los monopolios y el gobierno que
los representa, centralizando sus propuestas en los
frentes de Defensa.

e. Convocatoria a una reunión nacional del P. entre respon-
bles del trabajo regional Of^f^'pe^ita vertebrar una
lógica común de trabajo político.

5. Sobre el Trabajo Internacional y la Campaña de 500 años
de resistencia

a. Lograr una firme ligazón con organizaciones campesinas
hermanas del continente con fines estratégicos comunes.
Buscar comprometer a la Secretaría de Relaciones Interna

cionales del P. en dicha tarea.

b. Realizar el segundo taller andino (Abril) como parte de
la campaña sobre 500 años de resistencia. Asimismo
desarrollar 5 eventos regionales al respecto (Cusco,
Puno, Pucallpa, Cajamarca y Huancayo).

C. Establecer como fechas claves de desarrollo de la campaña
por los 500 años de resistencia el li de Abril, 2k de
Junio, 12 de Octubre y ^ de Noviembre.

d. Editar folletos y materiales de d i fusión que busque
generar conciencia activa en las bases sobre la campaña
de 500 años de resistencia.

e. Generar un espacio de opinión pública que permita involu
crar a maestros (Sutep), Gob. Regionales y a los más
amplios sectores populares en la campaña.

a csnp^pu.lr de n prR.-fnl-

c»r5

1. «1 r'ccitn*\r int rn» de In SNO:

ir^p.'inr y (!<• r Is Omf«Trncin Wncitml ■•>mnnr.lnr
r*' el 2 y 3 d" f»br«r* Tiríxim».

b. :»ng*lidir ?1 f.jeci.itiv* dr In .ST'íO y gctiv^r "1
t* d« pug oun tr* gubcsniig i»n''S (gremial, ' r®fTr^m'íticg, o»ng

t  trucciíri pTtJ.dnrii, Auttdef'no," ), bu.-c-.ndt PTtir d#
Ig tlabergoi-íri d- «specíficeg r *3, gzúo^-p
onmpegln^g ola ti*rT--' , riJ'tiveg, «te. '
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R*gulTriz,-\r'«1 fun(5idhamii)it*,,del Pl«n.íi d'- ,;HC y
Impulr* fi« inp i <irifl3 camTnnin»'n dn bar?-,

d. Estnblwcfrr un oindr» «rg^'nio# d» 1» railit-^ncia ciTiTn»PÍnf>

del P.

♦ • Prooe^j 'r un doounicnto de balance nitoorítico del trabadlo

del i. en el campo rpie permita dir-ooner un-^ r(?or ien ta c lón

adecuadi de nuectr*' labor y la elaboración de nueatra tóctj.

ca para el movimiento camuenino.

f. fígtnble(;er una ooordinacion y articulación adecu-^da del

trabajo de nuestra oí'O con las instanciar pertinentes del

P,, que permita potenciar un .accionar rnás ititcgraio y co1g£

tivo.

2. Sobre la renovación Programática del i. :

a. Preparar una 'Conferencia programática de la SMC oue nos

permita eflanr un= propueeta. para el üovimiento lam.eeino.

(Junio)

b. Des^rroll-r un cepuimiento y bal'>nce del • rogram-^ de Emer

genci.a ap.rari?. impulsando por dCl'-IA.A-Oidi''g, que nos per

mita gerierT capncid'>dea de atención a loe problemar nrodu£

tivos del camj)o.

c. Generar un espacio desde la ICP en la intr lectualid-^d a-

graria cue } erinit"'. recuperar un trat-^miento ciatemático de

propuestas para el campo.

d. Promover en base.'^ una renovación programática sobre la

base de un b'lance *'utocrítico de l^p tesis con las cijales

se vino movilizando localmerite el cami esinado.

e. Impulsan- el de a^i-ollo de experiencias concretar- de tra

bajo ])roductivo desde las organizaciones campesinas de basa,

sistematizando un-r fíosicióri política y técnica al re3]iocto.

5. Sobre el equiiio central GCP:

a. Preparar una propuesta de reestructuración del CEfí-lGP

y su estructura orgánica nacional a presentar al nróximo

Gongreso n-'clons'l GGi.

b. Establecer una nueva estructura de apoyo interno GGP pa

ra el m-ncíjo operativo y administrativo que iiermitc un mejor

desenvolvimiento de los dirigentes nacionales en la atención

de sus tareas, conformado por un decretarlo Ejecutivo, un ad

ministrador y equipos de trabnjo en las Tcas de adininintrn

cióri y servicios, coiaunicación, promoción, As' -,cría legal,

tecaico-p'odui^tivo, y ■íocAirr'*nt*ciór( y banco de datos.
c. Generar condiciones que permitan impulsar la captación

•r» i
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de. recurson ecónómicoa propio¿ '.para el mejor denenvolvimíen
to del /;';mnio y de l-> SMC. (Ver projmoí't^ "^prirte).

4. Sobre el tr?bajo orgánico regional del 1. y la CCP:

o. Diocutir eon lor- "ccretarioe rcgiornD.e'^ de la CCP y 10."^

rcsponc'^blen del trabajo caiapenino del i', en forma reef>oc-

tiva, Ir^.s condicione'' a denarrollar parn la Implementación

de un J la n nolítico-rreminl y de oficina^? i-ogionnlee CO? en

las zona.c que *19 er'teblescp.

b. Avanzar en la sintematizpción y eleboreoión de propues

tas organizativas y programáticas teniendo en cuenta la nuje

va demarcación region'^1 del país.

5.vSobre- la formacic5n de cuadros campesinos:

a.Impulsar la generación de equipos de capacitación desde

los gremios campesinos, tanto a nivel de la CC}' como de sus

bases.

b. Establecer y evaluar el cviadro org''nico de dirigentes q'

han participado en experiencias de escuelas Macionales y

Consejos CGl, con los cuales des-^rroliar un evento de eara-

citaoión en nersí'ectiva de la renovación dirigencial del

gremio en su T^róximo congreso.

c. Desarrollar escuelas para el CEM-CCP aprovechando sus

reunione i orgánicas, en función de elevar su formación y ca_

pacidad^tíi ene ial.
(i. Impulsar la y Escuela nacional de dirigentes CCP en per^

pectiva de formar nuevos cuadros gremiales.

e. Promover acciones de capacitación regional y de base, t£

niendo en consider-^clon los siguientes ejes: en el sur and^

no: Arequipa y Tacna-i loquegua; en el Centro-sierra: Huanca-

yo-Huancavelica y Ayacucho; en el Centro-costa: loa y Huau-

rajen el Norte: Cajamarca y Chiclayo: en el Oriente: Iquitos

y l'ucfillpa.

f. Continuar el desarrollo de escuelas especializadas, nrio

rizando: OD.JíH. y Autodefensa: Técnico-productivo: proble

mática agraria.

g. Establecer como criterio que postertormente a cada escu£

la gremial debe concluirse con una e'-cuela del P. con los '

militante a que asisten a 1» mima.

6.;Sobre el Erente Agrario;

a. Buscar legitimar a la coordinadora nacional de organiz»-

cibnes campesinas y nativas (CITüCM) como refer'^nte gremial

del frrnte aguarlo a partir de acciones concretas a nivel
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nacional, regional y dé basenT ' :
b. Promover I'' oonptitución de estructura?^ orrr'nicas de la

coordinador" a nivel central y de besen que le permitan or

denar y connolidcr su funcionamiento, su cpn^cidad de luch»

y de propuesta.

c. A partir del documento de "Plan de raergencia y Den-^rro

xlo Agroí'ocuoriu", g( rierar condiciones pare el tratamiento

y elaboración de prepuestas concretas para el sector, 'con
ducentes a la formulacióm de un Progr-ma agrario.

d. Desarrollar un debate ideológico y político de las tesis

neoliberales que el actual gobierno busca im;iuls-''r hojr co

mo única salida a los problemas del campo, legitimando la

viabilid'-d de alteraativas propips de desarrollo agropecua

rio.

*

• tiUí'sw -..t;»,

■i
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AUTOEVALUACION DEL AREA DE CAPACITACION

1990

EVALUACION DEL PLAN 1990

""a»?•«!•■ . -i.ii "IT ""
.  .-v lí.

1. El Plan de Trabajo :

1.1,

■ ^4r,

W-', '- .rs. .}■ .
• - ^

j  í».

T '¿rjg' :

.-. -.v-v.

Nuestro plan de trabajo se basó en el análisis del
contexto sociopoli tico nacional, teniendo en
cuenta 4 aspectos;

a) Fuerzas Políticas;
b) Movimiento Popular;
c) Violencia y
d) Economía y Agro.

Nuestra apreciación y prognósis de la situación no
fueron del todo acertados :

a) .  En cuanto a Fuerzas Políticas, no se dió el
posible triunfo del FREDEMO y, por
consiguiente, las previsiones de respuesta a la
aplicación de una política de shock quedaron en
el vacio. La polarización de fuerzas FREDEMO -
SL no se plasmó. Se identificaron a lU y SL
como posibles canalizadores de la respuesta
popular, dejándose de percibir las
posibilidades del triunfo de Cambio 90. Fue
imprevisible entoces el carácter de la
pollitica económica que ahora se aplica con el
gobierno de Fujimori.

b) En relación al Movimiento Popular, hablamos
percibido un proceso de crisis de dirección
abierta de su vanguardia, sin considerar que la
crisis en realidad atravieza todas las
instacias délas organizaciones populares. Se
contaba con una respusta automática de las
organizaciones populares frente a una política
de shock, lo cual no se dió con la fuerza ni la
centralización necesaria para contener la
agresión económica y política del gobierno. En
particular, sobre el movimiento campesino,
sobreestimamos la capacidad de la CCP para
encabezar un movimiento nacional en el sentido
de articular una respusta desde los problemas
de la crisis del agro, la conformación de los
nuevos gobiernos regionales y desde la defensa

44
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de autonomía organizativa del campesinado y del
derecho a su autodefensa. Sin embargo, tuvimos
acierto al afirmar que seguirla primando un
proceso de respustas sectoriales o regionales
aunque sin un nivel de centralización del
movimiento popular.

c). En cuanto a la situación de violencia
consideramos que ésta se acentuarla por el
exacerbamiento de las luchas sociales más que
por el accionar de SL o MRTA. Esto suponía un
protagonismo de las organizaciones populares
(productivas, gremiales y políticas) que, como
hemos dicho, están mcis bien debilitados.

J.-

■

v'-. ■

%¿yy . y
-í" .Í.Í,

Por otro lado hemos considerado que el MRTA
seria una posibilidad alternativa a SL sin
establecer con claridad la ubicación del sector
popular en la situación de violencia
estructural y política.

En suma, frente a la violencia inherente al
propio sistema agudizada por los movimientos
armados y el proceso de mi 1 itarización vigente,
avizoramos un despliegue de formas más
definidas de contraviolencia o autodefensa
desde las organizaciones gremiales y desde
algunos gobiernos regionales que, en la
práctica, no se está configurandó\^ como una
efectiva contención de la violencia ^ue afecta
directamente al pueblo y sus organizaciones.

d) . En el aspecto de Economía y Agro, como en los
otros aspectos, el punto de partida de las
proyecciones que hicimos fue la política de
shock del FREDEMO que, además, consideramos
seria un intento tibio por las resistencias
internas existentes y por el temor a una
abrupta reacción de SL.

Consideramos que la lectura de la problemática
agraria y de la crítica situación de la
economía campesina fue clara. No fueron ajenas
a  nuestra atención una política económica
favorable al sector agroindustrial costefto, el
flujo de recursos del campo a la ciudad, el
decrecimiento o ruina de la producción nacional
que, entre otros factores como el crecimiento
del cultivo de coca y la sequía, han afectado
drásticamente los ingresos de los productores
agrarios. A partir de ello, nos fue previsible
que la recuperación de la capacidad productiva
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del agro sería muy lenta y que no habría una
política agraria que realmente favorezca a
dicha recuperación en términos, por ejemplo, de
otorgar incentivos crediticios y tributarios
para la producción agrícola que incida en
elevar los niveles de abastecimiento de
alimentos para la población.

El marco global anteriormente descrito nos ha
permitido perfilar un plan de trabajo
institucional con propósitos coherentes en
términos de elaboración programática sobre
alternativas agrarias y de desarrollo;
formación de cuadros dirigenciales de carácter
gremial y político para la centralización del
movimiento y las luchas del campesinado; y,
sobre todo, el aporte a la construcción de una
alternativa nacional y popular de progreso y
bienestar para las mayorías a partir del
desarrollo agrario y promoción del campesinado.
Tal véz faltó confrontar los propósitos con las
posibilidades institucionales considerando sus
ámbitos de acción en la realidad global del
país; los recursos económico-financieros,
tecnológicos y humanos disponibles; y,
especialmente, los alcances de su estrategia de
inserción política con las organizaciones y el
movimiento popular en general y del campesinado
en particular (teniendo en cuenta que la crisis
de las organizaciones campesinas no sólo está
en su vanguardia dirigencial sino que afecta
también la vida orgánica de sus bases)

Para el caso particular del Area de
Capacitación consideramos que, después de la
visión macro de la realidad nacional, nos faltó
caracterizar la situación y problemática
educativa del campesinado con cuyas
organizaciones (dirigencias) trabajamos. Era
necesario precisar los niveles educativos
alcanzados a través de los servicios de la
educación oficial, las repercusiones del
problema del analfabetismo, los factores socio-
Íing¿(ísticos (grados de bilingdtísmo y formas
propias de intercomunicación social). A partir
de lo cual, nos seria mucho más viable formular
adecuadamente los cotenidos educativos, las
metodologías de trabajo, el disefío y producción
de materiales o módulos autoeducativos, y
llegar con un lenguaje acequióle a los
participantes de nustras escuelas campesinas.

J.
■ rü
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1.2. En lo que corresponde al Area de Capacitación, sus
lineas de trabajo estuvieron bien orientadas. La
formación de dirigentes campesinos en función del
desarrollo gremial, la conformación de equipos de
dirigentes campesinos como promotores en
capacitación campesina en las bases, la
sistematización de las experiencias educativas en
la perspectiva de configurar una propuesta
educativa para el campesinado, y la relación de
apoyo gremial en el sentido de que los propios
dirigentes sean los protagonistas de la acción
educativa; fueron propósitos que correspondían y
corresponden en materia educativa a los
requerimientos exigidos por la situación y por el
campesinado. En este sentido no se han
introducido modificaciones sustantivas en el plan
de trabajo del área y se han mantenido el
desarrollo de las lineas : Promoción educativa
nacional; promoción educativa regional; producción
de materiales educativos; y el proceso de
formulación de una propuesta educativa .

W

;  í" • .vV. 'í' ;

-.-.i

i.3. Por la experiencia de trabajo en el área
consideramos que ha debido darse un mayor impulso
a la promoción educativa local y regional a fin de
iniciar y desarrollar de manera sistemática y
permanente un proceso eduactivo en las propias
bases. Esto como tarea prioritaria, sin descuidar
obviamente los eventos educativos de dimención
nacional como espacios de intercambio y
sistematización de las experiencias locales y
regionales. Otro aspecto prioritario debió ser la
formulación de una Propuesta de Educación
Campesina que, precisamente, recoja las
experiencias ganadas y dote a nuestro trabajo de
un marco teórico - doctrinario bien definido.

1.4.

* .♦ -t

't#

Como ya lo hemos señalado, los ámbitos geográficos
de nuestra acción educativa son de carácter
regional y nacional. Hablamos priorizado (como
primera prioridad) a Piura, Puno e Iquitos. En el
caso de Piura, por contar con un Equipo Regional
del lAA con capacidad promotora de capacitación
campesina, lo cual significaba articular un
importante trabajo educativo en el ámbito de
acción de dicho equipo; sin embargo, el equipo
regional no priorizó la acción educativa. Puno
fue priorizado por las exigencias sociopollticas
de la zona y la conveniencia de apoyar el trabajo
de un equipo de reciente constitución; pero no se
llegó a concretar una acción educativa conjunta
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falta de oportunaspor

fue priorisado en razón

capacitación promovida y
gremio; en este caso, se
taller metodológico y

provine ia1.

coordinaciones. Iquitos

de una experiencia de

asumida por el propio
llegó a desarrollar un
apoyar una escuela

Como zonas de segunda prioridad consideramos:

Ancash, Cusco, Ucayali y Huaura. Se trabajó en
Ancash y Ucayali. Hemos previsto también la
posibilidad de apoyar las demandas de capacitación
de diferentes bases gremiales. Es asi que hemos
apoyado a las dos jornadas de la Escuela Campesina

de la Nación Wanka (Huancayo), a la primera
Escuela f-i:egional Libertadores Wari (con sede en
lea), y la Escuela Interprovincial de
Huancavelica.

■  ■■y

Para el ámbito nacional, realizamos las escuelas
nacionales para dirigentes campesinos de todas las
regiones del pais.

'4

V-V i- ... ,
-ií,- V

Consideramos adecuada la definición de los ámbitos
de acción que van de lo local a lo regional y
nacional considerando, además, otros criterios
como la existencia de equipos regionales del lAA,
el compromiso directo de los gremios en la tarea
educativa y las exigencias sociopoli ticas.

2. El cumplimiento del plan.

■:;ü.

2.1. Consideramos que las actividades programadas se
han cumplido más o menos en un 707., que mostramos
en el siguiente listado de actividades centrales
(no se incluyen las actividades o tareas
accesorias) ;

En Promoción Educativa Nacional :

Tercera Jornada de la IV Escuela Nacional de
Dirigentes Campesinos de la CCP.

f.w- '4 ■

Escuela Especializada sobre Problemática
Agraria. - i

i:-:
. Escuela Especializada de DD.HH. y Autodefensa.
En Promoción Educativa Regional :

vi.. .- CDI - LUM
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. Apoyo a la Primera Escuela Campesina de la Liga
Agraria de Carhuas.

.s->

>»jk '■  --v
'  i-m ■ •

Apoyo a la Primera Escuela Campesina de la
Región Libertadores Wari.

Apoyo a las dos Jornadas de la Escuela

Campesina de la Nación Wanka.

Apoyo a la Escuela de Capacitación Regional de
Pucal1pa.

. Apoyo a la Escuela Campesina Interprovincial de
Huancavelica.

~ En Materiales Educativos :

.  ■■

Primera versión (en revisión) del

autoeducativo "Escuelas Campesinas".
módu1o

Evaluación de la aplicación experimental del
módulo autoeducativo "Analicemos la Violencia".

"• ■ 'a: '"'- i'C'

.. í.

Edición del folleto de la Segunda Jornada de la
IV Escuela Nacional de Dirigentes de la CCP.

Elaboración de los textos e ilustraciones del

folleto de la Tercera Jornada de la IV END-CCP.

-nfi rtá g J fXm L- •-/ '■ '

Vi':

Impresión y distribución del documento "Bases
para un Programa de Emergencia y Desarrollo
Agropecuario".

Elaboración y publicación de la versión popular
del "Plan de Emergencia Agraria".

- En Propuesta Educativa :

*■ V r...

Realización de seis talleres de reflexión
interna (de carácter de sistematización de
experiencia^) para tratar respectivamente los
siguientes asuntos;

; ''■'i'-'

a) Presentación y análisis de dos experiencias
sobre talleres metodológicos (de la FTAB en
Trujillo y de la FEDECANAL en Iquitos).

b) Evaluación del módulo
"Analicemos la Violencia".

autoeducativo

\\

f. '• r
^  •

•'t
-íP'

-  .. V ^^v V

vi
vf

v;
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c) Presentación y discusión de un disefro meto
dológico para la organización de una escuela
campesina.

d)

lk» ■ :  1 il ' 'i ■Vifii' . ■ i'

^  ■ • , -t

Debate interno en torno a una propuesta de
educación popular sustentada en la actividad
productiva (propuesta presentada por el
profesor Rubén Ramos de SMAS).

• V

LÍ';«

■■i

-i ■'•-

fi

t'.:-

is

e) Evaluación critica de la Escuela especia
lizada sobre Problemática Agraria (en dos
talleres consecutivos).

Elaboración del "Plan de Tema", que constituye
un instrumento de planificación de los temas a
desarrollarse en las escuelas campesinas.

No se cumplió con la realización de la V Escuela
Nacional de Dirigentes Campesinos de la CCP, una
Escuela Regional y la formulación de la Propuesta
Educativa. Las principales razones fueron la re
ducción transitoria del personal del área por
licencias simultáneas desde junio; la incorporación
de una Escuela Especializada adicional (sobre
Problemática Agraria) no prevista inicialmente y la
priorización del Foro Agrario con la consiguiente
preparación del documento "Bases para un Programa
de Emergencia y Desarrollo Agropecuario"; el mo
mento político por el cambio de gobierno; y el
reajuste del plan de trabajo por reducción del afto
presupuestal.

En la ejecución de las actividades programa-
dasjhemos tenido las siguientes dificultades
principales:

a) Reducido número de personal por licencias
simultáneas y el pase a otro cargo de uno de
los miembros del área.

b) Falta de una permanente coordinación con los
equipos regionales.

c) El impacto del Shock que debilitó la res
puesta de las organizaciones de base a las
convocatorias a las Escuelas Campesinas,
tanto Nacionales como regionales.

v:--

d) Falta de una mayor presencia y participación
con directa corresponsabi1idad en la ejecu
ción de las actividades del plan, de los

CDI - LUM
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dirigentes nacionales de la organización
campesina.

e) Demasiada dependencia respecto de profesores
asociados externos. La Institución aün no

tiene suficiente capacidad propia para el
desarrollo de los temas.

2.3 En las actividades que han sido cumplidas, han
incidido favorablemente los siguientes factores:

a) Fluidez de las decisiones y aprobación del
gasto y utilización de recursos y equipos en
las instancias institucionales pertinentes.

b) Facilidades y apoyo administrativo y técnico
de las otras áreas de la institución.

c) Adecuada distribución interna de funciones y
responsabilidades; sobre todo, la clara
definición del trabajo en equipo.

' >=■ 12. j,
d) Claro conocimiento del Plan de Trabajo por

parte del equipo, tanto del inicial como del
reajustado.

■í ■

Identificamos también un factor limitante en la
demora para tomar decisiones por parte de algunos
dirigentes nacionales de la organización campe
sina, o el carácter unilateral de algunas
decisiones que se imponen sobre el área. Es
necesario definir con más precisión las instancias
de coordinación y decisión para evitar
interferencias en la planificación y ejecución de
las actividades.

3. Logros / resultados del Plan.

3.1 En torno a las actividades cumplidas, señalamos los
siguientes logros cualitativos:

i'

A  .

■  ■■ i: ^ vr •
.7- • • -,»r' "

a) En cuanto a los Talleres Metodológicos, nos
propusimos generar y validar una propuesta
metodológica de organización, ejecución y
evaluación de las Escuelas Campesinas. En
este sentido constatamos un avance
importante.

b) En las Escuelas Regionales se ha contribuido
a  la formación de dirigentes de base con

-  - cierta capacidad para promover acciones de
capacitación en sus bases.

-í-aí .S'-CDI - LUM
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í »

■  c) Con la Escuela Nacional ordinaria se ha
contribuido al mayor conocimiento de la
realidad sociopoli tica, económica y agraria
tísl pais por parte de los dirigentes de

: r base, lo cual redundará en una mejor
conducción del movimiento y desarrollo
gremial.

#1 I ht'íárt ■ •
■

d) Las escuelas especializadas han permitido
profundizar en el conocimiento y tratamiento
de aspectos más especificos y prioritarios

,í • de la coyuntura actual por parte de los
'  dirigentes campesinos, Concretamente se

trataron los importantes temas de
'  ̂ > ¿Vi ; Problemática Agraria y los Derechos Humanos

X- y Autodefensa.
■  : . - •' -Vi . > -v...

¿  r' . e) Con la aplicación experimental del módulo
:ív autoeducativo "Analicemos la Violencia", seCl l-\ U U> «Z U V.I U. O U JL V Uí n> IO X U. fZIll W A C* V X W A C: I IU. X Cl j|

r  ̂'.4a' . ' ha abierto una posibilidad de ampliar la
X~' tarea educativa bajo la forma de auto e

interaprendizaje en las propias
organizaciones de base.

. -

i:-.

3.2 En tórminos globales podemos apreciar importantes
.  _ avances en la formación y promoción de cuadros

dirigenciales; en el desarrollo de experiencias
ry educativas y una mayor conciencia de la

■íf ^ 4' importancia que tiene la educación popular para el
■í *; fortalecimiento y dinamización del Movimiento

í  'y-' CaíTipesino; en el conocimiento cada vez más
racional y critico de la problemática nacional y
agraria; y en la mayor participación gremial en el

,  debate y confrontación de propuestas de desarrollo
V' * agrario.

'>

V' '

■ v ^ y: ■i!' .'- V: -.

3.3 En términos del Movimiento Campesino local o
regional, nuestra relación con los gremios se ha
establecido en términos educativos, de
capacitación y asesoramiento. Dicha relación

i ;^ básicamente está a nivel de los dirigentes, a
\  través de quienes se proyectan las acciones ¿l!^'v -V I

educativas sobre el campesinado.

' '

•i'

■ ■■/ ■

•.V .

: • .,r- -t v ;,rí .;'

i .
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4. Funcionamiento del Equipo.

Se ha logrado constituir un Equipo de Trabajo en el
área con suficiente integración de sus miembros. En
este periodo hemos trabajado el mayor tiempo con
personal reducido; sin embargo, el claro sentido de
trabajo en equipo nos ha permitido hacer una adecuada
distribución de funciones y responsabi1idades que hemos
podido cumplir con organicidad, corresponsabi1idad y
apoyo mutuo.

'  fi

II EVALUACION INSTITUCIONAL

V  ■ ■■ ■■

V JL. Contexto Sociopolitico. ■  : Jf - ,

i .

■  -.v

1.1/1.2 En la primera parte

■. 'i;*

"  -V-'v
i. '

del documento
"Lineamientos del Plan Trienal de Trabajo 1990-93"
se encuentra redactada una breve cosntatación del
carácter de la sociedad peruana y su devenir
histórico, Percibimos que no se hace un análisis
del Movimiento Campesino, de la CCP y del proceso
de unificación de éste con los demás
nacionales. Se anota en ese documento el
de crisis de dirección que los gremios
atravesando, pero nos parece incompleto

gremios

momen to
vienen

sino se

.  ' r-"- ■ .
V,

toma en cuenta que esta crisis atraviesa todos los
niveles de la organización popular. Creemos que
extender esta reflexión es importante para el lAA,
ya que trabaja directamente con un gremio
campesino.
Pensamos que no ha habido una lectura profunda de
la realidad, lo que determinó que no se pudieran
percibir y analizar los nuevos sectores sociales
que en los últimos ahos han tenido y tienen una
presencia importante en la escena social y
política. Estos sectores llevaron a Fujimori al
gobierno actual. Esta imprevisión devino en la
inexacta orientación de nuestro plan.

Otra afirmación inexacta y hasta voluntarista es
que ante el estado de violencia el pueblo se
organiza para la autodefensa. Si bien conocemos de
experiencias en el Pais, muchas de ellas se han
desarrollado por imposición de las Fuerzas Armadas
y  no por iniciativa popular. Al contrario,
constatamos el aumento de la migración del campo a
la ciudad desde las zonas de violencia. Por otro
lado, tampoco fue exacto afirmar que los gobiernos
regionales cobrarian capacidad para ejecer

i

i i-A

1
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presión política considerable sobre el gobierno
central. Al contrario, vemos actualmente que el

■

m-.i ■  i

gobierno central está logrando
capacidades y autonomia de
regionales. Pensamos que en este
realidad política del Pais, el
grandes tareas.

recortar las

los gobiernos
aspecto de la

lAA encontrará

¿í- -- 1.3

•í'' 3

' \ ■

A pesar del esfuerzo que haya significado la
elaboración de este análisis, es necesaria una

revisión permanente (cada 3 meses) de esta
situación, ya que la experiencia nos demuestra que
suceden cambios rápidos que tenemos que tomar en
cuenta en nuestro quehacer institucional.

^^«3 •
-^3 . .

3'% '

"'fíV,#'

■■ .■ 1

2. Propuesta Institucional.

2.1 El equipo llega a

• A \

.<• ■ ■

%:■

y

■'í

i  ií 'f- --
'■I .Í

la conclusión que son tres los
ejes fundamentales de trabajo:

-  El campesinado frente a las políticas de
reajuste.

-  La Centralización del Movimiento Campesino.
-  El campesinado frente a la situción de

violencia.

Consideramos que el eje "Valoración de la
presencia del campesinado en la vida política
nacional", se ubica al interior de los tres ejes
que sehalamos.

El equipo coincide en que el lAA,
institucionalmente, a orientado sus esfuerzos a la
valoración de la presencia del campesinado en la
vida política nacional; y desde los equipos
regionales, percibimos que se ha trabajado a favor
de una representación del campesinado en los
gobiernos regionales y locales. En cuanto a la
Centralización del ñoviemiento
observamos un propósito político en
de Coordinadoras de Organizaciones
Nativas (caso de la formación de una
en la Región Los Libertadores
organización de la Convención Regional Campesina
en la región Andrés A. Cáceres, promovidas a
través de lasa Escuelas Campesinas).

Campesino,
la formación
Campesinas y
Coordinadora
Wari y la

Si bien existen estos esfuerzos, es necesario
centralizarlos aün más en una propuesta abierta
como institución frente a la política agraria y el
conjunto de la problemática campesina.

í- ■

Á'

-fjyiilfr'
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2.2 Las lineas (o áreas o tareas) de trabajo que han
tenido mayor importancia para nuestra área son las
siguientes;

-  La tarea Educativa y Cultural, porque es
propiamente la que se articula con el

^  ~ : carácter del área y sus objetivos.

>  - La tarea Organizativa y Promocional, porque
t  u la labor de nuestra área se centra en la

formación y capacitación de cuadros dirigen-
ciales con capacidad de interpretación

V  ,, critica de la realidad nacional y la
problemática agraria, asi como la
importancia del fortalecimiento gremial en
la perspectiva de su mayor incidencia en la
vida politica, económica y social del Pais.

'  ■ ■

4 ■■

■ ^.3

?-•:

.  ■

-  La tarea del Desarrollo Técnico Productivo,
porque se ha tomado conciencia de la

í: <i necesidad de conjugar el movimiento y las
_  luchas campesinas con el desarrollo de

" _ propuestas que fortalescan su incidencia en
la producción y productividad del agro,

aprovechamiento racional de los recursos y
mejoramiento de la tecnología en la

perspectiva de mejorar la base económica del
campesinado.

En cuanto a los Criterios de Priorización,
encontramos que, a excepción del criterio b)
Impacto del trabajo o la actividad en la coyuntura
y perspectivas que tiene de desarrollo estratégico
para el campesinado y el cambio en el pais, los

otros seis han sido observados frecuentemente y

cada vez que se tenia que tomar alguna decisión.

:.4 Respecto de los principios metodológicos, se ha
definido a los sujetos de nuestra acción

educativa; partimos del cuestionamiento del
sistéma y avanzamos a apuntalar el cambio de las
estructuras. Respecto de la integración de la
organización campesina al proceso de
planificación, creemos haber tenido la voluntad de
plasmar esta integración a través de los
dirigentes, aunque la respuesta no haya sido del

todo favorable.

Creemos haber hecho aportes importantes para un
nuevo pensamiento en el campesinado, ya que el
temperamento de nuestras Escuelas ha sido la
reflexión y el análisis coyuntural y de procesos.

CDI - LUM
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a  : -
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-  ■ . • : .
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en busca de formar la conciencia campesina
lograr desde ella las propuestas necesarias.

3. Coordinación Institucional.

3.1 El Plan Trienal no fue un documento de mano para la
realización de las labores del equipo, pero
pensamos que si lo hemos tenido en cuenta en tanto
que se ha trabajado en base a objetivos y lineas
de actividad especificos, descritos en el Plan de
Trabajo de nuestra área, el cual tiene como marco
de referencia y se inscribe en el Plan Trienal de
la Institución.

3.2 En cuanto a las formas establecidas de coordinación
para el trabajo conjunto de las áreas,
distinguimos tres:

- Las reuniones de evaluación institucional.

- Las reuniones de áreas. ;4.

- La Dirección Adjunta.

Pero consideramos que estas formas de coordinación
no satisfacen el requerimien to, pues no se
utilizan continuamente.

.

Recomendamos que en lo futuro se formulen
PROYECTOS CONJUNTOS, que integren a áreas y equipo
en el trabajo integral de bases. Pensamos que,
básicamente deben formularse proyectos integrales
que articulen el trabajo educativo. el de
comunicación campesina y el técnico productivo.

Respecto de la relación de nuestra área con las
otras áreas y con los equipos regionales, debemos
seflalar que el proceso de producción, el de
educación, de comunicación y conocimiento de la
realidad, no son procesos desvinculados, sino que
se articulan en la práctica; en ese sentido, las
áreas especializadas y los equipos regionales
deben desarrollar esfuerzos conjuntos a través de
proyectos integrales con incidencia en el
desarrollo local y regional.

La articulación de áreas con los equipos
regionales es fundamental, ya que dichos equipos
se constituyen en órganos de ejecución
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institucional, aunque

iniciativa propios.

con cierta autonomía

4. Identidad Institucional

4.1

4.:

y .
4.:

'o.

•' Y

•. N/•<^ . '•

.--V ¿t^v" . . „• ;

Se reconoce al lAA como una institución ligada a

la CCP y sus federaciones. Para ello desarrolla
sus lineas de trabajo que están en función de
impulsar el movimiento campesino: escuelas,
comunicación, etc..

El instituto, por otro lado, no ha logrado
perfilar una identidad propia de cara a la
sociedad, porque todavía desarrolla acciones muy
dispersas y aisladas, además la situación de sus
equipos regionales no han logrado ser estables
(algunos equipos se han cerrado y otros son de
reciente creación), excepto la Oficina Regioanl
del Cusco que es un caso muy particular.

Es. correcto que el lAA se inserte en un sector
social concreto de referencia, el campesindao
pobre del pais; y a partir de ahi busque
proyectarse al conjunto de la sociedad a través de
las organizaciones gremiales más representativas.
Simultáneamente el lAA deberla proyectar su propia
imagen a través de propuestas relacionada con el
quehacer agrario nacional, es decir, no agotarse
solamente con el referente gremial.

El lAA deberla mantener como caracterlstica

principal su referente social de acción, el
campesinado pobre y su vinculación con las
organizaciones gremiales que los representa.

Las tareas que deberla mantener estarían en
relación con la propuesta programética, el
desarrollo de experiencias técnico-productivas y
la promoción de cuadros dirigenciales gremiales.

i»:
1^'

- vyfí-"' i

- ..V •

ñ  >■- ■■ r: 'i.' .
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5. Relación con el campesinado

■> '■ , i»,.
ir? ' ■ ■■

■■■-'ir/-

;• :

V C • •

5.1 La CCP como organización gremial del campesinado es
y  debe ser el referente central del trabajo
institucional. Sin embargo han habido momentos de
estancamiento en el desarrollo de las acciones
debido tal vez a que las prioridades -del gremio-
en ese momento eran otras o a veces por la falta
de voluntad política de sus dirigentes para asumir
determinadas tareas.
En este sentido puede ser una limitación el hecho
que tengamos un solo referente gremial, porque
pueden darse condicionantes en nuestro trabajo de
acuerdo a la dinámica de la CCP y su nivel de
desarrollo.

5.:

5.

El lAA debe seguir manteniendo
preferencialmente con la CCP, además

su trabajo
debe buscar

llegar y atender a organizaciones
{federacionaes) que no necesariamente
de la CCP, pero muestren una voluntad
trabajo de frente único, ya que éste es
principios básicos de nuestro trabajo.

de base
sean bases
abierta de
uno de los

Seria muy importante reafirmarse con los sectores
de campesinado al cual nos debemos (parceleros,
asalariados, pequehos productores, comuneros,
campesinos sin tierra, etc), asi como plantearse
la posibilidad de un trabajo institucional en los
valles de Lima (Chillón, Rimac y Lurin) por su
ubicación estratégica para la ciudad.

Un aspecto positivo de la relación lAA-CCP es que
el instituto ha logrado responder a los
compromisos asumidos con el gremio y las demandas
que eventualmente puedan darse. Habria que
prestar más atención en esto por cuanto se podría
generar un tipo de relación de carácter más
paternalista que promotor por parte del lAA.

Dentro de los aspectos negativos creemos que la
relación no se da a través de un plan de trabajo
conjunto, sino de manera circunstancial y que
muchas veces interfieren en la planificación y
ejecución de las actividades institucionales.

Asimismo se ha constatado que los estados de ánimo
y  las posiciones políticas personales de algunos
dirigentes son elementos perturbadores
trabajo institucional.

en el

Cabe anotar que estas prácticas de algunos
dirigentes no son cuestionadas desde la

. 4' •

■f "f" ' : I

:i
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institución. Es cierto que esto es función de la
misma organización en sus instancias respectivas,
pero de alguna manera es necesario poner un
limite, porque sino se confrontan estas actitudes,
estaríamos más bien reforzando estos estilos como
creemos se han venido haciendo.
Es fundamental, entonces, redefinir con mucha
claridad los términos de la relación lAA-CCP a fin
de no bloquear nuestro trabajo institucional.

ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO 1991

Tareas centrales del lAA
■  .

, A. ■

'* ■ -

itííSíMMLáá:^

Consideramos que el lAA debe asumir las siguientes
tareas:

a. Investigación y seguimiento de la política agraria
y sus repercusiones.

b. Formación y capacitación de nuevos cuadros
dirigenciales desde las bases

c. Generación de experiencia técnico-productivas en
función del desarrollo rural.

Areas de trabajo

Las áreas que debería definir el Instituto seria:

a. Area de Política Agraria
b. Area de Educación Campesina
c. Area Tecnico-productiva

Objetivos institucionales

El lAA deberla proponerse para el aPfo 1991 los
siguientes objetivos:

a. Formular y proponer un programa alternativo de
desarrollo agrario.

b. formular y desarrollar una propuesta de educación y
comunicación campesina.

c. Coadyuvar al fortalecimiento de las organizaciones
campesinas y a la dinamización de su movimiento.

4. Criterios metodológicos

Recogiendo los criterios propuestos en el Plan 1990-
93, consideramos básicamente tres criterios que
integran los demás propuestos en dicho plan, a saber:

a. Definimos claramente los sujetos sociales de
referencia para el trabajo del lAA y estos son los

• • • ' r -■

: ■ -i •
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s.F.

RESUMEN DE LOS INFORMES DE AUTOEVALUACION

PLAN DE TRABAJO 1990

(Solamente para uso interno del proceso anual de evaluación)

Sobre el Plan de Trabajo

1. Aunque la mayoría de los informes afirma que el anál isis

contenido en el documento del plan trienal señala correc

tamente los rasgos y tendencias centrales de la situación

política, se indican también algunas deficiencias:
/»

a) El análisis se centra excesivamente en condiciones coyun-

turales sin profundizar en la dinámica de las clases so

ciales ni en los elementos estructurales de la situación.

b) Se da un peso excesivo a las políticas gubernamentales

y  los factores de la escena ofici4¿ y se sobrevalora la
capacidad de respuesta de los sectores populares.

c) Habría que anal izar con mayor precisión en qué consiste

la crisis de dirección y la crisis de representación polí

tica del movimiento popular.

d) Hay que señalar algunas omisiones: proceso de regional i-

zación y su significado, problemática de la ecología y el

medio ambiente, la dependencia tecnológica, importancia de

la sequía y la emergencia agraria, relación y diferencia

ción entre economías campesinas y economías de mercado,

diferenciación y contradicciones dentro de la izquierda.

2. Los informes están de acuerdo en que las tareas centrales

definidas en Marzo fueron acertadas, aunque no todas tuvieron

igual importancia en el desarrollo del plan de trabajo. Aunque

la tarea programática es considerada por todos como fundamental,

se constata al mismo tiempo que es muy poco lo avanzado en este

campo, como ha sucedido también en el aspecto técnico productivo.

Todos han puesto mucho más énfasis en la tarea educativa, organi

zativa y cultural que está estrechamente relacionada con la pre

sencia y participación política del campesinado.

3. Todos los informes insisten en señalar la tarea programática

como la que debió ser priorizada seguida por las tareas edu

cativa y técnico productiva. Las deficiencias apuntada en el

acápite anterior son atribuidas a exceso de trabajo y activida

des y falta de personal cal ificado dedicado a este objetivo.
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4 • Resumen de los ¡nformes;de eyaluació p.2

Son muy pocas las desviaciones en el cumpl imiento del plan

de trabajo respecto de las áreas geográficas o ámbitos de

acción escogidos. En este rubro destacan fundamentalmente los

cambios producidos en la sede central con la sustitución del

área de evaluación por la Unidad de información y Anál isis

Agrario y la conformación de la nueva área de trabajo técnico

productivo a partir de la iniciación del programa de emergencia

por sequía, que es la otra gran novedad aparecida en el trans

curso del año.

El cumpl imiento del plan de trabajo

Todos los informes aseguran haber cumpl ido el plan de trabajo

adoptado en Marzo de este año en un 70 a 90^, atribuyendo los

incumplimientos a falta de recursos, exceso de trabajo, recorte

del año presupuestal o exceso de voluntarismo en la formulación

del plan original. En todo caso, todas las áreas y equipos se

han movido dentro de las actividades y líneas de trabajo pre

vistas en sus respectivos planes y en algunos casos se han rea

l izado actividades no programadas principalmente como respuesta

a necesidades de,los gremios. Curiosamente, ningún informe atri

buye los incumpl imientos a desorga niaación del equipo o defi

ciente formulación del plan, lo que daría al tAA en su conjunto

un nivel inusual de eficiencia y acierto en la programación.

Cuánto de real idad hay en esta evaluación? Aún los incumpl imientos

son generalmente atribuidos a causas exógenas e ineludibles. La

falta de presupuesto y personal adecuado en cantidad y cal ifica

ción profesional requerida es señalado como origen de deficien

cias, pero se han visto pocas iniciativas para generar recursos

adicionales Cfuera de pedirlos a la sede central) o para cambiar

la composición de los equipos. Habría que examinar también si

se ha dado una priorización inconsciente al cumpl ir con deter

minadas actividades y dejar otras de lado.

Logros/resultados del plan

Este rubro ha sido en general evaluado en forma por demás super

ficial por casi todas las áreas y equipos, lo quepodría ser com

prensible debido a la dificultad de llevar a cabo una evaluación

cual itativa de los resultados del trabajo. Los logros materiales

son consignados (escuelas real izadas, materiales producidos, or

ganizaciones apoyadas o reorganizadas y otros) pero sería impor-CDI - LUM



Resumen de los informes de evaluación p.3

tante ponerse de acuerdo sobre algunos indicadores que permi

tieran tener una apreciación confiable de la util idad del tra

bajo real izado.

Funcionamiento del equipo

A juzgar por los informes de evaluación, todos los equipos han

funcionado a la perfección: ha habido una relación armónica en

tre sus integrantes, se han dividido eficientemente las tareas,

han trabajado colectivamente, han demostrado dedicación e inte

rés en el trabajo. En este caso valdría la pena demostrar un po

co mis de capacidad autocrítica porque las evaluaciones indivi

duales revelan en algunos casos cómo las deficiencias de algunos

miembros del equipo son en cierto modo encubiertas por mayor

carga de trabajo que asumen otros miembros.

I 1.EVALUACION INSTITUCIONAL

Contexto socíopolítico

Las opiniones sobre este punto están contenidas en el punto pri

mero del presente resumen, ya que muchos informes no distinguen

entre el anál isis contenido en el documento de plan trienal y

los anál isis que efectuó cada área y equipo regional como parte

de la elaboración de su propio plan de trabajo.

Propuesta institucional

1. Sobre los temas o ejes de trabajo:

Todos consideran acertadojlos temas escogidos como ejes del

trabajo institucional con el campesinado, observando sin embar

go que pretender el cumpl imiento de todos el los era excesivamen

te voluntarista y que se ha omitido incluir la defensa de los

DDHH como un eje importante en ampl ias zonas del país. Además

no todos los temas tienen la misma vigencia en diferentes re

giones del país. La intervención del campesinado en la vida

política es genenra1 mente valorado como un tema importante

pero sabemos que poco o nada se ha hecho para promover la pre

sencia campesina en el proceso deregional ización. Gran parte

del trabajo se ha centrado de una u otra forma en promover la
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Resumen de los informes de evaluación p.k

central ización del movimiento campesino, lo que revela un sesgo

gremial ista del trabajo que no se logra superar. Aun las activi

dades de capacitación Cescuelasl han estado más orientadas al

fortalecimiento organizativo que a la generación de capacidades

políticas nuevas en el campesinado. Se nota en los informes una

falta de integral idad en la perspectiva de trabajo con el campe

sinado poniendo un énfasis excesivo en los aspectos organizativos

y dirigenciales. Tanto los aspectos culturales como programáticos

han tenido una ubicación marginal en el desarrollo del trabajo

y tampoco se ha logrado situar claramente las acciones de oposi

ción a la política de ajuste estructural y las actividades de

autodefensa frente a la violencia y la mil itarización.

2. Areas o líneas de trabajo: por orden de relevancia o importan

cia en el desarrollo concreto del plan de trabajo podemos or

denar las líneas o áreas en la siguiente forma:

a. Educativa y cultural

b. Organizativa y promocional

c. Comunicación campesina

d. Técnico productiva

y mucho más abajo, _casi sin presencia en el trabajo

e. Programática

f. Presencia institucional

Esto en el caso de los equipos regionales Cexcepto Cuscol, aunque

enel caso de las áreas y del tAA en general ha existido una mayor

presencia institucional (comunicación, cpacitación, publ icaciones

y eventosi en el ámbito de los tientros agrarios o de promoción.

3. Criterios de priorización:

Los criterios que han tenido mayor peso en el desarrol lo de los

planes han sido: al Impacto del trabajo en la coyuntura y en el de

sarrollo estratégico, b} Ubicación estratégica de equipos, progra

mas y actividades. El efecto multipl icador y la defensa y uso de

espacios ganados también parecen haber tenido alguna influencia,
I K í í 11« C í »

mientras que el desarrollo de capacidades agrarias y el impulso

a modelos y alternativas de desarrollo en el campo parecen haber

estado casi completamente ausentes. Las l imitaciones de presupues

to no han sido un criterio sino un condicionamiento permanente su

frido por casi todos los equipos y áreas.
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Resumen de los informes de evaluación p.5

k. Principios metodológicos: generalmente son considerados como

importantes para guiar el trabajo aunque alguno de ellos quizá

no deba ser de apl icación universal Cp.e. trabajo con el campe

sinado pobre andino) aunque se mantenga como primera opción u

óptica de trabajo. Pocos equipos son los que han integrado a los

dirigentes gremiales en la planificación del trabajo, o mejor aún,

han compartido con ellos todas las etapas del trabajo campesino

igremio/inst i tución) , comprobándose en muchos casos una part ic

^(limitada de los dirigentes aún en la organización de actividades

de sus propios gremios (escuelas, prensa, etc.) Son pocos los

casos que mantienen un proceso permanente de anál isis(de la

coyuntura y los procesos sociopolíticos^o de evaluación colec
tiva del trabajo del equipo. Todos afirman estar claramente

orientados por la construcción del poder popular aunque habría

que aclarar si consideran el trabajo exclusivamente gremial como

un trabajo de construcción de un nuevo poder político en el

campo. También hay dudas y cuestionamientos acerca de la apl i

cación correcta del criterio de integral idad en el esfuerzo de

transformación de las condiciones de-vida del campesinado pues

to que la mayor parte de los trabajos tienen un sesgo gremial

o político que no incorpora el conjunto de la problemática de

las famil ias campesinas y de la vida en el campo.

Coordinación institucional

Hay un reconocimiento general izado de las deficiencias de la

coordinación institucional, especialmente de la escasa rela

ción áreas/equipos regionales aunque también se reconoce algún

avance en este campo durante el presente año. Existen mecanis

mos de coordinación y relacionaraiento en tel ÍAA pero no son

usados en forma eficiente. Existe una relación roas fluida con

Capacitación y Comunicación y en menor grado con las otras

áreas. Para superar las deficiencias se sugiere la real ización

de campañas, programas o iniciativas conjuntas e interdiscipl i

narias. El plan global de trabajo no es util izado corrientemen

te como material de referencia. Se considera un acierto la crea

ción del boletín interno.
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Resumen de los informes de evaluación p. 6

Identidad Institucional

El lAA es generalmente reconocido por su identificación con la

CCP y por su posición mil itante en favor del poder popular y,
en algunos círculos, por sus publ icaciones. Sin embargo, el ÍAA

se encuentra lamentablemente ausente del debate agrario y de

la lucha política en la que se hacen presentes otros centros,

opinando sobrediversas materias o adoptando posiciones en pro
o en contra de determinadas políticas gubernamentales. No es

conocido como un centro generador de propuestas agrarias ni
como una instancia de produccipon programática, seguramente

porque no cumple ninguno de estos dos roles. La identifica

ción del ÍAA con el campesinado pobre andino puede ser un rasgo

distintivo pero sería negativo de convertirse en una opción
exclusiva. La mayoría de informes sostiene que es importante
seguir definiendo al IAA por su relación preferente con la

CCP y su opción pol itica, pero ampl iando su radio de acción

al campo programático para convertirse en representante y

vocero de una propuesta de desarrol lo agrario en el contexto

de un proyecto nacional y popular.

RElación con el campesinado

1. Se considera positiva la relación preferencia 1 con la CCP

como expresión gremial del campesinado pobre andino pero

se sugiere ampl iar la presencia instituciona1 en otros sectores

del campesinado (parcelaros, nativos, asalariados y aún agri

cultura moderna!., trabajando por una propuesta agraria popular
y por la construcción del frente de clases y organizaciones

agrar ias.

2. En la relación con la CCP, la mayoría de informes señala

srrores de corte as istencia1 ista que deben ser corregidos

asumiendo el compromiso de dotar a la CCP y las organizaciones

campesinas de los elementos básicos que requieren para el auto-

sostenimiento de sus actividades y servicios. En la medida en

que esto se produzca, la relación con los gremios adquirirá un

carácter más político y se superarán las desviaciones de depen
dencia y pasividad.
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EVALUACION DEL AREA
- -■rtiPV-Nr'-'--

1. Plan de trabajo del Area de Comunicación Campesina

1.1. La concepción de Comunicación Campesina formulada en
el plan fue acertada, sin embargo se ha debido
puntualizar metas realistas dentro de un marco que fue
muy ambicioso al presupusto, personal e
infraestructura.

,  1.2.— Consideramos que lo planteado comandaba con la
situación del agro y del campesinado en términos de
sus necesidades comúnicacionales.

—  No se mantuvo la orientación de afirmar el
seguimiento de la producción de materiales de
comunicación y menos aón de las experiencias
regionales por la ausencia de un capacitador e
investigador.

1.3.— Se debió dar más prioridad a las Radios Artesanales
o comunitarias.

—  Se debió mejorar equipamiento, cumpliendo el
presupuesto de adquisiciones presentado a inicio del
abo.

1-4.—Constatamos la necesidad de difundir en un radio de
acción auténticamente nacional, via medios masivos en
las regiones. Ampliando el servicio de alimentación
radial y la cobertura de video para T.V.

Cumplimiento del Plan.

5 «^6

ÜiK.

í,

2.1.Cultura Campesina e Historia.

- Chalcuchimac; Se hizo sólo los guiones.

- Reportajes: Se hicieron 8 de los 10 programados en 12
meses.

- Materiales para la END: Se producieron 2 de los 3 ~
autodebates programados para 12 meses. "

- Cuentos de.Arguedas: se cumplió.

«
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- Doc. sobre Comunidad Campesina: No.

- Cobertura de Fiestas Campesinas; Si y más (4).

- Doc. sobre Historia de la CCP: Si.

~ Mariátegui y Utapá Andina; No.

- Resistencis Inca: 3 guiones-

- Cuentos (Rasu Niti, etc.); 3 guiones.

.... Fíeportajes de investigación: Si.

- Videoanálisis: 2 de 3 en 12 meses.

- Capacitación: Taller de edición en Lima, taller de
sonido en Chile y encuentro de videistas en

Montevideo.

~ No hubo jornadas de comunicación en las END-

- Vos Campesina; 8 números.

- No se elaboró manual del proyecto.

-- Si se instaló el radio en Canas.

- No se expandió el proyecto en la región.

- Se cumplió la meta del copiado y envió de suministro

para las videotecas de los Regionales lAA.

- Se amplió a 30 los envíos de alimentación radial

mensual.

- Distribución de videoanálisis a suscriptores y equipos

lAA.

- Participación en las END.

2.2. Dificultades en cuanto a la linea de radio:

- Dispersión en las tareas (cubrir vacios).

- Carencia de recursos técnicos y económicos.

.... Tratamiento de pocos temas por la falta de viajes.

- Falta de relación fluida con el Area de Capacitación
via un responsable para la producción de materiales

educativos.
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I, . - Lo5 equipos regionales deberán asumir la promoción
.  j tura 1 .

- El taller de intercambio por falta de planificación no
se pudo material izar.

- Las nuevas instalaciones de Radios Comunitarias sobre

la base de un exitoso, (Canas) no se podrían llevar a
cabo por no contar con el ingeniero electrónico.

En caso se desarrolle esta linea faltarla el correlato

de Capacitación y seguimiento.

En cuanto a las lineas de video;

- La realizacxión de documentos históricos requiere un

presupuesto considerable, precisamente lo que ha
faltado en las lineas de trabajo, por lo que su

realización tuvo esa limitante.

-  El género informativo (videoaná1isis) ha sido un
programa de reportajes en el sentido estricto, en sus
diferentes bloques, cultural, económico, agrario y
politico.

- En cuanto a la prensa gremial ( Voz Campesina) mantuvo
sus caracteristicas anteriores; falta de cobertura,
escaza participación de los dirigentes campesinos en
la gestión mensuario, etc.

En cuaxnto a difusión distribución

- El seguimiento (realimentación) de la producción de 1
instituto, no se dá en la práctica por falta de
respuesta a las guias de evaluación.

- Los equipos regionales no asumen como parte de su
trabajo, la evaluación de los programas (radio/vidéo)
y ésto no posibilita un adecuado seguimiento.

Factor principal: detrimento en el presupuesto y en la
importancia del área con respecto a otras del
insti tuto.

No se materializó ninguna de las adquisiciones de
equipos contemplados en el presupuesto anual.

La licencia del Ing. electrónico, responsable del
proyecto Radios Artesanales, limitó sustancialmente la
agenda de instalaciones (sólo una).
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3. Logro / Resultados

3.1. En la linea de producción culturales;

Se asumió regularmente la producción con nuevos
criterios de lenguaje y tratamiento de los
materiales.

En la linea de información y análisis;

Se mejoró notablemente la guionización de los bloques
del informativo, incorporado en un formato de
producción y conducción del programa.

En la linea Capacitación;

No teniendo ésta línea una formulación concebida cono
sostenida sino más bién puntual, los logros no pueden
considerarse importantes.

En la linea de prensa campesina;

Se logró mantener la publicación con un equipo
mínimo. Además se plasmó la colaboración de
inlectuales, cuyos artículos fueron publicados.

El manejo editorial es, ocasionalmente, llevado a
cabo con mayor apertura a los integrantes del GEN
CCP.

En la linea de Radios Artesanales;

Se logró optimizar el disefto del transmisor de FM y
OC, al punto de hacerlo enteramente confiable.

En la linea de Difusión v Distribución;

Se concretó el aumento de los cassettes de la
videoteca (películas y documentales) y la ampliación
de la Red de Alimentación Radial.

Mediante la producción de programas informativos
(radiales principalmente) se han levantado campañras
nacionales respecto al impacto de shock en el agro y a
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la revalorización de la cultura andina

p a r t i c: u 1 a r m e n t e.
a

El periódico ha servido para articular rejas a la
gremial en términos nacionales y provinciales.

Ha existido una relación puntual con el gremio (Voz
Campesina) en la cual el gremio ha tenido
participación a través del CEN CCP.

El gremio determina las necesidades de difusión a
través de pedidos directos a la videoteca y también en
la aparición de su vocero Voz Campesina.

El aporte al movimiento campesino se ha material izado
mediante el conocimiento de las realidades locales y
regionales a través de las materiales de
comúnicaciónes producidos.

En cuanto a la división, de tareas, consideramos que
no fue óptima, principalmente por la duplicidad en la
utilización de los materiales. Ejm- El encargado de
prensa grababa material para Voz Campesina y también
lo utilizaba Alimentación Radial. Lo mismo ocurría con

los materiales para videoanálisis, etc.

Faltéron más espacios de evaluación y discusión
interna de los materiales producidos.

feVALUACION INSTITUCIONAL

1.1. El análisis del contexto acertó en lo referente a la
esencia y posición del nuevo gobierno que asumió el
poder el 28 de julio, pero envió en darle todo el
peso en la confrontación política alos partidos
tradicionales, al no preveer el desgaste de los
mismos, en especial de los partidos de
representación popular; es decir, no intuyó la
actual crisis de representación política.

Asimismo se mencionó, acertadamente, el problema de
la sequía, pero no se caculó correetamente las
consecuencias de aquella en la vida comunera andina,
nuestra base social de trabajo.
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En cuanto a la regiona 1 i zac ión, no se aportó, via
los equipos regionales, por un trabajo sostenido de
apoyo.

A  pesar de no haberse considerado todas las
soluciones a los problemas del agro, la institución
demostró flexibilidad permeabilidad para trabajar
más especial iradamente dentro de la cuestión
agraria, incorporando acciones en el campo de la
producción (ejecución del Plan de Emergencia) sin
tener todavía una propuesta integral sobre el mundo
agrario.

1.3. Creemos que no es la más edecuada. La generalidad y
subjetividad del análisis impide que se puede
traducir en acciones concretas de trabajo

institucional.

Sugerimos que el diagnóstico de la realidad nacional
y agraria sea más concreto que permita una empatia
de análisis con linea de acción. Asimismo, para el
trabajo de los equipos regionales, se deberla de
diagnosticar la realidad particular de las regiones.

2. Propuesta Institucional.

:.l. La propuesta de los ejes de trabajo fueron
apropiados, pero la institución no tuvo la
envergadura para asumirlos a plenitud.

Los ejes que tuvieron mayor vigencia en el trabajo
del área fueron;

Política de ajuste económico.

Fíevalorización cultura campesina.

Como área de comunicación nos ha tocado priorizar la
tarea educativa y cultural, y la comunicación
campesina con las dificultades antes mencionada.

Consideramos que fuera adecuado genéricos, pero que

el instituto debe cada aho y en función de objetivos
de corto-mediano y largo plazo establecer
prioridades en estos.
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!.4. Estilar como lineamientos metodológicos han sido
correctos, habla que hacer un esfuerzo desde la

dirección institucional para adecuarlos en
metodologías concretas de trabajo para cada una de
las áreas y equipos-

3. Coordinación Institucional.

3.1. Consideramos que noS ha servido, sobre todo por las
continuas transformaciones del plan a lo largo del

aho. Ahi tenemos los casos del área de

Investigación con sus marchas y contramarchas; la
formación de equipos mínimos (2 personas) en las
regiones que no permiten hacer un trabajo
interdiscipl inario con seriedad, o convenios no bién
definid©s con otras instituciones.

3.2. Son: el comité de áreas y la reunión semestral de
responsables de áreas y equipos.

El área que se priorice en el instituto deberla
tener relaciones constantes con todos los equipos
regionales y áreas.

3.3. Alimentación Radial a regionales y red del lAA.

Envíos videocassettes a regionales

Reportaje en video para Dpto. Cafta.

Apoyo en radio y video a END.

Ralación con la U. I . A.ü-para la producción de los
contenidos.

Identidad Institucional.

4.1. El Intituto SI* tiene un claro perfil reconocible por
su estrecha relación con el gremio campesino .
Tambián por las relaciones con otras institutciones
via el trabajo de alguna de las áreas y en
particular la oficina regional del Cusco.

Asimismo, la linea editorial da al instituto
prestigio intelectual.
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4,2. No lleqa'^ser lo que debéra ser porque "quien mucho
abctrca poco aprieta".

La caracteristica principal de la indentidad
institucional deberia ser, estrechar la relación con
el movimiento campesino organizado.

Las tres tareas centrales:

- Tarea organizativa y promocional.

- Tarea educativa.

- Tarea ténico-productivo.

Consideramos a la tarea de comunicación como

fundamental, sin embargo en la institución no se han
venido dando las condiciones necesarias para |()U»ixa

desarrollarla con toda sus potencialidades.

Tarea fundamental ; Educación - Formación - Tbnico--

F'^roductivo.

5. Relación con el Campesinado.

5.1. Estamos de acuerdo con la priorización de la CCp
dentro del trabajo institucional, pero consideramos

que se deberia ampliar el aspecto a todo el
campesinado en general.

5.2. Se deberia trabajar con los:

- Comuneros.

- F'arceleros.

- Nativos.

5.3. Debemos romper con la dependencia económica que la
CCF-' tiene respecto al instituto, ya que esto
supedita el trabajo gremial a las posi bi 1 idaides
institucionales.

El gremio deberia dotarse de un aparato
administrativo y de fuentes de financiamiento, para
poder ejecutar sus planes de acción con entera
autonomía y a partir de ésta nueva situación,

auiriiu^ J^liu
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GRUPO DE TRABAJO(P
J CLo/O

5.n

I. CONTEXTO!

En nuestro plan, aparecía como un elemento central el
shock de Vargas Llosa. Se evaluó el triunfo inminente del
FREDEMO, por lo tanto se planteó la necesidad de
estructurar alternativas de desarrollo y planes frente a
la situación de emergencia.

Por otra parte se percibió mal la pof aiTización
política y social, con los derechistas juntos y visibles
se pensó que el movimiento popular cerraría filas con buén
ánimo de lucha. Las secretas esperanzasjde una posición
electoral espectante de lU^quedó en nada.

La história fue diferente, ganó el ingeniero avalado
poco discretamente por lü, y los miedos frente al FREDEMO
se hacen realidad con el nuevo presidente.

En este momento la esperada respuesta popular no
aparece.

Este proceso hizo que la izquierda reconozca que
estaba aislada de grandes sectores del pueblo (informales,
pequeños productores, organizaciones de mujeres^''^' Por lo
tanto, no había ni hay conducción política del movimiento
popular.

Por otra parte
militarización , dej  ue; ciniuui> SignOS y
desintegración y despoblamiento del

la profundización de la crisis, la
ambos siqnos y son factores de

campo que impide
cualquier intento de centralización. En estas
condiciones es dificil esperar respuestas, al margen de
paros o huelgas aisladas.

Las elecciones tampoco deben ser espacios principales
de trabajo, todo se hace parcial sin conducción política
firme^enarbolando un programa como norte y con plataformas
de lucha concretas.

fi • li' I ^
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METODOS DE TRABAJO.- Nuestra relación y asentamiento ■

con la organización y el
movimiento social, debe basarse en una nueva forma de "leer"
la realidad. No debemos ir con esquemas pre-establecidos y , ■
veamos sólo lo que queremos ver. Debemos partiH^ue el
sujeto fundarnental en este proceso son los campesinos y los
sectores en general que tienen una forma de acumulación y
valoración de sus vivencias, asumiendo modos diferentes
(que no valen poco porque no los entendamos). En el ca^mpo ,
andino en particular hay ricos procesos de educación -
comunicación, producción cultural, socialización, etc.

Es necesaria reconocer las especia\U!e>Á^^¡Uí^ en cada zona o
región. La crisis significa diferentes cosas, la violencia
tiene diferentes efectos. La sobrevivencia se da en

diferentes grados. Todos estos factores marcan la forma
como proponemos e implementamos nuestras lineas, con
elementos y dinámicas diferenciadas y creativas.

lAA VIGENCIA

Esta última etapa, esta coyuntura no invalida las
proyecciones planteadas en el plan, pero requiere ser
abordada de otra manera, incorporando nuevos elementos en el
análisis. La autocrítica debe ser asumida sin medias tintas

porque así abriremos caminos reales de reorientación.

Nuestra definición, nuestro perfil tiene sentido en
tanto queremos ser actores en el proceso de cambio, pero
pasar de la definición a una acción vigoroza no es fácil
como escribirlo.

Algunas ideass

Incorporar la reflexión permanente desde cada línea o
equipo. Intensifica el intercambio de experiencias.

Las propuestas de desarrollo (técnico productivas) deben
ser consecuencia de la participación de los propi
actores sociales.

Lo técnico productivo deben ser un aspacio de
interaprendizajt en una relación horizontal y debe ir
junto a otros aspectos como la formación, promoción y
seguimiento f de modo que puedan producir propuestas
frente al movimiento campesino y social.

Las líneas o ejes de trabajo deben ser un espacio de
coordinación y relación con otras organizaciones e
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instituciones. Ejemplo, para la promoción de medios de
comunicación, infraestructura, etc, al mismo tiempo como
ámbitos más amplios de discución.

Del trabajo particular apuntar a propuestas
g^obaiizadoras. En una región no sólo hay campesinos,
cómo los integramos a los otros sectores populares en
propuestas integrales.

En general , consta termos que algunos objetivos se han
plasmado de manera no uniforme. En Canas hay un avance
en instírción en la orga^nización con ¿acción dinamizadora.

Nuestra capacidad de propuesta y generación de
corrientes de opinión, aún no se pla.sma con fuerza, pero
ya se dan algunos pasos importantes como nuestro
pronunciamiento público y nuestra participación en la
estructuración de las Bases para una propuesta de
desz^rrollo y para enfrentar la emergencia (desde la
coordinación de organizaciones agrarias y campesinas).

También indicamos que el lAA no es una isla y tiene las
carencias y limitaciones comunes a otros espacios del
movimiento popular en general.

PRIORIZACION DE LINEAS

- Educaición ~ Promoción.

- Técniccjproductivo.
~ Elaboración programática.

Sin embargo hay que tener cuidado con esta
reestructure^ción no signifique desintegrz^ción y parcelzición
del trabajo.

Pero priorizar no garantiza la plasmaciór
propuesta.

Por ejemplo considerz^mos central , la elaboración
programática, pero no creamos las condiciones necesarias.

No hacemos seguimiento de nuestro propio trabajo, no
tenemos las evaluaciones de lo trabajado en el lAA en etapas
anteriores.
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ASPECTOS NEGATIVOS

a) Dependencia (paternalismo) económica, de equipos de
trabajo, etc.

b) Poca desición para convocar a otros sectores fuera
de su ámbito tradicional (pequeños productores
costeños, CAPS, etc.).

c) Su falta de autonomía económica ̂ de equipos de
trabajo, hace que su respuesta a situaciones de
emergencia no sea rápida.

ASPECTOS POSITIVOS

a) Tiene espacios estables de acción, espacios
ganados.

b) Su identificación con el campesino pobre

c) Maneja un nivel de alternativas frente al gobierno
y otros sectores en el campo.
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PROCESO ANUAL DE EVALUACION PLANIFICACION

1.1 ELEMENTOS

MUNDIALES

a. Transformación del Sistema Financiero Interna

cional . Crisis de la Deuda. Desde 1983 Perú

exportador neto de capitales. Narcotráfico,
factor principal.

b. Desnuclearización. Fin del equilibrio del Terror
Desmi1 itarización: Fin de los bloques guerreros.
Surgimiento de bloques económicos.

c. Crisis de las ideologías. Socialismo realmente
existente. Neoliberalismo (Postmodernismo).

d. Repetidas revoluciones tecnológicas.

? • •• NACIONALES

1. Pugnas entre dos sectores económicos sociales:
a. Burguesía tradicional (aristocrática y

blanca)

b. Burguesía "Chicha" (chola y pacharaca)
Representados en el proceso electoral por
a) VargzíS Llosa
b) Fujimori (expresa la permanencia del
problema colonial.)

2. Dos circuitos económicos con lógicas y dinámicas
diferentes, que se interrelacionan pero no
dependen el uno del otro y apuntan hacia
mercados distintos (expresa la dualidad
económica); por ejemplo el grupo que apoyó a
Fujimori. Se muestra indiferente ante la

reinserción tan anhelada y su producción apunta
al mercado interno (excepto los cocaleros que
son exportadores); mientras que el sector de
Vargas Llosa considera imprescindible lo primero
y la exportación prioritario.

3. En el agro se repite lo anterior, hay dos grupos

a. Vinculado al mercado mundial, integrado a los
circuitos económicos internacionales,
despunta con ventajas comparativas, (flores,
espárragos, mangos, langostinos, etc.) para
exportar; aunque la Palma Aceitera y el arroz
sean para el mercado interno, no necesitan

tierras, (las alquilan) manejan paquetes
tecnológicos y requieren de abastecedores.CDI - LUM



b. Otro rezagado que apunta a la sobrevivencia y
el mercado interno, principalmente.

4. Ha cambiado la estructura del ahorro y la
inversión. La crisis no es por falta de
divisas, (con el APRA hay dólares, ahora con
Fujimori también) más bien el sistema financiero

se ha saturado; la industria, llega a utilizar
toda su capacidad instalada y se generan dos
años de farra, el descontrol motiva el paquete
que lanza Alan para la fiesta, no lo logra y
prepara la crisis que se está agravando con
Fuj imori.

5. El narcotráfico se ha constituido en columna

vertebral de la economía y sustancial aporte al
PBI

ó. La permanencia de la "guerra sucia" y el
terrorismo senderista.

7. El desánimo, desconcierto y desmovilización de
las masas.

S. Programa económico de ajuste, coordinado con el
FMI.

1.2

a. La aparición de nuevos sectores económicos y por
lo tanto de nuevos intereses.

Debemos abrirnos a la comprensión de esos otros
sectores, reconocer que poseen una lógico
distinta; corno la burguesía chola, que se codea
con el pueblo y nutre el mercado interno
(excepto los cocaleros que alimentan el
narcotráfico.)

b. La reestructuración de la economía, y con ella
de la política y la sociedad.
Por dónde se salda esto?; Habrá un costo, ya

están en marcha los enfrentamientos entre la

burguesía chola que se quiso poder con Fujimori,
y ha sido abandonada por éste (por ejemplo;
microbuseros, luego otros sectores de esa
llamadz^ economía informal).

c. El FMI impondrá acuerdos que significan nuevos y
muy serios golpes para el pueblo; incluida la
burguesía chola. Hay varias vías de desarrollo;
tendremos que optar o privilegiar alguna (sin
duda las orientadas al miercado interno con eco

desarrollo) La esforzada reinserción en el

Sistema Financiero Internacional se realiza con

CDI - LUM
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una visión caduca, ya que el Perú y el Tercer
Mundo son cada ves menos importante y nuestra
opción, si se quiere exitosa, exige apuntar
hacia otras formas de orqanisación económica,

las materias primas son sustituidas y nuestras
exportaciones pueden denominarse una "economía
de postre".

El papel del Estado y su Política Agraria. La
propuesta correcta sería partir del apoyo a
determinados sectores y regiones, (mercado
interno) y otras reglas de juego para los
exportsidores y agroindustria de punta. Ante
ellos convocamos a:

- Impulsar la construcción del mercado nacional
y orientar los desarrollos regionales a partir
de sus características específicas.

- Buscar una canasta equilibrada de productos
agropecuarios y pesqueros.

" Resistir a la reinsersión en la nueva División

Internacional del Trabajo.

1 Los elementos de Poder popular organizado son

Paz con justicia social, alimentación, trabajo,
defensa de los recursos naturales, autodefensas,
antiimperialismo.

Tierra, producción y Democracia (para el campo)

Debemos definir los límites entre gremio, partido,
e institución, hay que discutir los alcances sobre
la propuesta de gobierno y poder.

Lanzar una propuesta integral a partir de los
problemas concretos y las necesidades del
campesinado.

3.1 Dinámica de clases de campo corresponde a dos
mundos. La Diversificación de la actividad

campesina está dinamizada por la lucha por la
sobrevivencia.

a. Integrado al mercado mundial
b. Desarrolla economía de sobrevivencia, produc

tividad baja, producen fundamentalmente para el
mercado interno. Excepto cocaleros. En el Frente
Agrario, se van a aproducir contradicciones
entre productores parceleros y desarrollados,
entre los productores de punta y los
envasadores.CDI - LUM



Debemos ampliar las fronteras gremiales, apuntar
hacia otros grupos de productores agrarios, sin
debilitar la CCP, ya que hay diferentes niveles
de conciencia y movilización.

3.2 Las cuatro tareas se llevan a cabo simultáneamente
y tienen igual prioridad.

a. Análisis de problemática agraria y campesina. Debate
agrario más propuestas programáticas: alternativas y
modelos de desarrollo en el campo en la línea de un
proyecto nacional y popular.

b. Educación y Comunicación Popular campesina; formación
política de masas y dirigentes, trabajo cultural,
recuperación de la memoria colectiva.

c. Desarrollo de experiencias Piloto Integrales (desde lo
Técnico Productivo hasta Educativo).

d. Promoción de la organización campesina, asesoría
gremial y apoyo a las tareas organizativas del gremio.

4.1. Propuesta programática de desarrollo agropecuario,
que comprende:

a. F'royectos pilotos integrales.

b. Participación en el debate agrario nacional y
sistematización de información.

c. Análisis de la problemática agraria y campesina
(tendencias estructurales y coyuntura)

2. Educación y Capacitación Campesina

a. Educación y Comunicación Popular

b. Asesoría y apoyo a tareas organizativas del gremio

4.2. Lo central debe estar en las regiones. El límite es
el cielo. La sistematización debe contribuir a la

potenciación de ios equipos de la Sede central que
deben a su vez apoyar a los regionales.

Algunos proyectos que abran deben partir de trabajos,
otros de acuerdo a las circunstancias.

Las áreas deben organizarse en función de los
objetivos prioritarios ya señalados.
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Debe existir una Gerencia de Proyectos. El empirismo
^  ̂ no permite potenciar nuestros recursos.
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