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I _ NOIÍMATIVIEiAJD

JE^EGU^AMSlSrrOS

CREACION

'  FONCODES, creado oediante el Decreto Ley NQ 26157,
es un organismo descentralizado autónomo dependiente de
la Presidencia de la República, que cuenta con
autonomía funcional, econófuica, financiera,
administrativa y técnica.

FONCODES, tiene como objeto financiar proyectos de
inversión social presentados por organismos creados por
la propia población, comunidades campesinas y nativas,
por diferentes organismos religiosos asentados en las
lonas populares, por brganismos no gubernamentales,
; sun, i ci pa 1 idades Provinciales y Distritales, organismos
del Estado y, en general, por cualquier institución o
yíupo social que represente a una comunidad organizada
y que busque un beneficio de tipo social para ésta.

Su ámbito de acción es a nivel nacional.

Desarrolla sus actividades de apoyo solidario a. la
noblz<ción que lo requiera para superar el estado_ de
pobreza en que se encuentra. - -

Tiene capacidad de ejecutar acciones que permitan
otorgar trabajo temporal, el desarrollo de obras de
saneamiento, de programas de salud, de educación, la
ejecución de proyectos de inversión social y la
•tención de situaciones de emergencia con apoyo básico
requeridopor lapoblación.

FONCODES es la entidad que representa al Gobierno
Central ante instituciones públicas o privad as del p a í s
o del exterior, ante Gobiernos, Agencias oficiales o
ante instituciones bilaterales o multilaterales de
C5 édito o de cooperación.

DE LOS BENEFICIARIOS

Las instituciones u organizaciones que reciban
financáamiento para la ejecución de sus proyector.-
-w rán denominadas genéricamente Núcleos Ejecutores y
para acceder al f in an c i am i en to del FOf>ICODES deber ir.
constituirse como tales ante él.

ti Núcleo Ejecutor podrá presentar y ejEc..ila>;
proyectos en propio beneficio o en el de un grupo
social para cuyo apoyo se ha cons t i tu í d o.

FONCODES deberá cumplir tareas de coordinación,
evaluación y supervisión dé los proyectos que se le

'ia.
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presenten y que acceda a financiari asimismo, aprueba
las condiciones y lineamientos necesarios para
determinar la calidad de donación, transferencia o
crédito de los recursos con los que acuda al
f inanciaiTfiento de los proyectos.

DE SU CATEGORIA A NIVEL DE GOBIERNO

FONCODES constituye un pliego presupuestal en el
"olumen cinco {05> del Presupuesto del Sector Público.
Está facultado a intermediar en el país los recursos

que le sean asignados praa el desarrollo de su misión.

ESTRUCTURA ORGANICA

FONCODES está a cargo de un Directorio presidido
por el Ministro de la Presidencia y conforfnado por
cuatro directores, que son designados por el Presidente
rie la República mediante resolución suprema refrendada
por el Presidente del Consejo de Ministros.

La Alta Dirección de FONCODES está conformada por

los siguientes órganoss

—  El Directorio

El Director Ejecutivo

—  La Gerencia General

En cuanto al personal que labora en FONCODES, están
bajo la Ley 49i& y su permanencia es temporal como lo
es la misma naturaleza de FONCODES.

DE LOS RECURSOS

Son recursos de FONCODES los siguientes;

—  Asignaciones del tesoro púb1 ico.
—  Donaciones, transferencias y legados que reciba.
—  El producto de la administración de sus recursos.

Las contribuciones no reembo1sab1 es de los

gobiernos, organismos internacionales, fundaciones
y otros.

—  Los créditos de fuente interna y e>í terna.
—  ̂ Cualquier otro que se hiciera en su favor, o ^ue "e-

obtenido o aprobado por el Directorio.

DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES

Tiene como función principal la dé desarrollar en
el país todas aquellas actividades de apoyo solidario
que la poblaci ón requiera para su pe r ar el estado de
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pobreza en que se encuentra.

Para tales efectos, FO-NCODES debe ejecutar" acciones
tendientes aí

Proniover la generación de empleo productivo de
naturaleza temporal.

2.' Desarrollar obras de infraestructura social
económica, p r i n c i p a 1m e n t e s a n e a m i e n t o.

■ j ecu t ar proyectos de iss"v e r si <51« s-oc j. a 1

Desarrollar programs de desarrollo social,
principalmente en las áreas de salud y educación.

Atender con apoyo básico a la población que se
encuentre en situación de efnergencia.

Además le corresponde a FONCODES, entre otras
acciones, identificar las zonas prioricarias a nivel
nacional para la asignación de recursos; programar v
administrar la asignación de recursos; promocion^r^y
divulgar ios objetivos y propósitos de FONCODES;
e^'aluar y clasificar permanentemente los proyectos de
ir-,versión que se le presenten y medir el impacto social
y económico de los proyectos que financie; propicisí ia
participación del sector privado en el desc» rrollo e
orovecto-s de inversión social =

F'ara el cumplimiento de sus funciones, las
ítribuciones principales de FONCODES son;

Otorqar financiamiento, donaciones y otras, en
varias modalidades, a favor ce los ídúcleos
Ejecutores.

Aprobar las condiciones y 1ineamientos para
determinar la calidad de las donaciones o
financia íTtientos.

Apvobar los requisitos, procedimientos >
condiciones de los contratos a ser celebrados po
FONCODES para la ejecución, supervisión,
desembolsos, seguimiento, control y entrega final
de proyectos.

■í» , Intermediar en el pais, recursos seai
asignados para el cu «npli miento de su misi^jn.

Contratar fideicomisos con instituciones .íaí_ion e"
y del exterior; recibir préstamos y líneas tí e
crédito, asi como solicitar u otorgar fianzas.

tJ , Otros contemplados en la Ley de creación.
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DE LAS AREAS EN QUE INTERVIENE FONCODES

Son 5 "T*

ñ) F'royectoB de inversión social en los ámbitos
y u r b 5 n o m a r g i n a 1 .

b) Apoyo social.

L ) EiTip 1 eo productivo de carác ter temporal.

r u r a 1

DEL REGIMEN ECONOMICO

Constituyen recursos del FONCODES los siquientes;

b >

c )

>j )

e )

f )

4)

Asignaciones del Tesoro r u u i i c o .

Donaciones, transferencias y legados que reciba.

Los frutos y los productos que se generen por la
administración de sus recursos.

Con t r i bu c i ones- no reembo 1 sab 1 es tía gobiernos,
fundaciones, organissnos internacionales y otros.

Créditos de fuente interna y externa.

El 50A, del producto de las subastas de aduana.

El 25% de los recursos generados por el' pago por
explotacióndecasinosde juego. |

h: Cualquier otro aporte que provenga de fuente
pública o privada.

Los recursos del fondo son asignados por proyectos.

FDMCODES podrá reintegrar el costo de los estudios
de preinversión al momento de aprobarse -1
financiamiento para el proyecto u obra correspondiente.
El monto méximo en cada caso no podrá ser mayor, del 5%
del costo total estimado del proyecto.

DE LA RENDICION DE CUENTAS

En este punto, se relaciona la respe*-sabi 1. íai
tanto de FONCODES como de ios Núcleos Eiecutores.

La responsabilidad por la buena utilización de los
i^scursDs proporcionados por FONCODES será del Núcleo
Ejecutor que reciba el financiamiento, bajo cualquiera
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Q e las modalidades permi I Ci ̂  ̂

Al c u 1 sTi i n a r e

presentar a FON

terminación de

un informe de

representante

P r o V e c t o el Núcleo Ejecutor deberá

□DES un acta donde se da cuenta de la
la obra o proyecto financiado, asi como

ev a 1 ua r i ón debidamente firmado por el
de FONCODES, por el representante del

Núcleo Ejecutor y por el supervisor del proyecto {en
person a:aso la saperv i si ón se hubiese delegado a un i

iistinta al personal que labora en FONCODES).

sun el in f orme de e v a i uación se acompañarán la
endición de, cuenta, facturas, ccRipr oban te s de pagos ^

aeclaraciones juradas sustencatori as de
del proyecto, en forma detallada y
específicos.

la ejecución
por rubros

Todo trámite o gestión incompatible con los fines
del proyecto. serán sancionados de acuerdo ley y los
estatutos de r ONCODíiS .

En el caso de Proyectos que no excedan de. ¿5 UIT,
la rendición de cuentas se considerará cumplida cuando
se presente a FONCODES el acta de terminación de la
obra o Proyecto debidamente siiscrita por ol
representante de FONCODES o por la autoridad local
correspondiente a solicitud escrita de FONCODES.

NOTAS FINALES

El Decreto Ley NO 20157, fue dado en la Casa de
Gobierno, en Lima, a los veinticuatro días del mes de
Diciembre de mi rovecierstos noventa y dos.

Mediante -Decreto Legislativo NO 657, se declara de ,
necesidad y utilidad pública la creación del Fondo
Nacional de Compensación y Desarrollo Social, FONCODES.

Mediante Decreto Supremo NS 057—93—PCM se aprueba
Si E s V a t u t o de FONCODES.

FIMAl^OIABUES POR TCÍWCODEE

En términos generales, éstas se agrupan
grandes áreas de actividad, a saber:

en c1n c c

t .

4 ,

5

Alimentación
Salud
Educación
Saneamiento
Apoyo general a la producción
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Las anteriores,

acción:

a q r u p a n en dos q r a n d e s áreas de

Lineas de apoyo social
Lineas de infraestructura económica y social

Los nive I es de p rio r i d a d y ca 1 i ficación de

expedientes, se realizan de acuerdO  acó nvenciones v
1 ineamientos desarco11ado por rrONCODES en lo que
cor responde a 1 t r a t a m i e n *Co y cal Xf 1 c a c i ó n de zonas y
p?obl ación en e X t rema pobre2ci «

En el An e X c se prss e n t a n 1US d o cum e n t o 5 que
orientan y ca I i fican tales accione5 por 1 a5 que deben
regirse todos aque i 1 os que solicitan e1  apoyo a
i-ONCODES,

T.XI_ METOXíOtXXSIA JOtS. OAXalFIGA^CIOM lESS

St^ABORACIOM rsK DATOS E IMDIOES DE
DOBREZA

F O N C G D t S

compilar un
ex ped ien tes

población, infraestructura,
carácter social y económico

claridad las prioridades de
qeoqráficas en las cueles
f unciones.

para iniciar su pronrame nacional, debió

conjunto de literatura especia i i cada,
y  tratados sobre niveles de pobreza,

recursos y otras de

que permitan definir con

su trabajo y las zonas

puedan desarrollar sus

En cuanto a la elaboración de datos, se han hecho
uso de publicaciones sobre población nacional urbana,
rural e infantil menores de cinco años a nivel

regional, provincial y distrital.

Las cifras han sido proyectadas a partir del cerrar
de 1931, a 1992 y 2005. También se han ajustado
conE-inerando el nivel de migración y la contíiciór; , de
emergencia de la zona.

Se ha integrado la
administrativa vigente.

nueva d e m a r c a c i ó n pe i i o j. ca

En cuanto a la elaboración dé los índices, en forma
ibtegrada reflejan las carencias, emergencias v
magnitud de la población rural a nivel distrital, se
"tomó para ello como base el Documento MAPftS DE POTüE/.A,
Distribución Territorial de la Pobreza en el Perú,
E L A / S ó / O O ó , I N P / P N ü D , Lima, Julio 1989, e ti donde s s-
considera principalmente índices de acuerdo al nivel de
carencias relativas, procediendo luego a otorgar pesos
re 1 ativos.
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A la par de deterrainar los indices'de calificación
do profareza en el Perú, FONCODES ha dtít.erminado un
procedimiento de evaluación consistente en la técnica
analítica de costo-efectividad. Esta técnica compara

ios costos de un proyecto con los
resultantes, los mismos que pueden
ctras unidades de medida.

benef icios

ser expresados en

FOMCODES define, para la evaluación de
tres niveles de calificación:

proyectos,

íí. Eficiencia

u. Eficacia

c. Consistencia con los objetivos del fondc

La primera se refiere a la eficiencia técnico
í.conómica, en donde los costos de inversión reconozcan
un nivel de efectividad razonable, costos de.inversión
'..ifíimos razonables y que 13i inversión social sea
s>>; presad a en razones de costo—ef ectividad .

En cuanto a la eficacia o impacto social, intei^esa
conocer el impacto dle proyecto en cuanto a su
rapacidad para manejar las condiciones materiale;
vida. Asimismo, se consideran que sean sujecos
crédito las familias en extrema pobreza y que no menos

del BO'Á de los beneficios directos sean recibidos
el sector de la población en pobreza extreirsa.

de

de

DOf

Sobre el. impacto en ios objetivos del proyecto, se
observa la consistencia del proyecto en relación a los
objeti^/os y metas del torido. En este punto, es
deseable que el proyecto genere empleos por unidad de
.inversión en un nivel determinado y que permj.ta
alcanzar autosuficiencia alimentaria.

Asimismo, es conveniente considerar el nivel de
organización administrativa y de gestión de FONL-ODr-S
pr.; a atender al
a nivol nacional

creciente número de núcleos ejecutores

Muchas, veces esta or g an i z-=í c i ón csdminiiit}' ativa se.,
■convierte en obstáculo para el mayor dinamisiiíu
eficacia de atención de hOHGODES, producto de loíj
trámites a sequir, los procedimientos regulados por , 1 i
institución •
gran parte de

también por el des c o nocimiento
la población que requiere el apoyo

de lina

lo
crédito.

Otro elemento a considerar para la ca 1 i f ca c ■
impacto social en el desarrollo del EüNCODEfl
constituyen los tiempos para acceder al
donación o financiamientos respectivos, que muchas
veces son discordantes con los mon tos aprobados los
cuales limitan su efectividad tanto económica como
socia1 .
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AMBITO DE ACCION GEOGRAFICA E INFLUENCIA DE FONCODES

Según bus estatutos y la decisión a nivel de
Gobierno, FONCODES tiene un radio de acción a nivel
nacional.

in1c1a 1mente, funcionaba la oficina central en
Lima, en donde se ejecutaban y calificaban todos ios
proyectos solicitados por los núcleos ejecutores.
Posteriorinen te se dió campo a una delimitación
^eqionai, formando o cons t i tu> endo oficinas ríjgionales
en las capitales de Región, las cuales asumen las
junciones de la principal y "tienen capacidad de
decisión íiasta por un monto determinado.

En la actualidad, FONCODES tiene oficinas en igual
iúmero de Regiones que tiene el Perú.

IV- AIX3UIÍOS IMDICIAJDORSS SITUACIOIS^^^S
Y  Í3E GESTION DE EONCODES EN IJOS
ANOS Y 1993

El Cuadro N9 i presenta el Presupaesto 1992 y 1993
de FONCODES clasificado por Regiones.

En principio se advierte como primera
característica la de un extraordinario crecimiento del
nivel presupuestal de 1993 con respecto a. 1992
'' imadamen te del 240%), crecimiento éste que en
términos absolutos alcancó a todas las regiones del
país .

Si revisamos la distribución presupuestal por
regiones, se advierte en términos generales, la imisfíia
estructura relativa en los dos años. Esta estructura
es determinada funda imental mente en función dr-l

nominado índice de carencias de carácter estructural
para ^as distintas regiones componentes del Perú.

Las principales regiones beneficiadas son la Región
Ñor Oriental del Mararíón, C áceres, Inka, Nari y Graur
as decir, las regiones que comprenden las poblaciones-
i.e mayor pobrezaen el Perú.

En lo que respecta a los convenios concertados y a
la situación de los proyectos en 1992, Se advierte
lisdi^nte el Cuadro N9 2 que del número tott. cíe
convenios suscritos, aprox imadamen te el 2^7. estabar.
terminados, el é>771 en ejecución y sólo el 9/1 por
financiar? sin embargo, en lo referente a los montos de

convenios, el 82% estaban en proceso de ejecución y
cal sólo representaban el 971 cada uno de los proyectos

10
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t B r íT! i n a d D s y p o r f i n a n c i a r .

De lo5 morstoB de los convenios suscritos en

g B rs e r a 1 , el m a y c r porcentaje lo c o n t; e n t r ó el rubro
inu 1 t i r eg i on a 1 (19.06), seguido por Lima y Callao
(13.33%), Libertadores-tlari (13.30%) y Chavin (11.93%).
En ios convenios terminados, los mayores montos los
ofatuvaeron Libertaoores—Wari (23.33%), Lima y Callao
(13.14%) y Chavin (15.13%). En ios convenios en
ejecución concentraron los madores montos las mismas

i^egiones citadas para el caso de los convenios
suscritos, Mu 1 tirogiana1 (19.48%), Lima y Callao
(13.74%), Libertadores-ííJari (12.45%) y Chavin (11.73%).
ror Ultimo, en los convenios por financiar, los mayores
montos corresponden significativamente a Mu 11iregiona1
(32.53%), seguido por L i ber t ador es—bí a r i (10.96%) y
Chavin (lO.66%)

Si centramos nuestra atención en ios convenios

suscritos por tipos de programas (programas de apoyo
social y programas de empleo productivo), ver Cuadro
^«23, se tiene como primera apreciación que
aproximadamente el 80% del monto de los convenios

s s c_r itos se concentran en los Programas de Empleo
Productivo (que corresponden a las áreas Ce
alimentación, salud, educación, saneaíBlen to y apoyo
productivo) y el 20% restante en los Programas do Apoye
social (que comprende las áreas de alimentación, salud,
educación y saneamiento).

Dentro de los Programas de Empleo Productivo, las
regiones que obtuvieron ios may ores montos fueron
i-ibertadores-Wari (15.27%), Chavin (14.71%), Lima y
Callao (12.93%), Mu 1tiregiona i (9.27%), J.C. Mariátegui
Í9i.i0%) y Cáceres (3.19%). En el caso de los Programas
de Apoyo Social, la mayor significación largamente la
obtuvo Mu11iregiona 1 con el 52.73%, seguido de lejos
pe Lima y Callao (14.95%) y Cáceres (9.05%)

En lo que se refiere a la población beneficiada por
IciS, convenios culminados (ver Cuadro N9 4), la región
Lima es la que alcanza los mejores niveles (47 -9/.),
seguida por Wari (14%), Mariátegui (S.3%) y Chavir
''7%). En términos de jornales (indirectamente se mide

a  través de ello el empleo generado), Chavin y Wari
i.lcanzan los mejores niveles (21.3 y 21.1%,
respectivamente), Marar.ón (15.9%), Mariátegui (9%) y
Lima í 3.3%)

Con respecto a la derivación del Presuruosto *9^-3

por tipo de programas y regiones, el Cuadro NQ 5 nos
presenta los indicadores. Se aprecia nuevamente que
los programas de fomento ai empleo productivo
representan significativamente la mayor importancia de
los recursos asignados por F0WC0DE3 (aproximadamente el

11
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SO/L í 5 en comparación ron lo= destiüadoe co-.i los
recursos derivados hacia programas de apoyo social
(207. )«

La racionalidad en la distribución tíe los recursos

se mantiene en los dos tipos de programas; es decir , la
d i s.t i bu c i óo obedece a ios índices de carencias
estimados para cada d e p a r c a m e n t o conformante del Perú.
Lo s íTs a y D r e s r e c u r s o s se d e s t i n a n a C a j a m a r c a í 11 /•) ,
Cusco (8.2X)j Piltra (7,9% i-, Lima (ó.TX), Puno Có.8%),
Ayacucho íó.4%) y Huénucc

oi centramos la atención por regiones y no por
departamentos —ver Cuadro MS6—, se aprecia que es RENOH
C ió.2%) , Cáceres ( í4a > , Inka {12.2X) y Wari (10.2X),
las que ostentas los mayores niveles de participacióri.

La asignad ó n de recursos por áreas dentro de cada
programa está reflejada en el Cuadro fiQ 7. Alli se
observa que la alimentación, salud y educación
participan con igual cuantía (30X cada uno) dentro de
los recursos asignados a los programas de apoyo social;
en un menor nivel participa saneamiento (con el lOX).
En el caso de los programas de empleo productivo,
alimentación cubre el mayor porcentaje (35X).
siguiéndole luego educación, saneamienco y apoyo
productivo (con el 20X cada uno) y salud con sólo el bX

Para tener una idea más cabal del impacto de las
inversiones de FONCODEB en . términos de población
beneficiada, se han establecido relaciones entre les
poblaciones totales del Perú (tanto global como urbana
y  r u r a 1> y las poblaciones d i r e c t a m e n t e beneficiadas
(también discriminada entre global, urbana y rural)
P' a r a 19 9 3 , V e r C u a d r o W 9 S .

Del Cuadro mencionado, se deriva que el 2P.7X de la
población total del Perú se ve beneficiada con ios
recursos asignados por FOMCúDES, siendo este indicad'<r
mas elevado en el caso de la población rural, uo»-
cuantn el beneficio se eleva al 48.3X (con respecto
la población rural total nacional); la población urfc'an
beneficiada significa el 15.4X de la población urban?
total.

Si aprecia fn os l,a situación por regiones, se obser-a
que los fnejores resultados los obtienen a nivel tíe la
población total por cada región. En ücayali, 47.3X dt
su población fue beneficiada, Loreto (34.4X), Chav;..i
(32.5X), Inka (29.6X) y Cáceres (29.3X). En el c ■ so d í
la población rural, Ucayali (óOX), Arequipa (57.5X) /
Cáceres, Chavín, Grau, La Libertad, Lima-Callao y
Loreto (todas estas regiones con niveles del orden de 1
54X sobre su respectiva población rural total),
obtienen los mejores indicadores. Con respecto a la

12

CDI - LUM



población urbana, las regiones que mayores beneficios
son Ucayali (21.4%), Lo reto (léí.6%)j Chavin (16.2%) y

ibertad (16.2%).I

Por último, mediante el Cuadro NQ9,

informaicón con respecto a las línea
financiadas mediante recursos de FONCu

proyectos evaluados de 1992). En

aprecie que la construcción de aulas.
sequía, los sistemas de

incumos agropecuarios,
y enerac1ón de mi croempresas

riego, la

a b a 51 e c i m i en

e  infraestr

constituyen en las principales línea
financiadas mediante aporte de FOWCODES.

ofa

5
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de in

( m o n

e  cua

e r g e n c
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tos de

d r o se

i a p o r
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COfiORQ NRO, 1

mm PEsyrit^ m resioñ

fRE31JP!iES'Q im V 1993 ' " ■
(InlES SE SOLES) . ,

,:,i)i.jjN.»i»ii»iWi«ii'

-

FiíESTE; FONCQDE"

1

í  . REGIONES
1

!

FREGüPüESTa 1992

HONIO t

PRESUPUtSíG

HCNTG

1993 . •

1

I.AREQUIFA S;9éí7.4 3.51 12.100.3 3 i 17

íChEERES i3.723.8 12.14 53.472,6 14.01
ÍCHA9IN ' ' 6,613.7 5.85 17,072.? 4.47
ISRAÜ 10,317.0 9.13 35,057.3 9.19
ÜNKfi 13.841.7 12,25 46.5;9.9 12.20

!LA LIBERTAD ' 6,524.0 5.77 21,723,3 5.69

ÍLIHA-CALLAQ 9,929.2 3.79 23,114.1 6.05
;lopeto 3,654.4 3.23 12,543.1 3.29.
.'NARIATEGÜI . 9,273.2 9.21 29.187.0 7.64

iRENOH 17,352.5 15.80 , 61,841.5 16.20
i SAN HARTIr Í,09!¡.1 2.73 21,212 7 5.20

ÜJCAVALÍ 1,097.5 0.'7 9,399.5 2.59

!HAI
I

13,113,1 11.60 38,985.0 10.21

!  TOTAL NACIONAL . 113,üC'0 100.00 381,800 100.00

■h

CDI - LUM



CUADRO «R0= 2

ESTADO SENERAL JE CONVENIOS V SIUfiCION DE PROVECTOS \m

♦

wii

Nd.

SUSCRITOS

Sq.

fERHí.NAD03 & EJECUCION POR FINANCIAR 1

^  1

HONTO t HONTO l Nc, «ONTü 1 m. HGsTO ■

NijlfiRESIONAL íó 29,514,626.11 i9.0¿ 2 308,837,11 2.21 11 2í,e25,7BP.OO 19.48^ 3 4,380,00-5,C0 32.58 ;

LIRA 1 CALLAO 451 20,723,066.34 13.38 152 2,529,748.77 18.14 246 17,517,988.22 13.74 53 675,329.35 5.02 '

lIBERfí^DCRES SARI 7S1 20,593,759.32 •3.30 229 3,255,316.01 23.53 492 15,866,759.41 12.45 40 1,473,623.90 10,96 :

SEAN 0 648 18,557,496.35 11.98 112 2,109,423.9? 15.13 494 15.015,802.43 11.78 42 1,43?,259.93 10.66 :

A.A. CíiOES 252 12,983,253.35 S.38 49 727,252.17 5,21 168 11,074,542.41 3.69 35 1,181,488,77 8.79 ;

J.C. fiA<I"TE6!jI 271 11,189,466.78 7.23 87 822,297.74 5.90 1/9 10,260,644.20 0.05 5 106,524.14 0./9 i

if;.a 153 7,336,516.55 4.77 12 330,575.37 2.37 ?5 6.229,714.14 4.89 46 826,226.54 6.15 :

RESO?i 156 7,170,157.60 4.63 5C lv592,27í.74 9.98 86 5,255,630.62 4.12 20 522,255.24 7.69 '

LA LIBERTAD 30 6,941,338.64 4.48 12 267,223.36 1.92 53 3,596,711.25 4.39 15 1,077,402,07 C.Ó2 '

ÁR2VÜIPA 151 6,861,650.70 4.43 11 275,380.63 2.00 132 5i718j308,G7 4.49 8 864,962.00 6.47 ^

CRAC 192 6,269,032.43 4.05 24 575,376.50 i.13 ííS 5,279,456.13 4.14 20 3.03 :

SAN «AR'IK 53 3,376,948.67 2.50 12 1,046,634.06 7.50 39 2,^7/,.113,6! 2.C9 2 160,203.70 1,5? :

Ll'NETü 55 2,338,305.41 1.51 6 302,296.25 2.17 38 1,708,540.18 1.34 11 327,^68 98 2.H !

ÜCSVALÍ 9 448,556.09 0.29 1 2.300.00 0,02 8 446,256.09 0.35 0 0 Ki 0.0.;':

TOTAL 3,248 154,354,194.34 100.00 759 13,945,936.20 100.00 2,189 127,466,253.76 100.00 300 13,442,004.38 100.00 '
I

FUERTE; rONCQDES

(í) NENOH- REGION ÑOR ORIENTAN DEL HARANCfi

"í- ; .

yr.

J
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(Í-Mi'y£

LÜftDRO SRO. 3

C0NV£í!'IG3 suscritos £f:'ER3 - DfCíEHSíe 1992

I i F.E.P. t A.S. I TOTAL
{

:  REGION
)

■  No. SONTO l  =No, NONIO 1 i No. SONTO í»

1

IHULTIREGIONAL ¡  A 11,115,850.00 9.27 ! 10 18,398,770.11 52.73 i  16 29,514,626.11 19.06 i
ILJNA Y CALLAO !  28? 15,505,36?.07 12.93 '162 5,217,699.27 14.95 :  451 20,723,066.34 13.38 i
ÍLlBERTADünES NARI :  630 18,322,643.62 15.27 431 2,271,il0.?'0 6.51 :  761 20.593.759.32 13.30 '
IGPAH CHAVIN i  618 17,647,586.92 14.71 ; 30' 909,399.43 2.61 :  648 19,557,486,35 11.98 !
lA.ft. CACERES '  194 Y,824,265.53 8.19 : 59 3,159,017.82 9.05 1  252 12,983,283.35 8.38 :
!J.C. PiARIATEGÜI !  26C 10,917,149.24 9.10 ' 11 272,317.54 0.78 !  271 lí,Í89,46¿.78 7.23 =
: íNKA 2 . 134 6,6Cl,215,39. S,5C ? 19 785,300.9.6 2.25 !  153 7,336,51.6.55 4.77 !

•fRENDO íí) f  "150 .  6,658,958:37 5.55 i ó 511,199.23 1.46 !. 156 7,170,157.60 4.63 !
!LA LÍSERTAC !  ";i 6,399.143.38 5,.33 í 9 542,190.26 1.55'  30 0,941,338.64 4.48 i

IARE9ÜIPA !  143 6,145,901.06 "  5.12 ! 8 715,749,64 2.05 •  151 ¿,S6Í ,ó5C.7C' 4,43 !

iGRAU !  106 3.863,359.77 4.8? : 6 405,672.66 l.í¿ ;  192 0,269,032.43 4.05 !
¡SAN «ARTÍÍÍ 43 2,97?.237.07 2.48 ; 10 89.S,,u.i.6C ¿ c wl

!  "i 7
V. J N.87-.948,67 2.50 i

ILORETC I  36 1,54.7,776.03 1.29 i , 19 790,.529..38 IF4 .T-»

!  55 2,338;505,4I 1,5. ;

lÜCAVftLI !  8
i.

422,365.59 0.36 í 1
1

16,190.50 0.05 !  9 445,556.09 0.2? '
1

1

!  T 0 r A L
t

t

í2»760

1

119,95^829.24 100.00 !480
!

34,894,365.10 100.Oü 13,248
J

1

154,854,194.34 100.00 '

nJEf'TE: FÜKCOBES

ii) RENGM; REGION Nufi ORíENThL SEL lASANUN

-M'.CDI - LUM



CüADRG íiRO, 4

[ÜMVESIÜS CliLSiSftBOS 19?2

í  REGISíí
t

!

FOBLACÍOH BENEFICIfil-A ESfLEO 3EHERAD0

!¿GANALES) l

R3NTG DEL COSVEHIO

iPOELABGR) A 5-', l

IhREQUÍFA ■  11,037 1.1 11,555 3,7 278,380;63 2.0

iCaCERES 26,454 2.4 .  20,452 6.3 727,252.17 5.1

iCHAVÍfí. 78,45ti 7,0 68,947 21.3 2,267,420.35 •  15.9

'GRAU 63,551 5.7 19,518 6.-? 611,691.50 4.3

ilráEA 26,707 2.4 i3,Q"'3 ' 4.0 330,575.67 2.3

ÍEÍ3EHTA5. 26,012 2.3 2.738 0.9 267,225.3ü i. 9'
=LIhA 533,83? 47.9 28,393 8,6 2,517,867.39 íl.l
ILORETO 9,984 0,9 4.909 1.5 453,296.25 3.2

'RAEANOW 22,921 2.1 51,456 15.9 Í.392.7oi.74 9.E

¡HafiífiTESLil 52,19? 8.3 29,166 ?.Ü 811.625,1: 5.7

!?5yLTIRE6IÜfiAL 19,579 L8 G.O 301,¿47-. 60 2.-r
!SAN HflRTÍS 4á,4i2 4.2 4.850 115 Í;0;í,5-'4 06 3', 3

iüCAYAiJ 90 0.0 115 0.0 2.30-,00 0.0

füARI
1

■  155,459 14.0 68,523 21.1 5,249,101.02 22.8

1

!  TOTAL 8EHERAL
i

1,113,447 loO.O . 32¿,;í5 100.0 14,259.579.06 100.0

FÜENTt; FOSCODfS

i-rf i»> '• * '

fv*

CDI - LUM



CUADRO flro. 3

PRESUPUESTO 1993 (CamiDADO)

ASISNACION A «1'^. DEPARTAÍ€?ÍTAL POR PRÜSRAMAS

(MILES DE SOLES)

! DEPARTA-MENTO No. DE ¡ INDICES DE PR0(2?AMA DE PROGRAMA FaMSlTO
1
• ¡ CARENCIAS APOYO SOCIÍl EHaEO PRODÜCTIW
I
1 BENEF. ¡ REESTRlílT.

1

1
>

1

*

1

1

S/. V
«» S/. V

tt

1

¡CAJAimA

1

12 ¡ 11.9 8,105.6 11.0 35,239.3 11.0

¡CUZCO 13 ¡ 8.2 6,036.5 8.2 26,244.1 8.2

¡PIURA 5 ¡ 7.9 5,853.5 7.9 25,443.9 7.9

¡LIMA 11 ¡ 6.7 4,922.7 6.7 21,402.1 6.7

!PI?0 12 ! 6.6 4,373.5 6.6 21,187.3 6.6

lAYAClKH) 11 ¡ 6.4 4,759.8 6.4 20,693.9 6.4

¡RKNUCO 8 ! 6.0 4,405.0 6.0 19,151.4 6.0

¡LA LIBERTAD 10 ¡ 5.5 4,082.2 5.5 17,747.8 5.5

¡AfCASH 20 ¡ 5.5 4,082.2 5.5 17,747.3 5.5

¡SAN MA.RnN 8 ¡ 5.2 3,864.4 5.2 16,800.6 5.2

¡JUNIN 7 ¡ 4.9 3,690.2 4.9 15,652.3 4.9

¡HÜANCAVaiCA 6 ¡ 4.7 3,468.3 4.7 15,078.7 4.7

¡AREQUIPA 8 I 3.4 2,490.3 3.4 10,829.2 3.4

¡LDRETO 6 ¡ 3.1 2,283.3 3.1 9,926.7 3.1

¡APURIKAC 5'*¡ 2.6 1,939.3 2.6 3,433.7 2.6

¡UCAYALI 4 ¡ 2.5 1,813.9 2.5 7,888.1 2.5

¡AMAZONAS 3 ¡ 2.0 1,497.4 2.0 6,509.9 2.0

¡LAMBAYEGUE 3 ¡ 2.0 1,467.4 2.0 6,379.3 2.0

¡PASCO 3 ¡ 1.7 1,287.2 1.7 5,596.4 1.7

¡ICA 4 : 0.9 641.7 0.9 2,790.0 0.9

¡«. DE DIOS 2 ¡ 9.3 603.2 0.3 2,622.7 0.8

¡PJÍ1BES 1  ¡ 9.8 581.1 0.8 2,526.5 0.8

¡TACNA 2 ¡ 0.7 522.1 0.7 2,269.7 0.7

¡M0CS.E6ÜA 1  ¡ 0.5 347.2 0.5 1,509.7 0.5

¡CALLAO
1

1  ¡
1

0.5 335.7 9.5 1,459.4 9.5

1

¡TOTAL NACIONAL

1

166 ¡ 190.9 73,364.7 109.9 321,137.5 199.0

ASIGMACIC»! TOTAL
*

S/.

43,345.4

32.280.6

31,302.4

26,324.8

26.081.3

25.453.7

23.536.4

21,830.0

21,830.0

20,655.0

19.252.5

18,547.0

13,320.0

12,210.0

10,373.5

9.700.0

8,007.3

7.847.2

6,883.8

3,431.7
0 'vjí; a
vy ¿i. Ja 7

3,107.6

2.791.3
1  Qi y J

1.795.1

395,000

X

11.0

8.2

7.9

6.7

6.6

6.4

6.0

5.5

5.5

5.2

4.9

4.7

3.4

3.1

2.6

2.5

2.0

2.0

1.7

0.9

0.3

0.3

0.7

0.5

0.5

109.0

(») CONSIDERA EL KOflTO ASI3'1AD0 PARA EL PRESUPUESTO DE 1993 SIH IflCaRPGRAR CORRECCIOÍJES.

FUe.TE; FKCODES

CDI - LUM



CUADRO Nro.6

PRESUPUESTO 1993

ASIGNACION DE RECURSOS POR PROGRAMAS

(MILES DE SOLES)

REGION INDICE DE

CARENCIAS

PROGRAMA

APOYO SOCIAL

(20%)

PROGRAMA FOMENTO

EMPLEO PRODUCTIVO

(80%)

ASIGNACION TOTAL

(100%)

S/. S/. I  S/. /.

¡AREQUIPA

¡CACERES

¡CHAVIN

! QRAU

: INKA

LA LIBERTAD

¡LIMA/CALLAO

ILORETO

IMARIATEGUI

RENOM

ISAN MARTIN

!UCAVALI

¡WARI

¡TOTAL NACIONAL

3.5

12. 1

5.9

'9. 1

12.2

2,420.

1 0,69 4.

3,414.

7,011.

9,316.

3.

14.

4.

9,
42,

13,

•, 344

8.2

15. S

2.7

1. O

11.7

4,622.

2,508.

5,837,

12,368.

4,044,

1,979,

7,797,

O

7

5

6

6

3

4

9

O

100. O 76,360.1

•^o

12.

6.

3.

7.

16.

5.

1 0.2

37,

17,

13,

10,
23,

49,

16,

7,

31,

680.6

77S. 1

658.3

045.9

263.9

378.7

491.3

034.5

350. 3

473.2

177.6

919.6

188. O

3.2

14. O

4.5

9.2

12.2

5.7

6. 1

3.3

7.6

16.2
C o

2.6

10.2

12.100.8

53,472.6

17.072.9

35,057.3
46,579.9

21,723.3

23,114.1

12,543.1

29,187.8

61,841.5

20,222.O

9,899.5

38,985.O

100. O 305,440.0 100. O 381,799.3

3.2

14.0

4.5

9.2

12.2

5.7

6. 1

3.3

7.6

16.2

5.3

2.6

10.2

100.0

FUENTE: FONCODES

CDI - LUM



CUADRO Nro.7

PRESUPUESTO 1993

ASIGNACION DE RECURSOS POR PROGRAMAS Y AREAS

(MILES DE SOLES)

¡PROGRAMAS Y AREAS MONTOS (S/.) 1

»

¡PROGRAMA DE APOYO SOCIAL 76,360 1007'; 20% I

¡=i= ALIMENTACION 22,903 30
¡ * SAIJJD 22,908 30
¡* EDUCACION 22,903 30

¡* SANEAMIENTO 7,636 10
1

¡PROGRAMA DE EMPLEO PRODUCTIVO 305, 4-10. 0 100%

¡

30% ¡

¡* ALIMENTACION 106,904.0 35
¡•+ SALUD 1 «=: O"?"? n

1 kJ y ̂  f ̂  m U 5
¡  =•= EDUCACION 61,038.0 20
¡* SANEAMIENTO 61,088.0 20
¡ •■'= A. PRODUCTIVO 61,OSS.0 20

¡ASIGNACION TOTAL 381,800.0 100% ¡

FUENTE; FONCODES.

CDI - LUM



i

%

CUADRO Nro. e <

POBLACION BENEFICIADA CON LAS INVERSIONES DE FONCODES - 1993

B C D E F

1
1 ¡POBLACION TOTAL POBLACION URBANA 1

1 POBLACION RURAL ¡
I  REGIONES POBLACION BENEFICIADA POBLACION MARGINAL BENEFIC. .¡ POBLACION BENEFICIADA ¡
1 TOTA! ^ ̂ ̂ ̂ ̂ — l IPriAMA TTlT^I f Pl lOAl *mT*AI 1

1  k r lL. 1 U 1 íiL. É  l"\Ur\Hu 1 U \ RL »

! B/A D/c y.
1
» F/E "/: !

I AREQUIPA 961,650 149,074 15.5 822,104 69,066 8.4
1
1 139,546 80,009

*• *" *^1

57.3 !

!CACERES 2, 149,494 630,296 29.3 1,132,818 80,362 7. 1 ¡  Ir 016,677 549,934 54.1 ¡
1CHAVIN 1,042,929 338,813 32.5 594,011 96,013 16.2

f
I 448,918 242,905 54. 1 ¡

¡ GRAU 1,539,896 404,451 25. 4 1,085,866 128,010 11.8 1
1 504,030 276,441 54.8 ¡

! INKA 1,327,444 392,624 29.6 597,434 80,522 13.5 1 730,010 312,102 42.8 ¡
¡LA LIBERTAD 1,234,742 338,807 27.4 868,025 140,603 16.2

1
1 366,717 198,204 54.0 ¡

¡LIMA CALLAO 7, 167,350 1,624,377 22.7 6,900,492 1,478,991 . 21.4 1
1 266,858 145,386 54.5 ¡

¡LORETO 683,653 235,077 34 . 4 364,847 60,475 16.6 318,811 174,602 54.8 ¡
¡MARIATEGUI 1,397,147 363,413 26. 0 665,991 50,807 7.6 1

1 731,157 312,526 42.7 ¡
¡RENOM 2,554,096 674,335 26. 4 1,138,930 55,929 4.9 ¡  Ir 415,167 618,406 43.7 ¡
¡SAN MARTIN 499,010 105,323 21.1 297,542 16,807 5. 6 1

t 201,469 88,516 43.9 ¡
¡UCAYALI 243,029 115,033 47.3 153,923 61,569 40. 0 1

1 89,106 53,464 60. 0 ¡
¡WARI 1,598,103 397,773 24.9 803,990 56,925 7. 1

1
1 794,115 34 0,848 42.9 ¡

¡  TOTAL 22,448,548 5,769,401 • / 15,425,973 2,376, 159 15. 4 !  7,022,581 3,393,343 48.3 . ¡

FUENTE: FONCODES

CDI - LUM



CUADRO Nro. 9

MONTOS DE PROYECTOS EVALUADOS POR LINEAS DE INVERSION 199;

LINEA DE INVERSION MONTO APROBADO
S/.

ABASTECIMIENTO DE AGUA
ALCANTARILLADO

ALFABETIZACION

APOYO GENERAL A LA PRODUCCION
ATENCION SALUD
CENTRO COMUNAL

CONSTRUCCION AULAS
CONSTRUCCION COMEDOR POPULAR
CONSTRUCCION POSTAS

CONTROL DE LA EROSION

EDUCACION

EMPRESAS DE TRANSFORMACION
INFRAESTRUCTURA COMERCIALIZACION
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

INFRAESTRUCTURA VIAL

INSUMOS AGROPECUARIOS
MICROEMPRESAS

MOBILIARIO ESCOLAR

MOBILIARIO DE SALUD
EMERGENCIA POR SEQUIA
OTROS

PAQUETES ESCOLARES

PAQUETES MEDICINAS

PESCA ARTESANAL
PLANIFICACION FAMILIAR
PREVENCION ENFERMEDADES
RECUPERACION ANDENES

RED DE ILUMINACION

RED SECUNDARIA DE ALUMBRADO
REFORESTACION

REHABILITACION AULAS
REHABILITACION POSTAS

REHABILITACION TIERRAS
REPARACION HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
SANEAMIENTO AMBIENTAL
SISTEMAS DE RIEGO

17,736,417.99
1,359,302.70

50,000.00
466,201.50
267,827.86

1,339,230.80
35,986,087.00

260,393.12

4,308,097.12
45,988.63

2,000,000.00
251,780.67

69.246.80
222,064.00

13,731,692.38
18,592,521.04

14,273,153.00
10,741,551.54

39.027.81

22,009,256. 55
5,700,767.79
6,532,171.36
2,910,346.19

22,080.83
296,840.00

6,395,443.46
1,055,841.00
1,087,568.54

2,029,171.15
529,029.25
501,451.24
21,973.94

1,019,277.50
104,810.51

388,754.12
19,447,098.51

TOTAL S/. 191,791,966.00

FUENTE: FONCODES

CDI - LUM



V- AUGXJViOS AJPUlviTKS ES TOESO A
COSCEPCIOS DE DKSARROLüLoO DE FOSCX3DSS

t»a

apoyo

bien es cierto FONCODES es constituido para ei
a  la población en extrema pobreza a nivel

nacionsíl, identificando lineas de acción basica e
importantes, óstas se limitan por estar irimtítsas en un
criterio de corto plazo y de carácter temporal.

La misma ley de constitución reconoce su
estacionaiidad en el tiempiC, y se podrá prescindir- de
-DMCODES cuando se supere el estadc de emergencia y de
extrema pobreza en el Perú.

Es ya ampliamente conocido que en paises de menor
cesarrollo y que atraviezan por periodo de crisis
estructural, no pueden superar esos niveles de extrema
pobreza en el corto plazo, y, por lo tanto, su nivel
ifsipacto social quedará recortado en el tiempo.

de

Otro elemento a

^  ra de

considerar es el referido a  la

naturaleza de los proyectos que financia FONCODES. La
mayoria de ellos son de orden puntal y en realidad no
permiten una proyecto a largo plazo, pues su ejecución

desarrollo, que tiene la caracteristica de st;r
sectorial y local, no puede ser asimilado en un
programa de desarrollo global a nivel nacional c
ceoionai, i o que si permitiria cosb batir las base^» de 1.
e X t r e m a p c b r e z a .

La poiitica económxca y social y si corte
-q u b e r n a m e n t a 1 basados en la e c o n o ra i a i i b e r a 1 , no
contemplan o permiten, pese a algunos buenos deseos,
insertar FONCODES en un plan de desarrollo nacional.

Es

e n

FONCODES,

L rt ñ

e 1

ne

o  afines

leche, comedorcE'
y con par t i c i p c .ón

beneficiada, se constituyen

cesario subsanar muchas de esas dtjficiencias
la actual poiitica de gestión y desarrollo de

un paso en ese sentido debe ser 1a
coordinación con otros instrumentos similares
coffíO el programa de los vasos de
populares, que siendo dirigidos
íaayorxcariade la pobiació ^
en mejores ex ponen tes de alivio a la pobreza Ar
población nacional. Además se lograrla mejorar la

llegar a mayor número de familias necesicada^,
.  ̂ lo que es muy iíbportante, acortarían trámites y
■*-lempos, como también racionalizarían los recursos
optimizarían los mismos, de forma que se de paso a
que muchos estudiosos del tema lo tn endonan
esfuerzo social de contenido integral .

gestión,

como

y
1 o
c n

En términos globales y de política
FONCODES al estar comprendido dentro de
actual de gobierno no logrará una
esperada en la ejecución de sus

nacional,
la política

independencia
acciones y estará

15
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sujeta a los cambios -

disminuyendo su potencial
los sectores de menores-

corriendo el riesgo de con
es joyo poli tico el gobierno vigente

e  interés de gobierno,
y  posibilidades de apoyo a
recursos entre la población

stituirse en un programa de

t n r E i a c i o n

prioritariamente
atención al ámbito

implicar una exten
pcb1 a c ion a les.

al ámbito de

de orden rura1,
acción, éste es

y secundariamente de
urDaño

ó n del

marginal,
p r o g r e fü a a

lo que debe
esos sectores

En cuanto

del gobierno,
D'STP (en raile?

al porcentaje

ia composición
de US$) es da:

respec to a 1

para 1992
gasto s,_"cial

según el MEF-

5.

¿ .

7.

P R O N A A

Vaso de Leche

Epidemias

Emergencia
FONCODES

PAD

Otros

escolar

13.9%

25 .1%

10-9%

O. a%

49 .4%

(26, 5t}5)

i 52,788)

(28,511)

(91,179)

(4,231 )

(86,940)

datos muestran 1 aEstos

social por instituciones de apoyo,
presencia de FONCODES en los mismos

or i en t a r. i ón

siendo

del gasto

relevante le

Es de esperar que al finalizar el año 1993, se
amplíen los montos de apoyo al programa social.

Finalmente, se deben considerar
análisis el lograr ia participación
y mu itisectoria1 en el programa de
de optimizar sus resultados y que
proyección niayor er» el tiempo, generando realmente
vocación de servicio a los más

población peruana.

como puntos de

multidisciplinaria
poyo social a fin

éstos tengan una

una

necesitados de la

16
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LINEAS FINANCIABLES POR FONCOBES

AREAS

•  !
Líneas de Appyo

Social

Líneas de Infraestructura económica
y social

Rural ürbano-sarginal

Aiifflen

tación

Insüsos accopecuarics (aj

Atención pre-escoiar y

guaroerías iriíantilee (cj
Desayuno y «erienda

escolar íc)

Huertos nutricionales de

autoconsuBO en escuelas

(c)

Pequeños sistesas de riego (a)

(bi (ci
Rehabilicsción de tierras (ai

(bi (c)

Recuperación de andenes (a) (o)
(ci

Construcción de pozos (a) (bi
ir)

Construcción y oejoraBicn-

to de cosedcres y cocinas

populares (ni
Pequeña ecpresa de

transforsación (ai

1
Pesca artesanal te)

Pequeña empresa de transforia-
cióft (ai

Infraestructura de coierciali-

zación (ai (bi

fieparacicr; de berraiientas y
equipos tai
Abrevaderos (bi

Sercados y plazas aqrepecuarias

(bi (c!

Centros de alsacenasiento y
acopio (b) íci

Casales frigoríficos (bi

Salud

í
i
t
i
!
í

í
i

j
i
1
i
)

i  N

Paquetes de fiedicinas (a!
Prevención del cólera (a)

Planificación faiiliar

(ai

Atención priearia de

salud ícl

Caspañas preventivas de
salud (c)

Rehabilitación de postas (ai ib)

(ci

Construcción de postas (a) (bi
(r.i

Rateriales y aobiliario
para estableciBientos de
salud (a) (c)

Rehabilitación de postas

(ai (bi (ci

Construcción de postas (ai

(bi (ci

Construcción y

sejoraaiento de centros

asistenciales y de salud j
(bi 1

1
i

i1  Educación
í

Paquetes escolares (a)
id

Apoyo a bibliotecas
escolares !a¡

Alfabetización (ai

Capacitación (cj

nobiliario escolar (ai

Rehabilitación de aulas (ai (b!

(ci

Construcción de aulas (ai (bi

(ci

Construcción de centros

deportivos (bi
Construcción de centros

coiunales (bi (ci

Robiliario escolar (ai

Rehabilitación de aulas

(ai (bi íci
Construcción de aulas (a!

(bi (ci

Construcción de centros

cosunales (bi (ci '
i

Saneatien

to

Desinfección de agua íai Abastecisiento de agua y

akantarüiado (ai (bi (ci

Saneasiento básico asbiental (ci

Recolección y trataaiento de
residuos sólidos (ci

Abastecisiento de agua y

alcantarillado (ai (bi (c)

17
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Apoyo
general a

la

produc
ción

Infraestructura vial (a) (bj (c)

Foresticiin y reforestación (a!

' (b!

Control de la erosión (c)

Pequeños proqratas de electri

ficación rural fcj

Hicroegpresas fal
Redes secundarias de

aiutbrado público (b)
Infraestructura vial fa)

(b| (ci

Notas; íaV Según Estatuto; (b; Según Ley de Fosento ai Eapleo; íc) Segur: convenio con ei SID.

■i
■«
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ftHEXQ 1: HOJA SE EVAi-üACIOH A HIVEL ttóCIOHAL
PROYECTOS

irsílicadores de TIPO SE PROYECTO

Efiiiencit

Infraestructura Econáeica

Cálculo de costos bien

efectuado

Solicitado/fscekulado ( = i

Costo/na 1 03$ 1,000 y

Costo/fBisi 1 k J'i_ L'SI 4,000

Infraestructura Social

Cálculo de costos bien
efectuado

Soiicitado/recaiculado

<= í

Ccsto/faitiia < 03$ lOO

Eficacia

Tasa interna de Retorno => lí'í

áostenibilidad doi proyecto y

las obras

Proporción de beneficiarios
directos => SOÁ

Tasa interna de Retorno

=> OX _

VALOR

Jl

Sostenibilidad del

proyecto y

proporción de
beneficiarios directos

=> m

Is^c^ Bibientals positivo Ispacto asibiental_ positm
Proyecto en área
prioritaria

Proyecto en área prioritaria
Ps^ionai

Proyecto en líneas oe
inversión prioritaria en

la región

Proyecto en líneas de
inversión prioritaria en la
renién

Solicitante es grupo

butano de atención
preferente

Solicitante es grupo hutano de
atención preferente

ubicación-en lona de

esergencia
Ubicación en zone de

esergencia
Itpacto
Kacional

Sal arios/inversión => 5QXSalarios/inversión => W,

lona de etergencia
sanitaria

Producción de aiisentos
básicos/producción total

19
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INSTITUTO DE APOYO AGRARIO

I ESCUELA NACIONAL DE FEDERACIONES CAMPESINAS

Lima, 13 al 16 ds DiciembrE* de 1993,

PROVECTOS DE IRRIGACION

f

;  Proyecte

i
i

Inveraioi"

total

m%

Area

Ha

líiversicn

ejecutada

rm

Area

benefic

Ha

Invirsicn

pendiente

tlHÍ

Arsa por

beneficiar

Ha

Coato/Ha

•Inversión

total/He.)

1
jChira-Piura 790 96,115 579' 56,115 211 37,000 8,230

jGlaos 1,160 127,000 20 "1,140 127,000 -  9,100

Chaviaochic 1,332 124,000 535 13,000 74? UIVOC 10,700

Chinecas 138 51,000 4C iüjOOG 148 35,000 3,700

JequBtepeque-Zana 555 63,000 325 36,000 230 27,000 3,900

íla j e5~Sinue5 1,502 62,000 70^ 13,000 "93 45,000 24,200

1 Pasta Grande
!

130 9,500 53 ,'27 7,500 lv,000

i

'Tacna 202 18,000 56 146 18,000 11,200

Tuabes 84 2,000 16 11,800 68 8,200 4,2CC

Total

í
5,9?3 2,333

>

A'n

•

Fuente : H E F

-

;■

•'V

! Vi- ' ■ S V • .

:i-. ./ ■ • -
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: !■<,- N;,

PROYECTOS DE INVERSION RELACIONADOS CON EL AGRO EN EL
PROVECTO DE PRESUPUESTO 1994

(Mi I. J.bn.e3- de Nue^bsi So.lesO '■ '' ; i

Monto Participación
a5ÍQi"iaüw Gn gá total

I. Ministerio de Agrimi tura 1  ̂ 2 11.97.

i. P r o r 1 a iTi a c. h -c s

- Infraestructura de riego 125.6 10.8%
- Acondicionamiento territoi'ioe 59 .6 5.1%

y vivienda rural
- Conservación suelos sierra 19.6 . .  1.7%
- Desarrollo agrícola 10-0 0.9%
- Programas de forests-cion 4.7 0.4%
- Dirección Adm. Superv. 2.5 0.2%

2. Proyecto F.E.A.S. 9.6 0.8%
'3. Progi^ama planificación agraria 3.5 0.3%

- Sistema de inversión técnica 3.4 ^ 0.3%
y extensión agrícola 0.1 0.0%

4. Sistema de infor-mación agrar ia 0.5

O

o•

II.Instituciones descentralizadas 11. ÍU 1.0%
1. IMRENA K h 0.6%

2. SENASA 2.7 0.2%

3. INIAA 2.7 0.2%
4. COÑACS 0.5 0.0%

III. Otras instituciones con gasto 1
en agricultura

,016.3 8.7.1%

1. INADE 803.0 68.8%
- Chavimochic 166.8 14.3%
- Olmos-Tinajones 76.0 6.5%
- P.E. Pasto Grande 74.0 6,3%
- Majes-Sihuas 73.0 6.3%
- Chira-Piura 64.1 5.5%
- P.E. Rio Cachi 56.2 4.8%
- Afianzamiento recursos hí- 52.5 4.5%

2.
■3.
4.

dricos Tacna
- Ancash Pro;/. Espec. Chinecas
•• Alto Huallaga
- FL'-4aO
- Jequetepeque--Zaña
- Lago Titicaca
- Pichis-Palcaau
- Proyecto Iri'-igación Tumbes
- Otros
Foncodes
Regiones
PRONAA

31.
28.
27.
23.
20,
16.
16.
76.

105.
49.
50.

O
8
O

5
6
5
2
7
5
0
O

Total sector Agricultura 1,166.7

2.7%
2.5%
2,3%
2.0%
1.8%
1.4%
1.4%
6.6%
9.0%

•I
'i • KJ/0

100.0%

Fuente : Proyecto de Presupue-sto de 1,994.
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INSTITUTO DE APOYO AGRARIO

I ESCUELA NACIONAL DE FEDERACIONES CAMPESINAS
Lima, i3 al ié> de Diciembre de 1993-

CaEíONTOA. DS XJi^A /^GRI OOr/rXirtA i^KNXJííCX^pA =
Des Iíolcí jL€í3fi.<iaLS et :E*aar'Oo 1 .sls ai cieiX slI^ocIoxi

QL los licxxleLlos 31 íiol ^oloTxdrri.3a.o si
jt'<3Í.-3 'icTojt ■e; c ir-olsoioxios Isfeo^r-slos y

¿■ íOG :L<r3CÍsci

ti cuadro re s u m c n de la d i stribución rural/urbana de
la población del Perú en los cinco ú1timos censos

n a c i on ales se expresa de la siguiente {naneras

Año P o b . u r b a n a Pea b . r u r a 1

1940 2 ' 240 36. 1 % 3' 967 63 . 97

Í9¿1 4'698 47 .4% 5 208 5i2 .6%

1972 8 ' 0 58 59 . 5% 5 ■ 479 40 . 57

1 9 S1 11 '085 6 5». 1 7 5 ' 9 4 5 34,97

1993 15'567 7 0 . 411 6 ' 570 29.67

•■i'

1

' :á
'.-j

1

r er u

•'-> »■

del

En 1940, alrededor del fe4/í. de la población del
■fue censada como p o b 1 a c i ó n rural- t n i 9 /
porcentaje de esta p. o b 1 a c i ó n alcanzaba el j 1.
total nacional y el reciente censo de 1993 arroja la
cifra casi simétricamente inversa de 70,4X de
población considerada urbana frente a 29-0.'- rural, ¡.-.n
otras palabras, en ¡Tiedio saoic la correlaciós» r -.í fal —
urbano ha devenido casi en cifras simócricar
i nver t id as'.

■i
' -i

«ota dB la invEsticacióíi Bob'B reUciBíiSs ;36o":ie5 j socisiiatí rorai oara discutir. Jaise lirrutie,

1
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El reciente censo noe permite disponer de cifras
demográficas y tendencias, Seríaismos. primeramente las
cifras que merecen ser destacadas!

i. Lima¡f Piura, La Libertad, Cajamarca, Puno, Junin
y Cuzco son los departamentos más poblados del
Perú y superan el millón de habitantes, sumando
entre ellos el ¿í1,4X de la población total del
país.

Cajamarca, Huancavelica y Apurímac <7.5,3%,
y  64,9%) son los de p-a r t amen tos con

población rural en términos porcentuales. En
re i ación

"7 "7
/ O a /a

m a y O r

términos

la población rural total

Madre de Dios, Ucayaii y San Martín disponen de
la mayor tasa de crecimiento intercensal (5.7,
5.4 y 4.5% respectivamente). Por su parte,
Ayacucho es el único departamento con
crecimiento negativo; -0.3%, Pasco
Huancavelica (O.8) le siguen
crecimiento.

índice de

í 0.7) y

en menor

Abancay es la

crecimiento: 1

Le siguen

primera ciudad en el

% de aumento entre 19S1

Puerto H a 1d o n a d o (121%),
( 12 O % ) , P u c a I 1

r

p a i -i O . o Á .) y tuanuco (89

 an k ing de

y  1993.
T a r a p o t o

.)

H partir de

expuestos,
rápidas:

las cifras y porcentajes

posible intentar a 1g u n a s

anteriormente

conclusiones

en

en

pD

c a

c a

c a

de

s i

de

o n

primer lugar, la retención de población rural
Cajamarca se puede explicar, tentativamente,

r  la mejor articulación de las economías

mpesinas regionales a centros de desarrollo

pitalista
mpesinos,

jar de

que oTrecen

de obtener

t r a b a j a r 1 a t

1 a pG;

ingreso;

p! a r c í

ibilidad a  1os

mon erar X05 sí n

las familiares,
tuación que no sucede en Huancavelica —segunde
partamento rural del país— donde la pioblacjón
realidad d isminuy e en el período intercensal.

en segundo lugar, destaca la especial
c o n c e n t r a c i ó n "norteña" del país: P i u r a, La
libertad, Cajamarca y Lambayeque reúnen casi el
25% de la población nacional. Si descontamos Lima

(29.3% del total del país), este porcentaj?
a umen t a a 3 i % -

en tercer

A fDemográfic

luga!

o en

,  la importancia del crecimiento

la selva en la última década tío

/hace sino graficar el dinamismo de esta región
del país a partir de su agricultura de
exportación; evidentemente, la coca explica buena
parte de este dinamismo. De las cinco ciudades

CDI - LUM
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que" más- crecieron ■ -sn e i Perú en .el periodo
i n te r cene-a i 5 3 e-on ciudades selváticas (¡iadre de
Dios, Tarápoto y Piicalipa) y una cuarta (Huánuco)
es puerta de entrada a la selva del Hualiaga» De
1^ misñia fHanera, los tres depar tacien tos que más
crecieron son selváticos: Madre de Dios, Ucayali
y S a n H a r t i n -

—  por el contrario, -la v i. ol en c i a po 1 i 11 ca explica
el mdicc negativo de crecimiento en Ayacucho (el
único departamento donde la población decreció en
los últimos iO años) donde se calculá en más de

'  100,000 ios migrantes forzados a abandonar sus
común idades de origen-.

En el transcurso de una generación, -la fami.lia rurai
peruaria > las relaciones sociales en las cuatíes
estaba inmersa han atravesado procesos importantes:
entre la reforma agraria de los 70 " s y la violenci-a
política de los- PO's, "las características de esta
familia rural variaron sustancia 1mente, y por eiio
los escenarios rurales actuales son entonces inéditos
en muchos de sus componentes, incluyendo las-
relaciones laborales.

Queremos resaltar tres procesos fundamenta le-s en la
sociedad rural que condicionan las relaciones
laborales, y que pueden en-contrar un sustento
empírico en ios informes de las regiones
seleccionadas por nuestra investigación:

a. cafftbios en la propiedad de la tierra: las
haciendas, convertidas en cooperativas, son ahora
en términos generales propiedad de parceleros
cuyo trabajo familiar se complementa con el de
jornaleros contratados pior ellos -que son o

í  migrantes recientes u otros p-arceleros.

b. cambios en los cultivos hegemónicos: el algcccn
i_ mn i p r esen t a en alqu-nos valles está ers crisis
como cultivo prioritario y ha cedido su lugar a
los frutale-s y las hortalizas: otra es la de m anua
laboral que este nuevo paisaje exige. En el caso
de la sierra pod-ríamo-s señal-ar también -o 1 aumento
significativo del cultivo de papa comercial.

t '
^  c. cambios en la migración estacional rural y por

ende en las relaciones laborales: los
i#. "enganchadores" de mano de obra han dcsapare :ido

frente a la oferta libre de trabajode migrantes

que residen en las ciudades -de los valles; el
trabajador "golondrina" estacional ha sido
desplazado' por el trabajador "mil oficios",
residente en barriadas y asentamientos urbanos.

CDI - LUM



La liquidación del laLifundio y del q amor; a i a smo como
sistema- por el gobierno y las reformas velasquistss
trasladó la discusión hacia "el reformismo", "la
revolución" o "la dictadura militar" convirtiendo a-,

o o b i e r n o m i s m o e n eje de análisis. La sociedad rural
pasó asi a un segundo plano. Las cooperativas
aq ̂  a r i as y a s-u e z . t amb zón s-e e m t i n gu 3. e r on en 1 a
década de i9B0j y surgió un mundo parcelero que hace
2b años era, en buena medida, inexistente e incluso
inimaginable para muchos.

La crisis, la violencia política, las migraciones-
sostenidas, la suplantación de cultivos, se combinan
con diferente intensidad pero apuntan a un mismo
proceso que tiene dos caras: de una parte, la
política de retiro de todo tipo de apoyo al pequeño
productor, considerando que las leyes del mercado
harén viable al eficiente: y, la otra cara del mismo
proceso, la descampesinización y pro 1etarización
<informa 1 ización) de amplios sectores campesinos.

De nuestros informes de campo podemos extraer otras
tendencias que nos parecen importantes y se agregan a
las tres principales que hemos citado líneas arriba:

—  en primer lugar, el aumento de trabajo al pareir
prácticamente en todas las regiones del país, y
que debemos diferenciar entre

a- tradicional

b. mercantil ,

—  en segundo lugar, el aumento del asa I aramiento
(por lo general inestable ,y temporal) como
componente central del ingreso de las familias
c a m p e s i n a 5

—  en tercer lugar, la estabilidad de algunas
ecofíomías campesinas por una articulación
regional dinámica, sea por, activos ¡Tisrcedos
;-iar!aderos. La demanda creciente de ciudades arí

expansión incide directamente .en esta
estabilidad. El mejor ejemplo es Cajaniarca, que
sigue teniendo un 70Z de población campesina y
que, sobre todo en sus provincias norteñas,
integra circuitos que relacionan polos costeñoi;
con otros selváticos. Sin embargo, estas
economías campesinas subvencionan en cierta
medida las formas modernas de explotación tíei
agro que no "enganchan hacia el -alza" a los
jornales promedio.

—  en cuarto lugar, la mantención de la
heterogeneidad del mundo parcelero: desde el
parcelero en vías de capitalización (que con
seguridad son la minoría) al parcelero en vías de
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proietarización

Bi a V o r i a ) .

1q u e con i-eguridad son la

y en quinto lugar, las transf orínaciones derivadas
de la violencxa política allí donde ésta se
implantó esta última década.

' n lo que respecta específicamente a 1 mercado ~1ahora 1

rural, hemos sefsalado algunas- tendencias que merecen
una mayor atención en el futuro;

X .

4 .

Los problemas de i a pequeña propiedad agrícola,
ahrunsadoramente mayoritaria en los espacios
estudiados, insinúan parcialmente la
reconcentración de la propiedad de la tierra —
comprada, alquilada, entregada al partir— en
función de un modelo de ag r oe >: por t a c i ón que para
muchos pequeños agricultores se ha convertido
casi en mito realizable a corto plazo y cuyo

paradigfna son ios- fundos tecnificados

El descarte parcial de la ag roev. por t ac ión
tradicional (caña y algodón) ha especia 1 izado
prograsivamente áreas con otros cultivos que
tiensn mejor colocación en el nfsrcsd-:'. En los
estudios que comentamos, espárrago, alfalfa y
vacas, arroz, cebolla y ajos son ejemplo de esta
zonificación creciente que otorga características-
peculiares ;adi reqlOn a su sociedad rural

Los actores presentes en la sociedad rural
(pequeños productores con asalariados o sin
ellos; asalariados temporales;
pro p i etarios; grandes

empresarios

empresas a g r o e >í p o r t a d o r a s ,
f un c i on arios, empleados de agencias proveedoras
de insumes y maquinaria, profesionales
técnicos, acopiadores, industriales) no viven
crisis tíel agro con similar intensidad.

/

1 a

las ganancias^
ag r

de

esp

los

 des cend i e r ors para ios pequs'-.os
i Cu1t o res en este último

algunos productos tí e

Li i Tí Q u e n i O 5 B i L: o c * %

Q r oe >¡ por t a c i ón — conso el

acó

s i c

S-Brí

érrago— no ha implicado irsejores ingresos para
trabajadores del agro

e m p' r e 5 a s- 5 los
piadores, hayan
nificativDS.

ala H a r a ñ ó n,

iariados.

a ti n q u e ios ingresos de
tecnificados, loe

sido, por su p«arte-
esparraquera , comc-

no redunda en beneficio de los

ua b ij i i a n z a '

::érmino5 generales, se trata de un universo
1 a b o ral que tiene muchas característi c á s de
reciente constitución y cuya evolución se
en las siguientes

no por obvias

resufrie

variaciones f untíafnenta 1 es , que
dejan de ser centrales;.

1

■j

I
CDI - LUM



la predominancia de ia venta libre de fuerza
de trabajo en condiciones ¡fiuv inestables y
generalmente por corta duración.

1 aa  disminución progresiva de la migración
estacional. reemplazada por la resicenuia
permanente de ios migrantes en las zoni-iír- de
oferta de trabajo. E!n las ultiínas oéi-aoas
mi i s de campes-inos cambi ar n 1 n vida fcfm u
pueblo natal a la residencia en ia ciudad? la
conversión de campesino migrante e s c a c x o n aI
en ob r e r o■ ag r i co1 a tiene ritmos y ciclos
diferenciados por regiones, p» o r v a i 1 e s , etc.
La ruptura de ciclos es.ta ci on a 1 es , gue ir-e
i n t e g r a b a n a la r a. c i o n a x i d a d c a íTs p ■=■ i n a
combinando la obtención de alimentos
obtenidos en- el lugar de origen con i o a
ingresos monetarios conseguidos en el lugar
de destino, ha cedido su lugar a la búsqueda
de migración definitiva. El censo reciente
nos señalará con mayor claridad
caracteristi cas de esta geografía humarsa en
la cual poblados o barrios de asalariados
rurales son coñí peonen te t urioamers t a 1 .

0 c r a

de
tr aba
e X el u
varia
el iflia
c a m i n

a s a 1 a
am bu i
c o n s t
1 a b o r
i i m i t

tendencia importante es la p r e d o m i ri a n
la ocupación múltiplo de es
j adores rxirales sobre el trab
sivamente agricola, en proporciones
n según la época oe los cultivos,
,  la politice. de precios, etc. A me
o entre la chacra y la barriada,

del campo pueden ser tamb
cargadores, obreros

rucción. La lámitatía especializac
al se corresponde er: mucho con
aba es be c 1 a 1 1 z a c i órx de áreas- de v.u 1 t i

r 1 a o o i

antes

cía

tos
a j o
q u c-

e 1
dio
1 05
i én

de
ión

"i ^
i. tA

vo »

El mercado I-aborai rural se ha constreñido por
otra tendencia importante? el auisento del trabajo
familiar en las parcelas propias , que abedecs- nr.-
só-lo al impacto de las politices de precios s?nj
también al cierre del Banco Agrario, alcancía que
sostenia, jornales en la agricultura parcelaria.
La d 1 siTt i n u c ión de jornaleros en las Darceias se
suma a la oferta que hace el
aqr i cultor de su trabaio v./o

ig el m 1 s n? o

su tierra-

b e Q u e ñ o

A la constatación i4 e n fcf r a i

total de Dr b an i z a ci ón trn t

rurales ,  Se pvietíen esg r X m i r

< cris i s de parx-idos,  c risis-

de c 1 a E- e  política tr ad 1c ion

piero V aidría la pena so

t r a b a j adores asalaria d o s no

í  desagremiación di
fe la ausencia casi
í  los + r a b a j a d n r e s
aro ii m e n t .o s- g 1 o b a 1 e c
B c o n ó m i c a , r e c a m b i o

L  , t r i 5 i 5 del agro)
iear pbr qué los

o n o b u i e r e n )

I

bueden
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organizarse. "La lucha

prioritaria entre los
pero tampoco "la lucha

lucha por los se r v icios"

por le tierra" no es

trabajadores del campo,
Dcr los 3 orna ies" o "la

Salarios bajes a la vez que esporádicos se
corresponden ccn ia carencia casi total de

organi 2aciones reivindicati vas entre ios asalariados
del .camoo .

En la sociedad rural peruana se entí-'emez cl an las
formas " r r ad i c ion a 1 es " de releición laboral con las

"modernas" y asalariadas.

La producción c a m o a s i n a tiene d

compiementari as :

o o 5 i b i i i tí a d e s

— la chacra integrada a los mercados
-  la chacra como retaguardia

Estas posibi1itíaoes, no necesariaiftente
se explican al interior de

fundamentales de los cuales haremos

revisión;

exciuyentes,
procesos

una breve

Urbanización

Con el

poblaciones forzados

c 1 aun mayores qí

o e ios c e 5 p i a z a m i e n e o s

por la violencia— debe mostrar

población urbana serrana.

Pero debemos reconocer que casi no existen estudios
de esos centros consideraoos "urbanos" —pueblos
grandes, capitales de distrito y ce provincia— que
resultan fundamentales para ei análisis de le
s o c i e tí a d r u r a 1 s e r r a n a .

Si queremos entender

conjunto,' deb e m o s

percepción de

sociedad r u r a1 en

entonces profundizar nue

1 as c a p i tales de. distrito,

provincia, de departamento, para entender los cam
1 asista-ótnica operados en

pero tambión para explicarnos

las nuevas redes de clientel

o c i a 1 / pa 1 i t i co , o como he.n variado las perrepci
(indios/campesinos frente a mAstis, y

o como actúan hoy los nuevos agentes del
poder local.

tíe la coiTiposi c i ón

ú i ti;, as décadas

funcionan

"del. otro"

v i c e V e r 5 a ) ,

su

s tra

tí e

biov

' a

c o fl.: n

\ S líD

ones

Este conocimiento de ia "urbanización serrana" debe

ser comprendido en sus diferencias regionales - or
las pa r t i cu I ar i d ades que el tejido social oose:. a.n
espacios distintos, con historias y probiemácicas
diferentes, con reivindicaciones Diferenciadas.
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Como s 3 eínp 1 o de nuestra a f i rín a c i ón
pueblo de San Miguel, capital de i
Mar, en Ayacucho. Hasta inicios de
pueblo era residencia de hacendad

agentes del estado, pí: o pistarlos
medianas parcelas capitalizadas. Es
s  <a i 1 a r a la m a v o r í a de c a o i t a 1 e s d

sierra peruana. Si uno visita 3. H

note una mayor p r e s e n c i a c a m p
habitantes; es decir, el pueblo
composición, y en este proceso de
cíimpesinos, son los campesinos
producción coca, lera del rio Apurima
compradores de cesas y propiedades
como ■' mi st i £ de nuevo cufí o " .

men cion a

a  p r D V i n
los años
os, come

de pe
decir, u

e provine
i g u e 1 h o y
e s i n a e
ha variad
"urbaniza

ligados
c  los pr
ur ban as,

remo s a 1
cia de La
60 este

rciantes,
Q u e ñ a s y
n  pueble
la de la

en día,
n t r B sus

0  en su

c i ón" de
a  la

1 n c i p a 1 e s
a 1Qo asi

Descampesinización

pro

an t
en

v i o
la
eco

i a
bás
s e r

par

peq

u r b a n
ceso d

es de

sis e
1 e n c i a
i n s e r

nom i a

rea 1 i z
i c amen

com p
a conv

Li e rí o c

ización oe la sierra se entrecruza con
e  descampesinización que si bien se ini
les ultimas décadas, es acelerado por

conómica del pais y por el conteitto
existente. Esta d e s c a m p e = i n i z a c 3. ó n i m p 1

ción de amplios sectores rurales en
capitalista, no e>i c 1 us i v am en ce a través
ación del c a p 1 fcf n e t : a m p o mismo

te a t r eés de a c t i v id ades que han de j edo
i ementarlas en muchas unidades familia
ertirse en principales: migración tempor
o m e r c i o --

un

cia
i a

de

i ca

i. a

de

i r c

de
res

sa i ,

Es decir
importantes circuitos
demuestran estudios
campesinas de diversas
Podríamos decir que en
Hn los jóvenes hijos

deberíamos h ociedad rural con
\ c

ablar de una sí

ciudad—campo, tal como
recientes sobre comunidades
regiones serranas.
el contexto actual la pregunta

de agricultores oarceieros y
campesinos es ¿cómo dejar de ser campesino?

El campo resulta ser cada vez més algo así como le
" r e t w gu a-rd i a " de las unidades domésticas rurales, oi.e
coordinan actividades económicas agropecuarias con
otras actividades y en donde las familias tejen
complejas reces que vinculan caífipo-c iudad non une
dinámica muchas veces sorprendente.

La otra. cara de la
conocemos y
m e i o r, tiene
' ' 3. d e o 1 o g í a "
"imaginario"
expectativas,
tíssafiiiación
muy compleja v
La educación

descampesinización. Ib que men
que resultaría fundamental entend

que ver can ios cambios ocurridos nr
campBsina, o si se orsfiere en

o  la " men t a i id etd " campe.lin
escala de valores. autcidentida

étnica-cu 11uraI, se expresan de
dinámica en la sociedad
formal, ios medios

mane

rural actúa
m a E L V o s

comunicación, las restricciones en las pos i oi1 i tí ad

í.-'E

"í r

í c.

a :

0 ^
ra

1 .
d e

3
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d B Cí B n a n c 1 a d s
agricultores, configuran
canor anisa que. coítíO decaa un

p^ftede peQUenDSlos casspesxno^ y
en buena medida este
i o V e n comunero del Cusco,

concuc; 5 a c u a 1dirsB de - la anestesia comunal

"Compiementariamente, las expectativas del campesinaoo
no pasan pr i or i t ar i ame n te oor el mavor acceso -a
tierra sino -icual que hece varias décadas- por la
integración a la scciederi mayor via educación o por
la me? ora. de í os servicios pufaiicDs-. es 3 sums por a a
obtención da ciadedanie. Esto encaja dentro de un
innegable proceso de desiioc r a t i z a c i ón que se expresa,
por ejeinplD, en el recambio parcial de la ^clase
política craaicional i-BQÍonai por nuevos d i r i gen .en. .

Crisis económica

r I

y o

ae

reo

e X a

i fr$ p

"ha

L-. r o

p V w

es t

economía campesina se mantiene en la medioa
aciona mieíRbros de la unidad faiTi.iiiar en í_i^cu
u p a c i o n e s urbanas, ti d e t e r i o r o de los t é r m
intercambio c i u d a c-c a m p o está p o s i b i e m

rientando las estrategias campesinas, no sub
ct amen te en que d3. m-ensión ■■ en que tender»
Q r t an t e s . p e r o es seguramente hacia una Síjíu
ia- afuera" ( re 1 ación éneo se más con a ti vid

anasl y no "hacia adentro"
ducción y el au tDConsufRD j 0;Ue

rategias campesinas serranas.

i_ a u m e;: t a 1 í d o
;  or ien tan

que

i -tos

i n os

ente

e ífs 0£>

C i- B B

ción

ades-

1 a

i 0 B

Vacío de poder y deínócratización

atraviesa

d i f'

t o r e í

La sociedad

.=^ea come d o de

r 5 d e f i n i c i ó n

rur a i

B Li B

de BuB- a■

por un pBr í c do de
componentes, una

d emo c r a 11 z.a c i ón de ie
-ticipación en proceso-s

gobiernos 1 o i- a 1 e i»,

Caracterizan este pro-ceso de
sociedad peruana no sólo la pí
electorales para eiegir _ _ ^
regionales, nacionales, sino tambiéu cambios
s i on i f i ca t i vos en formas y noríñas de compor tam le» .o
social, asi como el acceso ampliado a insti tuc i 0':-rV!=-
P u b i \ c a. s .

A esta democrati
Esta do m i s m o,
narcotráfico y,
involuntaria S L,
desatado V que

scciedaci rural
ponencias del SE
c -c f -o n s a c i v i 1 s u
su propia , dinám
una estrategia
'demás, nos pare
dobemos tener en
sociedad rural se

oación en curso han contr
las organizaciones popui

en cierta m-ed i ti a y d
o  mejor dicho la guerra
''re coi oca" los cosaponent

campesina. tal como vimo
PIA de IquitC'S sobre i as
r q 1 ociS- en Av a cu c naj , qu he»,
ica sin ser instrumentos
militar del Ejército que
c e mu y r u d i m e n t a r i a v q u

cuenta al momento de an
r r a n a actual .

i h u i d o
ares

e  m a

que SL
es de
s  en

r o n d a -s
a d r- . !

p a s i V o

por
e  t am
a 1 i zar

e i

n e r ¿s

1 a s

de.
r' i C o
3 ce

I o
fa i é n
i ¿Á

CDI - LUM



V i o 1 en c i a

Quizás el procese
rural serrana y de ffíenor po

cuánto a su dur ac ión y con seco
la visión de- ia sociedad , ^

resaltar el traslado de la pob-iaciórs
c i u n a d e s j s o b r s t o d o de la c o s t

isu 1 t i p 1 i catí o por la

de tTja.y o r i mpa c t o

rif-io.ibi 1 idad

n c i a 5 ,

V i u z e j i í„ 1 =s . u u

.

" u r a i

en

de

Ps

s e r r

rura

 e

de personas a una ¡ríigr .asi
aparca ndc tanto a "mislis" coirso a cafn

i o c ̂ estratos, s u o a n d o s e a este a fc a n d
^ ® j a s- a c. c JL o n e s o e i Estado y la c a

o r o y e c t o s para la s i e r r a , ín a r q i n a J a
decreto sobre inversiones en el agro.

n a

i

L«U

p e s 1

•on o

rene

e o

la

pr e V

ra c

ana

1  h

ue

ob

coo

rsQS

la r

i a t

w 1

so c

i B i

Dffs p

de

a c i

ría

1 i g

pul
de

edu

o t á

rec

i edad

■ó n e n
I e t a r
b e m o s
3  las
sido

ado a

B j va 5

todos

c c i ó n .
1  de.
i o n c e

L  no hace sino pr o,f und i z a r este vacío
cuando es necesario— pue incluye
psrtitíos políticosi casi retirados de
agrarios en notorio reflujo-

-acen tuéndo1 o
S. 1 S

i 05 gremios

Sí ^

cnd i

ó 1 o
u r a 1
V X S

e

y a n

on e

n  1 a
t,r a

e r i V

ve

; i c
de

i an e

nd en c i e. s y procesos
n a n el c a íTí b i o de a c t i t d
i O S C tí fñ p 5" S i. n o 5 iií 1 S ÍH o 5

n  su conjunto. Hasta
en i o por tan t es se c t or es

ances mencionaeos

y  de e:• i pec t a t i v as no
sino de la sociedad
hace 10 o 15 afíos

campesinos p r o g ~ a ma s
i u c í i a . si jT' d o 1 o b , p r o y actos un deba, t e .

a z cv c 5- on e5 ag r a r x as en a c x. .v v i da.o o en ges t a c x ón 5
i los se buscaba ia concreción' tí e formas de lucha
posibilidad de obtener mejores niveles de vida

vés de la actividad agraria o de sus actividades
adas o comp 1 eínen tar i a s .

Trabajar en el campo seri-anc. e incluso vivir, en él,
dijimos, son ahorsi objetivo de pocos y

ex pe c t a t i vsis de la mayoría
•_ u m o y a

cceemos que la e
-ie sectores de 1-a soc
tienen otras ffjiras. nacia e
comercia incluso mercadeo
en muchas z o ñas. y po t
los hijoSí educación, es decir

1  . "edad r u. r sr

s u p u e 5 c

 1 ̂  sal v o e 'u c e p c i o n e s
f u t Li r o í actividad u roana
oe casta oasica de cocaxní

D i a m é t a e t e r r» a 5:1 a
m i o r a c i ón, es de c

descat -íja-s !. !í i u a c iór» ,. es decir desaf i 1 i a c.i
definitiva o r e a c o m o o o é t n.i co — cultural ,

in étn ». s

■-ste proceso, de coisplejo discurrir, nos explica en
parte la poca capacidad de reacción del sector rural
Brerrano ante la m a rain ación creciente de la actividac
agropecuaria serrana en ios planes neoionales y e:
deterioro sostenido de ios precios
campesinos y del nivel de vida en

rCia oeneral izada.

de productos
un con t e >: t o d 'i

eos medios de comunicación
expandido paralelamente con si
V al retiro de las procuestas
dan tenido también una

sTsasiva, que se han
desinterés del Estado
y pro y setos agrario s,

S n ' ^ £v X. Sinfluencia decisiva

10
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nuevo percibir del niuntío de par be del caPipesirsaao,
9er habitñiTte del aoro eerrano no sc^lo rto es rentable
'i., i r; o Que no es cómc«dc , en té r ns i nos c a»!pes 3. n os sn i smos ,
.-'ara "ser ciuQe,tíano es iíecesario deiar de ser
i_a;TípesinD serrano-

Li. ios sectores urbanos serranos la expectativa por
acr.uder a la sociedad nacional es aún mayctr en la
'  e d i d a a u e" es ítí a v d r el nivel de educación y la
1 n t s p r a c i o n a la e c o n o fr? í a n a c i o r; a 1 y a ^ o s . valores
difuíiJidos desde los cent! os de poder. Y so algunos
Investigadores se refieren a la actual ' masificación"
dé la sociedad nacional —ver Favre,^ pos' ruieiiíplo —
i - 'Jdríaffios hab 1 ar , de socied ad r ura L " masi. t i. s. ad a co.n
Tiayor razón. en la cedida que su lua r g i na 1 i z a ci ón es
n a >= o r .

/Qué piden ios. cacTipes i nos? Resulta, sorprendente que
las reivindicaciones en -fBuchas oartes de -la sierra
peruana son las mismas desde hace décadas, y asi la
construcción de una escuela o de una carretera tiene
a veces mavor poder de convocatoria que le lucha por
melares preci-os para los .' productos agropecuarios . Es
decir, el campesino se-r rano coloca, en su es caí a, oe
reivindicaciones, la integración a la sociedad mayor
c-n Un lugar más i:mpD.rtante que la posibilidad de
obtención de recursos c-oírtpi emen t ar ios o. treraós- " de
Cisjore-s orecios o de crédito de fácil acceso.

Debe-nos recalcar nuevaíTiente la i mpor t an ex a del
coíBponente étnico, más fácil de " d i i «u x r" en un
contexto urbano. Dejar de "arrastrar" rasgos étnicos
Cfue producen actitudes de ma rg in a c i órs y racxsrao
— vestido y lengua en primer 1 ugar — es ta¡hbién parte
de esta búsoued a de integración, y por sx; pues t o es c a
a c t X t u d, tiene mucho que ver con la r xi p c u r a del
esquema de eum i s i ón / au. tcr i t ar i smo / pa terna 1 i smo
enraizados en la conciencia colectivanacxonal en
diferentes q r a. d os y (n an e r a s , rxs pt.u r a r e i a c i or? a d a con
el proceso de deíftc c r a t i z ac i ón al cxiai nos r e f e x fveo ̂
iíneasarriba.

«demás, la visión qxse ios campesxnos—comuneros o/errun
del Estado sxqxt. s siendo la de xtn Es cao o xejario
-física e ideológicamente- del cual -s exigen póces
eos as V el cxial exige a sxi vez ta.mbién pocas cosas;
es decir no otorga ni demanda casx nada a los
sectores campesinos serranos.

En estas- condiciones, le intericrxzacxon po- el
campesinado tíe reivindicaciones >-egion¿i'eB ;,,cce
resultar una vía eficiente para lograr n'uevas Tormas
de agremiación y nuevas ciropxiestas rei vind i ca tx vas ,
Es decir, la sociedad rural serrana podría impulsar
"desde abajo" un proceso de r e-g i on a I x z a c i ón real y

ií
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'  Á'

s-^ectivo a partir de las

regional ización decretadas

ac tu a 1e E d i s pcsi c iones de
'desde 5. r r i b a " .

Este proceso de regiona 1 i2ación permitiríaj por
ejemplo, cambiar ias perspectivas de integración
futura de las comunidades campesinas sT-uchas de las

cuales tienen actualmente las limitaciones de una

profunda huella histórica de conflictos que acentúa
el "espíritu de campanario" en cada una de ellas. Rías

^•ún ahora que en

de los mistis éstí

siemore.

m u ches poblados

ís se han ic o,

11 a t i vos

e s p s r a m o! ■ ue f< n r a

Sí4"'^-.v 'i'--

.
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INSTITUTO DE APOYO AGRARIO
I ESCUELA NACIONAL ÜE FEDERACIONES CAMPESINAS
Lima, 13 al 16 de Diciembre de 1993.

W)il^M*>MÍÑáMÍÍÉIÉSw MmÍÍimIíí**

•■■V r í -
,  • ■¡-V'ü;

LIMKAMIEMTOS DE PROGRAMA AGRARIO
EREREISTAR LOS NUEVOS RETOS EN El. CAMPO

Andrés Luna Vargas
Delegado de la CC

Mira^ar-Víchayal
Ex — Presidente CCP

Poz' <3vxé R<ecroxis"fc-ar~viciCi ic>xi dleX

Porque el agro nacional sufre
productivo. Esta situación
gobiernos y en particular
importaciones de alimentos y

una situación de desastra
fue creada por distintos

los que incrementaron las
desalentaron la produce.-ón

nacional. En 1990 se da un Sdlco
situación por efectos de la política
han eliminado las políticas de apoyo,
investigación que tenía el Estado, se
liberalizado el mercado de tierras,
aprobación de la privatización de
mercado de aguas de riego, regresando
en el Perú hasta 1902.

y

a  l

 se agrava
ultraliberal.

promoción
a c e 1 e r a d c
prepara

aquas y

ha
se

las
o

I e
Ge

/
la
e 1

que ocurría
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■jg cerró ei Banco Agrario y se racortó dt á=>'tA!..a:'nef.t.e &A
■financia miento de ias campanas agropecutiricí. s y _o_.
sistemas de comercialización y precios.
i Tpurtacicnes de alimentos son mayores y el ano c:a = acic
hf habido un récord en volúmenes, no porque nue=tro
pueblo consumiera más, sino porque se deje de sembrar
300,000 Hás. y las que se lograron sembrar no tuvroror
coda la asistencia necesaria bajando la produstivi-iatí
La historia y la experiencia mundial enseñan que totíi
país que se respete y que aspire a ser sober ¡aiíu, ^ebt
f E s o 1 'V S' r el problema: agrario pj a r a c o n s e g u. x r e i o b j e s- i v o
ce que su población se autoabastesca alimentariamente.

P^ra cumplir escte fin supremo todos los países^ del
mindo tienen políticas de subsidio y protección de su
aro y alimento a sus productores. Con el liberalismo
5-, Ivz. je que se aplica en el Perú, somos el únici- paí.:»
d«l munüc que no apoya a sus caínpesinos y productores
airopacuarios, para la productividad, capitalización y
t€cnificación. Los aportes hechos por ONGs, Fondeagro,
Fcncodes "o los regalos de campaña electoral, no sirven
pe-a defenderse de las políticas proteccionistas y de
su)sidÍD que dan los países de la Comunidad Económicd
Eu opea (CEE), Estados Unidos, Japón y otros países
e>; creadores de al i m e n t o s .

Fain la reconstrucción del agro nacional , de emoii ■tenes
en jiuenta q"ue a nivel mundial ha^y cambiiiS .>ustc n i-ivo .>
qus afectan las condiciones para producir o A^e pueoen
ser aprovechadas. El más extendido se debvf a la
irrcional explotación de los recursos naturaie^
en eligro ,el destino de la tierra y la humanididd. H,-./
un rocesD de calentamiento de la tierra que trae como
conecuencia cambios climáticos que ifRplican 1 —
pro.ingación de las sequías, el fenómeno del miño que
afeita a la costa es más frecuente, la selva es
afee, atía por heladas y vientos huracanados y se
presentan diversas manifestaciones de desastres
natu -les. En la producción mundial por erectos de ia
revo.ución c i en t í f i cc —t e en o 1 óg i ca que incorporara la
infomktica, la bio genética y la bio tecnología
sign.f.ca que los países de mayor desarrollo est^sn ef.
cond.ciones de incrementar su producción e invadir les
mercidoi sus productos.

Sin embrrqo, en el mundo hay un cambio en la cul^cuia
alir.entafia y médica que favorece a nuestro jjais yt^i qui
se reval-sran los cultivos andinos, amazónicos y tíei
trófico stco de la costa; se aprecia más las plantes
medicínale-» y la agricultura de f e r t i 1 i z a c i ón org-iii.i.Cr .
Se oresenlan ventajas en el mercado exterior pasa
proc accione- díí estación como frutas y legumbres.
Estis son "van ta jas muy importantes para el Perú quu
tieie el pri ilegio de contar con S3 de las IOS zonas-
de .id-a o pisos ecológicos existentes en el planeta.
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Para ia reconstrucción del cigro nacional, Di.ru faCi.or
3B la extensión del capitalismo y de su propuesta
neoliberal y más aún si se aplica a u^transa como
ocurre en el Perú, necesita de un répimen po111i co
autoritario, policiaco y dictatorial que asegure que el
país- tenga un pueblo son derechos, muz •_ 1 ando esta
r é Q i n con mecanismos liberales.

Por tanto, ios 1ineamientos de Proq rama Agr ar io txene
que responder a estas -condiciones en que el campesinado
nacional y los productores agreirios tenemos que hacer
producir la pacha mama, nuestra madre tierra.

Defensa de la tierra para quien la trabaja, no a le
tierra en producción pare quien puede comprarla.

tasne nuestra condición de productores y la moral qua
nos asiste, luchamos contra la venta libre de la tierra
comunal. Contra la intervención del Estado para
vertir y poner en venta las tierras comunales que no

se cultivan por ia simple razón de que el mismo Estaco
ha liquidado el Banco Agrario y loe sistemas de
crédito. Contra la actuación de la banca privada e
informal que presta dinero con la garantía de lu tierra
y busca expropiarla haciéndose pago con ella. Luchamoe
por que la tierra comunal siga siendo ineiibargab 1 o,
imprescriptible e inalienable, junto a los parcelerou,
pequeños agricultores, cooperativas azucarer as y s.
medianos agricultores y ganaderos del país, defendiendo
la distribución justiciera que logramos con nueceras
históricas luchas y ia Reforma Agraria dei urai.
V e 1 a s c o .

Briorización de las inversiones en las ubrae de
irrigación en función de la utilización de fRano de obra
y  puesta en producción de tierras cultivables.
Inversión privada para la ampliación de la froistera
agrícola y proyectos hidroenergétieos.

Lucha por la producción para el bienestar, la
justicia y el desarrollo.

Luchar por incorporar tecnología para encarar la
relación tierra—agua que se ha puesto més adversa que
•intes. Tecnología para manejo de cuencas, de suelos, de
forestación y preservación ecológica, de fertilización
orgánica, de investigación en bancos de semilla.
Tecnología para la transformación industrial de loi"
productos agrarios. Legalización del cultivo de Ir c«jca
y  transformación benéfica. Tecnología para manejo df
pDst cosecha para mejorar condicioneir- de
comer c i a 1 i z aciiin . Mejoramiento de nuestra ganadería y
extensión de la crianza de los camélidos andinos,
proservando la vicuña pare las comunidades

■^>rírr "i'-'iÉ'f iiiP'i I ■r'SiiíÁBiTfi'ífiiii ■
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la defensaj r g E n 3. z a r

Naturales;

Rondas de Cajaríiarca íFUCARSi)

H

ejemplo Federació
edió Afnbitn«_e

n Unificada de

y  Recursos

C a m D ̂e s- i. n fj s y

I- u c h a r por organizamos d e m u í_ r á t i i- a m e n t e p
intervenir en la lucha por la producción^ ror
5 mp res as comunales o mu 1 ti común a 1 es couio comi
.esDocializados parte de las comunidades campesinas
convertir ni confundir a las común i o ad es so i ansen t o; c
empresas. Luchar contra el plan del Estado para que
comunidad se convierta en una Sociedad Anónima y
allí desaparezca. Oue nuestras empiresas no coloquen
propiedad de la tierra como garantía, sino la poses
si así es acordada por las dos terceras par íes de
asamblea comunal.

ara

m a r

tés

sin

orno

1 a

por

1 a

ión

1 a

er

ad e
H.uchar por adquirir fondos de manera organizada
nuestras Federaciones Departamentales y da
centraliza, cío n es regionales y nacionales, uotarnos ce
instrumentos técnico —productivos para darle ^ñiayor
fuerza a nuestras alternativas. Demandar al tetado
modificación de sus políticas neo-liberales con

■ A n i d a d de fuerzas y dar" -curso a una ri e m o s o r e t. i ó n
práctica que los pobres del campo somos c a pac ce i.«e
hacer un Perú productor y no resignarnos al oestirso
ultraliberal de ser comerciantes de productos foráneos
y mendiqos en un país tan rico como el nuestro. Formar
Consejos Agroex portadores por regiones produt__ivae,
integrado pi o r todos los sectores que p a r t i c a a i s e ? i esta.
1 ctividad, eje ra pió; FRADEPT. Intercambiar experi=;ni_ia5,
mediante talleres, con part3.cipa ción tíe e>; peí-tos
nacionales e internacionales. Promover la inversión
privada en la actividad ag ro-ev; po r t ador a mediante
operaciones "joins venture". Preparar propuestas de
política macroeconómica que permitan dar
en provecho de los productores y de
origen. Por ejemplo, tasa de cambio.

rentabi]idad

la región de

Eligir al Estado la
crédito. Las cajas

modificación de la política
rurales siendo necesarias hoy

d e

no

no

;iene excedentes como para que los propios productores
constituyan sisteínas de crédito estable. Luchansos por

constituyen una alternativa real porque el agro

c^gla creación de un rianco para el

financiero pA-omocional que - canalice
suficientes, de íncdo oportuno y con
Drcmocionales hacia los productores

como en te

recursos

intereses

Sirviendo de

pal anc.a r enr i en t ador a para la z on i t i ca 1.1 or, y
diversi f i cación, o espec i a 1 i z a c i ón según las realidades
regionales de las cédulas de cultivo.

Exigir al Estado que establezca sistemas de subsidio a
los productores con la finalidad de atende»- la
5eg».iridad alimentaria de toda la población. Para
fin deben establecerse políticas de

esoe

precios
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preferenc . 5, sistemas de coíne r c i a 1 i 2 a c i ón del

pf-oductcr zonsumidor y aumentar la capacidad
adquisiti de las poblaciones urbanas para que estén
en condi es de pagar un precio justo por los

producto 5 men ta rios. In ter camfai a r la ex per ien ci a de
formación empresas con las instalaciones de ECASA y
Eí4Ci- eje s FASHA (Comités de Produc tores) .

Exigir q 1 Estado otorgue para el apoyo al agro y
que rece do recursos a través del canon a la

explotaci de los recursos natus^eies y de la política
tributar i reinversión del monto de los aranceles que
ce cobren r los productos agropecuarios que ingresan
al país. anual ce importación da insumos y bienes
ue capit. para el agro con una linea de crédito
avalada p 1 Estado con sus reservas.

F;eestruc^ . ción deí pv-vCJ de la deuda externa
j. i r a n t i 2 -z . ■ que el 30/1 de lo que se compromete a pegar
sea desi 00 al agro. Establecer relaciones con
gobiernoi quienes debe el Perú para canjear la deuda
por invt: ón en el agro, la preservación del medio
ambiente la natura i ez a, a través de sus
organiza; es representativas. Atención por parte de
la ban- comercial privada del crédito para los
medianos ricultores y ganaderos y la producción para
el mere externo. Se traite de que- todos fcstos
recursos O millones de dólares) s.e orienten a crear

un agro . rnizado con justicia y no dividiéndonos més
entre ri y pobres, como lo quiere el neo1 ibera 1 ismc,
y  que se ^paz de sostenerse rentablemente.

3. Resl ■ ción de derechos sociales para el agro e
i m p > 1 nación de servicios.

Por la d: cea de la educación públl.ca como un servicio
que coi * a cargo del Estado. 20'1 del Presupuesto
Maciona ara educación. Por una modificación del

sistema ctivo en su orientación y contenidos para
hacerla i al trabajo y la producción aoropecueri a,
Prcomovei' que ios centres educativos rurales se
transfor-T sn agropecuarios y tecnológicos y capaciten
a  la juv^ ud para darle condiciones para que' no migro
y  se a . - : c en el campo a la v: a n g u a r d i a de la
isfsp 1 emen > i ón de cambios tecnológicos que son
esencia!': - nnra producir y tener r en t a b i 1 i d ad = La
educacic abe ser bilingüe y respetar le identidad
ci-iltural interétnica como parte de la pluralidad
naciona'. al traspaso de los colegios públicos a
sector p¡ ano. No ai subsidio estatal a la edu aciór-

P'^ivada^ a la, eliminación de la gratuidad a la
educació" n;versitaria.

Por la cr-ncón de fuentes de trabajo para la juventud
rural. &>--^ganizar con la Iglesia, CDOperació^n
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internacioona1 y fondea

Emergencia íFitotoldoe,

eíipeci f a ees-
Huertos »

Andenes, Artesanía) trabajo para la
Federación Departamental de Campesinos del Qosqo
ÍFDCQ).

del .Frograma de
Recuperación de
juventud, ejemplo

F'Dr un sistema de salud a bent;ficio de las mayorías
rurales que boy no tienen hospitales y las p.j-= t-as Sntán
desmanteladas y sin personal profesional ya que éste se
sricuentra con ce p;t rao o en las grandes ciudades.
Establecer un sistema de salud preventiva. urganiZcsF
proisotores y promotoras- comunales de salud con apoyo
para su desenvolvimiento. Alentar la medic.ina popu.iar
capísci tación nutricionai como base de una
preven tiva.

y

sal ud

obligación estatal dé prestar servií
tendencia a la g r a t u i d a d. Control
medicamentos por el Estado 1 a

:ÍDS de salud con

de calidad de

sociedad y 1«

obligación de producir mediccafTientos sociales.

I mpl eiTientación , bajo responsabilidad del tstado,
-obras de infraestructura de salubridad. Agua potable
desagüe que por no existir en las zonas rurales
bsrrios marginales rrosultan ser ceusantes del / k)/.
las enfermedades que causan muertes.

d!

UDX igac1on

públicas y

d e orornover □ rOQ r amas ae viviendas

I asElectrificación de las poblaciones turaies y
comunidades campesinas. Establecer tarifa:=í eiéctriCtiS-

Esto debe servir para crear cundiciones que
favorezcart la transformaci én mol i nercx, Lfcf.-itxl,-
artesanal e industrial agropecuaria por cueata de Ies
productores. No a la privatización de x de

energía, agua y teléfonos.

Hejoramientc de las c-arreceras intr a reqioiiales y do
acceso e las comunidades p:ara facilitar los circuí--os
internos y a bar-atar costos en el transporte para la
comercialización.

A . Respa1d ando
avancemos a

los programas
la reactivación de

de sobrevivencia
la producción.

Respaldar la ejemplar labor de los comités de mujeres
que se hacen cargo de programas de sobr e v i ven i a pru c.
atender la situación de extrema miseria qje afsí -a a
más de la mitad de la población pqruana. Exigir rospetr
a  la orqanización democrática de las mujeres. Eliminar
toda forma de manipulación, cliqntelaje y ehanLaje
político por parte del Estado. Apoyarlas con prugíamas
product-lvos de huertos. invernaderos. manejo de

6

' '■ -"Tit
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w

animales menores y otros. Establece
común idad in tern aciona 1 para que en
alimentos —que causan una serie
lesionan nuestras costumbres aüce
cooperativo y c o m u. n a 1 ~ nos e i s v i e n
ia producción campesina y que esos
precio justo lueqo sean donaoos
poprnlaresde las zonas urbanas.

r relaciones con la
lugar de enviarnos
de distorsiones y
stralos de trabajo
riinerc para alsr-tar
productos pagados e

a  los comedores

Cumplimiento de la Ley ^530/ que
cu br i r el del costo oe los c
Extensión ce los pr og r ama del
ad e ci; án d o i o con el uso de alimencos

obliga al Estado a
omedores populares.

Vaso de Leche,
reoionales.

Defender la regiona1 ización y
tengan un rol más decisivo en el destino
municipalidades y Asambleas Ksgionales

que las comunidades
el destino de las

desarro1 lo

La lucha contra el centralismo se abrió en pai
desde los inicios de ia República. La oposición ue la
clases dominantes a que se impiemente un
descentralizado y armónico son cau^ja? itss
super-concentración de poblaciones, recursos
decisiones en ia cap-itai se ia rspúb'.ica. mié,.i.ra

só a» id oes-do .

G e 1

ei interior del país e^té ma

qu

 a

. ̂ ginaoo t
abismo del Perú formal y el Perú profundo es causa
muchos males y entre elios, de la guerra

>e esadesangra nuestra patria hace lo anuc.

suc 1 a

ci u erra

tanto daño nos ha hecho y nos ha costado, eíSiQiffOS
fin con solución política para que
democrático de scen tralizado
Comunidades Campesinas y en las organizaciones -e
sociedad .

se

basado

adra

en

e

El

di

que

que

su

un poder
nuestras

de

con

los gobiernos regioiiaies
r ep r e5£n taci ón de ios

tisccióri de las autoridade-:
en forma a eítioc r á 11 ca y

Facultades legislativas y
Presupuesto regional izado.

1  elegido po~r regiones. Derecho üe

sectores sociales

en el amtito regional
ConqresD Naciona

e j e c u t i V a s

i" e V o 1 a b i 1 i d a tí

El movimiento campesino, los pueolus rurales y ei
movimiento regional constituimos una gran fuerza social
que debemos asumir nuestro rol histórico para afa. xr
curso a una verdadera deseentra1izacion y
desconcentración del poder económico y político.

- s i 1V o — p a s t o r i 1 y laLuchamos porque la producción agro-
onalizada de nuestros rtrirscs

ríe una nueva ecc-nomía ,
que desde ese eje

democráticas y soberanas cctn el

tfansformación regí

naturales sea el eje ae
verdader aiTien t E n aci ona 1 i s ta
asumamos relaciones

mundo para intércambiar lo que no estamos en capacida.i
de producir prior itariamente.

iit áiTÍwiijlV r
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En la forja de eete camino, las comunidadtís y loi:
pueblos r u r a 1e s i u c n a r e m o s p a r a p u e los H unic i p i c s
expresen nuestra reivindicación reQÍonali^ta y ee
constituyan en una her r aírien t a en su favor. tilo
isTiplica que se abran canales de r>ar t i c ipaci ón / toma de

jnes par el forja r --desde abajo— un auto —gobierno
oueblo.d e

6. Defensa de los derecios
campesinado y el pueblo.

democréti eos del

Por un régimen Democrático Constitucional y
Deseentra1 i 2ado. Por un Gobierno de unidad nacional y
popular para la pacificación, moralización y
regional y nacional.

deserrollo

Me ai Estado contra—insurgente y dictatorial que se ha
constituido con el golpe de Estado del 5 de Abril y que
pretende consolidarse con la Constitución aprobada por
ai C C- D que consagra la v i o 1 a c i ó rs de derechos del p u e b 1 u
consequidas en décadas de lucha.

Le Ven t am ien to de los Estado de emff rgen c i e, no a - a
r a g i m e n t a c i ó n da n u e s t r a s vidas y el a u m a t i m i e n -- o
arbitrario de nuestras organizaciones comunales y la

de ios dirigentes y luchadoresproducción

injustamente acusados de se^ s t 35 ,

íiue cada una de las comunidades
pedidos para que ss-añ bene f i c i a r i a s
como un o e r e c n o

- a n t r a 1 i z e d a íTi e n t e para

manipulación que el

q ue

que se

haya U n

de estas

les asiste

i mo i emen te.

pliego de
donaciones

Luchar

Contra la

ejerce con esas donaciones

Pleno respeto a is autodefensa democrática y autónoBia
P¡-¡ funciones de seguridad ciudadana y ejerciCj-O -ji
atímin i H tr a ción de justicia. No a la irtteni_ió'< ue
conver bir as en entidades que manejan proyectes

iüctivos para lograr su sometimiento militarizado.pr

desplazados porp1e n c a las o r g a 111z a cio s < e s a e
efectos de la guerra y de la crisis del agro. Apoyo e
SIS reivindicaciones de terreno, vivienda y producción
para sus sostenimiento familiar. Para este efecto,
estado debe p r o m o v e r p r o g r a a s p r o m o i_ i o 11 a 1 e s
viviendas en las ciudades y crédito esrec
establecer uaioades productivas que aseguren su

e 1

d e

al na.rs

fute ru •,

Restitución de ios derechos sociales,
democráticos y humanos que pretenden ser
por la Constitución aprobada por el
frente a su aplicación y
ejerciéndolos creadoramente.

defender

económicos,

con cu 1cados

CCD. Resistir

los derechos

e
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19S4 - UN MAS SIN RECURSOS

AORO

Andrés Luna Vargas

100 soles con que cuenta el
e  la República de 19905 serán para

cipea con la que se acenderán
d o r d e está l a sr a y o r

Sólo 6 de cada

Presupuesto General d
el agro. Esta ridicula
las necesidades del agro nacional
f■ ar te de l a no b I a c i ón e conóírsi ca¡nen b e a c 11 •/ a del pa 1 ̂ j
comparada con ios demás sectores, se debe a que «da los
lí> mil 150 millones de soles que com
tiene el presupuesto, solo se
a'pr i cultura 9Qfc millones de soles.

.cifra global
destinarán p< a r a

Si se compara con ios rscuriscs que se lian dispuesto
po«demos decir que se reitera el; u e termina.

M  •

un €.1 año
ñbandon«o del
f i.i i i mor i . 3e
últimas tres
p e «q u e ñ o s y
incluso para
rebaja percentua1men
para s^g r i cu 1 tuca .

agro
repetir án las a

campañas p o r mx1
medianos productores
si próximo año

-a del 6.

por parte del del ing .

estas
gobierno

ngustias vividas eP
Iones de comuneros,

agropecuarios, e
de manera inaudita se

al h, 17. Id programado

REFORZANDO EL CENTRALISHO, EL PRESUPUESTO PARA
AGRICULTURA LO MANEJARAN DESDE L.IMA LAS AUTORIDADES Y

FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO CENTRAL.

una constan te sobre
de abril, es posible

í  ios 98¿> millones de soles del
sector agricultura, 917 están d e s t i rt a <d o s ai gobierno
central e instituciones públicas y tan solo tvv millonea
a los gobiernos regionales. Veamos;

Esta concepción que ha síqq
codo después del golpe del 5
a p r e c i a r 1 a c u £« n J o o í

PARTICIPACION DEL SECTOR AGRICULTURA
TODA FUENTE (MILLONES DE SOLES)

1994

SECTOR AGRICULTURA 986

í . GASTOS CORRIENTES
- GOBIERNO CENTRAL
-  INSTITUCIONES PUBLICAS
- GOBIERNOS REGIONALES

93
6 i
i D

1 7

II.GASTOS DE CAPITAL
— G O B i E R N O C E N T R A L.
— INSTITUCIONES F'üBLICAS

GOBIEFíMOS REGIONALES

893
279

562

7. DEL PRESUPUESTO TOTAL 6.17.
"1
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PAPi~IDAS PARA CÁÉBTTO CASI NO HAY,
OTROS' yiJSwVSK- A TCNER LA PRIORIDAD

La 1 1 aíBsíí 3 Rüs-r t v r* S ■j. r¡ r¡i c í. s a , o caja chica de i
Ejecutivo a. I Fiassdo del Uiaia. tro de Ecorioniía y Finanzas,
asciende a. 2,3^5 niiio,;es iie soles. De ella saldrán 140
millones d'" scJ.es oi'c ve ■ vi e t es d e las sobretasas, coiTiO
parte de los ^r.stac de c;.,3ital del gobierno central
para el sector e.g í" i cu 1 t v r v . 3efá la única partida con
que el Estado aportará - i v. ;;:ssponsabi 1 idad negada por
los n a o 1 i b e r a 1 e 3 c r i i: 1 í :.;,s . p a» r á crédito de la campana
.lío—R4 . Ter á un añb ríés sin crédito si se toma en cuenta
c]ue las necesidnd^o del sr-c agrícola están a?, rededo;' de
los ííCO, ra i i, 1 O"; 5-s- -'iC' ' dC'lares.-

M u y d i f e r"" en i!.e e ":í
■f •trasto . que en el Presupuesto

General de -i a PL: hI__ c a de 1994 recibirán otros

vectores q-.ie n -t J- r- D : é t i■bu yon a la reac ti'vación del
aparato prod '..i Cti■v' o B. c: X nér.t como' la aseguradora tí s la
b e i c o PotroIsum If A ■ T;- Ciue dentro de la reserva

finan c; i. era 199 4 oe Mir.F  tiene una partida de 141
millones. Ironí a i..

r i: c f\,  más dinero sin retorno para
AIG, que CT í"éd X t c pa ÍC- a millones de peruanos que
construyen 1C5 p ,cv t: r X y d e o V ida h a c ie n d D p r o d u c i r la
t i e r r £i .

De otro lado p^ara e} servicio de la deuda se
destina una suca de 3,b.i4 millones de soles, dándose de
este n-iodo cerca de 22 soies para este fin de cada lOO
ron que contaremos eri i4"94. Todo esto en circunstancias
en que no -sólc la deuda no deje de crecer, sino que
entre otros se pretende, hacer pagadera deudas inníDraies.
como la de los barcos chatír.'^a Mentara- y Pachitea, y no
tendremos flujo pos-J. t tve de los organismos
:i!U 11 i 1 a t e r a i a s oob lerrsc-s a los que pun tu a 1 ¡Tien t e se
..es V i e n -s na q -a n c o 1 a ci e v-1 a .

No se en cue-t-- al rol multiplicador de la
artivided aqropecuaria, vi al buen año en agua y clima
qutí se presagia y > ni siquiera el iSS del -1GV con aue
sigue; cjrabacos productes ag r ope cuar ios de origsn
nacional como el arroz : o^íz, sorgo y carnes " o.: .as

Estamos advertidos. Toca seguir resistiendo. 1994
s=^rá tamhiérf como io anunciaron en el Referéndum, lis
mayorías- 'de los pueblos rurales del Perú, la víspera
del fin dé un gobierno q t; e siguió d e s p e r d i c i a n d o las
ventajas q'ue tenemos en .( .a agricultura y, haciéndrio
m á r ajen t: p a r a los r: a m p e s i n o s , t r a b • j a-, d o r í; '■ , y
productores nacionales.

Se modificarán estos ron tPs con lo que queda del
debate p r e su pu e s "c a 1 en el pleno del CCD?. Muy difícil,
CDnociendo la ma-ycría que desprecia su origen
Provirscianc y rural.-
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aRTJF>0 DK TRABAJO SOBRE
GREMXOS AGRARIOS

Reí sTJunfiexx

X> El BoLleLCXoiei

F. 1 Con te >i to en el que han surgido y han actuado los
aremios campesinos en el Perú esta caracterizado pori ^

1.a) La transición
peruana.

capitalista de la ag ri cu1 tura

A  io largo de las úicimas tres décadas, el -.rgro
pe^^uano ha experimentado una transformación
sustancial que se resume en la conformación de una
estructuraagraria en la que la pequeña propiedad es
pretíominante, en la orientación al mercado de la
"íayor parte de su producción, y en la njone ti z ación da
las relaciones sociales establecidas en el proceso
productivo.

En buen a a arte de América Latina, t r aif si c ior<

capitalista se ha dado
grars propiedad, hoy
propiedad altamente
XEjzuador, Brasil, por

desde la modernización dr la
día convertida en mediana
capitalista y tecnificada

ejemplo) . Pero en otros

[1] Intregrado per CBl. CCP, CEAS, CEDEf, CEPES, m, CESCO, lAA, GXFAf!, PRüCAIíRA-, SEP,

1

i— .á
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países, entre ellos Solivia y el Perú, este proceso
ha siqnificado —en cuanto a tenencia de tierra y
volumen de la producción— la predominancia de la
pequeña produce ióh campesiná ' y piarce^aria-

En suma- ios camoesinos peruanos, a través de sus
movilitacienes y desarrollando sus orqsnizsciones,
han logrado definir en su favor la dispí.ta en torno a
si esta transición capitalista se daba como
Tsodern i 2 ación desde la gran propiedad o como r;uptura
de ia gran propiedad v afirmación de la pequeña
producción.

l.b) La democratización de la sociedad rural.

Junto con la pransición capitalista, la sociedad
¡rural ha eMperimen tado una democratización sustancial
expresada en la desaparición del monopolio histórico
que los poderes 1 oca 1es asentedos en la propiedad de
la tierra y el control del comercio tuvieron sobre el
derecho a la organización y movilización social y la
expresión y participación políticas. Resultados de
ese cuestionamiento han sido ia adquisición dei
oerecho al voto v la ex i s te n ca de mót a c i rt 1 e-s
orcanizaciones de los diversos actores de la sociedad
rural.

En suma, las organizaciones campesinas son a la vez
resultado y causa de dicha d emocr a. t i z a c i ón i la
riemocratización resultó de — entre otras cosas^— una

fuerte movilización y or g an i z a c i ósi campesina; las
características concretas de la movilización y
o r Q an i z'a c i ón campesinas están bastante ' condicionados
por los avances y las 1 i m i c a c i o n e s - o e ' dicha
democratización.

i.c) El intervencionismo estatal

La trzrn'sición capitalista de la agricultura y <2
.i emo c r a t i z B c i ón de la sociedad rural peruans;S ótav.'
tenido un actor importante en un estado cor- fuerte
tendencia hacia el ■ intervencionismo político y
económico. Ya desde la luchas campesina por ia tierr-a
de los años 50, el estado intervencionista ha siso
interlocutor principal de las movilizaciones y
organi2 aciones campesinas.

En primer fñomento, el tema fue el del rol del e'. taíto
frente a las confrontaciones directas Urit, s
catTtpesinos y hacenaatíos; mas tarde, eJ de la
prof ijnid idad de la reforsTsa agraria y i a autonomía
organizativa de los campesinos en relación con el
estado que se enfrentaba a ios terratenientes;
finaliTsente, el del rol económico del estaco en el
cainpo frente a las demandes productivas de las
orqanizaciones campesirtas.
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razón- de 5t;r
ha sido

de
1 a

En t o d o 5 1 o 5 c a 5 D 5 , u r a n p a " "t e de la
las organizaciones nacionales campes-inas
P r e 5 e n c i a del estado y sobre la. base de a s u a r como
un hecho esa p "esencia, la con "f r on t a c i ón y i a
fi B Q o c i a c i ó n se han dado sobre su ?" o 1 , -s c- fa r e la
orientaciócE de su presencia.

i.d) La experiencia
cafnpesino .

de un mov i íB i en t D so c i a 1

d a iTi ocréticos )
ccÉBunes

•frente p

i_ss or g en i z ac i on es canpesinas surgieron
íTCíVisiiento social claramente perfilado, cdíi
claramente expresadas (tierras y

,  cor? mod a 1 i d e;de 5 y dinámicas
lo largo y ancho del país, y t

mero a los hacendados y después a
económico y píO 1 í f i cemen te in terven c ion i st a .
años 70, así cofiio «nás tzsrde la AMAPA entre
les 80 e inicio-s de ios 90, la CCP y la Ci^lA
e "Opresión org an i z a t .i "v a de dinámicas
realmente existentes, que marcaban cursos d
en la agricultura y la sociedad rural peruana

tí e un
demandas
derechos

de acción,
niendo al
u n e 51 á d o

En 1 o s
t i rt e s d e
ueron i a

sc'Ci a l es
e  cambio

j. . e) La emergencia de nuevos partidos

£1 surgimiento de las organizaciones campesinas se
dio -también en un conte-xto en el que nuevas
organizaciones políticas --actuando ent el contexto
U en ere. 1 de democratización de la sociedad y la
política nar.ione.les— buscaban dotarse de una base
social en el campo ar t i cu i ándose a las n";OV i i i z a c c on es
c affi pes i n as en cu r so "y de f i n i en d o estrategias "y
programas de cambio global de la sociedad desde
base social campesina.

esa

En sun"«a , los g rem i os - se t o r ma r on como a r 11
directa de ios liderazgos de mov isn i en t os
locales queerah la expre-sión de la inansra
campesinos del ■ paí-s i ligaban urt rol en la tr
capitt.lista V la liemo c r a t i z a c i ón r-ural en
relación O
hacendados y

c G n "í ron t a í_ i. ó n / n tf g o c i a c_ i ó rf
'i estado y con e cj P o y o

c

y

cu 1 a c
s o c i a
como

3f-!5Í C

r .n a n z

•on

-gan i zat 1VD e ideológico de nuevos actores
que b'uscaban hacer
referente principal.

1 os i e clores p o p U i

sopo

o i í t i
ares

ión
les
1 os
1 ón

Vi e

lo-:

r te

s "S e X plica

en el agro
La crisis actual de .ÍDí> gririniu"r= i-ampe^xno
por ios cambios que han venido- ocurriendo
y  el país, cambios que i le'van a
existencia de tendencias antes no reconocidas asi
como a descubrir- la existencia de nuevas dinámicas
sociales que .no estén representadas en las

en las décadas anteriores.c r g 3 (! i z u c 1 o n e 5 ^ u r g i g a

■£

-i

4
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En 'lo5 términos n-ás generales, estas viejas v nuevas
dinámicas sons

2.a) Pequeña producción i mercado

En el contexto de la transición capitalista, la
actividad de las organizaciones campes^nae

.  . - , _ -icnuTs Dor e' control de losrestringió a la cispuca per e. He
^ ̂  4-i = i r-, una apreciación ciara aerecursos or oua i_ c i vcs, a t- v- _ i

que el problema que planteaba en pernpecty.a ^
ce ia pelea por las conoiciones glooa.e^ v Torma.
especuTicas de inserción en el mercado.

Ciertamente-. desde inicios de los 80 los gremios
asumieron como tema central la demanda
estado definiese a favor de los campesinos ■/ pequen^
Productores un conjunto de políticas, pero ^s.n
cuestionar ios aspectos de fondo del in ..er vencion - _m^
Dopulista estatal, sin desarrollar
oropias de organización productiva y oe gestión
les propias organizaciones campesinas, y - n
incorporar la dimensión del mercado como
central de reproducción de la pequeña proauc

Tampoco se prestó atención a otros oo- :
pasaron a ser aspectos sustanciales de la transx..-.
CBpi. 'tslisfc.S.

E' primero, la consolidación ae bolsones de extrema,
pobreza en" ios que se desarrollan nuevas Pinamx.a-
=.ociales con oredominancia de. las mujeres, ^nuevasformas de organización --1= -on'^il^ ec^tJdo íí
sobrevivencia, y nuevas relaciones cOn el _e.a_
torno a políticas de emergencia y compensación
social. El segundo, el crecimiento de un ^egmen^o de
trabajadores rurales que viven tundamen ta 1 men, te oe 1 a
venta estacional de su fuerza de trabajo -
mercados laborales locales, cuya preocupación central
nasa a ser la de las condiciones de trapajo ^ 't'::.
tien-n grandes dificultades para desarrollar fcr-M..>

2.b> Vacio de poder, e ins t i t u c i on a 1 i d ad democrácti ce
en espacios locales,

.  En el contexto de la Democratización de la socieduc
rural* las organizaciones campesinas se cendraron ^n
él fema del derecho a la, organización y movi-icaciu.■  J na V eT f ortalecimien DO ae s'.-vá  I-en DtT! a. •, ci ¡Ti jj e =i c a 7 e - • — ^ ^ ̂  jt.,_
q ■' r e r c i D n e s q r e si i e i e s n a c i o n a 1 e = para - w
democrática < negoc i a c ión / con f r on t a c i ón ) con ̂
central. Pero. no se a ten ción_ _ a i__proD . ema
planteado —en cada espaCcO iocal pa.i.s ^
quiebre dé las estructuras de poder propias de .a
é o o c a Q e 1 e h a c i e n d a .
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AeÍ; mientras
tema de 1

de re cdo

los aremicí; campesinos a b c r d =» b a ñ e i
. -.J 4

que

tí e íH o c r a c i a r e s P r i n g i ti a m e rt t e e f"i t e í i íj i u o i_ m o
a  ia oroanización y/o p r og r aioa t i c amer t e como

forma alternativa global de organización del tstado,
no hubo capacidad de liderar
de+inición en cada espacio

sociales e i n s t i t c-. c i o n a 1 i d a d e s

para el ejercicio democrático
rurales prácticamente carentes
estatal .

procesos c o n c r e t o s de
loca, de r e1 a c i on es
políticas alternativas
del Dodsr en zonas

de in51ituciona i idad

2.C) Crisis

esta ta 1

y  replanteamiento del intervencionismo

de

aii

nú

e S-

la

y

un

d i

e s

en

IT. !

iTi O r e 5 u 1 t. a d o de la imple íh b n
ajuste y las r €= f o r m a s ri e o I i

os el estado ha sido dré

mero y funciones, pasándose
tado básicamente normatávo
economía y con estrategias

autoritaria en lo que s e r e

donte>;tD, signado oor la
ferencia tíe dácadas an te r

tado tíemocratizador de la

la economía, y sí un esta
lado de la contrainsurgen

vas relaciones autoritariasnue

Desde la organizac

en que se asumió

dato permanente de
se tuvieron respu

vacio de poder y

se carece de- pía
redefiniciones en

Se carece de un

-^reptar las pr

d.ifererscie tambión

periodo anterior,
relación estado—so

de la actual mi

defenszi civil.

tación de las políticas
bereies, en los últimos
éticamente r educ i c o en

a  la d a f i n i c i ó Ti de un

en lo que se refiere a
de intervención militar

fiere a ia política, en
guerra interna. A

i or e5 , no hay fnas un

sociedad ni o m p r e s a r i a i
do intervencionista po r

cía y 1 a ' d e.f 1 n i c 1 on de
con 3 a o c 1 s d 3 d r u r a • .

ien gremia' la.mi ^ina, en la medida

a i rtatío intervencionista como un

la realidad y en la medida en q u a
estas concretas frente al tema del
la democracia en ia sociedad rural,
nteamientos claros frente a estas
la ubicación

d i s c u r s o f r e n t

r o i e s u

ai estada

G  tú ^ *

que ein

e (Ti i s a. s o e i n e o 1 i b e r a 1 i s m o ,
del p o p u1 i 5 m í
Y se carece

ciedad en el

litarización

intervencionista del

de una alternativa de
medio rural distinta

ía el impulso a la

u) Violencia, autodefensa, y democracia

En directa relación con el punto anterior , iren l e a _
-ferió me no de la violencia los gremios han respondi'—o^
apelando al derecho a la autodefensa autónoma pero
sin ir más allá a planteamientos alternativos re
ins 11 tuc i ona lid ad dem-ocr át i ca para definir las nueves
relaciones entre estado y sociedao en el inedic

desde ios gremios no r.a hr-bidu
articular y r-epresentar las nuevas

dinámicas sociales que emergen de la violencia. Apr
ejemplo, en buena parte del país, la incapacidad de

Al mis m o

ca pac i dad
tiempo,

de
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los qrefflios de liderar un zanjamiento práctico con

sendero luminoso ha- llevado a que sea el es-catío el
qL'.e lidere y articule or o an i z a t i v amen te en torno a la
Defensa Civil la rebelión campesina contra sendero en

curso en el país. Lo mismo sucede con el fenómeno de
los despiazedoB. frente a los que ios gremios

nacionales campesinos no han actuado.

2.e) La urbanización de los pueblos rurales.

buena parce acelerada

Estas

pueblos,
nuevas

terreno

económico/productivo sino en el terreno de los
servicios y ia calidad de la vida y de la gestión
democrática de las instituciones políticas locales
<  'n i c i pi on y sistemas de autoridades).

u ro a n i z a c 1 o n

pobiaciones,
desar !■ o 1 1 an
necesidades

del p a i 3 se vive una
de las poblaciones rurales-

que tienden a concentrarse en
nuevas dinámicas sccicíles
V  demanda = ya no en

2.f) Cambios en el sistema político nacional
de los partidos de izquierda

y crisis

Eiespués de un largo período de d emo c r a t i z a c i ón
sociedad rural en un sistema
(velasco), a lo larqn de los años

do la
político cerrado

SO, se con se 1 i dcii-or-
en el p a. i e une! m u 2 t i p 1 i c i d a o de m e u a; s i s -..j o s- y i o r ¿r! £i s
para la canalización de la participación política de
las poblaciones rurales, por lo que ya ios gremios
campesinos y los partidos de izquierda no pudieron
pretender seguir siendo los canales ev. elusivos de
dicha participación.

Esta situación se dio al masmo tiempo que, por el
conjunto de cambios ocurridos en el país y en el
mundo y por el agotamiento de p r á c t:
an t ademo eré. ti cas internas y ■ e i aen su

propia base social, estas organiza
afrontaron serias crisis políticas

destruyeron le legitimidad

acaon con su

políticas
orgánicas que

a d q at i r i d a
. r a n t e ios in os mediados di

Para las 'vr g an i za c i on es gremiales c am pe si ñas, la
mayoría de cuyos dirigentes milita en o se relaciona
con los partidos de izquierda, 1S! crisis partidaria
ha significado no solo la pérdida de a poy o ma te r i al
aino, principa1mehte, ■ 1 a desorientación política
p r o Q r a m é t i cá .

3, MiL3Le"°ir«=*.st l.ixi'^aLS ói!X

constataciün deLe

en m a r c h a
n á e v a s

la eiiistencia de estas tendencias
anxes no anotadas y el descubrimiento de

tendencias permite avanzar aigunas
apreciaciones generales sobre los nuevos escenarios
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1 a D r Q a n i 2 a c X on

características

a d q u i r i r =
O U B

■r> e 1
dicha

; a IB p D y i a s
o r q a n i z a c i ó n

n i

p u e d!

3.a) Nuevos escenarios de organización

i )

i )

iV i

La sobrevivencia
En todas partes
poblaciones
u-n a n u e v a

en ex c a jn p o i a e

en Situación de pobreza
dináflvica social 'en

sobrevivencia. Algunas de sus ca
actuales son ; pr edom in an c i a~ de
definición de relación con el esta
on q s, y agencias f i n a n c i e r a s i n t e r n
torno a prograñias de asistehcia y
desVincu 1 ación con estrategias prod
desarrollo locales y regionales» de
o r Q a n i z a t i V a .

M 1 5 T e

ha

t o r n o

r arte
las

do.
a C-1 c n

c o m p e

u c t i V

s a r t i

n c i a
m o t i

a

r i s t
íTíu j e
i 11 e
ales

de

vado
1 P»

n )=» ct c

•CZ \Jtí

c u 1 a

1 cas

r es ,

5 i a .

en

ión ,
de

c i ón

Los trabajadores rurales.
En todas partes del campo, aunque con mayor
claridad en la costa, se va confiaorando un
sector de trabajadores eventual es y d e
de la e9rDindustria cuyos anhelos
encuentran representaoos en gremios
consol iciarp. rofno r e pr eí en ta c i ene s
sectores que atíquirisron tierras u.u el
an ter ior,

ooreros

no se

que se
de -lo
período

iii) La pequefía producción en el me
condiciones- actuales de

producción en el mer
cas

pequefi a
r e tí e f 1 n i c i o n e s n e c e s a r i a
Organizaciones campes-xnas.
desde las propias bases

;ne5 estrateclas de

L

o r Q a n i z a c. i c '

r cado
la pe.

i_ e. u o

a or ime

e 3

an

es

ra

as

o es ■la producción y la
estrategias r e i v i n d i c a t i v a s
La segunda , def in ir una n
políticas oübiicas y rol
d e 5 a r r G11o a g r a r i o, que s u p
"-•sdistributivo. La tercera,
del .mercado como parte e se n
prepuesta programática de d e s a

o r g a n

ión ,
f rente
Li e y a

del e
ere e

asumir
c i a 1 d
r r o 1 lo

a-

r D

t a

o B S ti

t e an
0 e

,  d e f
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c ión
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1  es t
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do en
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ijnzs n
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e  la
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in i r
p i a s
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so 1 o
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e 1
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Las condiciopes tí e vida en los pueblos rurales.
ctores de la poblacior! rural, i a

ios ser V icio s. y las
centros pobiadosi

Para asnp 1 i os se
preocupación central es- por
condiciones de vida en su

B d u c a c i ó n, salud,
son r e i V i n d i c a c i Q n e

■ben atender definiéridose

comúni caeiones,
d e s a q Li s-, etc.,
gremios dei
solo como caíTspesinos
r u r ale s.

a c r a r i o 5

a c u a y-

q u e 1 • s
quizás ti o
sino c o f« o
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La autodefensa.
En ias circurfstancias actuales, ia autodeferisa
frente a sendere lumxnoscf se ha ccnvertico en la
dinámica social ,y o r g an i 2 a t i v a más importante en
importantes porciones del país. De la misma
manera en buena oarte cei país la aut-odefensa
viene siendo articulada y organizada desde ' el
estado, sin que ios gremios logren "capacidad de
orientar esos procesos de ma.ner a a 1 tern a t i v a ,

La democra
El p r o b i e sTi
autodefens
del poder
é M pe r i en o i
las de Caj
Defensa C
de guerra
f o r hj a 3 de
iTí e c a n i 5 m o 5

llenando 1
colapso de
las ha c i en

cia y- el poder local.
a de fondo que c s s r¡ t e a el tema de i a
a es el de la org eri i z e c i on democrática

en ios espacios locales. Tanto en las
as de rondas camipesinas autónomas como
aíTiarca y la sierra de Piura como en la
ivii que se extiende en ios escenarios

la cuestión de fondo es la de las
participación campesina y ios
institucionales que adquiere el

reconstrucoión del estado en el campo
os vacíos de poder surgidos desde el
ie sociedad rural de los qamsonales y

3.bl Aspectos generales
perspectiva.

de 1 a orqani zación en

i) Afirmación de lógicas locales.
La inserción en el íTfercado en el contexto
reforiTias libsi-aies es por naturaleza disg
en la medida en que pone por delante mi
r. egoc i a c i on es locales antes que neqoci
centrales entre inter1ocucores nacionale
mismo tiempo^ ia cuestión de ia deinocrati
adquiere contenidos 1 o c a i e s muy precisos
medida en que se jueqa en propuestas espe
de construcción de institucionaiioades po
concretas en ubicaciones y cor^~^l
diversas. En este contexto, un re1anzamx
la vida gremial pasa por fortalecer
experiencias y dinámicas locales
pre —r.ondi ció'n de reconstruir ref
greíTiialss nacionales ,que sean representati
las dinámicas locales en curso. ,

de las
regante
les de
aciones

5 . AI
z a c c i ó n

en la
c í f i c a B
1 í t i c a s
a c i on e a

e n t o r a
a s a -

c. o *0 o

e r B n te s
V os de

li) Carácter propositivo de las representaciones
naciona1 es.
En ausencia de une base social con demandas e
inter-^oes nomoqéneos y claramente ar t cu I atí v y
sin cener ai frente a in te r1 o c u t o i es i q u algente
perfilados (hacendados, estado) , las
representaciones nacionales camoesinas no

en cu en t r an
r e i V i n d i c a c.
fuente de

íTsas en i a tramitación
d 1

un

c c D m u n e a n t e
1 eq i t iffii d ad . En

d e

e E t &d o u n a
contexto de

8
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la lucha por la reestructuraci ó
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Hacia adelante,
de movimientos

gremios deben

representación

sociales mas

diferenciadas.

más que liderazqos crganizetíos
campesinos nacioriales, los

plantearse como espacios de

y  a r c i c u 1 a c .i ó n tí e dinámicas
bien locales y temáticamente

Replanteamiento
y gremios.
Fn un contexto

legitimidad de

de las relaciones entre partidou

de crisis de orientación y
los partidos políticos de s

izquierda, de existencia de múltiples- canales de
expresión política en el campo y de la propia
crisis de las organizaciones g remi a 1es
campesinas, es necesario replantear las
relaciones entre lo g»-emiai y lo político, entre
el gremio y el partido.

El cuest ionamien to ce la premisa Vésica. -uní
greiTiio como expresión del movimiento ruesticinan

igualmente la idea de que, dirigiendo, al gremio,
el partido dirige al movimiento. Puar lo demás
ya la experiencia práctica ha hecho ver que la
legitimidad que las oroanizaciones gremiales
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pueden adquirir en ciertos
dificiifisente transferifaie

estrictaoentB político.

terrenos es

li terreno

Es necesario mas bien, en las nueva,s circunstancias,
afirmar la especificidad de la vida gremial y la vida
poiítia reconociendo oue la legitimidad de un gremio
puede V debe construirse en base a su capacidad de
responder a los prob 1 ems con cre t os de sus bases
sociales sin pretender orientar o representar sus
aspiraciones y c ci c i o ri e s p r o o i a íT: e n t e políticas p o r
partidos sin c o n f lí s i ó n con los gremios como tales.

-1

1
'■iMi

10

l-

iíáiillÉiÉttiÉlúiG I ifiiiilil
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INSTITUTO DE APOYO AGRARIO
I  ESCUELA NACIONAL DE FEDERACIONES CAMPESINAS
Lima, 13-16 de Diciembre de 1993.

A <

cáSÍ.:'-".-

T.-Jh CX>M]P'EI>}S"RfkOXCM Cmííí:"lPE3XMA.. iDKr... I?JS3.^a»
C;iyfc4I3T03 KM SU KSTmJC?rO£L^ VXi

ir ROL Eíff T.A. SOOXEimO RURilL

1.- El proceso de organización gremial del cam
tío tiene ya varias décadas, desde la funda

las primeras asociaciones de defensa indagen
ijremios de yanaconas. De esta semilla n
gloriosa CCP y su primer dirigente fue
Pevez. El tipo de organización gremial simil
¡'structura sindical tenían a la base un nso
campesino con d e ni a n d a s c 1 a r a ía e n t e expresa,
í-.ier; y derechos democráticos. Estos gremio
un instrumento importante en la lucha por la

del viejo sistema de doen

gamonalista

pesin a-

c i ón de

3 y los
a c1ó la

Hi pó1 i to
a r a le.

V i m i e r? t

0 3S en

s fu''i on

t i e r a /

mXn a c i ón

". F'roducto da la int

tierra, la sociedad
La transferencia de las

comúnidatíes campesina

i*oper a t i V agrarias,
confrontación con las

afectaban la producción
los grupos monopólicos
alimentos y la produce
confrontación los gremi
fundamental para la
necesariamente lo fueron

esta lucha.

ensa lucha campesina por la
rural peruana se trarisformó.
tierras de haciendas a las

5, pequeños propxeta?ior,
puso al campesino >.n dj- •.ra

políticas económicas que
agropecuaria y lo enfrentó a
que controlaban el ñiercadc de
ión agroindustria i. En esta
os que fueron un instrumento
lucha por la tierra no
para el período poster'ior de
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necesariamente lo fueron pare el per Ixita pusterior de
esta 1 u c 1* a .

3. La base social predominante en el agro que surge
luego del proceso de lucha por la txert- T-í ee- ue

pequeña propiedad y min i f untí is tas . Este sector enti-ó
de lleno ai espacio de la lucha en el mercado por
mejores orscios y buscó estrategias para mejorar su
QGstión productiva, para la reprcducuión de la
pequeña economia fami 1 iar campesina y creo para ello
diversas formas or g an i z a t i v a s gc-nerr', ndo. adem c. =
.íCvimientGs localizados y sectoria i izarios con una
lógica regional»

Este cambio en la base social generó un desen
cuentro entre las representaciones nacionales campe
sinas y las federaciones de carácter local 5
hizo poco efectivo el trabajo de las represejitaciones
nacionales como ' organismo de interlocución cun el
s t a d O .

ó» El hecho determinante para que se constituyeran
nuevas formas organizativas era i a diversida-o

geográfica y regional, asi cornto la he terog-aneidad de
i a producción agropecuaria» El campesino, ei
ttcoductor agropecuaria tenia qúe adecu,- v r t.rr<ba.TO y
sus formas de representación en t un c i ón del man e.1 o de
sus recursos- y de su ubicación en el mercaoo.

Es por eso que en la década del QO surgieron una
multiplicidad de gremios que se organizaban pera
-nanejar sus recursos naturales como 1 a-s Juntas de
ysuarios de Riego, Comités de Defensa de Bosques; o
se organizaron por iinaa de producción para mejorar
so capacidad de negociación en el mercado conformando
" r;! 1 i tés de Produc tores , Asoci acicjnes ce Ganaderos » c:-n
Is. relación con el Estado, se organizaban para cons
tituir comités de prestatarios, etc.

IcJa esta diversidad organizativa no necesar i
confluían hacia un tipo de organización piramioal 1
segundo c tercer n i v e i - En el m e j o f de lose c-- s o í
llegaban a constituir organismos de tipo depar zamen-
tal" o per valle; más allá de esto, se iiegrsfaan a
establecer instancias que adquirían un carácter coor
dinador o de representatividad muy específica.

-eft crisis actual de las centrales campesinas y
particularmente de nuestra CCP, se eiípiica porque

.-.-T adecuó a los cambios que se produjeron e Aa

estructura .'el estado, la estructura agraria y ra sc.^
ciedád rural. Eas nuevas formas organizativas que cr*
cafftpssino y el productor agrario constituyó no fueron
ad-ecuadamente r espresen tados por las centrales campe
sinas, Qenerándoss así una crisis de dirección y oe
representación.
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és. El Estado buscó la forma de profundíEar la div^r
sidad OR la organización de los campesino^ y

productores agrarios. Desda el OL.. dex Góo^erno de
Beiaúnde, hasta el BL 653 de rujicnori, la y f ̂
del Estado ha sido de subordinar a la orgac ¿ acx un
campesina. Las cnstancxas de cor: certac xón que se
crearon ponían ísáyor énfasis en incrementar «a par

né . i ̂

4-

represen t a c i ó $
o  F -ü n d o 5

i e c t o r i a i

Ganaderos)

1

V xa

o por
t j. c i p a c i ó n
cnmités de productores
rueora hidrooráfica, a través de las Juntas ae
Lsuarios, dejando de lado las orgenizacxones con re-
d e r a t i V a s .

El Ministerio de Agricultura rué sueesivamente
se structur atío hasta reducir su nreserícia en e i c am

po, pero entre una de sus funciones estuvo el haber
Jiseñado el manejo del sector agrario a travé^^ ue xas
Cuencas Hidrográficas, y a través de ella estaolei-er
la relación con los campesinos y productores ayra
r i o s .

lo largo de la década del 30 y la EfCtual,, i
a LiH se ha impuesto como t.en u e n c x a í- . o :' -'i n es,
organización campesina es este tipo de relacxOn cnt
el Estado y las representaciones de productores y
asociaciones o juntas de riego. En las regiones don
las federaciones campesinas han sabido represenuar
i5e- !-a diversidad oroanizativa, éstas han masntenxdo
vigencia y fortalecido su liderazgo, pero en^aqueli
que no pudieron transformarse, su rol ha sxdu asumx

1 íid

o

i. a

ir-^.

tío

d e

3

SU

a s

do

-• o- r

D .

V a r X O s g " a m i o s don ti e. ■u i erazqo se ha oifumxsXi

El rete organizativo de las ft;dera<_iones y confe
deracioriBS está puesto en este punto: en su capacxdac
pgf-a eaber rep^resentar esta dxversxtíad organ._-^a'_xva._,
- en su flexibilidad para constituir una central qux=

'ierta en instancia c o n c t; r t a d o r a ;/ n «u P x .
Ó 5l X

?. Las oiganizaciones campesinas habxsudc jugauo un
rol importante en la demccratizacxón de la

^^cciedad rxiral, sin embargo no pudo ^onstruxr una
1 n s t i tu c i on a 1 id ad política alternaLiva= ps? a
ejercicio detnocrático del poder en zossas j u. a
Pf 1  i- ñicamente c¿trentes d¡ i ix s t i t u c i o n a 1 i d a d estatal

Mo hubo planteamientos cxaros fren-u ^ ^ i-..,
bios qute se produjeron en el Estauo desutr .-a of! ,xc^>
íteoliberal y se insistió en propuestas que teriiust u
la base una concepción de Estado populista de coree
urbano. fio se elaboró una alternativa de rexacxón
estado—sociedad en el medio rurai
actual militarización vía el xmpulsc a

T
V X i .

d i 51Xn t-a de
la Defensa Ci

1 a
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3  La autodefensa camoesina y l=i5 Rondan- que jugaron
un Daoel importante en le preservación ^ de

espacios" democráticos en zonas afectadas por la
violencia no pudo ir mas del rol que le impuso el
Estado y la estrategia contrainsurgente. Ai mismo
tiempo. desde los gremios no hubo '-apsuiaau ce
articular y representar las nuevas dinámicas socxa ^s
que emergen de la vicjlcncici. Por ejeripiC er. tv..ena
na>-te del pais, la incapacidad de Isis gremios ce
'iderar un zan i amiento pr»le tico i.o»i saenoe.- o lum.-.no-^c
ha llevado a que sea el estado el gue lidern y
«rticule organizativamente en torno =. 1 De 5 ersa
Civil la rebelión campesina contra sendero en cuvso
en el pais. Lo mismo sucede con el fenómeno de los
desplazados, frente a los que los gremios nacio-uaies
_fwf'pesi nos no han ac tuado .

7. En la década del 30 se produjo un crecimiento de
centros poblados rurales intermedios como

uaoitales de distritos y provincias, lo que generó
nuevas dinámicas sociales y nuevas nece^^idai^es y
demandas no sólo en el terreno económ1co-pfoduccivo
sinó en los ser-icios, calidad de vida y gestión
demo c r é t i c a de las 1 n s c i t u c i o 1 i e e ^ ■ - - • ^ i' ; I ̂
(municipios y sistemas de autoridades). Para ampüus
secrores de la población rural, la preocupación
central es oor los servicios y las condiciones de
vida en sus centr-os poblados-. comunicaciones,
educación, salud, agua y desagüe, etc. Es en esta
icción que se vienen formando nuevos liderazgos
rurales y las organizaciones campesinas ^ que ^han
sabido canalizar esta demanda se han t r anst ormadij en
organismos amplios de frente que integran a diversos
• íO-íi adores rurales

¿n función de estas cambios y en la búsqueda de asu-
rir con mayor eficacja la represen tación gremial c i-
Ics c -opesinos y productores agrarios es que en
CCP se deben operar los siguientes cambios en '1
con cepción c5e organización campesina y en la os vgr uc -
tura de ios g r emi os y cent r ales.

i- La Confederación Campesina del Perú debe iniciar
un profundo proceso de reorganización gremial y

debe plantearse si objetivo de fortalecer- 3i
represen tación y articulación de las or g an i z a c i une
-- v-. n 7 Qrj ̂  3. e H «

2. Tomando en cuenta la fuerte presencia de la pe
queña propiedad y el minifundio dentro de ios

q r e ff! 1 o s y de la pde la profunde crisis que dfec ta a la
producción campesina es necesario que la CCi- -tenga
mayor preocupación por;
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INSTITUTO DE APOYO AGRARIO
I ESCUELA NACIONAL DE FEDERACIONES CAMPESINAS
Lima, 13 al 16 tíe Diciembre de 1993.

-

'A A N I-tr ¿

-  . n^yK--.^]

mf0lm

SIL. iDseAi^Ror^o a^iharx^-
CXJMCEMXIJS Y E5KCÍE'^JEÍ5'^J'^..3 ^

i_ El USea^jr-K-ollo r
G<^rXGG:JCfG lt>x>_0 S _

■JO.\JLO-VSLS

No hay
c' e s a r r o i I c .
'.: r^ a n i 5 m o B
i denti f i ca
genera1men te
r! -.;cional y
pon 1 ación.

una sola forma de entender lo que e;
La concepción predominante en

financieros- internacionales es aquella
De =>art olio con Crec imiento Económico

e Á

1 os

que

j

medido por las variaciones en el producto
;u relación con el crecimiento tí e i a

El D e 3 a r r o 1 1 o tiene ahora nuevas d e f i n i c i o n e s í s c-
considera como indicadores de desarrollo atíCínáts del
."'Oder de compra de la población. Ici esperanza de vida >
e -i grado de alfabetismo alcanzado. Otras variable-
c.ínsitíeradas importantes, son la libertad política, la
vigencia de los derecrsos humanos, el grado de au t o e s —
tiíTsa personal.

r- . '■ uDcu®snto Eiüborsdo a partir de articules pubiicatíos por Pernandc Egurín en Debate Agrario, Quehacer y
conferencias.

(-11. •
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En la década del --O üu los pcsi5es> tí e-i i eccer uügo

BB habían trazado metas de crecimiento tomando como
refarencia el daBarcoslo de l-:#e pa-eoB iodL 5 t: ra . z ado a

a pesar de la inversión rezslizada y de las reformas
realizadas este objetivo no se logrón tn América
Latina j la e con o-mi a do los paíse:-» en las dé can as del 70
y 80 no sólo no habían crecido, sino que en más países
se vi'^ían procesos profundoB de hi pe r i n f i ac lón y
r e c e 5 i ó n , con un mayor c r e c i m i e n t o de la pobreza."^

El de r rol 1 o de u ri a a- u' c i e tí a d reo u i e r e de
crecimiento econójTii co , pero éste, no ^s -=.u f i b i e; s te oa.ra
que haya desarrolio- El desarrolle requiere, en primer
lugar, que el creciftiiento económico involucre a toda o
la gran mayoría de le pe bl ación, tentP el rsivel de la
nroducción como del consumo? en segundo lugar, que^
pueda genera;'- las condiciones para que el proceso oe

■ re c i m i en t o sea per rBanen te y con una buena capacidad dt;
autosostenidíientoj es decir, que la sociecad que se
aesarrolle produzca no sólo bienes, sino también
ciencia, tecnología v medios de producción.

En toda América Latina, incluyendo el Perú, ha
habido crecimiento económico agrario, -"mu- cuar-do fuese
en algunas Z'-snas o alrededor de algunos cultivos "ie
punta, con al tos r en d i o i en tos y tecnología. bin tiTí-
b a r g o , en la ín a y o r p a r t e de ios casos los o e n e f i c i o b de
este crecimiento se concentraron en pocas manos, y no

a 1 c a n z a r o n a la iTí a y o r parte de los trabajadores
dependientes o independientes rie esas zonas o de esos
cultivos. En 1985 la CEPAL realizó estudios sobre los
efectos sobre el desarrollo rural tí s 1 o -s c u i 11 o -s más-
dinámicos en doce países. En ninguno de ellos estos
r 'u. 1 t i v o s más dinámicos condujo ai d e s a r r o 1 1 o a g r a r i o .

Por todo esto se empezó a cuestions; la concepciOí!
predominante que señalaba que el o bJ e 11v o c e i
desarr-ollo era el acortar las diferencias en al
crecimiento económico entre ios países del lercer
respecto osl Primer Hundo.

P o-n er en práctica tal concepción suponía generar
una descomunal producción que ocasionaría graves tíanos
a  la ecolcqía^. El reconocímiento de que tal

2  Coincidían estas décadas de estancamiento con el
r coiablecimiento de gobiernos elegidos en elecc-ionee dcmocr ' o i. íce
y con una apertura de las economías nacionales a las regulacionor
de 1 me ro ado nrand 1 a 1.

■  -3 "El planeta que habitamos no puede proporcionar 3,000
millones de aixtomóviles, 400 millones de Tli de carne, 40 millones
de gjgavatlos de fluido eléctrico, 12,000 millones de toneladas
anuales de petróleo". Informe de las Naciones Unidas.

IH...
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perspectiva terminaria gecer...nac yisves
medio ambiente y a la ecología, preocupo
teóricos c5 e 1 dees /' r o i 1 o .

La destrucción de la naturaleza por
emulación al drsarrolio, por tanto
replantearse

.3 f" O Íl.' V. ̂  i- í ñ "i

aún más a los

acción de la
debería de

rt SX !R^iLa3í-*€xX
C  Xs:-

XteásaLX'-'iir-c» X Xo fcísrA-tií -

I>^SÍ3LE>

CtOTtlxG-er.pí'C

Los

f g r ar io'
7 e n t i d o'

términos 'oesarrollo
son utilizados en

muy confusos- Una

r u r a
1 »' y "desarrollo

ei lenguaje corriente en
precisión 1 n a c i a 1 es gu.e

•Jesarrollo rural es un soncepto mas amp.io
resarrollo agraris. Este esta referido a la
aaropeouaria, mientras que el primero •°-
aipettos de la sociedad rural, incluyendo el agra,lo.

La nueva definición que integra esta do b 1 e_ iiuc ion
de lo agrario y lo rural es U. f , auS
-strateqia inteqral que abarcei van o t... u. ^ _i -j_
ISs eSpecialistas han denominado ti Desarrollo
Sustentable-

En términos generales se ha
Sustentabie como un proceso de
social que satisf>acs la . . .
?  s g r u D o s interesados, m a n t e n i te n d o
opciones futuras y conservando lo
'i i V e r s i d £i d de la n a t: u r a. 1 e z a -

mejorami
necesidades y

ue carrol 1 o

ento económico
V

al

valores de tou
íTs i SBiO tiem

os

r e c u r s o 5

po

y  1 a

Esta

éste s e £t

o r o c e 5 o s

noción de Desarrollo Ssustentable exige
compatible con el mantenimiento de xos

ecolSqicos. la diversidad biológica y iOS
recursos biológicos. Requiere que el
■2 í cDut'-ol por las personas sos-ire tius ^ ̂  T . _ .
mantenga y fortalezca ía identidad de la comunica .

Impone que el desarrolla oea ^ ̂  ̂  ^ ^
uíí-u-a - los valores de las personas a f ec eao a p_ r él^

"'"demanda que el desarrollo sea econ.^mi uamen t .
rviciente y equitativo entre las generaciones pret>ent - =
pensando en las futurats.

La relación de estoü lincamientos con 1 acti - id ac

ior . a o o

y  la conservación de
ae

i o i

p r o t ó c >; i ó r?
r e c u r s o s ri a f xr

a g .í c o 1 a
r j a t u r a í. B z a
renovables-

Es a partir de ello que establecen la relaciónconservación-tíesarrollo- Afirmando qué no se justi xua
y e i

destrucción de 1 os recursos miateriales
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Q i" "C ¿ ; i * i ■' v. .1 fcf
desafortunado
Bconóm i co.

oero

. J c; T i - 3. r •' . if ̂  ■"

necesario para e 1
Ui ■ .a"- i. i

desarrollo

Esta concepción abre una corriente de critica a la
concepción ce i rol del mercado en el desarrollo. La
idea de que el mercado es s i e m p r e el mejor medio de
asignar los recursos natura1es renoreblés v que la
competencia conduce n e c s s a r i e íti e n t.e a su ma neje
sus ten t sb 1 e e55 debatido desde el' lado de los
con ser V'ación i s tas de la naturaleca. La explotación no
■" ogu i ad a de ur» recurso renovable puede con du ci r su
e>í i 5 "t en r i a hacia un nivel por debajo v. e 1 {nin i mo
necesario p<ara ■ au regeneración, sin qt-e elguj.én
reconosca que su suerte ha sido sellada y se pierda
i r r e V e r 5 i b i e m e n t e .

ha venid o p romo v i e n d o la nueva v i s i ó n del
s e ñ a 1 a n d c- que las posibilidades

d e 5 a r r o11 o agropecuarioOB

o e

La CEPAl
Desarro 1 lo Sus ten ta. o í e ,
re un modelo diferente
depende, en primB»' lugar,
rasto de los sectore-e , y luego
considerar todas las tí ismsinuciones de
lo político, lo social,
supuesto, lo relacionado

que esté

con el medi

.culada con si a r t i
de la necesidad de

d e 5 a r r o11o í tanto
econófifico como, por1 o

i m b i B r> t e

Para la
Su s t e n t a b 1 e ,

CEPAL, las dimensiones
icn l as siquien tes ;

del u e 5 a r f o.

DtSAftROLLO
SUSTtí,MT ABLE

I

}DIMEMSION
'. ECO M O M i C A

NIVEL f
Dt. V I DA t

{DlnENSIONj
1 POLITICA

i  MEDIO I
j H M B I E N 1 E i

SlABILIDAD
I  AJUSTE estructural

i o L V E C I A

!—

I

Según es ce esqueíTia, 5 i se quiere aplicar e1
Desarroilo Sustentable, se tiene que trabajar en arj.ar
dioensiones. Más aún, la ap 1 i ca c i ón de esta BEtraV.syií
parte del presupuesto de que hay que modificar las
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políticas económicas que se aplicaron en las décscltí-
del

a 1

70 y aO,

La dimensión e c^náfii^_jieX._de5^ r..riS

Las recomend a c iones del FMI para establecer
políticas de estabilización y a.:usce estructural
como condición básica para la genereczón de un
nuevo desarrollo, supone le aplicación ue polí<-ic«s
de control de ia xntl ación , reuLti-Ción ^ei ga-^^-
público,- libera!ización de mercados internos y la
dismirtución del proteccionismo. Todo e 1 1 o , t ene" e r i a
a generar condiciones, nara un nuevo dess r r ;_í i 1 o .

Esto, supone, una inversión del tMi y Bsi para que
los QobiernDs puedan aplicar dicnas políticas, a i ta
vez que los apoyarían para que sus actividades ce
exportación puedan ser potanciauae.

b ) E 1 n i Ve 1 de vida y üesar rj.;lio sus tantable

E 1 con capto del nivel de vida debe tf x pr eSe r la
calidad de vida y no tanto la cantidad de bienes /

V i c i os qu.t- se eiTipiean o están d j. = pon j. fa i es . ...equn
esta noción del "Desarrollo Bu s t an t ab 1 e
regirse por el criterio de que exista t aü to 1 a
toportunitíad de vivir de una ¿rtariera aceptable ccmu
ia capacidad de llevar una vida decente,^ y oo
basarse tanto en la varietí-ad de pioductos
disponibles.

Esto

canastas de

llev de lasa a formular las propuestas
^ V.... -r w w bienes indispensables para í ^

las necesidades humanas besicas. Estas canastas aa
bienes ouedar- considerarse como los insumsOs
necesarios para llevar un nivel de vida aceptable.

Por tanto, el objetivo ce la política económica qu^
propone el Desarrollo Susten cable es el apoyar --í
lealización de las capacidad.es humanas esenciale^a
( a par t i r de esto e 1 aboe an ind i ca>- t: s
cüantificabless Salud, educación, alimentación)

Dimensión eolítica del desarrollo sustentab1^

Las contíiciories

importante en
Sustentable, por

políticas desempeñan un papi-. 1
la estrategia del Desarrollo
Sos razones;

1 .

i i

Primero la prottec lión de de re

como u n o def iind amen ta 1 o5 piuedtí considerarse
los elementos del nivel de vida aceptable, y

Seaundo, las condiciones políticas determinan
la viabilidad de les medidas y propuestas que
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p e ?" s i q u e n q b t. s n -3 r a n> c i D s t u n d a <r s < t a 1 e i- con el
33tilD de c-ecimi.snto y la c i 3':r i bu ción del
producto.

La participación cemocráti ca y el- apoye
genere i izado conetituven raquisitoe previos 'para
una iransf orínación eKitosa hacia una ;r:riyor equidad.

d ) H e d i. 3 a m fa i e n t e v d e a r r o a .1 o u 4- e n t a o

La cu r3. S e 5 "f r a t eq i ae de desa r r o 1 1 o

e B t- 4 c o n d i c i i" j nada u o r f a c c o r e i-> k o í ̂j g i — o s ®
estrategia de la C2PA'.. y úM sólo introduce j.ds
conceptos ecológicos en términos generales y no
hace explícitas les consecuencias que tendrán las
I ifii i t a c i on ss e co i óg i c a.s en 1 Ci es t r is c t u r a productiva
futura.

Las estrategias de desarrollo del futuro deberá
c o n c e Tí t r a r se ¡tí á s en la relación e >; i s c e n t e entre el
alivio de la pobreza y la declinación ecológica.

í'3.. Ijiliziá-'fc.eíei 'W Is. cietX

En cuanto a las defini cienes conceptuales, se
r í t i c a que el D e s a r r o 1 A o. o u s t e n t £■ u i ̂ c s r e i c ci re

ptrecisiones y f un ri a fuers tes prácticos. 'P'jr ejemplo, al
i ri cent i v ar las e;; po n t a c i onss , como una estrategia de
j íesarrollo pare la agricultura, no tiene en cuenta el
•nevitaAsie deterioro de los térffsinos de intercambio que
condena a ios países del "ercer Mundo a una continuidau
en la política de en deud ac i e n t o ; y taiTipoco tiene coino
i c f e r a n c i a la sii a r g i n as 1 j d a o o e e s t a s ¡tí e r c a n c í a s de i n
c c o ii o íTi í a íTi u n d 1 a 1 .

El csonsiderar que la racionalidad ecclógica o que»
1". protección de los r o í r c-os naturales y, del mee». ■'
amoiente , va a brotar os pon^áncaraente del actual
sister-, •••: acnnómico.

í4o toma en cuenta que su fom.ulación rso se ubica en
"as condiciones reales sociales y política ya que
prescinde del entorno político y de las. condicuonoB
e'".onóíui cas actuales, para prior i zar i as acción ?s
puramence ecológicas para de a I 1 .í generar sáesarrollo.

La limitación ínás i o po1 a.n te ec que la posibilidad
de ufeCierar un desarrollo agrícola sus ten t a b i-3 tal cc flra

Más aún, este estrategia se inscribe dentro de ?!.08
parámetros del modelo de crecimiento exportador de mater-ia prima
que preconizan el Banco Mu.ndial, el FMI.
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lo f o r m u1 a n 1o s t é c r -f i c o s del fTietíi o a iTs bi ente, reguirrc
de una fuerte intervefición de 1o p o 1 í t ico ; es decir ,a s

regulaciones pol Xticas y c e n t ra 1es S-O c iales exterfias a

la economía y esc está en c o rv "t r tí tí i cción con el

presupuesto inicial de libera 1 i2 ac i ó n da la economía y
del retiro del Estado tíe 1 a eco n Q íTi í a, tai C C ¡Tí D 1 D

plantea un a d e 1 as dimensiones SUStentables
"

De otro 1 ado , ei s t e un pro b 1 e ff? a cen tra 1 í esta

>. 3n capción no es há entendida como c o n tratíi c ción entre

los pi a r, s e s de 1  Tercer Mur, tío  CDn los p -a í 5 e s
d £ s a r r o1 lados; o coiRD una con t.radi cción ant a g ó r! ico y/o
secundaria entre los países de1 sur con el norte;, sino
•i u e la base de 1a fundamenta c i ón de est a teoría es la

b Isqueda de un tratamiento arm qini co e n t r-e  1as piarte5 -

- i.,- r_.sOí3 x>3r-o'fcsl€í:is..^.s <3«:X Eteá3SL&-'X^TafXXo Kmtír'eLX _

El principal problema pitra la aplicación de una
estrategia tíe Desarrollo Sustentabie en una sociedad
como la núest ra es la pa r t i cu I a r i d ad del
estafaleciffliento de una política a ultranza neoliberal
r.:, una sociedad rural altamente emp-" tirar i da y en

condiciorses de violencia aguda.

Una de las o r g a n i z a c i o n e s sociales básicas como la
comunidad campesina que puede ser un instrumento
fundamental generador del desarrollo se encuentra en
condiciones de pobreza extrema, debilitadas
oí iticamente, lo que ha dado motivo para señalar que

óstas son, por ahora en espacios de refugio en los que
las- esper-anzas ds los que permanecen se ven
t  - s r ing i endo forzosamente a una reproducción simple de
la pobreza- Lejos tíe ser opciones voluntarias por
valores socialmente superiores, son result-antes de
estrategias de sobrevivencia sumamente precarias,

¿Qi'ó hacer en estas condiciones? Una primer.,

reacción es sryudar a fortalecer a i a comunidad > harcí
c! e ellas espacies útiles para el e s t a b 1 e c i m c e n t o de
p/ogramas de desarrollo rural. Estos programas ceberídn
■Tontribuir a que los espacios c osnun ales seain pí npi c i os
para la acumulación 'interna de ventajas a las que
•n,..cíamos referencias económicas, sociales, cultut-ales y
políticas.

l'«n iristrumento privilegiado para ello son progr5;ma=.
oe desarrollo económico seriamente concebidos y pro
gramas sostenidos de capacitación técnica y do geE-.iór},
en la perfecta conciencia que cuánto más exitosos son
más diferenciación habrá. Pero los beneficios de la
diferenciación —siempre y cuando se hagan por la vía
del desarrollo de las fuerzas productivas y no de la
expropiación de ios recursos de otros comuneros- serán
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de beneficio de la comunidad en la roedida en que el
nivel general de i a ec-nom i a se elevará.

Por otro lado, es ouy impo rtante le. poter dación oe
instancias asociativas t r a n s común a 1 es —ccríC sotí ias

asociaciones de lecheros, pescadoree, pcr ci cu11ores o
las propias instancias comunalss- pues p?
ve z ;

■ r fr*. .en X a

acceso c a n a. i. i z a c 1 c nun mejor

recursos y de la c a pa c i ta c i órs j
una mejor combifíación de los rscursos,

y  es pecia 1 idadcs de ios mieirsbros
asDC i a cicrses ;

el f or ta1ecimien to de sent i mientes de

adecuados a procesos cam bi an tes que
marco rJe una inevitable densificac

relaciones entre ias comunidades y e

sociedad y la economía;
una m a y o r capacidad de negociación c
con diferentes agentes económicos

tíi f u.si ón de

e >; p e r X e r¡ c 1 a s

d -Tí o i c M a s

identida;d más

se dan en el

i ó n d E las

i  resto de la

e;í tern o5 , y

promoc i ón;

el control

f o r m a c i ó n de

comunidades o

la posibiidad
inalcanzables

un manejo

:on las propias o r g a n

on el Estado,

y  ooliticos
izaciones de

p o B i o 1 e s

inc pe I i osos ai

tendencia

i n t e r i o r

5  hacia ia

mismo de las

de

Q e

d S

la microrregi ón;
o f r e c e r servicies a

otro modo.

os asocxadoi

1 a ".5

sino

No hay contradicción entre la existencia de
asociaciones y las tenderscias a la diferenciación

más bien deben crearse condiciones para

oportunidades a sectores m¿.E amplios de camptesinos, aun
sabiendo que no todos se van a desempeñar con la misíTia
c i i ci en c i ¡a .

a m p1 i a r ias

£> . JLjei 3-gL gg

xríaLCíijox*

El discurso .

crofííoción de la

!,ipótesi5 de que

!  f a V O r del desarrollo a p a r =: i r o e i a
agroindUStria se sustenta en la

ella introducirá nuevas tecnologías en

ias explotaciones agrícolas, las que
oeneT x aran con j unto p r od u c t o r e 5

al difundirse

de loe Va 1 i í.'s

donde se instalan

La -aqrointíustria de ex por tación , i_i £■ rii ̂  cíir ka s u V e 2

ingresr- de divisas y ayudará a resolver la o s x
económica, lo cual es beneficioso a i conjunto del pxísí

■■ ■ ■

SL.ÍT-
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A su ves, la recuperar iói' de
instalación de aqrcindustí ies cr
trabajo, aliviando los acrtíos probiviisas
subemplsD y bajos ingresos

t i e r r a s e r i a a y 1 s
? ¿: r á nuevas fuentes de

oe d e 5 e íTs p 1 e o ,

E-ta tendencia de ero: ii?sien to ha-ia afuera no es
una novedosa innovación -x er el Perú ni en América
Latina, El papel de los p r o o u c 5. o . ¡.j e e >; p o r - a _ ̂  o n i .
' 1 aseados "tradicionales', aspeciticafsent^ del a ^
la caña ie azúcar, caract i■ó durante decacas la costa
o^r.jana. y se construyó sistemas hoy r,_>n53.aBr o-,
nn^isocinl^s; el yanaconaje y el enganche de ta mano d e

Numerosos estudios realizados por especialistas^
establecen una ciara di srencia entre lo es
crecimiento de la producción agropecuaria, generada po
P 5. t e ft: o délo hacia afuera, y lo que e: el desarrollo

rural, entendiendo como tcl un sostenido y generalizado. i:

meicremiento de
población rural

i ai
en

c o n c i c i o! í e s y
iíi con i u n t o .

c a 1 i ci a d de vida di i

IUna condición necesaria pf¿<ra el desarrollo rural es
el crscimianto de la producción, Pero no x.ooo
crecimiento de la produce! n gañera üesariollo rurai.

Los estudios a ios qu-;
lo siguiente sobre una e
en a g r C-i n dus t r i a s para la

hacemos ref co t. cia concluyen
t r 1eq i a de cr s ci mi en to basado

n o r t a c i ó n •

El papel de los prf
secundario en un pr occ ;
varias faseü y fo <
prisTiaria (agrícola :<
conservación, env
coífí e r c i a 1 i z a c 1 ón (en
i m p" o r t e n t e de la c a d e t
que depende de tecno^ ■
productos destinados
de ios pciíses aesar
te en o 1 OQ i a s de punca-
P'. = eopresas transnac

aductores agrarios se vuelve
:.o productivo que compre,¡oe
ís ¿i Tí una c tt d e n a 5 p t o o u t_ c i. ó n

ganadera), t r an s r o rrw a c i ón ,
nsacD, trzinsporte y
portación). La parte més
a es la de la transformación,
agías de "punta p>ara asegurar
a  ios Ri e r c a q o s ¡b á s- exigentes
rollados, tioríBa 1 mante estar

son generadas y con r.r o i z-d as
anales.

pr a ni C'd ad de las agr o indus tr i asPer lo general, la
p»ara la exportación
-empresas t r a n s n a c a o r
mercado mundiai. Las
aun cuando sean do
ex t reiTiadz^men te depe n d xon tes de l a^ empresr,
transnaciohaJ.es y de las vicisitudes del m«:-cadc
.1 n t e r n 3 r i on a 1 .

están V i n c u 1 a d a 5 a g !■ a n d e s
es, altamente integradas a.)
re-risiones ce las empresa i.,
ap.: tal -acionál , se vuelven

Las unidades productivas agrarias pequeñas y muchaí:>
de las mediarsas sólo participan ax s 1 isd amen xe en
esta cadena, quedan marginadas. Los qus =e

I - i ilrirteat
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-X iH-

a r t i c u i 5 p. , dependen tíe la i:sproindP5tr3.3 la
asistencia técnica, el abestec .ípiento de insLiSTsas y,
las aíás de las veces» también del iinanciamiento y
de la de terminación de los ~ ' " ■ - ---

pues, similar a la de un
t r abajadores asa

pr ec r DE . La re 1 ¿i l i ón es .,
muderno y an a con a j f; . Los

larierios son, según les eratudios
realisados, en un buen porcentaje temporales y ruis
cond i t; 5 ones ds vid-a y de trata jo, i amsn t ab 1 es .

Estas cadenas loaran, en la medida que se
consol idar.b y ej; tienden, imponer ur-;S dirección en i a
agricultura nacional; controlan partes de la
proaucr.ión agropecuaria -y a sus p; ̂  c duc tor ei>—;
marcan el ritmo de íuncionamiento del mercado de
trabajo y de sus niveles salariales; influyen sobre
las políticas macrceconomicas; tasas
sistemas impositivos, políticas
opciones t acno 1 óq i ceis , etc»

de caimbio,
crediticias,

En 5inXe5is , este fRfjtíe 1 o de

agroindustr ial hacia af suera ahonda la ríepencí
país, fortalece el poder de empresarios n a c
extranjeros, somete a los ag r i cu1tor es y g a
mantiene a un asalariado eventual y cori bajo
do .'vida. Es previsible que 1 íi i m p 1 e m s r> t a c i
propuesta erí el Perú produzta r-esultaúoí;
Estudios conducidos hace varios años dan cuen

relaciones de dcmirt ación de la ag r ou nrixis t r i a
agricultores y ganaderos que los proveen tíc
de la dependencia del exterior»

e 5 a r r o

encía

2. o n a i e

n o e r o

5  n i V

. ó n d e

S 1. íTi-1. ? e

ta de

sobr e

insumo

oes.

s  y

s  ./

e i e s

tul

res.

1 i S'

]. os

= y

d s s- a r r c i lo a q r o i n d u s t r i a i queoe s

la modern i za.c ión tecnclógccc:

E 1

tanto para

pequeños p r
pueden abastecer

pr.eden ellos
agroindustriales,
tes de xrabajo»

í; un d i c i ones .

oduct

r  un motor

de miles de

r-,rvT en r; i a 1 íTíE n teores agropecuarios que p
la a g i" o i n o u 51 r i a , .o que

desarrollar provectos
f uen —

de i n s u. <•< o s

iTiisnsos

C o iTi*0 f~ S i a creación dc: nueva.

Para ello. se r e q Li i e r e n al ffienos tres

Er pfimer lugar, que las vincA
productores y la empresa a
normadas con la intervención tíe

por las Df-g an i z a ci enes de los pr
P'C r ejemplo, la ca i i f i cxsción de
condiciones ce comercialización,

la iriíisensa desproporción de p
existente entre los productores

efltpresas aqroindustria1 es» El E
plir, ssdemás, un papel activo
productores el acceso a recu

como son el crédito, ia investi
tecnológica, la asistencia, té
i i zac ión y modern i z ac ión de i a
actividades postcosecha, etc.

1 aciones entre jos

g r o i n d u E t r i a i se. ̂n
1  Estado y sí a d i a d a

opios producto r es —
la p r od u c c i ón, las
los precios-, daos

oder socioeconómico

i n d i V i tí i.» a i e 5 y 1 r. s

stado debería curs

en a seg . r a r . l< «s
r 5 o s indi s- p e n s £. bies
gación agronómica y
caica, ia raciona—
pr educción y de las
Estos recursos y

10
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5er vi -i35 di f i ci i men ce son propurciorscíduB
se~"tor rífivado a loa fíPCiueFíos ací r nu i t cree .

h .

r

Una senunda cono

actividad inveati

Liogenética, tecno
la ¡«roducción prx
f educir el mí

tecnológica del e

G S S £3 ¿ ci r? Cí y 1 3 f~ Q O

3  la actividad a g
el que i ae inicie
el e5f uer 2o del. E

Í!í!poriancia estrat
la postración del

ición es que debe Dromoverse i a
gativa en diferentes ca.mpos —
logias para el procesamienco de
:T3r:. a., etc.— con la finalidad de
i I X lii u p C3 e-1 D 1 = i a o E pena en cía

Interior. Establecer una política

plazo de investigación vinculada
ropecuaria y agrcindustri a 1^ y en
tivae privaaas deben complementar
stado V i -r-s un i vers.1 dades , ee- da
égica para enfrentar con seriedad
aparato productivo del país.

Una teí~cera condición

agrointí-istrial debe

Q u e u? tíesarroilo

5 u s-t erstarse no sólo en el

mercado externes sino tamt<iéri en el mercado interno,

en tíos sentidos. Los bienes de capital y Ic-s iíi-
E u jTí o s deben ser en su m a y o r i a nacionales,
es t i iiíu 1 an d o así la producción doméstica agraria y
de bienes de

destinarse en

i n t e r n o .

1 p i t a 1 1 ■ r o d u c sc i ó n o ene

propor c i ones sus t Cin c i a 1 es al mercado

Estas tres condiciones implican visiones de
desarrolio nacional de - largo clazo que incluyen la tan
•Tientatía oerio nunca enfí'entada reconversión industrial,
? a mejor articulación interna entre los diferentes
sectores productivos, pelíticas de
ing resüs,

ínter s¡ n c i c

es cr aceg1as oe

i a 1 , o r i o r i d a d e 5

redistribuci ón de

inculación con el mercado
científica

t e c n o i ó g i c a j e t c

3 _ Cóiao lo^jiT'S.a:- los
Do s 11 o-

o iO ó o -fc s aoi

En prinier lugar, debe rehabilitarse el s-istesna da
vías de comunicación vial, de modo de aba? atar ios
costos de transporte tanto de la producci-ór,
:.ín ropecuar 1 a como de los bienes de producc.ión y ds
consuiTiO SiTipl eados en las áreas rurales. i al acciór
probablemente sea el principal factor de e.stífnulo a la
P' o d u c c 1 ó n .

En segundo lugar, el Estado debe mantener un-a oencr-
de fomento aQrar.io que, sin restablecer ecí osd i; ;s,

a  productores que no serán servido de ; i ii- icr
modo por la oanca comercial.

11
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En tercer lugar , B 7
Estado debe

de información estadí s t ic a , h o y

prBst ar un se r vi ci o dB i nforma ción

prodLsc Lores , el cua 1 potír í a f i n a n c

autogravámenes a la p r o d■jcción ag
a c i", u a 1 es de p o c -a útilidad para los

efor 2 ar su s istema
día er» crisis, y
de rHGtca.tíos a los
arse en parte con
aria, cuyo destino

:• r o d u c t o r e 5 »

En cuarto lugar, debe crearse un c 1 iina tí e seguridad
para los productores - el i íT a q u e e i actual g o b x e rn o se
esfuerza en crear tan sólo para 1 rsS grandes
invorsionistas nacionales y extranjeros, a costa de la
inseguridad do ios pegúenos—, req 1 aoorí tantío el niercado
tí e tierras. Este; debería pr ion t. e r i aoen t e d es ar r o 1 l ar se
n n t r e p r o tí u c t o r e s agrarios y excluir la i c r m a c i ó n de
1 a t i T i í n d i o 5 .

En quinto lugar, la agrointíast~ia debe ser
fomentada, pero tío sólo la grande sino pr i o r i t a r* i aítsen t e
la mediana y pequeñai, de modo de a^gregar valor a la
píTOducción agropecuaria y de generar empleo en ias
áreas rurales. La gran a g r o i n d u s t r i a debería . a b a s-
Lecerse de insufsos p r i or i t a r i amen t e de los piTopaos
agricultores, y no de áreas directamerste controladas,
siendo esta la principal razón por la que se han
expandido los límites inafectables en la costa. La
combinación 1 a t a f un o i c-ag r o indus t r i a daría a ésta el*
carácter de enclave, restringiendo su potenciaxadao
moderPf izador a los límites de la empresa.

En sexto lugar, los subsidios no deben ser
anatemi zados, sirso concebidos como inversiones a
mediano y largo plazo. Para ello debe responder a
claros objetivos, a diferencia a su tradicaonal
carácter el i en t e 1 i s t i co . Por ejemplo; deben dirigirstí a
grupos de productores —pequeños y campesinos— baen
defirsidos; deben tener un carácter temporal, los
o en ef i c i a. r i os deben lograr csertas metas económicas a
i-iesqo de perder los suPsidiosi éstos deben ir
a c o m p a ñ a d o 5 de servicios como transferencia técnica e
j-nformaciún de mercados, etc. El objetivo de or
subsidios seria, así, preparar a pr od c t or es a
d eoeri o i V e r se en el rHer'cado con las condiciones 3J¿nj,iir

• n G c G s c I r i a s tí e é X 11D ,

Es un consenso el considerar que la c a _1 i f 3 <: c i ón d'
la pohiación es el principal capital de una socie*.
r- ?e se proponga un desarro 1 1 o integral. Es
responsabi 1 idad del Estado, en con secuen c i a , hacer u't
esfuerzo sostenido y masivo de educación ruri .
adecuada a las particularidades cultúrale» ,
nouesidádes económicas de las familias nr c tí .. c :• r s s
mejorando su calidad y el acceso universal a ella.

.  c.

i t'

12p /■
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E- i

í' ec

ít i 1

t a b

3ue

prB

Herecs espacial atención una última consideración;
control militar sobre la población civi i , defxnida

ientemente por varios decretos legislativos- La
itari?.ación de la sociedad es no solamente xnacep-
le desde el punto de vista de una de m acracia., sino
es- incompatible con una propuesta de desars^olio que

tenda incorporar al conjunto de la poblac.: 1 oíi .

que el impulso.

;an

Es i mpor t ars te considerar, po. ccinto,
'i. n nr». sóilo S'S exóqeno, sino tambión y

"  mismo seno del campesinado
Pesar r D i i o no

>u i d e iera '-reciente

Pero también un

■~f a y o r 1 a

iPromprom
de i ci pobiación B1 ri o

etida en él. Üna de las fuerzas

verdadero desarrollo impiica que ¿a.
totalidad, esté
pr oduc t i VaE roas

■'ormi dables que es un factor de des-ariojio '..s
iuventud, a condición que ésta tenga una Tormacj-on no
cdlo humanista sino orientada a la producción, en i i
que se familiarice tanto con. los actualírs
científicos y tecnológicos .muntíiaies como
adeptació'n creadora tí a estos
narticularidades de ios recursos y

a V a El c a s

con 1 a
avances con las

cultura nacionale?-.

.iuventud es t e E. c 1 a

oue
La ventaja de 1

elevada proporción de población jovef!
aprender v aprovechar bien ios instrumentos que le
frece la ciencia y tecnología de punr-a que puieden
de gran provec<no a la aig r i cu 1 tu r a . Es deoir , mai-ha
ellas pueden ser utilizados tanto en expío_aci
.^randesopequeñes-

; n -f.

i>ede
o-

ser

s de

oner

Es que una condición f undaiüen ta 1 para
juventud sea una fuerza productiva
modificación radical de los programas

inversión en equipos —no só x o
tBcnolÓQicos y el reciclaje dé los

evidente

lograr que la
r i ■ a t i V a es la

educativos, la
pedagógicos sino
maestros y profesores.

Este supone, necesariamente evitar que
profundice el proceso de o i g r a c i ó n t u t i n i., u. i ̂
zcínas urbanas. Los jóvenes se encuentran entre
principales contingentes de migrantes, pues no e
.dispuestos a continuar viviendo como sus padrcs„^ E

'■< i smoB procur an que los hi j os adqu i er an un «_ i e r t o g
^.e educación para que raigren con una mayor preparac
En comunidades en las que la migración es rexativam
fácil, dada la cercanía de una ciudad y/o Is existe

és-ta de faff! i liares ya asentados, la p-oD x a -i.. •.v-
atíixlta —aúi. vieja, dada la baja e-::;per an -x do jx.óa
población rural y el envejecimiento ptematuro f

.e-

51 é I!
s too
redi
iÓn r
e?: te
n <: e

e i

e  .1 •

CO,l
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;• -^s hoflifari3=^ que íT!ujeras-'' En les t:Groun ltíades ha<^ pocos
'r'jvenes pobres 5 pues migran, pero sí se
■uchos viejos pobres.

puede observar

■■ ■ vr- ■

, ■ '

En un importante estudio de comunidades campesinas per- ia
as, Adolfo Figueroa constató que la "capacidad de retenc;' f'c" de

j..¿x poulación joven por las comunidades que estudió son muy c-í.ja~ .
La pr'oporción de hijos qtie salían del hogar paterno superaba el
ñ'.'Xi en la sierra sur aumentaba hasta el 75%; es decir,
capacidad de retención de estas comunidades era de3 25%.
-ajoanomla oamnesina de la sierra del Perú. Fondo Editorial de
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1987. Pág. 116

1?
La
la
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INS TUTO DE APOYO AGRARIO

I  E UELA NACIONAL DE FEDERACIONES CAMPESINAS
Liffi. 13 al ló de Diciembre de 1993.

CA2ílP"Ef53:?TA.'^.

"Y :e^®:'FcXoix3 i^oli'X'xcxx

COi r SI DERAISfrXDS :

?ue, ia organización de las rondas i_ a m p e s:- i n a s 1 a

50C

autodefensa han significado el fenómeno poiitico
il -más importante de la última década-

i-a

pat
an t

iuerra injusta que ha
a en estos 13 años ha

am pes i na.

bañado de sangre

sido en esencia una

nuestra

g u e r r a

f 03

s  I f

d i r ,

f o r f

CO!P

om uñeros nos hemos levantado en autodefei'sa
i rimenes que han acabado con la vida ce nuc c«.: o

gentes y hermanos y contra la imposición arm-da i
idas de organización que desconocen nuestra v :* i.
í a 1 .

'ine, ola espontánea de
3.COI comunidades

aui Jefensa. De

resistencia

campesinas

ellas solo 500

llevó a >j- e más

se levanten en

han sido promovidas

tutriadas por 1a5

mar' inemos autonomía

Tuerza; del orden Las Oí iu i

Tue
^ u e. ■ z a

principal que sn un principio Dioqueu, luegc
descastó y posteriormente desalojó a SL de importantes

la autodefensa campesina ha sido la
bloqueó,

 lo cz ors - 5 del cafnpo. Nuestra cju t ud ef en sa eííp» eso qu?e -

pubres del campo no estamos de acuerdo con alternativas
auT-.ritarias que pretenden imponernos con la fuer-ud ub
las armas, sus ideas y sus propuestas.

CDI - LUM



•'íl

í^uestra rebelión ha sido el factor orlncipai pare
fracaso de esa alternativa. 14uestro ingreso a
conflicto ha sido decisiva. Porque como lo ha mostrado
la realidad, cuando las fcerzas del orden
enfrentaron solas, aplicando ¿.as matanzas y
estrategia de tierra arrasada como linea principal,
más b.-.en creció y se fortaleció.

ÍZ'©

la

SL

jefe AGR esta negociando con
de paz, tan grande es la

aenderismo que no estáQ e i

sal varír>e

3. Que, SL a través de sü

el Estado uíi arreglo
d e ?• r >::• t a política y fi: i i i t a
en condiciones de imooner ningún nunto y pera

-  * f

r an llegado al extremo de ponerse al scrvic.i.n o - •>
gobierno y sus fines electorales para círiponerle al rer-_.
una c on 51 i t u c i. ón que asegure que seamcs un país con
pueblo sin derechos.

fc l Estado viene implementando una poiitica
ada dirigida a que la autodefensa campesina
instrumento fundamental para la

senderismo, ya no exista.

4 , Que,

c o m b i n

que fue el derrota del.

De un lado están promoviendo la c oi í s t .i t u c ̂ ón d-
empresas fñu 11 i común a 1 es de serviciOS múltiples para

y a V u d a s ítramitar oroyeció través de los comité^^ de
autodefensa,

están I mplemen cando ■=>De otro
rondas y
militaricen y dependan de ellos

lado.
autodefensa presionando

u -eq 1 aiTien to
obligando a que

ou

se

Saludar el rol histórico y él
la AutodeferfSa democrática

derrota del proyecto político atr

aporta fundamental de
y  autónoma para la

m i I i t i

ter != í- u B o- i

4-ó _fía 1 ar que una cosa es la derrota de. cc. v
cosa es que en nuestro pais pueda haber un-, y

V e: ti a tí s r a c o m c- ru co de 1 J US tiC i a SDci a 1 .

Incluso si qe d-iera fin ai conflicto bélito, que i<-.
Jesangrado nuestra patria, la aprobación de ü.'.!
constitución que tiene por esencia quitarle e. 1 pueb •
sus derechos económicos, derechos sociales, dere-.hti ■
democráticos y derechos huirsanos, no es ga-^antia ni t .
u a 2 n i da 'í í s t .i c i zi s *

Por ello, levantamos los siguientes puntos
acuerdo de paz verdadera.

para i.í n

a i D e 5 m i 1 i t a r i z =» u i ó n Implica el dejarme de SL y
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de tor tur a,

del

por

'.a dee-mi 1 itarizacián
eliminación da loe aparatos
sucia y desapaíicionee.^ ríerechos assncialat-
b> Restituv-ion 2- - i tu c i ón aprobaa
pueblo conculcados en la .ur-.a-e .
el CC;3 . - .4^. nronómica de capitalismo
c> Cambio de la po.. i- = oclitica nacionalista,
salvaje vigente por una ; ^ grandes
productivista y para benericio de
SHayo.-i.as. - ..Totíetenoa cara qoa continúe
d> Respeto « seguridad ciudadana y
cuopliendc i-^,bo»<- r =r «-otor i a del Pegi amento
administre ® ^ ̂  ̂ i'
q u e p r e t e n d e m i 11 í- a r -. •

•u> •

,  „- r-ir,re= c 1 ien te í i st as de
-  . limen tos por parte de la^maquinar 1 v alimeii.»- hCarleta.», '""íurrarf.Ser.cion.. y

tuerzas del orden. tór i os ' exiqiendo al Estapo
comunidades formulen j!. ^ r^ribir esos beneficiosi.
para que a^iendar /-"Í dSdda'r' al cargan da datad
Ninguna comunidad de.--- M
donaciones.

Frente a la^

forman por

iTjn i t i común a 1 esempresas ^ . 4.
lib y tíemocr ét

ÜD re i co

Que

de

se

. as

-  orovect--M= di
nii-fepes formularen px^-tot.:^ , , 3..=.comunidades qu-.eneíi se exija al Et^taoo q -

desarrciliD para que con " constituir comitdB as
laa atcenda. A au t aa a« per ien c i.s .
producción para que t- o ^ haqa cargo de esta
aceptar que la . ^ r as funciones especificas y
actividad un tan i-O tiene °Y comunal.
Gue son fundamentales para la -i-- «= -

1  fuerza del orden pa? a
ó." Frente a la acticuo . ̂ "T. Z la autodefensa,

imponer su mando ^ orientaciones para
hacer resistencia basandon^- - organizar una campana
mantener la autonomia. lor^ organismos defensores
.pciupal d.nunci.r d'-to-d

Zf-fcitrZriddlddr'uud pp viondo coddt.dndc

í,. n,.d hacer para di rdcodoc i di en to
d V 1 .■

Ové hacer
ñ L' t cí ri B f e n s a

,  irr arlBtd dptre di reconocimien.o7. a.id rela.idn lBgitii..a ante 1 ■-
legal y que la cUuOoeTe..

bases.

B. Qué debe
justicia.

hace r
autodefensa par g a d m i n i s ' •. r t

pura san-, r
Cd»o realliar capciones cor, iuaticia y
al en f ermd.

rí e la autodefe:
10. Cómc fortalecer la organízate.ón
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Selección y Evaluación Regional. Lista de veríicación N* 1

Proyecto: ■' . expedienté:. . •

Area de Infraestrvctura económica ■ Linea de fínanciamienlo:

FifM i»miar7'
U- 1—

Crhcríos generales

1. Relativos alsollcllanle

a. Viven en zonas de prioridad nadonal o
regional

b. Evidencian carencias o grupos
vulnerables

2. Relativos a la soltcllud

c. Es presión de voluntad de grupo

d. Aporte voluntaria de mano de obra

e. Comptomisa de operadón y
mantenimiento

1. Compromiso de otros aportes

9- Rubros de inversión linanciables

«

3. Relativos al proyecto '

h. Doormenlación técnica completa

1. Conesponde a tas fincas de
linanciamienlo

!• Costo total interior a USá200,000

L Periodo de ejecución <12 meses

1. Unidad de inversión completa

m.. Tecnologia intensiva en mano da obra

n. T1Hlin->12% . . ■

CrKcrios específicos

t. Infraestructura productiva: Rehabitilidón da
pequeños sistemas de negó, Habilitación de áre>s
nuevas, Recuperadán de andenes

a. Opinión delingeniero responsable.

b. Periodo de ejecución < 12 meses

c. Captadón da agua supetfidal

d. Suficionles recursos hidticos

e. Suelos con vocadón agrcola acorde
con cédula de cultivos

1. Induye sólo rubros linanciables

3- Producción de alimentos,'producdón
total-í- 75Vi

2. Infraestructura de comercialización

a. Opinión dol ingeniero responsable

b. Periodo de ejecudón <6meses'

c. Teneno propiedad de la
comunidad

d. LocaCzadón en zona agrioola de la
comunidad

e. Compromiso de gestión de operadón y
mantenimiento

1. Induye sólo rubros finandables

^ p-

Cumple

Ha conesponde:

Observaciones (al reverso de ta página):

III'

Parámetros de elcgib'ilidad

1. Inlraestructura productiva: Rehabilitación y
mejoramiento de pequeños sistemas de negó

a. Costo máximo: US12(X).000

b. Costo máximo porha nela:llSá750

c. Costo máxima por familia: US 12.500

d. Salarios/inversión > OO'.í

Habilitación de ireas nuevas

e. Costo máximo: US1200,000

1. Costo máximo por ha neta: USIt.OOO

9- Costo máximo por lamifia: US 14.000

h. Salarios/inversión > 30'.í

Recuperación de andenes

L Costo máximo: US1200,000

i- . Costo máximo por ha neta: US1173a

k. Costo máximo por lamifia: US14,000

L Salarios/inversión > 40',í

2. Infraestructura decomcrclallzaclón

a. Costo max de US12S.000 para un área
da inlluenda de 500 ha

CrKcrios de evaluación

1. De eficiencia

a. Costos solidtados/recalculados <• 1

b. Costo/ha <1750US1

c Tlfl fin-> 12*.'.

2. De eficacia

a Costo/famiria <4000US1

b. Beneficios distribuidos a pobres/total ->
80%

3. Impacto en los objetivos del Fondo

1. Salarios/inversión -> 30%

b. Producción de alimentos
básicos/producción total -> 80%

Evaluador:

Fecha: •

Opinión: Favorable

Requiere ajustes

Firma:
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Proyecto:

Area de ¡níraestruclura social

I  I — I — I — f —~ I r

Selección y Evaluectón Regional. Lista de veñficacíón N' 2

Expediente:

Linca de íinonciamiento:

Criterios generales

1. Relativos al sollcilanle

Viven en roñas de prioridad
nadonalo regional

Evidencian carencias o grupos
vulnerables

2. Relativos a la solicitud

Expresión de voluntad de grupo

apone voluntario de mano de
obra

Ccmprontiso de operadón y
mantenimiento

Corr.promiso de otros aportes

Rubras do inversión

Imancialilcs

3. Relativos al proyecto

Document técnica completa

Correcponde a lineas de
linarcumiento

Costo total Ulterior a

USS200.000

Peiiodo de ejecudón < 6 meses

Unidad de inveisión completa

Tecnología inlensiva en mano
de obra

P

D

T

m

Crrtorios específicos

eriodo do ejecucidn < 6 meses

emanda Insalislecha

erreno de uso común

anlenimienlo

Disponibilidad de agua y
desaoüe

Induye sdlo rubros linanciables

kl.vennics y mobiliano para
esiaolecirrvenlos de salud

Opinión del lécnico responsable

Periodo de ejecución < 2 meses

Es componente de la
construcción o rehabilitacióade
ta posta

Dbponibindad de personal
cnlilicndo para operación y
mantenimiento

Induye sólo rubros tinandabtes

. Educación: Conssucáány
Retiabilii ación de aulas

Opinión del ingeniero
responsable

Periodo da ejcaición < 3 meses

Criterios cspucificos
(contin)

Demanda insatisfecha

Terreno de uso común

Oisponibindad de personal
caldicado para operación y
mantenimiento

Disponibilidad de agua y
desaoue

Induye sólo rubros linanciables

ktcbiliario escolar

Es componente de la
construcción o rehabllitadón de
aulas

Equipamiento según normas
estableadas y número de
alumnos eristentes

Reparadón de mobiliario
exir.lents

Induye sólo rubros linanciables

.Criterios específicos
(contin)

Saneamiento: Abasleámitnloit —

agua potable y alcantarillado ^

Opinión del ingeniero
responsable C

Periodo de ejecución < 4 meses A

Induye sólo rubros tinandabtes

Abastecimiento de agua ^

Pobladón abasledda con
camiones dstema

Diseño con posibilidades de
expansión domidliatia

Garantía de cobro de lardas

para mantenimienlo

Programa de capacitación para
tratamiento de agua

Letrinas colectivas

Terrenos de propiedad común

Zonas sin posibilidades de
redes de desagüe

Sin peligro de conlaminación
de la napa Ireátio)

Programa de capadladón para
manejo y'lf]alamienlo

1.

C

C

A

R

C

C

C

C

A

P-arámetrde elegibilidad

 Salud; Consliucdán de postas

osto máximo: USt 18.000

osto máximo/m': USS120

rea construida máx: 150 m

ehabilimdán de postas

osto mix'uno; US] tO.OOO

osto máximo; US]4.300

osto máx por aula: US]7,500

osto máx/m .USátáO

rea máx constr por aula: 50 m'

Rehabilitación de aulas

Costo máximo: ÜS$2.200

3. Saneamiento; Abasleónvenloda
agua y alainlanllado

Costo máx por lamilla: US] 90

*

Para anotar:

Cumple: V

lio oorresponde: III ■

Observadones (al reverso)
•

Costos solidlados/recalculados
<-t

Criterios de evaluación

I. De elicienela

Educación, costo/alumno
<US}250

Sahd por.to/lam9ia < USS350

Saneamienla coslo/lamilia
<US$100

TIR lin: -> O'.i

2. De ellcacla

Sin acceso a la red de
aguapotable (para toda
inversión social)

Benelicios didtibtiidos a
pobies/tolales -> BOVi

3. Impado en los objetivos del
Fondo

Salarios/inversión -> 30'.i

Evaluador:

Fecha:

Opinión: . Favorable

;  ..Bcqulere ajustes

Firma:CDI - LUM


