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>' Isn-^-é^* ^ág^add-'da dirigirme a 'usted, con relación a la
inviiaclH#'^ cijtf^'ádm A la CCTA, 3ra. Teresa Bianella, oara el

■ I ENCUENTRO / 4Kb SOBRE DESASTRES NATURALES ECOLOGIA Y
HCDÉLdS DE, DESARRíXUO Y PRODUCCION EN EL CAMPO.

Ai■r^^psdEó lamento informar que es imposible para nosotros
asasfcifr a estí*^ evento, el cual ' consideramos de mucha
importauntiaj^cipnes programadas ron bastante anticipación
^ígr nuestroSipa^edcrés impiden nuestf^a participación.

íispeí^ámg^lilue
colác

A^":^rr¡p'',ie que difuindirsmos el evento en nuestra Hoja
boletín difunciido naciónal e

tr>terrysi|^^^lmi^te. Del : ijismo modo Solicitamos a su pdrsona
^  '^r.x'iarnod la documentación,, separatas y

ffi-3-teriale4Yresul tantLi^ del evento.

f."«.rfvitantío a nuestros centros socios,
i CCAIJOrCusco, ARARINA—Cusco.

^gradecien^cie, ,pntic|.padafl»snte, su atención-.
'  '"i. C ■ '-k.' ".C '

lie eh^pi aten t iairoen te.

■ # .

P^.,

comisión de coordinación de tecnoiogía andina ceta, casiiia postal 14 - 0426. Lima -14. Perú
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EN dií;:1"Ensa í)ií;;i... CAMi"'i:::£>:i;NAi>a andíumo

élíYZ^^(l£j

I... CD i» a b a .:i o f :i. i" m a n t e s „

(Perú) con motivo de ia

Desas t r ei;> Na tu ra 1 es«

re?un idos e?n

rea 1 á. 2: a c: i cfjn

Ecoiocjia y

D(??sarrol.1.0 e?n e?i Campo., manifestamos io siquie?nte ante la
opinión pública y los Gobie?rnos de? nuestros i'e?spe?ctivos paise?s!:

la histórica ciudad de?l Gíosqo

dtel I Encuentro Andino sobre

Node?los de? Producción y

1.. El campeísinado de?e?l Ande? enfre?nta una crí.tica situación
•conómica y social quo??,, si bien tiene? raice?s e?n e?l colonialismo y
las in.:iutas >

agravada e?n

n eg a t i vamen tt-??

i n ve? r s i on e?i:>

d e s f a V o r a b 1 e s

ante? las apn

campe?si nos..

estructuras del agro y de? la s<:?ci6?dad se? ha visto
Icjs últimos ane)s por poli ticas que han afe?ctado
Ici producción agropíecuaria.-! falta de? créditos e
descapitalización de? la agricultura, precios
para sus prcjductos, indiferoencia de los Gcjbioernos

•?miante?s ne?ce?sidade?s <:|ue? e?nfre?ntan los produc.te)re?s

2.. F'or añadidura,, durante? toda la doñeada pasada se? han
producido e?n e?l agro andino d esas tr tes na tura le?s (steciuia, helada,
plagas) que? han me?rmadej la pre)duce:ión y han cvontribuido a
(empobrtecter aún más la agricultura, los me?dieís des vida y las
coneli e:ie)ne?s socie)e?conómi cas de? las familias campe?sinas« Ni
siquie?ra ante situae;ie)ne?s como éstas, e?l campesinado ha podielo
coi'itar con una política e?statal de? apc?yo y promcjción para supe?rar

los e?fe?e:te>s dce los desastre?s:! le)s programas oficiale?s de? ayuda
han siele? insuf i cie?n te?s, mal lle?vaelos y sin part i ci pación
campesina ten su coiiduce;ión.. El mismo campe?sinade), por sus propios
m<??diejs y e?sfue?rze?,, ha e?nfre?ntade? los de?sastre?s lejgrande? asi
e?vitar mayore?s danejs a la ecesneimia nacional»

3» Cc?mo re

d esas t res, las

d e? t e I" i a r A rt d o i» e?. 1

>1.11 kaelo de fna 1 aí:> po 1 i t :i. caei, ag i' avadas por 1 os
ceind icie}ne?s de? vida de?l campo con tinúan

 leg ando a e?xtre?me)s ve?rdade?rame?nte?
i  dce nue?stre)s paise?ss dteficie?ncia

c: r i t i e;os e?n

amplias regionees dce nue?stre)s paise?ss dteficie?ncia e> care?ncia
absoluta de? se?rvicie)s básicos, vivienda insalubre? y pre?caria,
e?nf(v?rme?dad,, hambree y miseeria.. Para íempe?orar esta si tuaci(.')n, laí.=>
poli tie:as de ajuste? (estructural pc?r,;iudi can tambi(í?n al campe?sinado
asi <::om(:? a todo eel pueeblo., e|ue? careja í^een la crisis y la (deuda sin
s(ei" reespohsablee de? nin(;juna de? eellas.. En e?l caso fde?l F-'e?rú, la
(epiídeemia deel ceííleera y la falta dee reespueesta dee los seervicios (de
saleid públi(::a e?n zonas ruralees han cobrado numeerosas vic:timas
entre? las familias campeesinas»

F" re?n te? a todo (?? 11 o , p 1 an te?amos 1 o s i gu i e?n te?;;

a ) La valora(;:i(f)n., (el reespeeto y (el fortaleeciimieen to ele la
iídeentidad, dee la culteira y de? las eerganizacione?s scjciales de?l
(::amp(esina(do anelino son la m(e.:lor (jarantia (de pro(:ire?s(e y dtesarrollo
ne.? solo para e?l aejree andino sino para todo e?l pais y su pue?blo.
F-'or (elleep reeivinelicamos a los pueeblos y naciorues oriíjinarias (deel
Andee y (exi(jime?s avanzar hacia la conformaciefjn (de? sociedadees y
Estaedos (donedee teerujan un sitio dee honor la e:ultura y la leengua (dee

CDI - LUM



estos pi.ieblos..Queremos construir democracias verdaderas en las
quos sean valoradas todas las cuitareis, igualadas todas las razas,
resi:H>?tadas todas las personas..Asi. rescataremos para nuestras
sociedades los hábitos y valores de traba.:io y solidaridad de los
pi.ieblos andinos.

i;?) E :i. c;: a m p e i-i i nado a n d :i. n o no n e c e i t a d á d i v a s s
traba.io y producción que le permitan desarrollar al
potencialidades y recursos para beno-íficio propio y
pueblo del campo y la ciudad..Por ello reclamamos
agraria que capifitalice y fortal(v?zca la producción
andina, una polltic-a comerci¿il y económica que
sistema de precios equitativos para los productos de
política de promoción que diri.:ia hacia el And
invbe4rsiones en infraestructura, industria y serv

políticas son indispensables para encaminar el
con.:it.into hacia el progreso y el desarrollo con .justi

ino medios de

máximo sus

de todo el

una política

ag i"o pe cua r i a
favo ro? zea un

1 campo, una

co? cródito e

icios.. Estas

p¿^ls en su
c i a so c i a1 -

c) El cumplimiento de estas exigencias hará también que los
pobladores del Ande de.:ien de ser ciudadanos de segunda
categoría en su propia tierra, participen de pleno derecho en la
vida política del país y en todas las decisiones» que afectan laíS^
vida del pueblo y efectivicen hacia la sociedad su contribución
cultural, humana y económica de la que ahora ésta se encuentra
privada, por causa de la marginación y el relegamiento de los
ciudadanos campesinos del Ande..

I...OS pueblos andinos del Perú,
sobradamente su riqueza humana y

grandes civi 1 izaiciones y culturas
mundo.. No persistamos en el error
pueblos de este invalorable aporte

BoliVia y Chile han demostrado
cu 11 u r a 1 a :i. h a b e r c o n s t r u i d o

que hasta ahora asombran al
de seguir privando a nuestros

(iJosqo, 13 de ¿íunio de 1991

UuuiXczuíér ICOA ^

^lUUi( ^ .UCt&áSté cc¿¿¿^ .

f.'-- ■
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E;:N DEFIi-NSA DEL CAMPESINADO ANDINO

Los aba.i o firmantes, reunidos en la histórica ciudad del Qosqo

(Perú) con motivo de la realización del I Encuentro Andino sobre
Desastres Naturaleiü, Ecolocjia y Modelos de Producción y

Desarrollo en el Campo, manifestamos <CXo i ér^>-gültg^
opinión pública y los Oobiernos de n ues t r^s res pe c tlvos pai s'eíií^

la

delij). Ande enfrenta una critica situación
si bien tiízne raices en el colonialismo y

se ha visto

afectado

créditos e

precios

Oobiernos

productores

I „ El campesii'iado

e o 11 ó m i c: a y s o c i. a I c| u e, ^
I aí-> i n .;i u tas cíisi l. ru c lu ras CcTel agro ̂ ~(Té la sociedad,!
a q 1- a v a d a e i'i ü. o s (i 11 i fii o s a n  os p o r |:) o I i t i. c: a s c\ u e h a n
negativamente la producción agropecuaria;: falta de
inversiones, descapitalización de la aq ricultura,
d ei-rf a vo r a b I es pa r a sus p rod u c tos  , :t. n d i fe r en c :i. a d e ). os
ante las apremiantes necesidades que enfrentan los
t::ampesinos«

ly

han

heIad a,

c vori i. r i tiu i. d o a

vida y las

campesinas - Ni

2.. F-'or añadidura, durante toda la década pasada se
producido en el agro andino desastres naturales (sequia,
plagas) que han mermado la producción y han
empobrecer aún más la agricultura, los medios de
condiciones socioeconómicas de las familias

_^siquiera ante situaciones como éstas, el campesinado ha podido
.^ntar poI:í.tica estatal de apoyo’^y promoción para superar

C02ái ct otstóicti los efectos d(z los desastres s los programas oficiales de ayuda
sido insuficientes, mal llevados y sin participación

su conducciói'i .. El mismo campesinado, por sus propios
ha enfrentado los desastres logrando as:í

campees::.na en

medios

evitar mayores danos a la econom;í.a nacional
es fuerzo.y

poi" los
con t i n i.ian

3- Como resultado de malas poliíticas, agravadas
cam pocoi'id :i. c iones> d e v i d a deldesastres,

d e i: e i' i. o A i'i d o s e,

amplias rteqiones de nuestros paisess
absoluta de servicios básicos,

enfermedad, hambre y miseria- Para empeorar esta situación,
poiréticas de a.:iuste estructural per.)udican también al campesinado
asi í::omo a todo el pueFiIo, que carga <::on

responsabloí de nii'iguna de ellas- En el caso fdel Pei'ú, la
del cólera y la falta de respuesta de los servicios de

pública en zonas rurales han cobrado numerosas victimas

las

llegando a extremos verdaderamente criticos eti
deficiencz'^ o ca:'enc:i.a

V :i. V ;i. e i'i d a i n s a I u ti e y p e c a  r :i. a,
las

la c:'isis y la detida sin

ser

e ID :i. d em i a
salud

en t rt? I as f am i I i as cam |:)es i n as -

p :i, ai"i teamos I o s i g u i en te::l••'l'■ente a todo ello.

a) La valoración, el respeto y el fortalecimiento de la
:i. de 1-11 :i. d ad , d e I a c; :i. tua y de J. ai-i or gaii :i. z a c; i o:-ies so c i a I eí-i d e 1

campesinado andino son la me.ioi'’ ga:' antia ,Pr^^¿A'oso y desat' :"oI lo
solo para el agro andino sino para t.odo^■14.’^pa:í. suS puebloS

I"' o e I ;i. o # r e :i. :i. n d ;i. a fíi o <;>  « I o í» p u e b I o s y n a c; ;i. o íd e s o i g :i. n a r i a s>
sociedades

i'i o

del

eX:i yAnde .g:i.f:ios avai'izar- hac::i.a Ia coii-foi'-fiiac:;i.ón de
Es'lados doi'ide -tengan un sitio de !'io:'ioi'' la cultura y la lengua

y
de

I
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o ri <•> 11" i.i :i. r- el e (i i o c i- a c; i a  s v e r el a el ís i- a í-í :i. ai-i

teidaa—Urarts—rstiíi^i-i

ru.ui-?st ras

leis

eneísteis peu->? b ]. e)s „ Que l'■e?me)S
(■T I..I. e s G-? a n v a ü. o i'- a el a s t o el a s :i. a is e; ei, ü. t u r a s -i^Aa[t.adai;i
respetaelas 1 a í:i p e !'• iii e n a iiiA s :í.
seK:;i<--’elaelt-?s Ies liáblteis y valejres de ti'abaie) y se)IIdai ’lelad ele

rese;atareíne)slóelas para

peieblejs and Inejs..

b) I"! eiampeslnade) aneline) ne) nee:esita dádivas slne) moídlejs ele
trabajo y proeli..u::e;le')n e|u.(-s le permitan elo?sarre)Ilar al máximo seis
pe3te->ne:lallelaeles y ree;i.u'se)s para beneflcile? prejplej y ele-; tejelei el
pi..u-?ble) elesl e:am|;}e} y la e: :i.iaelael ..F'ejr elle) rec:lámameos eina pe)l:ít.le:a
agraria eieie e:aplu.tal 1 e.eí y fe)!''talesi e;a la pre)eleu;:c:lán agre)pe-?cnarla
anellna., eina pe)l:i.tle;a e:e)mere;lal y ece)nómle:a eieie faveírey.eea un
slste-?ma ele prG-’e;le)S e-íeiultatlve)S para le)s pre)eU.u::te)s ele-?l campe)„ eina
po 1 :í. 1.1 e;a ele ¡;) roíne)e: 1 Oi i ej eie el 1 r i j a liae: 1 a e 1 Aii el <•? e:r áid 1 •te) e
Invbe'^'-lrsle'jnes en 1 n'traestrne;teira Inelnstrla y  serv;
pe) 1 X ti cas se)n Inel Ispt-jnsables para tín caminar
ciiiid-U444ro hacia el pre)g r(-;?se) y el elesar re)l le.) ce)n

^ecijos..
pa:i.s<ti ec

,:i ei i-i 1 e: i a s e) e: :i. a 1..

Es tas
«tj

e:) El ceimpl Irnlen to ele eístas exlge^nclas hará también ejete? le)s
pe)blaele)res del Ando;? ele.:ien ele se)r e:leu:laelane)s ele segunela
cateígeirla en sn propia tlt-x>rra,, partí el pe)n de? ple^no derecho (-?n la
vida po.'I. :i. t:i. e:.a gtrrtr p :i.c^y en tóelas las eleclsle)nes gete a'fectan las
vida el<-?!t'****)uébleiJ y e'fectl vi cen hacia la seicledad su e;e)n tr 1 buclón
ceclteiral,, In.imana y eceimómlca ele-? la que ahe)ra ésta se encuentra
privada,, por e:au.sa ele? la mai-glnación y el rt-?legamlento de? le)s
y i i ifl fidMiru'"'- campe?slne)s del Anele??»

I...e)s pue:?ble)S anellne)S ele?l Pe??réi,, Boíl vía y Chile? han el e?me)st ráele.)
sobrádame??!’) te?? su i-len.ie;-??:a liumana y ceil l.'.ural al tía be?? i- e:e)ns-ti-!.ci.elo
graneles el vi 11 ?;ae:le3nes y culturas que hasta ahe)ra ase)mbran al
múñele).. No pe?rslstamos e:-?n e?l e??rre:)r de? segeeli- privando a nue?stroiii
pu.e?ble:)S ele? e??ste?? invalorable? aporte?..

13 ele? Jeinlo ele? 1991Gíosqe).,

a'..
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ARO DE lA AUSTERIDAD 1 DK LA Pr.ANIEICACION FAMILIAR

cjonqo, 6 de Junio de 1991

Señor

Ciudad

De nuestra especial consideración.

La Coordinadora de
OrRnniz.acioneB Campesinas e Instituciones Af?rnrias
Kmerfícncia por Sequía, tiene el adrado de invit.ar a usted ai
Cóctel-Conferencia de Prenso que se llevará a cabo en el Hor.ej
Oosqo, Salón Garcllozo, el día lunes 10 del presente a las 4 p.m ,
con el objetivo de informar a la opinión pública de lo realización
del "líncuentro Andino sobre Desastres Naturales, Ecología y
Proyectos de Desarrollo y Producción en el Campo", que tendrá lugar
en el Salón de Grados del Paraninfo Universitario de nuestra
ciu<lad, los días 10—11—12—^3 del presente.

Atentamente

"ti ntTya S.A. Í
RELACIONES PUBLICAS

CUSCO

ij  recibido

Fecha.01 r-r,

d

•'^^isión Wganizadora
'aiuc

' ICr k ífeXi

i radio universal 8. R. LTO*

iaü(§a©a®®

C we- ^ c C3 t.> <=» O .

-7 / ^/:7

^ /y </^fd / cTt,

/iiJcV'f

/ y.
/ijo VQ oí,va¿a

fz: ̂

/  /// ' • •

¡2^0/^

\  . OPACDI - LUM



¿•vrjOíí'/ / / [TV

O 9y>

• fl/trri í-í as ■

//*V-V A

Mu«( ilo e/\l 1-/^ /VloTi '

X RaJi^o M^ív/Jo

íí'cA/TAV'fTS eS6i'0A}^
^(^\o XA/T/'

Joé-cíe ,,

¿-.
fzeoo^'^ ^

REGION INKA
SECRETMift »?Í""LE» RESiaNAL

T^/fanru

CONTROL CCCOH:Ni>R O
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•^AA / FAX 04-06-91

A: Luz Elena Calle
lAA - Cusco

DE: Víctor Galarreta Encinas
Coordinador Encuentro Andino

Instituto de Apoyo Agrario
Lima, Perú

En relación al Encuentro es importante que tengas en cuenta
lo siguiente:

1.- Mandar a hacer la banderola alusiva al Encuentro.
Necesito presupuesto para enviarte la plata.
2.- Coordinar la contratación del servicio de atención
durante el Evento (Café y otros) con personal de Cusco.
3.- Ver lo referente al personal de apoyo para el Evento:
dos personas para recepción y apoyo secretarial; servicio
de limpieza y otros servicios eventuales (electricista,
sonidista)
4.- Coordinar con la agencia de Frecia los servicios de
recepción a los participantes y, la adquisición de los
boletos (Arequipa-Cusco-Arequipa) para los chilenos cuyos
nombres son: l)Antonio Mamani, 2)Cornelio Chipana,
3)0ctavio Viza, 4)Melitza Rocha, 5)Eduardo Pérez, 6)Emilio
Jiménez Mamani.

5.- En relación al alojamiento, el contrato del almuerzo y
comida es por servicio utilizado. Hay que ver algún
mecanismo (tickets p.ej.) que haga viable esto.
6.- Hay que contemplar lo referido a la comida de clausura
y contactar un local para unos 120 participantes. Hugo
sugiere El Truco ó Correntino.
7.- Te estoy enviando plata con Hugo.

Saludos

CDI - LUM
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SITABIO PARA LOS XIAS 10, 11, 12 y 13 DE JXmC DE 1991 DE SxOOa.m, a 9íOO p.a.
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K^.GION A. A. '*CACERES" "24-O S -Olí

■ -;» «!

i

Huancayo, 2^ de mayo de 1991

Coordipadcra de QrQanjjaciDnes Campesinas e Instituciones Agrarias

Para la Emergencia Por Sequía.

Atención: Señor Gonrsla Martin M.

L IMA .-

4^ „

1

-'-r''í 'ii. ; ■
■  * -f
'V

. \

-  \

,a

■'v\
■rv.. V

Es grato dirigirnos a Uds. para acusar recibo a vuestra atenta comuni
cación de fecha D6,D5,91,. con la cual invitan a nuestra Institución a
particioar del Primer Encuentro Andino Sobre Desastres naturales Ecoio
gía y Modelos de Desarrollo y Producción en el Campo.

Ante todo sqrsdecsmos la deferencia. Confirmando nuestra asistencie al
referido evento, consideramos oportuno alcanzarlas las senas de nuestro
representante: EDiJAROP PLEJAriDRL ATAD EbFI'JCZA.

Sin ctro particular, nos despedimos de Deis, expresándoles nuestro aten
to y cordial saludo,

■"vi A

\
■ jjf ' felúT ■■ .

• t- ••

W'y H.
an}í m ■

■>' I

Sv V''-' ■■■■ / . •

V  i/- 1 ' - \ V'  , ■ v i > ■ I . %\ I

■  Y p: W- ■■
.  ■ i ■■ -r ^ \ . ' ■ ■

Por Instituto Región y Deserrollo

a.\ Alejandre Romero Tq^/ar
DIRECTOR

^ DrrÉCtSr
Ejcc'jti/a 'í-

IPECAS A

I  ■

■' fj

INSTiTÜTO REGION Y OB5ARROLLC - CaSJLLA POSTAL 670- HUANCAYO - FHaÜ-:

'  cS~ X' * ^+Oib:D!sltii IH- ;lnj1oÍtó '¿¿rao 'teí^aS^ AbW" ' 'ir
yáS-^i- / ^
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t  A.

ceda Ib pa/

pfntro íl»: r.itiJilio? para el deaái'roliü lalioral y a<£rario
iclífouo!? 3511TS 300223 casilla í)03ü

búlívia

'á i-
>í > V=2e(»^

A " ;*•>/

La Psw, a;4 de mayo de 1991

SenOr
Víctor Gal ar reta

Instituto oe Apoyo Agrario
Fax N? 719093
Li ma-Per ú

Estimado Víctor;

Hasta el fTiomentc. no hemos recibido el material ql:b prometiste
enviar por fax en relaciÍT, al evento. Como comprenderás es
fundamental para el Secretariado tener el programa definitivo,
las fechas del seminario, las posibilidades de transporte La
F az —F ü.ni_'~i_ U2 c o, así cc-mo los pastos de transporte,
alimentación y hospedaje para hacer la convocatoria
respectiva.

.Saludc

A

J
r 1 qtie Ormach^a

CEDLA
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Barranco ví de Mayo de :

PSKr.Z Kí fCA - 3

I.!MA4P1'7
7CLF ?7. - '■
¡ rX : !

■ Beñ^'re."
INSj'ITUTCi de apoyo agrapio.
F'ret?ent e. -

De nuestra coneidei'ación;

Tenemoa a bien enviarles la presente a fin de
alcansarlee la cotizad5n aolloitada por uda. para el mee de
Junlo. (TAR1FAS INDIVIDüA LES) .

Litíia/Cusco/Íiima :
Descuento Altur

Nacional- ': 1/ 89.20

1/ 66.90
■+ Lima/Ayaouoho/Lirna Naclona." 1/ 45.60

Descuent A1 tur 1/ 34.20
" L i m a / P1 u r a. / L i ras Nacionales 1/ 63.40

Deecuento Altur 1/ 62.55
L i ma/Ca j arnar'C a /L i rna Nacionales 1/ 94.00
Descuento Altur 1/ 70.50
Cu 2 c o / Ar-e gu i p e /Cuz c 0
Descuento Altur

Nacionales 1/ 47. 40
1/ 35.55

Li ma/Cuzco/Lima
Descuento A1 tur-

KxtrarOero $/ 152.00
y» 144.40

Cu z e o /A r-e qu i F' a./Cu 2o o
Descuento Al tur-

Extrarijiero ?• 74.00
$ 70.30

i Roma /L xma/Rorna
Descuento Altur

$ 1,499.00
$ 1,424.05

-i. Reo i fe/Lima/ReoIfe $ 892.00+14%
DeSGuer¡le» Alfar $ 847.40

* Sant i ago/Litfia/Sant lago $ 398.00
Descuento Altur $ 378.00

Nota:- Se otorgaré un liberado poi" cada" 10 paeajei"'os BÓlo
en tardíao de extranjeros.
En lae tarifas de pre-pagadoe adicionar $ 10.00.

- Los pax, resideritee eeran considerados en Aeroperú
(tarifa promocional PF60).

Sin otro particular , guedaíaos a bu

Atentamente

;ra disposición,

^- -1. ■-->

TTorka Landauro Torres
Suporvisora Counter

nV

Ao

--—
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DOmiRUTH
Se/ujtice -AfiUie^. C'Kcka4i<^

PRESUPUESTO

Señores

Infítituto de Apoyo
Agrario

Att.í SR. Viotor Galarreta

1." Pacanes en la ruta Santiago / Lima / Santiago (adultos)
Las tarifas son de excursicín, irj.^,xiiTio 35 d-i&s de estadia.
A.- Lan Chile

ae im- Precio por persona i USS395-00 (incluido _
puestos),

- Total^por tres pasajeros Pre-Pagados : Ú¿3'i ,195-CO
incluido US$10.00 de gastos de pre/pago.

- Itinerario de Lan Chile:
Santiago / Lima

: Sale - 21:50 ./ Llega - C0:10
: Sale - 20:^5 / Llega - 23^15
: Sale - 23:13 / Llega - 01 :15

(dia siguiente)

Lunes
Martes, Miercoleí
Viernes

Lima / Santiago
Ms-rtes, Viernes
Sanado

Sale - >)3*15 / Llega - 07:5^
Sale - 14:10 / Llega - 18:33

E.- AeroPeru

- Precio por persona USt380-Q0 (incluido 14^ de
,  puestos)

- Total^por tres pasajeros Pre-Pagados : US$1,150.00
incluido US$10.00 de gastos de pre-pago.

- Itinerario de AeroPeru:

Santiago / Lima
Martes, Viernes, : Sale - 20:23 / Llega - 22:55
Domingo

Lima / Santiago
Martes, Viernes, : Sale - 03:i5 / Llega - 12:33
Domingo

///...

. Av. Pctít Thouars 4229 - Miraflúies . Telf. -dOl 956 - Lima-Perú , j
r

r"- / - •

24-05-91
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pagina 2
nreoUPuestQ

C.- Ainerican Ai-rlines
- Precio por peraona ; 'JS$'+55.72 Cincluxio -14^% de xm

puestos).
- 'Total por trea x:asaderos Pre-Pagados ' jS$1 ,37'!•'16

incluido USSIO.OO de gastos de pre-pago.
- Itinerai'io de American Airlines-

Santiago / Lima
Miércoles, Viernes, * Sale - 06:39 / Llega- 09-39
Donii'ngo
Lima / Santiago
Martes, Jueves,
S atado

: Sale - 17:20 / Llega - 21:4-3

2.- Pasaje>s en la ruta Recite / Lima / Recite.
Tarifa de excursión de JS dias.
A." Varip:

- Precio por persona : US$1,016.88 (incluido 14-í^ im
piesros), mas US$10.00 de pr_e
pagado.

- Itinerario de Vrarig:
Recite / Lima
Martes, Miércoles, Salado ,
Lima / Recite
Mart es, Ju eves, S alado.

O'" Pasajes en la ruta Roma / Lima / Roma
- Precio xjor persorxa : US$1,4-99 (incluido 14-?:? de im

puestos). Adicionar US$10.00
de x:)re-pe.gado

Tarifa mínimo 07 dias / miu-íimo 21 dias
- Precio por persona : US$1,723 (incluido 14-;?^ de Im

i:^u estos). Adi c i o nar US $10,00
de pre-pagado.

Tarifa minimo 14- dias / máximo 3 meses. ■
- Itinerario de Alitalia :

Roma / Lima
Lunes , Viernes : Sale - 23^10 / Llega - 09:03

al dia siguiente
Lima / Roma
Martes, Sábado : Sa.le - 10:35 / Llega - 08:30

3.1 di a siguiente

///..

Av. Petit Thou ars 4229 - Miraflores Telf 4019.56 - Lima-Perú.

iiMÉiilÉiiilikÉiilfa m' nik ■aMiaieiikiMÍ¿ÍAafiáL fri-yí'-irií.
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pagina 3
presupuesto

- Itineraxáo de roerla :
Roma / Lima
Martes, Sabado

Lima / Roma
Jueves, Lunes

Nota 5
J-4C1.S tarifas promocionales que les ofrecemos son de carac''"'^U'
confidencial, por favor mantenerlas en reserva. Gracias

Mu^ a-b «nb am en te,

Tjí.'RELvTE
[ALLEjO

t^AS

- A-Mr-nílofíeS - Títlf, •• í.»»-*-»o

1
r  —..-gf.jgwjf- — f
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DOmiRUTn
§^A4dce-Moh€4^ C-zduifu^

PRESUPUESTO

Seflorea

INSTITUTO DE APOYO AORARIO
Prefieite,-

ATT. I SR. YICT-OR GALARRETA

1. - Pasajes «a la ruta LIMJl/C US C O/LIMA &£lo peruacoa o
extranjeros reaidentea. Tarifa Ae grupo itiiulüio 10#
Precio por persona I/m, 66.90.
Total per 35 pacajero» I/m. 2341.50
( ios pasajeros ria^aa gratis total 37 pasajeroa)

2o- Pasajes en la ruta LIMA/OUSCOAIMA tarifa de extran
jeros por persoaa USD $ 152.00.
Total por 5 pasajeros USD $ 760.00

3o- Pasajes en la ruxa AYACÜCHO/LIMA/AYACUCHO/
Precio por persoaa l/m, 45»50
Total por 3 pasajeros I/m, 136.60

4.- Pasajes en la ruta AFtíQUIPAAlMA/AHZQürPA o6lo perua-
noe o extraajercs resiáentea. Tarifa ¿e grupo.
Precie por persona I/m» 63.90.
Tota por 13 pasajeros I/ií. 830o70

lií^a/trijuilloAima 6 trujillo/ldía trujillo
Total por 1 pasajero I/ai. 46.40

6.- Pasaje PIUSA/LIMa/PIÜRA.
Total por 1 pasajero 83.40

DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S. A,

-A.v-, P-io'.". Tho
-«O 1 -Í-Jfo . LI,-r-.,j-F-<;ri

1

= á-J

T
.  as.r- -T

í
r

24-05-91
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Grupo de Desarrollo

F' Ci 1

23-05-<^|

Av. Jorge Chávez 276
Mirsflores, Lima 18. Perú
Casilla 18-0620
Teléfono 4 6-6621
Fax: (5114) 46-8621

.  -

^  i

f } ■< .

A ■

"SiF ■■

P^ca/i

^0r

7í-9093

1/Ac^r [a rre7¿

fino/reuT re

Sz! S ¡91

'¿avor ccm'J'^-

){¿ _ é¿5/, ^'¿L -^'
IcítZ co-yyyAy

"y -/C /'
y)U/-r,

de

o^(

cJj-

. , 'V * '^^.í ■4 ■ V. .V .

>

\ ■:
:  .

!

i3

Iniernnediale Techiiukgy Development Groap
Myson House, Raüway Tcrrace, Rugby CV21 3HT, Gran Bretaña
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Puao, P«rfi ¿3 <^6 aayo áe 199%.

SEKOH : Iii£^ VICTOS GALARRETÁ
Coor^inaáor fiel i Eacuentro Anáino sobre Desas*
tres Naturales, Ecología y Moüeios de Desarrollo
y ProducciÓo ea el Csunpo.

AV. Tizfia y Eueao N®. d47
Jeefts María
LIMA 11.

/^A¡c H9C^S
De mi mayor consiáeracióa;

Durante mi eetaaía en La Paa, Bolivia, a priaci-
ploe del mes, en ocaslóa de la l Mesa Redonda so ore Inv.estl¿,- a-*"
ci&n- en papa Amarga" organizado por ORSTOM, y mediante una cir
cular de la FAO, redoído a travAe ae la oficina CALPÁOG ue

/.i ^ ' Puno, tengo conocimiento de ^a realización del l nncuenfro An-
;? diño sobre Oesasires Naturales, Ecología y Hoctelos de Desarro

■  lio y Prof. ..cción-en campo" en junio próximo; ai cual iatt,enro ~
.  no poder participar- por tener compromisos anteiadamente progra

mados. Sin emoargo, sugiero que Ja, invite ai prestigioso in-I"
vestigaáor boliviano Ing. Julio Rea, quien es coautor del iioro
"Estudio AgrociiaAtlco ae la Z<ona Andina" (?AO/ÜíjESC.O/0/i;.19y5)

i  y íie gran número de estudios so ore agriciiltara ancina y estra-
■  tegias del desarrollo de cuitivoe anctinos, Pueaen enviar la

■  invitación a su casiija postal 13-357, La faz, Bolivia.

Por otra parte tengo mucno Interés en participar
y cooperar con la Rea La ti no am en cana ae Cooperación Técnica
sobre zonas SemiAriaas, y en las activiaccs mencionadas en
ei circular * por ei momento tengo un traoajü reiacionaao al e-
vento,que esta por concluir: "ríeepuesta ue cultivos Andinos a
perturbacionee climáticas, caso altiplano ue Puno", cuyo re
sumen adjunto a la presente, liucno agraaecerA su opinión y la
posibilidad de ser considerado en ios próximos eventos.

Ea espera «e noticias, m^ísuscribc ^ ua. j
Muy .t.utM.at.; J

^,-<Mipio Ganadua Murillo, V.Cs.
Asesor Técnico dei Proyecto PlilA-
PELT-COTSSü/IG.

c.c» Ing. JREA»
Arcd.

(

5^.: íncr.i 2Si - Te!; C54 3*2-!0v - r-ax: 05-! 25;C52 - iu:-;iia fW - PL'.\0 - PERl

l'-\3

. . . ..

itÉ iVl"!!» ihaiti I
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TELEFnX Xo,

P

a'<7. fAo.jZf -91-CO-D-PAMPA t-í -5*3]
SRES. t JUAN ROJAS VARGAS / GONZALO MARTIN /' OSCAR BALBUMNA

PSUNTO

PEFERENCIP

Participación al I Encuentro Andino./

cj:.

f.:
fit V ̂

iü, ■
.  ■ vJt. i'

■V .

s, \
X

FECHP. .• Puno, Mayo 23 do Íí91

Acusamos recibo de vuestras Ca.rtas de fecha 06 de Maye del pre

senté, y les hacemos llegar nuestro agradecimiento por la invitación

a parí icipar en el I Encuentro Andino sobre Desastres Naturales Eco—

logia y Modelos de Desarrolle y Producción en el Campo,a llevar so a-

cabo en la ciudad del Cusco.

Asimismo les comunicarnos que no va a ser posible la presen

cia dvl Ing. Patrick Tí^oHiet, sin embargo en representación de CEjta

Co-Dirccción participará el Sr. Ernesto SucÍa^o Cobrodo-

Con renovadas expresiones de nuestra mayor consideración.

Atentamente,

ftoflraita ¿s Asrf7!ra/.9c.'& ProyaofoB
ílKO?'r'/r:.'{s ' óa./.pA '

cr,v;\~ .Ai:,wo

,  /i,cf.3 PM'-crs 03 PAt.PA

Br. Eftn^to Suciro C,
00 - DJíCxtor

CE6 ■

r-r-É*-

■j^PATKÍCK TP.OLUEt
GO>Dir*cfiDr

c.c. Arch.

/cpch.

«V. U0:.r5rv-ta HO. £í;R = - 5U5'':.3S15££. Si:SH]35ieiR Telíu r^".V -Si - P.-O "S'J

üüÉáíMdyiVistí
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CUSCO S.K.Ltd, PGÍTAL HARINAS 1?? - CUSCO
leifs. 221039-231966-240793

FAX :084) 241002 íelfx 52087 ülCÜS

Cusco, 23 de ndyo de 1991.

Srs,

Instituto de Apoyo Agrario.
Alte. Sr Uictor Gallarreta.
Lina

De ni nayor consideración:

En atención a vuestra solicitud de reseruacion de hoteles,
tengo a bien de hacerle llagar la siguiente cotización:

Hotel categoría 3 estrellas ( H.Tánbo o Sinüar )

Sinple $ 11.0B
Doble $16.80
Triple $21,00

Hotel categoría 4 estrellas ( H. Cusco f Picoaga )
(  Incluye desayunos continentales)

RÍMple $ 22.88
Doble $ 28.00

Suplico vuestra respuesta e brevedad posible al Fax 884 241^2

fttentanente

Renán Bellido Uelsaco
Director - Gerente

CDI - LUM
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HOTTEL .AUW45;^JUU Categoría cinco estrellas

Ubicado en Yucay a hora y ¡¡tedia de viaje desUu la ciudad
del Cusco.

SERVI Cías : -

-  3 nocVies de alojaiiilento en habítacione.s dobles.
D'iftn prlvddu, agua caliente y fría.

3 deeayunoB americano.^.

3 alüTiifírzos ejecutivos.

3 cenas.

3 salones de coniereiicia con equíyu de sunldu, podiuii: y ecran.

-  ü refrigerios o bienks

PRECIO TOTAL POR PHíSGNA INCLUIDO I»*nJESTO V5S 115.OO

Nnr.ho Aiilr.lonal oo 'labllacidii doble : l)S$ 11.oo

Otros servirlos : lavandería, diecoteca, bar. Juegos de iucsa, muSQL.
Ha. sala de lectura, cauipifld.

Odpi-

T-
'f ;CDI - LUM
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Pabío Bermúdez 285 - 01202/ Tefefe.: 232422,233396 y 235650/ LIMA 11 - PERU

Lima, 23 de mayo, 1991

1 INSTITUTO DE

Señor

Gonzalo Martín Mandly
Representante
Cordinadora de Organizaciones Campesinas
e Instituciones Agrarias

2 3 HíaÍO 1991
recibido

Hora- ..am. - .... pm

Prftgenta.-

Distinguido amigo:

Es muy grato dirigirme a üd. y a la entidad que dignamente repre
senta, para agradecerles por la gentil invitación cursada a mi perso
na para participar en el magno Encuentro Andino sobre Desastres Na
turales, Ecología y Modelos de Desarrollo y Producción en el Campo.

Vislumbro claramente el significado y la trascendencia de dicho e-
vento, por lo que les ruego aceptar la participación de un represen
tante calificado de AGEONOTICIAS en mi reemplazo, tomando en cuenta
que para el 10-14 de junio yo deberé estar inexcusablemente en Costa
Rica, asistiendo a la primera sesión del Consejo Directivo de la A-
sociación Interamericana de Periodistas Agrarios (ASIPA), de la cual
soy Vicepresidente.

En el caso de aceptar esta propuesta, mucho le agradeceré comuni
cármelo telefónicamente, para acreditar en el acto al sustituto co
rrespondiente .

Seguro de merecer su gentil comprensión,
para expresar a Dd, . y a la Coordinadora,
por el honor con que me han distinguido.

aprovecho la oportunidad
mi más profunda gratitud

-

Reyvaldo Trinidad Ardiles
Director

Adj i Ejemplares de AGRONOTICIAS

CDI - LUM
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lAA ,/ FAX 22-05-91

A: Sr. Alfonso Galvez

Hotel Espinar - Cusco FAX Z2.70 6j

DE: Víctor Galarreta Encinas

Coordinador Encuentro Andino

Instituto de Apoyo Agrario

Lima, Perú

ASUNTO: Encuentro Andino - 10-13 junio. Cusco, Perú

En relación al Seminario Internacional "Encuentro Andino
Sobre: Desastres Naturales, Ecología y Modelos de Desarrollo y
Producción en el Campo", que se realizará en Cusco en la fecha
indicada. Solicitamos nos haga llegar a la brevedad su "mejor
oferta" para el alojamiento de los participantes, la misma que
deberá incluir alojamiento para 4 noches, y alimentación para los
mismos dias.

Nuestros requerimientos son: 13 habitaciones individuales, 25
habitaciones dobles y 7 triples.

Esperamos su pronta respuesta

Atentamente

CDI - LUM
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zCRETARtA DB
^RíCüLTUfíA

BRNAMBUCO

Recife-PE, 20 de maio de 1991

Ir.sriruto de Apoyo Agrario

Señor

VICTOR GALARRETA

Coordenador

Encuentro Andino

Av. Li2on y Bueno no 847

Apartado no 5934 Lima 11 PERÚ

FAX nQ 719093

Confirmamos participación Encuentro Andino. Sigue

publicación de la ponencia.

Espero llevar algunos axemplares para distribuición.

Atenexosámente,

EBIS DIAS SANGtOS

I  A-.M- y.

i
■f " ' *
I  • i

v'iA' .> >0' •
Av. Gaxangd, 220Ü r C.orüeirü 50.711 ■ Pone: 228-1865 - Telex 081-5174 - íie^fe -_F<^.rnáttÍ

s - ,
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INSTITUTO DE APOYO ACRARIO

Av. Tizón y Bueno N- 847 - Jesús María - Telf. 713237
Apartado N2 5934 FAX: 719093 LIMA IT - PERU
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Ing. Mauro Conchá. ,/' "
Rector
JUniversidad San Antonio Abad
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De nuestra consideración:

Nos dirigimcs a Usted para solicitar a la Univerdidad San Antón»
de Abad la utiiizac^n del paraninfo universitario durante los c^as
10 al 15 de Junk> con motivo de la realización de un evento intema-
ck)nal titulado Encuentro Andino sobre Desastres Naturales, Ecolo^a
y Modelos de Desarrollo y Producción en el Campo. Éste evento
l^bTa sido pnagramado originalmente para la ciudad de Puno pero
la sede ha ddaido ser cambiada a Qo^o por no existir en esa
ciudad condiciones adecuadas para su realización.

.-ir;- - •

•V

Como puede constatar por el programa adjunto, ppticiparan en el
evento diversas instituciones y organizacbnes sociales de BoUvia,
Chile y Peró y contaremos ccxi la participación de prestigiados
profesionales y científicos de los tres países.

•í^

V  í.

Para nosotros será un honor poder realizar el Encuentro Andino en
el recinto de una Universidad como la que Usted dirige pues es
conocida su vocación científica e intelectual especialmente en el
campo de la investigación de temas a fines a los que son materia
del evento.

'  í

\  ̂

Igualmente, consideramos muy honroso que nos ■ acompañe en el
acto ina^ural del Encuentro Andino y pronuncie unas palabras de
bienvenida a los participantes.

Agradecemos mucho a Usted la atenctón que nuestro pedkio le
merezca y aprovechamos la ocasión para testimoniarle las expresiones
dé nue^ra e^ecial consideración.

]
Ateneamente,

Gonzq
Direc

«it
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b Martín Mandly
or Ejecutivo
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dentro áe Educación
y Tecnología

CET

tí ■- ""

Casilla 16557 Correo 9

Traiguén 2260-B

Santiago-Chite

From: FAX 56 • 2- 233 89 18

To: fax 51-14-?19o|3
Organlzatlon; Instlt

Attention : Victor GalHerra Encinas

irJ'ei-ú

Date. Sanilíflp de Chilft 16 / 05/91 / Time

N® cf pa jea Inctutí ng Oóver. 1_

Meaaase ■
La pettclm tyscfía por l'd.. que ix-ia persona del QET

participe coRX) expoáttor en el I Encuentre /ndino sobre Pesas

tres Isaturales Ecolcjfiía y Modelos de Desai'rollc y Producclói'^.
en el campo> fué denegada poi- el Directorio de iTaestra Ins-

tltviclón.

Estaj:>os abiertos a colabct'ar ei"- otros evc-nccs que

tengan uria temática más accede caí rrjestras expericnctas.

ün sal'jco fr-.cen\o.

Gonzalo Valdivieso R.
CET-CHILE

>  -T- E N r* +
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wcyiMiRO Awp ;í; hio...,sgBRK; s
W SAÍÍI |.;| ;i I ir. 1 1 iRYii I s., l.rüIdiilA Y

lYClDELIÍS !()E....PESARROL,Lg Y PRODÍJCÍC^ÜÍCUN IH:H £1... CAi'lpg „
(pRESüPÜEsrg)

r-uwo, ;i. ;i. -:i.2- ;i.3 de JüN:i:g de :i.99:i.

l lE.MPü DE TRABAJOS 3 d;í.cis de? traba,;!o y 5 de? est.ad;ía»

PART :t C;i;p ANTES!! :L0<)

R.EÍmt?.EA !:::j:o.i;)U(3stas. HTTTEL, PE..,TyRISTAS.„ TSLA ESiTEVES^

1 Al c) J am ;L,en.:g;),s,

50 cuartos dobles por cinco días
c/us üoTAB../2k l/m„ 29..719» (con el 2>0Z de descuento
otorgado)

2.- Al,imenta,ción, ysi 12.;,950». l/m, 7»899..5

100 desayunos continentales por cuatro dlass
c/u USíji 5..8 l/ín„ 3.. 538

Tota :i. s U$:>í|i 2., 320 1 /m 1,, 415,. 2

100 almuerj:os por cuati-cj dlass
c/u USíji 11»6 l/m» 7..076

Total!; ÜSiji 4,,640 l/m» 2,830..4

100 cenas por cuatro dlass
c/u USíji 11.. 6 l/m» 7..076

Total a USHi 4.,640 l/rn» ;;í,i830..4

•••• 100 coffe brake durante tres días a
c/u USíji 4» 50 l/m» 2» 745

Total a ÜSf 1,,350 l/m» 823» 5

^  At^y.;!;.,1^í;ít;.;Í;.yf!ii.!!.. (1 i be rado)

IlJlAL PRES1JT4JEST0 IKjTEI... TURISTAS::

x:'; 5,, :!. óo J. ./m.. :t. 5., -.''/.¿y ( i I1 e: 11... 1 d o i miijueei tos)
Precicj unitario:: üSíH 25:F..3 l/m» 153»293
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Seq und a P ro pues ta s Alaiar a :i.os participantes en dos hoteles
cercanos!! Hostal Chucuito y Hotoíl Tambo..

1  A :yD.n amiente USt» 6^450 l/m. 3.^.934.«5

60 hospedados Hostal Chucuito por cinco días
c/u üSti 1.. h por día l/m.. O..915
Total s USít 450 l/m„ 274 ..5

40 hosptídados Hotel lambo por cinco días

c/u U5:hl> 30 por día l/m., 18..3

Total s USti 6..000 l/m.. 3..660..O

Ai.;!:.ffl&!:Lta.ción. US^ 2.^.140. l/m„ l..,.305.,,4

El encuentro se realizaría en el Hostal Chucuitoü aquí se
tomarían los <vi limen tos..

100 desayunos por cuatro días

c/u USil; 1„6 l/m„ O..976

Total!! ÜSt; 640..O l/m.. 390„4

100 refrigerios maríanas por tres días

c/u. Ü8t O.. 5 l./m.. O.. 305

Total!! üí;/|i 150.. O l/m„ 91.. 5

100 almeierzos por cuatro días

c/u ÜBíli 1.. 5 l/m.. O..915

Total!! US$ 600..O l/m.. 366„O

••• 100 refrigerios tardes por tres días

c/u US$ O.. 5 l/m.. O..305

Total!! USti 150 ..O l/m.. 91.. 5

100 cenauii por cuaitro días

<::./!.i 1.. 5 ü!./(n „ O.. 9 :l. 5

Total!! ÜSt! 600 ..O l/m.. 366 ..O

Au<:l i tc) i^i eimjí! (:i. i be c ad o)

TOTAL PRESUPUESTO!! ÜSíÜ 8,. 590 l/m.. 5..239..9

- Impuesto Ley 16^ 08^1 l.,375 l/m.. 838„75

üBili 9,.965 l/m.. 6,.078,.65

Precio Unitario USt 99..65 l/m.. 60..786

iCDI - LUM
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:l..- Hoy i,.;!., i dad y..j;i.a|ko.l ina. y$;>f Í..í.ííü60 iü/jdlü

~ Trasladoss Aeropuerto-Hotel••■•Atsropuerto (100 personas)
c/u USiH 10 ;i;/m.. ó.. 100
Total!! ÜS-íi l.,000 1/m., 610„O

~ Gasolina para camioneta del "Encuentro.. .."
c/ci .. ÜB$ 2..Ó 1/m.. 1..22
Total 30 galones USU» 60..O 1/m.. 3>6»6

^•• !loj!!lkE®.Íí? d® l^yMtlCO y .100.„.0 l/ffi.!! 61..O

3.-- iTiaterial de...Jrabaio yíSf 261.„() l/m... Ik?.íi2.1

3 c;: a .:i a s t é n c 11 «>
t;;/u USsii 20..O 1/m» 12»2
Total!! ÜB=H 60..O l/m» 36.6

•••• b millares papel bulky
c/u USi|> 7»O l/m» 4.27
Total!! ÜSili 35»O 1/m» 21.35

- 1 tubo de tinta USíH 10»O l/m» 6» 1

2 m 1 ;i. ;i. a I" B p a p e ]. b o n d
c/u ÜS:/i> 9»O 1/m.. 5„49
Total!! ÜSli 18» O l/m» 10..98

2 íi! Illa r e iii |:5 a p e ;i, o p 1 a
c/u ÜSf 7»O l/m» 4.27
Total!! USf 14»O 1/m» 8.54

■- 1 ca.ja papel carbón US^t 14.0 l/m» 8» 54

•••• 3 cintas de máquina de escribir
c/u UBit; 25»O l/m» 15»25
Total!! UB!|> 75»o l/m» 45»75

- 3 Tras eos cor recetor
c/u ÜB:l! 1.6 l/m» 0.976
Total!! ÜBüi 5»O 1/m» 3..05

•••• 3 11 quid paper
c./u ÜSt 1» 6 l/m» O» 976
Total!! USíli 5»0 l/m» 3»05

- Botiquín USíÜ 25..O l/m» 15»25

4  B.how Fo 1 k 1 ó r :i. cp d e ti- ykf 2 50. I 1 52.. 5
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Egui.i;)o

•••• 3 secretarias

(::/u l.jSf 60 „ O

Totai s USíli ;I.BO..<)

usíli 7;^í0 :i:/m.., 457.,

i/fn.. 36 „ ó

I/m.. 109 ,.B

2 personal de apoyo
c/u USili 60..O 36..6

Total USili 120.0 l/m. 73.2

l'léd :i. co lime r q en c i a

"Codo servicio USf 100,.O l/m.. 61.0

6,

Coordinadora Logística del Encuentro

ÜSíli 350lo l/m. 213.5

Imprevlst.oii ÜSíli 350 l/m. 213.. 5

TtrCA!,, PRESUPUESTO GASlOSy.OENliR

USt 2.,771 l/m. 1h690..31

IQXAL.,,pRESüPü!nTn;ü., Piiii'iEjM
(InclU-iye Gastos Generales)

USíli 27.901 1 / m.. 17.019 „ 6

TiJCAL !:::R!::;sypyEsio segunda ciROpyEsjA

(1 n c; ;i. u y e G a lü t o s Genera 1 e )

USíli 11.361 l/m. 6.930.21

C a m I;) 1 o U S Ü 1"" 1 / ih O.. 6 :l.

Notas, La rendición de ci.ientas se preserrtarA
d e b Ida m e n t e d o c: u rn e n t a cT a ..

LUZ ELENA CAI...I...E i-fíANCO
Coordinadora de Logística

del Encuentro

CDI - LUM
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ii;:iM(;uj!:;:NíjRü Ahií>.;!;j::!O..J;>QBRjE.n.
DEBñí > 1 Kl B hlA f l lU'Al I B „ I ( (H (U í I A ...Y

modi:;:lg9 de debarrol.lcí y F'Rgdgc^gígm eh el campo
(PREBURiJeSTO)

,  V »g.'íjt -

.  " PUNO, ;l. :i. -j.2-:í.3 DE JUNIO de ;I.99J.

■fl'EliPO DE TFíABAJO;: 3 días de? traba.:io y b de estadía.

PARriOIPANTEBü :1.00

"í'ercera propuestaü Alojados en los hoteles "Perrocarr:L 1"
" 1 ta :í. :i.a" y " Emba J ad or " ..

:l. „- AIcíJ amientoi| UBS,.,.3,.,.214.„4

•••• :I.O cuartos individuales., 5 noches
c/us ÜSf- 8„57
Total K ÜBf 428.. O

••• 2<f) cuartos dobles» 5 noches
c/uü USíji 12..BÓ

Total :í ÜSíH 1,.ó71..8

■■■• 13 cuartos triples., b nocheiij
c/us USJi 17.. 14
Total s USii 1., 114.. 1

., - Al ;i,men tac USJ» b.H.774 ,, 48

I... o 10 O p a r t. i c: :i. |:) a n t e s t o m a i " á i 'i u íi:-

•••■ :í. O O de í;;- a y u n o i;í ., c u a 11- o d I a í;:- s
c/us USiji 2„28
Total s USíji 912..O

•••• :l. O O a ;i. m u e r z o ., c: u a t r o día s
c/us ÜSJi 4..28
Tetáis ÜSJi 1.,712..0

100 cenas., cuatro diass
/US UBJi 4„28
otáis üSJi 1.,712..0

loo coffe bi'ake (mañanas)., tres dlaíü-
c/us ÜBii 1,.07
Tetáis UBÜ 321.. O

13-05-91
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;l.00 coffe brake (tardes)^ tres días
c/ur, üSíÜK 1.07
Total s ÜSHiin 321..O

4*'

SUXif TOI AI... !!
16".'. Imp.. de Leyi:

UíiJiU 4 ¡, 978.. O
US$ 796 ..40

7>„- Auditorio USf lbO..O

Alquiler salón "Kan ta ti üruri"., tre's días
In c1uyei Cien (arador de luz

Iü: ci (A i p o d e a m p 1 i. T i c: a c: i ó n
l'l o b i :i. i a 1" i o (me íí a s., <:ri. 11 a s)
Ecran para proyerAciioruas
Pizarra blanca

y. ciaso l i n a

T r a (=> 1 ad ola Ae i" o pia e i'' t o•••• l-lo t e 1 ■ Ae r o piA e i" t o.,
100 p<arsonas..
<::/(A :: Uí:> ;|i 7.. O
Total!! USíli 700..O

Ci a o 1. i na para ra f» i o ri e t a d e ;i. I::! ii c: (a e n t r o
(::/<;)a 1 (ün !! Ü8$ 2..O
Total!! 30 ql..üSíii 60..O

Klembre te del " Ein (:;uen trci"

I' 1 a C (•: ■ !'■ i a 1 d e T r a I: j a .;i o!

3  <:;a.:ias sténciil
(::/(A !! U'31> 20.. O

Total!! USt 60..O

5 f» i :i. 1 are s- p a p e il. b ia 1 ky
(:;/u!! LiSi» 7.. O
iota.1. 1! C.ICi^i' .:>b..C'

2  ífi i :i. !l. a r e p a p e 1 c o p i a
<::/u!! ÜB^li 7..O
Total!! USii 14.. O

.2 tubos d(? tinta
<;;./(.(!! ÜS:|i 10.. O
Total!! ÜSit 20..O

ÜSÜ 760,. O

USt 100 ..O

UC71 286 ..O

JCDI - LUM



8.

9.

2 m :i. :i. 1 a r eís ,, pa jije 1 l:)oii el

c/uü ÜStÜ 9„0

Total!! ÜSiji ;l.8.. O

' y . '

:l. caja., papoíl carbón

Total!! USiji 14 „ O

' t O»»* *'

3  <:: i r I I', a s fn á ci ia :i. n a d e o s c: r :i. b :i. i"

c/uü USUi 25..O

Total s USiii 75..O

3 frascos corrector

c/us USit 1.6

Total!! USUi 5.0

11 quid paper

(::/u!! USili 1 „ 6

Total s ÜSiH 5.0

150 lapiceros

Total!! USUi 10.. O

1 c i lita scotch

Total s ÜSili 2.0

5  a r t lA 1 i n a i:í b :i. a ri c: a is

Total!! ÜSili 3.0

Bo t :i. q u :í. n

Total n USiji 25,.O

B11 o w o 11 -. !í. <!) !'■ :i. c o d e C; 1 <v>. '.a s- i.a i- a

Con jun to Artístico " Theodoro Val cárcel"
Precio por Dansia!! ÜSHi 20..O
6 Ban z as ü üí:>i|í :I. 20 „ O

EqiAi po de t raba,j o

Coordinadora de Logística del evento
Atíención médica de emergencia!!
I-I o i 'i o I" a I" i <;j s p o i" c; o n is i a !I. t a

igi AL PFdíSüf^lEBIÜ!!, USf 11.., 104.88

ÜBiji 120.0

USíli 350.0

ÜSiji 350.0

iCDI - LUM



Notíis. Por razones de comodidad y sequr:i. dad de ios

participantes,, opcionalmente se puede considerar
el traslado del Hotel "Perrocarri1" al "Kantati

Oruri" y viceversa <4 veces al dia)
precio por persona., por día;: ÜSíü 3.,2

Total s USt 960..O

En razóri de

opiona il. men te

loi;> coffe brak

red tu;: i r costo de al imen tación

el equipo de traba.;io podría servir
,  al costo de US't 400,,O

1  / -U i

i- ■»

Rmco

Coordinadora de_3-^qIstica
del Encuentro

F'urio,, 1-. mayo de

CDI - LUM



UNIVERSIDAD DE CHILE

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA

UNIDAD DE ESTUDIOS RURALES

Sr.

Víctor Galarreta Encinas
Av. Tizón y Bueno 847
Jesús María
Lima 11- PERU

Santiago 13 Mayo 1991

Estimado Sr. Galarreta,

cV-

Como profesora e investigadora del Departamento de Antro
pología, de la Universidad de Chile, he venido estudiando
el área andina del norte de nuestro país. En esto ha sido
importante el apoyo recibido de UNESCO/MAB-6, OEA, e ins
tituciones nacionales. He estado participando en eventos
internacionales organizados por redes de investigadores de
zonas montañosas.

Los últimos años he venido trabajando en tecnologías andi
nas para el manejo del agua, en terrazas y vegas de altura
{"bofadales"). Esta experiencia nos ha llevado a organizar
un encuentro de especialistas para actualizar el estado
del conocimiento en esta temática. Para este efecto toma -
mos contacto, por referencia de un experto de FIDA en el
recientemente realizado Congrso de especialistas en camé -
lidos, con el Sr. Matías Prieto, de PAO.

En una conversación sostenida con el Sr. Prieto, fui in -
formada del ler Encuentro Andino sobre Desastres^Natura -
les. Ecología y Modelos de Desarrollo y Producción en el
Campo; considerando que sería útil mi participación en
este evento, el Sr. Prieto sugirió me dirijera e Ud. para
conocer las posibilidades que existen para una invitación.
Puedo presentar, si fuera necesario, el trabajo sobre tec
nologías hídricas y componentes culturales en el norte
de Chile; así como los conflictos,frente al creciente de -
sarrollo del sector minero, por el uso del agua; esto lle
va a plantearse el problema del futuro real de los pueblos
andinos en Chile.

Precisamente, deberé efectuar trabajo de campo en el inte
rior de Arica e Iquique, entre los días 16 de Mayo al 3
de Junio; entre otros objetivos centraremos en el de -
recho consuetudinario. Le ruegy cor|isid.erer estas^fecfias pa
ra efectos de nuestra comunicapión)

Sin otro particular, le saluda

Dirección
Diagonal Paraguay 265, piso IH
Santiago, CHILE

FAX 2229512-415

nüD

I
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PROPUESTA DE LA REUNIOS PBEPASATORIA AL

I SSOUENTSO ANDINO SOBRE DESASTRES NATURALES

DE OROANIZAGIONES DE LA REGION CHAVIN.

RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

I. CARACTERIZACION DE LA PROBLEMATICA

1.1. RECBRSQS. NATURALES

A. CLIMA

C Et T 8. c L r i e t-1 c a 6

El clima de la Pegidri¡ es diversifií"'a.d.o (microclima. haet-a.

loe climas regionalee), debido a. la preeencia. de las

Cordillera de loe Andee y la. inf luencia. del Arñticiclón

Tropical del este del Pacífico Sur caueante de la invereidri

térmica y el efecto de lae corrieritee oceénicae de Humbolt

y del Niño. Loe cu.alee permiten:• En la Coeta el deearrolloi

inteneivo de la actividad agrícola y pecuaria en la Sierra

y Selva Alta el deearrollvo divereificado de loe vcultivo'e aeí

Cfomo de la actividad pecuaria. A^eí miemcsi favorece la

exietencia de la gran divereidad de la flora y fauna

eilveetre.

Problemát ic a

El clima como fendíftenvo natural ee difícil de manejar caso de

lae heladae y eequíae, eete problema ee agrava máe por el

deeconocimiento del miemo con finee de explotación

agropecuaria y la ■ falta de evaluación de loe parémetroe-

climáticoís como temperatura.. humedad relativa,

precipitación, evap^otranepiración, etc.

B. SUELO

Característica

En el Ambito de la Región Chavín la euperficie total ee de

4'062,707 Háe. de los cualee 1,223 Hée., (0.03%) ee

Pégina 1
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EUDGrticie insular oceánica, 2'931.889 Hés. (72.17/.) son

desiertos y otras tierras improductivas y 1'127.595 Hés.

(27.807.) corresponde al potencial del recurso suelo con

capacidad de uso Agro-SiIvo-Pecuario.

F rob1emá tica

Se carece de un estudio integral de suelos con capacidad

agro-siIvo-pecuario regional actualizado.

a. Suelo Agrícola
f

Característica

La disponibilidad de tierras para fines agrícolas es de

25.207. del potencial total de tierras agro-silvo-

pecuarios y representa el 7.017. del territorio regional .

esto indica su escasez disponibi1idad; además lo hacen

restrictivo su localización geográifica dispersa,

topografía accidentada (sierra) y baja fertilidad natural

(costa y sierra) y difícil acceso al agua por la

profundidad de los ríos.

Problemática

Existe una explotación irracional del potencial agrícola,

debido a la falte de tecnología edecuade fo el uso y

manejo del suelo (vocación, agua, clima, etc." lo que

genera erosión, sa1inización. acidificación disminuyendo

su productividad.

No se aprovecha todo el potencial agrícola (se estén

aprovechando el 74.597. entre tierras bajo riego y

secano), además es difícil su mecanización en le zona

sierra.

Además se están usando tierras agrícolas de primera

calidad para fines de asentamientos poblecione1 es^

ladrilleras así como para el cultivo de las flores.

Página 2
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b. Suelo de oa&tos neturale'S

Csracterietica

Reoresents el 55 . 5é.V; del ooteocial agro-si 1 vo-oecuano y

el 15. A5'/. del territorio regional de las cuales el 93.u27.
se localizan en las sones andinas mavormente por encin-,a
de los 3.400 m.s.n.m. estas tierras son económica.T.ente
reoresentativas oara le región asimismo. son tierras
fértiles, en su mavor extensión cubiertas por especies-
forrajeras nativas.

Problemática

Presentan orocesos de degradación, debido a;

sobrepestoreo. introducción de especies ganaderas no

adecuadas oara la zona oue aceleran la desertificación
<ovinos V caprinos) y Is quema de pastos.

Existe desconocimiento oel valor nutritivo de especie^

forrajeras nativas en su gran mayoría. Por otra oarte la
tecnoloGia de manejo de pastos es tradicional (sólo 2.407.

regularmente manejadoloor lo oue su oroducción obedece
és a factores climáticos oue a la acción del hombre.

es

m

c, Superficie Forestal

C a r a c t e r X 511 c a

Representan el 4.067. del potencial agro-si 1 vo-oecuarlo v

son áreas localizadas en las partes altes de las cuencas
los mismos que presenten pendientes pronunciadas oor lo
oue no son actas cara la agricultura y pastoreo, además
presentan escase cobertura vegetal de los montes con
i. 137. del territorio regional cubiertos oor bosoues de
tipo leñoso en su mavor proporción.

Presentan acentuada erosión de los montes debido a la
Problemética

Presentan ac

-  . j o»! -rtm'-''^sino por satisfacer susacción detuf esi-aGura oei .--i'»" ^
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necBBidades eneroéticas y emcliación de tus- áreas

agrícolas, así como oor -falta de fO'-estación y

ref Orestac ión: los oue conlle-ven a un acelerado oroceso

de deserti f icación con modificacidn de eccsi sxerrias.

Por otra parte falta manejo adecuado de especies

forestales nati-vas económicamente representet i'vas como la

tara (pera la obtención del tenino), tuna (culti-vo de

cochini1 ias-el carmín), penca (para la soga), carrizo

(para la construcción), etc.

d . Otras clases de superficies agro-si 1 o - pee u a r i o s

Estas áreas representan el 15.ÍS7. del ootencial agro-

si 1-vo-Decuario, pero no están definidas por su

oarticul aridad pueden considerar se cDm<o aotas para pastos

naturales, forestación v á;-ees de CTotección. entre

otros.

C. HIDRICO

CaraoteríBtica v

La región cuenta con gran ootencial de aguas suoerficiales

y subterráneas. influenciado por la oresencia de los andes.

Las aguas suoerficia i es: En la vertiente del Pacífico son

encausados por las cuencas de los ríosí Sante< Lacramarca,

Meoeña. Casma, Culebras, Huarme-y. Portaleza y Pativilca; los

que sumían un ootencial de 4.867 millones de m3/año; cuya

utilización solo alcanza el 15'/.. En la Vertiente del

Atlántico estén alimentadas oor las cuencas del RiO MaraRón

y del Huallaga Central con gran ootencial identificados

cual itativamiente. (Nc se tiene información).

Por otra oarte se cuenta con 993 lagunas, 293 ríos -y 2-2.412

kmi3 de aoua sólida ubicados en los ne-yadus dentr-C" del Paroue

Pógii
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Nacional Hua£ce^-én con un área glaciar de 711.73 krrrZ.

Les aguas Bubterréneas: En la cona costa se tiene un
potencial de 1.185 .t.í llenes de m3./año con uso del 87. a
través de 1.231 oohos artifici a 1 es instalados de los cuales

SOI estén en actual funcionamiento. En la sierra e>íisten

más de 18 fuentes termales, localisatíes entre ios flancos

occidental v oriencal de la Cordillera Blanca con

oroDiedades minerales v curativas.

F r ob 1 eiTié t i c a

Baje utilización: 157. de aguas super f ic ia 1 es, y 87.
subterráneas. La orofundidad de los ríos dificulte el

inmediato uso agrícola, esto se agrava más por su

distribución natural irregular por lo oue existen zonas de

abundancia (Santa, Marañón, etc.), como de escasez

(ConchucDS, Cordillera Negra y la Costa). Falte de

olanif iceción adecuada en el uso y manejo del agua en el

sector agroDccuario dado oue el uso v manejo actual es
deficiente y antieconórfiico: también las fuentes termales son

sub-uti1 izadas con manejo ineficiente y falta de una

evaluación í* eal .

D. NINEífO

Ca r Bc t e í 51 i c a

La Región cuente con un potencial minero metálico de
79'571,48 TN, de los cueles corresDonde el 9ú>; a le gran

t minería, 5.487. a la mediana y 1.527. a la peauena «liüería.

Los vacimientos minerales son polimetélicos (Cu. Pb, Zn, Ag,

fiu, etc.) sobresaliendo Antamiina. Magistral Pasbpap, El
Aguila, Huenzalé los cuales son exolotados en forma primaria
V en e>■; c av ac i ón ,
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Existen entre los no metálicos inoentes cantidades de

caliza, mármol, yeso, arcilla, caolín, oranitos. canteras de

piedras y arenas, ocred, etc. localizados a lo larpo del

Callejón de Huaylas. Conchucos, etc.

Problemática

Los minerales metálicos, resoonden a une explotación

primerie con tecnoloQía inadecuada y no se cuentan con

estudios prospectivos reales.

Los minerales no metálicos son sub-uti1 izados y no existe

una evaluación de su potencial, su explotación en su

totalidad está orientada oor le oequePa minería.

E. ENERGETICOS

C a r a c t e i" .L s t i c a

Las tuentes energóticas de la región están representadas por

el potencial de los recursos hídricos y el carbón, así como

por loe recursos no convencionales como el viento, radiación

solar, geotérmica y biomesa.

El potencial hidroenergético regional es de 15'019.100 Ktí.

de los cuales 565,000 KW 13. "76X1 corresponden al potencial

de los ríos pue se originan en la Cordillera Blanca,

2,454,10o KUi íl6.34/. 1 al potencial de los ríos de la costa

incluido el río Santa y 12'000.000 KW 1T9.90X1 al potencial

d"e los ríos de la cuenca del Alto Mararlón-Pomebamba,

Les cuencas altes v medias de los ríos pres-entan condiciones

naturales favorables por las caídas de sus torrentes v

caudales permanentes (Santa, Naranón, Tablschaca, Petivilca.

Pomabamba, etc. ";

El potencial c ar bor i-f ero se estime nn Zi3o millon--n de Til.
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reDriísS'nt.ñ el óA,4'/. del nBeional . !-;b<_nid3i i Iss

variedades antracita y en menor grado la alfaltita v gratito

(Plondaeita ) , cuyos yacimientos se localizan orine i pal mente

entre las provincias de Pal lasca, Huari, L-araz, Vungay.

Carhuaz, Corongo, Pomabamba y Sen Luis.

Entre las fuentes energéticas no convencionales íeólico.

solar, oeotérmicD y biomase), no se tiene una evaluación

coíantitativa .

Problemática

• O ■Baja utilización del ootencial hidrouneroético con soL

aproKimadamente. También el carbón presenta una baja

utilización (uso; Siderúrgico. hornos de fundición,

ladrilleras, refractorios, fábrica de oorcelanas, etc.).

Todo esto se debe a le faite de tecnologías adecuadas y

f i n anc i am i en to.

Existe desconocimiento de las fuentes energéticas no

convene ior

F. FAUNA

Car a c t e r i s t i c a

a . H i d r o b i u 1 óo i c u

Existe gran potencial de biomasa de oeces marinos;

evaluados alcanzan lú millones de TN. . representados por

más de 1,400 especies v un sin número de moluscos. La

disponibilidad de este recurso es inestable por efecto de

la Corriente del NiPo y Humbolt.

En cambio el potencial hidrobiológico continental

presente una escasa vaciedad de especies nativas, a

exceoción de la truche puu es introducida oers lo cual se

cuenta con eran podencial léntico v lótico.
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b. Terrgstre

Se cuente con greri diversidad de esoecies. los que en

mevor oorcentaje se albergan dentro del Paroue Nacional

Hu a se a r é n .

Entre les aves existen nés de 112 esoecies identificadas

V entre los namiferos existen més de 12 esoecies. Los

que en conjunto reoresentan abundante potencial gené-tico.

ProbletTiética

+  Explotación irracional de los oeces, ejemplo en la

década del 70 se sobre exolotó la anchoveta excediendo

su canacitíad reproductiva que añadido a la migración

debido a los cambios ecológicos de su habitat por el

*fE'nóríi&no d&I nino» ocssi-onHí^on eE-Ctí5&¿: «

+  En les aoues continentales no se tiene explotación de

esc^ecíes- nativas, més bien se ha introducido Ici trucha

(eBoecie exó<ticaí a lo Que hace falta estudicjs de

investigación y estudios de impacto ambiental.

Existe CBZa indiseririnada y depredadora con peligro

de extinción de algunas especies du aves y mamíferos

íCóndOi"' ''ic.ó^a, oso de Aríte.^jos, Tariica. Venado,

etc . )

+  Existe desconccim-iento del potencial genético así como

faltan estudios de evelueción e investigación de la

fauna regional.

G. FLORA

^ar ac ter í st ic a

a . Nar i í í a.

Se tiene gran potencial de biC'-ñtíSrf de p < ani. ti-it< icmo/cm-.»,

en relación al resto del cais.
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b. T errestre

Gran diversidad de especies representades con más de 799

especies de petantes vasculares, el füsyvr núrnerci se
encuentra dentro del Parque nacional Huesearán,

Las especies principales según su formación vegetal son;

+  Bospuesí aliso, ouenual, ouishuar. capulí, cat rizo,

a i garrobo, nogal, etc.

+  Matorral: Tara, Purush. Junco, etc,

+  Pastizal; Festuca, Gramíneas, etc,

+  Pantanos y Manantiales; Totora, heléchos, berros,

etc .

Ai iouel que la fauna. la flora regional presente

abundante potencial genético.

P r ob 1 emé tica.

Falta investigación y evaluación de la flora regional

+  Gran pérdida de material genético por desconocimiento

V falta de preservación de los germoolasmas.

H, VOCACIÓN TURISTICA DE LA REGION

Carao ter ístice

La presencia de los diferentes oisis ecológicos y

ecosistemas principa1mente dentro del Parque Nacional

Huascarén el cual por su flora, fauna, paisajes, nieves

perpétuas, cordilleras, lagunas, ríos y fuentes termales;
determinan la atracción del turista que sumados a los

recursos históricos, culturales y playas de la costa

caracteí*"i2en a la ;"eg3,ón como tal.

Problemética

Falte una normatividad adecuada del turjsmo

+  El oeriodismto tendencioso y aiarimante, ocasional el

alejamiento del turista.
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+  La presencia de los gruDoe alzados en armas auventan a

los turistas.

1.2. MEDIO AMBIENTE

C a r a c t e r j- s t i c a

El medio ambiente es la base y escenario de todas las
manifestaciones de vida, debido a la interacción continua

entre sus elementos: Suelo, agua, aire y luz.

Problemética.

a. Contaminación del suelo:

a.l. Actividad Agrícola

Inadecuado uso de ferti1 izantes sintéticos, olagicides.

maouinarias agrícolas, etc. causando comoactación del

suelo, acidificación. cambios estructura1es de los suelos

(mayor incidencia en la Costa, Callejón de Huaylas y las

flores de Caraz).

a. 2.

Los relaves mineros ocasional cambios en las

carácteríeticas físicas v auírnices del suelo.

a.3. Actividad Industrial

Por los gases de SIDER PERU. industrias del pescado
(SanguDza y restos de pescado 40 TN/dia) etc. , contaminan

las áreas agricolas, urbanas y el litoral, principalmente
en Chimbóte.

b. Contaminación del Agua:

b.l. Marítima

Vertimiento de desechos industriales en 21,000 TM. que

contienen: materia orgánica con abundante sangre y

mucus, ocasionan cambios del PH. incremento de la
temperatura, turbidez del agua (falta de luz por lo tanto
disminuye el plancton.
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Dessoues urcjc!nu!=,

b.2. AGua Dulce

Ver t i m i en t o tíe fi"— 1 A V '■ eecoriee triineros ¡ t-uenca del

Santa, Puci-.ca., MaraSón. Tablechaca, etc . 1
Desagües urbañes

Restes Químicos usados en la agricultura.

C. CONTAMINACION DEL AIRE

C.i. Actividad Industrial

La emanación de vau'v-'res c\_<mu mt

humo de oetróleo mal corñbust ionado, oroducen cambio de la
humedad relativa v genera un microclima conteniendo gases
mal olientes, polvos finos y grases de los Que se forman
Deró>;ido5 irritantes pera el sisteme resoiratorio y
enfermedades de la piel íprincioe1mente en Chimbóte).

■ionó>', ido de c ar bón

C, Ac t i V i d ad Aq r í c o 1 a c

de cases tóxicos ■; fumigaciones*
J  \ 1 j=. cc ^ a

Por liberación de gases

especialmente en .ta

oroducen problemas congénitos.

EDUCACION AMBIENTAL

Como puede desprender del diagnóstico. los Andes de la
Región Chavin constituyen una de las regiones ecológicamente
más frágiles de nuestro olaneta. El deterioro de nuestros
focursos naturales es cade vez ¡T<a/or, amiena/-cr,;!dv_i i a pr^uia
posibilidad de suoerviveneia de su población. La cobertura
vegetal, árboles, arbustos. oastos y el agua recurso
esencial para la actividad agrícola, es cade vez menor por
el mal imanejo de les cuencas.

El lavado de los suecos y la menor disponibi1idad del agua

Póg:
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tienen efectos ioDontsntes sobre le oroducción ani 0(_<ecuaria

y sobre le celided de vida de las fafrálias caí-fiDesinee.

Las consecuencias sociales de la destrucción de los recursos

son obvias, emoobrecimiento del suelo, menores cosechas,

mayores problemas de desnutrición y deterioro de la salud.

Pero en el Perú, no fue siemore así, como podemos recordar

el hombre andino desarrolló asombrosas técnicas agrícolas,

pecuarias v de manejo de recursos naturales y formas de

organización social para la producción y el manejo de dichos

recursos naturales.

El desprecio en general por lo índigena, lo campesino su

cultura y su lengua que ha caracterizado a la sociedad

peruana durante casi cinco siglos y por consiguiente la no

valorización de esa increíble riaueza de conocimientos y

tecnologías nativas e>;olican la situación de pobreza,

abandono y marginsción que caracterizan a nuestras

Comunidades Campesinas.

Le tarea de revertir este proceso es titánica y casi

imposible, sobretodo cuando los recursos disponibles son

POCOS, en este conte>;tD la educación en sus dos modalidades

formal e informal. Es une de las alternativas más eficaces

y íTíenos costosa.

Pero educar, es en primer lugar conocer y revalorar los

conocimientos que ya tienen los propios campesinos,

sistematizar esa información que se encuentra dispersa en

muchas ccmiun idades 5 complementarla con nuevos conocimientos

que la ciencia v los investigadores oue trabajan en la

Sierra ' van proouciendo y traducirla en una forma

estructurada y oedagógicamente adecuado a las formas de

conocimiento y aprendizaje de la misma población campesina.

Pero este tipo de educación tiene que darse a través de las
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1  - j -'-t-Haf ! s edí_"*aci6n formal a través de lamodalidades sen=sl dd=iS. i-cs eou-csv.

V  ̂ a edu^-ecidn no formal y popular orientadaescuexa^ y -i s

bésicamente a los adultos.

t ^ Pd.Aoacián Formal_ji_Sistema.,.Ed^

El Bdu^ativo Dor carérter cantraliata. ha
a.iahiaadu a ia.=uesto contenidoa aducativaa d«traSoa a la
realidad andina. La educación niega al valor del t, aüajo
normal V oroductivo oue iuatamente caracteriza 1aa laborea

la-^ form-^as cemoesiffSB de trasü'xtiragropecuarias v io-
j  ,1- >- -r ■. í ¿ 1= r4 O la o r a C t d. L» a -conocimien i-uB a ue i ts

o- - có.Hi ^-a-" i'^<n miis- intersísada
Se treta entonces de impe"-t.i. , ■c-in„j o. - .

■J _ 1,- — L- T r-\ rr- — CC í*^ i-r í S o. LdíTí U OI O tí id
Dor le realidad comunal, por dOa o;-, a e i-,_. _•

a  1 s

tí

y que SUS contenidos y metodología sean adecuado,
realidad comunal.

1 - • ri 3 el desarrollo, oue se puedeUna educación cara la v.itía y ei
adecuar a la heterogeneidad económica y t-ultufal^d^
región Chavin. So trata do imoulaar la oducación oc-ológi^

1--K- difere'-'tes instituciones entre ellas elimpulsada per aiTe>e.,t.e=
_  , .dad namoesina. (PEECC)eue

proyec to Escuela, c.celegi.e. y ' ■<-■-•
He rnronc imientos de losparte oor valorar ex eo-uus oe u-,

H-"=eSe>- un rurr iculumcampesinos, de las necesidades ua> e ud. ..r.na, - ■ ^
-.X- j.---, 1 d HaH B'.iscnntío el encuentro en<_Teesoec .í f luO para Caua reai-.e •

,  .a-.M . Honde la escuela ouede contribuirla escuela y xa c iUua.dací. •-

a  la forje de un oroyecto campesino de desarrrllo.

1.4 ASPECTO SOCIAL

nrí- de la Región Chavin, en su mayoría se
--i-!-l+-urs Ha aufoconsumo v sobrev i vene la . enr 3. i— W i > ts w w es I-. —

El camoesinaue ar<
aufoconsumo v sobrev i vene la ,^  i > tS w w es I-. —

■  n--r-, = -r-í vas del desastre son_  -t r-,rv c: I-r" i > 3. i-í ir- Htí'OtíX.J. / es tílas- Que? lcsi=> --s--—
:idao de sooorte.

me y . r,,,... ,svores. debido a que tienen esuasa eaDac.

Para resolver estructura1 mente la oresencia de situaciones
imorevistas y evitar situaciones ue emerqencie, se debe de
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analizar las íiausas determinantes- aue el caiTiDes-inado andino,

viven en ■forma tan orecaria entre los mültiDles factores

teneciOs or i nc i pa 1 men te ;

a) Históricamente, la oolitica agraria, beneficia al sector

agrícola moderno, marginando a los campesinos de la

sierra (crédito. irever sienes , inf reestructura ,

comercialización, investigación etc)

b) La oolitica económica se diseña oare beneficiar a la

población urbana 'v el desarrollo in-oustrial , en perjuicio

de los productores agrarios-, ge-nerando un proceso de

descapita 1 iración permanente desde hace més de 30 años,

los üue se acelera, en la medida que los términos de

intercambio son negativos al sector rural.

c) Las casi nulas inversiones de carácter social en el

éíTíbito rural andino -y pésimos servicios sociales

(Educación, Salud, Salubridad. Cultural etcjque impiden

la consolidación y desarrollo de los pueblos andinos y de

esta f-prma no se generan mercados al interior de la

r eg i ón.

di Nulas inversiones de carácter industrial, que generan

fuentes de trabajo, provocando migraciones masivas de

jóvenes a otras áreas més dinámicas.

e) El acelerado deterioro -de los recursos naturales en

especial la degradación del suelo agrícola; la

destrucción de los bosques naturales, con peligro de

deserti f ic ac ión.

fl Con las últimas medidas del gobierno apertura el mercado

interno pare los productos egropecuarios que son

internados a precios dumping, se desorotege a sobre todo

a  le producción agropecuaria andina, que tiene altos

costos de transporte.
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1.5 VISION HISTORICA DE LOS DESASTRES

Las condiciorits del clima

Chñvín Id hace proclive a la presencia de fenómenos de

oeodinsmics externa los cuaies han caosado prendes perdidas

materiales v vidas humanas.. Estos fenómenos son

catastróficos, pues comorometen la seguridad de centros

poblados e infraestructuras orincipalmente la agropecuaria.

Los factores para le ocurrencia de los -íenómenos que han

modificado constantemente la confipuración suDsrficial son:

dentro de los estéticos actuarán los factores

geomof ológicos , litolóioicos y tectónicos estruc tur a 1 es . En

dinámicos, influyen los factores climatológicos,

hidrológicos, hidrogeológicos y sismicos.

Pera el camoesinado de ia región dedicado mayormente a la

agricultura de autoconsumo y sobrevivenci a las consecuencias

negativas del desastre son mayores, que aquellos que están

Dor encima de los limites de suoerv i vene i a y que tiene

relativa caoacidad de soporte.

1.6 IMPACTO SOCIO ECONOMICO DE LOS DESASTRES

La problemática afrsbiental de los recursos naturales imoactan

significativamente en la oroducción de la economía

campesina, repercuviendo a nivel uroano.

La Región Chavin esta sujeto a oeriodos cíclicos cada ves

más cortos do desastres oor carssas naturales; sequías,

heladas, etc. y por consiguiente se encuentra en un oroceso

continuo de deterioro de sus recursos naturales

especialmente, suelo, flor a y f aun a.

Las tecnologías eoropiedas oue se han des-arro 1 1 ado pare la

agricultura andina carece de difusión, v más investigación,

y  la producción campesina oor consiguiente no alcanza a

cubrir las necesidades básicas e impide la elevación a
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BUDerirreB niveles dr vida

II OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL; Aprovechar y mejorar raeionei me, .te loe recursos

naturales v hu.mar.as de la Reoión Chavan or:^entade a mejorar la

calidad de vida del poblador Rural.

OBJETIVOS ESPECIKICCS:

A) Nantener los orocesos ecolágicos -osenc ia les, y sistemas

vitales co.T.D son la rege.nerac ion df? les suelos y su

protección, ciclo de nutrientes, ourificación de les aguas

de los cueles deoende 1 u, suDervi' er-cie del desarrollo

regional.

B) Preservar le diversidad gc-réi ica de todos los seres vivos,

del cual deoende el funeiona.T.iento ce los mucho- cr'ocesos y

'sistemas, c 'ob 1 c .r.a de cría- me ■; oramien to oe ' .os animales

domésticos y de las plantas cultivadas y de los ¡micro orga

nismos .

C) Asegurar el aprovechamiento de las esoecies y los

ecDSiste.T.as, sobretodo peces, fauna silvestre, bosques y

piastos Que contribuyen la base vital c¡ara las comunidades

rurales y urbanas.

D) Promover la educación del niño en la recuper ac ió.n y uso

racional de los recursos naturales.

E) Investigar y siste.T.ati2er la ciencia y tecnología campesina.

F) Lograr que la C'rga.n i e se ic.n canipesira y vecinal estén

capacitados pare afrontar adecuademen te '.os desastres

A  naturales, promovi,-ndo la autogestión en el usos oe los

Póuií.a j. -!
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G) investigar los diversos asoeotos de los ecosistemas
(problemética ecoldgica, cultural etc¡andinos y eiperimentar
oropusEtss DsrB un dG&ñrrDllo Bntíino-

H"! Promover le organi zsc i-in y la capet-x <-e<_ ión dtd lo_
agricultcree cemioeeinoe, eobre eepec t-Oto de gestión que

_  u,— , -f-— •» /-,£: ^ d© UPt sdccUtído
Dermitan me3Dre;=- bent-f io_. - x a ~

ñlmacenemiento, traneformación y comercie1 isación de sus
Droduc toe sorooec uarios.

III ESTRATEGIAS

Al Preservación de las mejores tierras de cultivo:
Conscientes de la escasez de tierras de cultivo de lata
calidad y el incremento de la demanda de alimentos y otros

-  Hc-Keci- '-'e reservar estasproductos agriCCicis. Btd dtcts ,
1 - - n- -í- í i r s Sm de De o i an i f i c a r yexclusivamente para la caqf .tcu i vvir gs. oe utn-tr >

B1

zonificar los asentamientos humanos, industrie, energético
y vial de lo contra? io estas serán cubiertatp.

D)

Adopción de las prácticas de manejos capaces de mantener la
productividad de las tierras de cultivo, de los pastos y de
los bosoues, mediante la conservación de los suelos, aguas,
el reciclaje de los nutrientes. el mantenimiento del
equilibrio ecológico.

Protección oe cuencas hidrográ-f icas, en particular las
partes superiores o captoras, manteniendo la cobertera
vecetel de oendientes oronunciadas exouestas ^ i a e? o-=p-Lyjn

para evitar huaycos y avenidas asi como reforestando con
especies útiles (tuna, tara, nooal, alisos, quenuales,
quisuar etc . ,i

Controlar la descarga de contaminantes .
c: -1 ^ I-, ; ̂  X- r' - con^T i tu vendo su corrcaminu'—i i un taCuUi
ti i r t;: --i -1 x- w.* • -u ..5. w ' v_ w I r — -

ocia! , por 1<_< que uebe
limítente del dessrroi io «cunumiuo •

el uso de plaguicidas y otros tóxicos; del mismocontrolarse eJ

Página 17
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modo se debe evitar contsiT<inar el friediD, rree tet í-estre,

acuático, aeree ucride viven eeDeceea amenazeceu únicas o

económicamente importantes.

E) Tomar medidas oara evita>- la e>;tinciór de especies

¿QP i 2 ando la^s amíenazadas como la ancbo'/eta. ^íicuoa*

taruca, etc. el cual reauiere un cuidadoso planeamiento y

manejo en el aprovechamiento de estas especies, siendo

necesario la normatividad reaionel.

F1 Preservar un máximo número de oían tas de cultivos,

•f orre, j er as, árboles madereros., especies ganaderas y otros

necesarios para los c^rooramas de reproduc v. lOn y material

genético necesario pare la egricu1 tura, ganadería,
silvicultura y acuicultura.

G) Mantener los sistemes acuáticos continentales v marítimos

que son el medio v la -fuente de nutrientes oara el

desarrollo de la lesca.

H) Recomendar u! uso de otras fuentes de combustible como

biogas, calentadores solares, utilizeci-ón de los vientos

pera disminuir la presión sobre los bosques natur.áies y

ertific iales.

I) Utilizar ios bervíboros silvestres autóctonos que poseen

múltiples adaptaciones para un mejor aprovechamiento de

pestes- natuirales sin -deter lorar 1 os. í vicuni.., vii:4..a'_ho.

■venado, etc.)

J) Colaborar con un diseño de una pol..tio3 regional ue
conservación de los recursos naturales, teniendo en cuenta

la búsqueda del desarrollo social del hombre con su med^o
ambiente (Eco-desarrollo) en el área rural, urbano marginal
■y urbana, incidiendo en la prevención ae desastres
natura 1 es.

Páqina lU
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K) Le creación de una instancia de coordinación oue integre los

di-ferentee organismos í GNG' s v OG' s) compromet idos en el

manejo de recursos naturales.

L) La educación integral para la tome de conciencia sobre el

medio ambiente a todo nivel: adultos, jóvenes v ninos así

como la educación formal e informal , nc solamente en las-

aulas sino también en el espacio comunal.

fi5 La investigac ión integral dirigida a nuestros recursos

naturales; a la Drevención de los desastres naturales y su

conservació-n '-ecetando sus val-ores cultu-raies, osea

comorotTietida con su realidad.

N) Los incentivos no debi'""ían llenar el cam^posino. si pr"od;..;ctor

ni al vecinf.i -urbano, sinCf se tiene <jn3 alternativa de

prevención de desastres. con sentido de desarrollo

productivo conservando los- recursos, y ííe refor"amiento de

la organización para una mejor eficacia de la ayuda

internacional.

01 Establecer los mecanismos alternativos oara la

comercial ización de pro-ductos oue imiOidan la sobre

explotación por los intermediarios a través de los gobiernos

locales V organizaciones vecinales.

P) La ceDaciteción continuada y soste-nid-s en les as-pectos de

producción y conservación de recursos naturales,

estableciendo su estrecha relación con los aspectos de

bienestar alimentario, educacional, de salud y de vivienda

respetando los asoectos culturales.

Q) En todo proceso de p 1 an i t ic ac ión para la nrevención de

desastres deb-ür.í,-5n participar los sujetor-. socialesl^

integrando esfuerzos con le final .ided de usar rae uona 1 men te

los recursos.
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R) Ls estrategia fundamenta 1 de la Drevenc .1 ón de desastres

naturales en los andes de la Región Chavín se lograré a

partir del iTianejo adecuado de cuencas y n-íicdocuencas.

S) Revalorar y mejorar los sistemas de agro silvo pasturas

ancestrales y modernos, con la finalidad de generar una

alternativa viable restituvendo paúlatinamente a su uso

integral de los recursos naturales ••a sea a través de su

IV. ACTIVIDADES PROPUESTAS

Estrategia Regional: Manejo de cuencas: eco-desarrol 1o.

Propuesta: MANEJO INTEGRAL DE MICROCüEfiCftS

1. Conservación de recursos agua suelo.

2. Maneio racional del agua y suelo.

3. Estaciones agro—metereológicas.

4. Experimentación y promoción de tecnologías apropiadas

(revalorando orécticas agricolas del camnesino).

5. Promoción v difusión de cultivos andinos orientados al

autoafaastecimiento de alimentos.

6. Generar crganizeciones autogestionarias para le solución de

los problemas productivos, económicos y políticos de la

microcuenca.

7. Instalación de Bancos de germoolésma pare preservaí' material

genético de ios cjltlvcs y crianzas.

S. Instalación de semti 1 1 eros cer t i f ic ados de ios crine íoales

cultivos y reorocuctores de alta calidad genética oara

crianzas, adaptados al medio.

7. Mejoramiento del piso forrajero con un manejo adecuado.

10. Experimentar y promocionar las plantas y hierbas medicinales

and inas.

11. Protección v preservación de los RRNN.

12. Generar abono orgénico para mejorar la fertilidad y la

capacidad retentiva de humedad en los suelos.

13. Promover el sanea.mien to arobiental rural como medida
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preven t i. va de sal d .

14. Producción de plantones de especies, "forestales nativas pare

su uso en sistemas aaro-si1vo—pastori 1es. aarcforestales.

15. Impulsar acciones de reforestación y forestación,

especialmente las especies nativas-

16. Promover huertos comunales v familiares.

17. Fomerftar actividades artesanales y pequeñas agro industrias.

18. Coordinar y capacitar a les comunidades campesinas y

usuarios de pastos interesados en el que hacer

iP. Elaborar une propuesta de c.-xjí.('_ra-w

contenidos metodológicos aoropiados e los sujetos y

escenarios donde se den el acto educativo.

20. Promo'ver el acopio "•/ e'M'tensión de 'variedades resistentes a

heladas y sequías.

MAYO 1991

f:
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CONTRATO DE SERVICIOS

Conste por el presente documento, el contrato de locación de

servicios que celebran por una parte el Instituto de Apoyo Agrario

con L.T. No. 99A-6849, debidamente representado por su Director

Ejecutivo Sr. Gonzalo Martin Mandly con L.E. No. 07215000, con

domicilio en Av. Tizón y Bueno No. 847, Jesús Maria; y de la otra

parte la Asociación Profesional Galarreta y Rodríguez Economistas

Asociados, debidamente representada por su socio Economista Victor

David Galarreta Encinas, con L.E. No. 32865649, con domicilio en

los Alcatraces No. 167 Dpto. 301, San Isidro; que para efectos del

siguiente contrato se les denominará lAA y la Asociación; en los

términos y condiciones siguientes:

PRIMERO : El lAA, extiende el presente contrato de servicios, para

la organización del mCUENTRO ANDINO SOBRE: DESASTRES ECOLOGIA Y

MODELOS DE DESARROLLO Y PRODUCCION EN EL CAMPO.

SEGUNDO : Por lo expuesto en la primera cláusula, el lAA contrata

a la Asociación, para que se encargue de la organización de dicho

evento en los términos que se señalan en el Documento Base, así

como en el Plan Operativo correspondiente (Anexos No. 1 y 2

respectivamente), documentos que forman parte del presente

con tra to.

TERCERO : La duración de este contrato será como máximo de seis (6)
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meses, computados desde el tres de diciembre de 1990 al 31 de mayo

de 1991. La Asociación percibirá la suma de US$ 12,000 (doce mil)

dólares americanos o su equivalente en moneda nacional, como pago

total por el servicio materia del presente contrato, que comprende

la totalidad del personal participante en el equipo organizador,

incluyendo así mismo el personal de apoyo para la organización del

evento. Este monto no incluye los gastos operativos, los mismos que

serán cubiertos de acuerdo al presupuesto del evento que se adjunta

en el anexo No.2 .

(XJARTO : Los desefiéolsos que efectuará el lAA a la Asociación como

pago de los servicios contratados se realizaran de la siguiente

manera:

US$ 1,000.00 Primera Entrega, la segunda quincena de

diciembre de 1990.

US$ 4,000.00 Segunda Entrega, el 15 de enero de 1991.

US$ 4,000.00 Tercera Entrega, el 15 de febrero de 1991.

US$ 3,000.00 Cuarta Entrega, el 15 de marzo de 1991.

QUINTO : Todos los desembolsos estarán sujetos a la aprobación del

Director Ejecutivo del lAA, con quién el representante de la

Asociación establecerá una reunión mensual de evaluación y

coordinación sobre la marcha del evento.

SEXTO : La Asociación se compromete a:

-  Presentar un informe final en los quince días siguientes a la
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rsaJisacían del cvcntu.

~  CtMaplj-f con ej plnn operativa <guo como Anexo No. 2 forma parto

del presente eontrato.

SEPTIMO : Los puntos no contemplados en el presente contrato,

podrán ser incorporados al mismo previo acuerdo entre las partes.

Firmado en Lima a los 5 días del mes de diciembre de 1990.

GONZALq MARTIN MANDLY
DIRECTOR EJECUTIVO lAA

L.E. IMo. 07215800

VICTOR GALARRETA ENCINAS
REPRESENT. DE LA ASOCIACION

L.E. No.32865649
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AMBDCO No - 1

DOCUMENTO BASE

PROPUESTA DE ENCUENTRO ANDINO SOBRE =

DESASTRES, ECOLOGIA Y MODEUDS DE

DESARROUjO y PRODUCCION EN EB CAMPO

I.- RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Como se sabe, loa fenómenos climáticos que afectan al campo y a la

producción agropecuaria son recurrentes y obedecen a ciclos de la

naturaleza pero en el cual intervienen también factores de origen

humano y social.

Sin embargo, el impacto de estos desastres naturales es sólo parte

del estado de crisis permanente que enfrentan la mayoría de

campesinos en el ámbito altoandino, que disminuye su capacidad de

adaptación a los peligros naturales y los fuerza a adoptar

comportamientos que minimizan el riesgo en su actividad productiva

de corto plazo, priorizando la supervivencia de la familia

campesina. Así, actividades como el sobrepastoreo devienen en el

precio por acceder a servicios e ingresos o la alternativa

inmediata que ofrece menos riesgo en la lucha por sobrevivir.

Este contexto explicaría que fenómenos naturales como la sequía,

sean puestos "en agenda" sólo cuando se producen. Es por ello

importante aprovechar su ocurrencia, para propiciar este encuentro

que busca combinar el conocimiento científico con la experiencia

campesina, a la vez que generar iniciativas en las que confluyan

las entidades científicas (Universidades, SENAMHI, Oficina Nacional

de Evaluación de Recursos Naturales, Centros de Investigación,

Colegios Profesionales), autoridades, funcionarios gubernamentales,

organizaciones campesinas y en general de productores agrarios. Así

como, iniciar el intercambio de experiencias (a nivel de los mismos

estamentos) con países hermanos como Bolivia.

Se trata de un encuentro de tres días de duración con el que nos
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proponemos iniciar un intercambio indispensable de conocimientos

e  ideas que han sido generados desde distintos enfoques que

analizan los desastres, centrados algunos en la predicción y

medición (metereologia), otros en las esti^uctui^as socioeconómicas

y políticas o, enfoques como el de la ecología humana. Todos ellos

muchas veces devienen en unilaterales o oscilan entre el

determinismo físico y la economía política, sin haber logrado

compatibilizar el análisis de riesgos específicos a peligros

climáticos, con los procesos socioeconómicos que se producen en el

espacio altoandino.

Finalmente, el encuentro busca generar las condiciones para

constituir un foro permanente a nivel altoandino, en el que

confluyan ONGs, organizaciones campesinas, autoridades regionales.

Como un espacio que permita el desarrollo e intercambio de

experiencias en el enfrentamiento de desastres climáticos y en la

organización de un sistema de vigilancia y defensa de la misma

población rural.

II.- OBJETIVO:

Contribuir a la elaboración del diagnóstico sobre la

vulnerabilidad de la población altoandina del Perú y Bolivia

frente a fenómenos naturales recurrentes; así como a la

formulación de un proyecto de mitigación alternativo,

sustentado en la organización social campesina, y como parte

de un proyecto de desarrollo.

III.- OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Los objetivos específicos que nos planteamos en relación al

presente seminai^io son:
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1.- Recoger y organizar los estudios de riesgo que desde

diferentes disciplinas cientificas hayan sido elaborados

en relación a la región aludida.

2.- Sistematizar esfuerzos temáticos de diversos campos

(ecológicos, metereológicos, antrópicos, ingenieria,

ciencias sociales, etc.) para fomentar la toma de

conciencia sobre la integralidad de la problemática

generada por los fenómenos naturales en la región

altoandina (sequia, heladas, granizadas) y analizar las

causas y los efectos de estos fenómenos en la actividad

agropecuaria y en los productores agrarios.

3.- Perfilar un conjunto de medidas en los campos: agro

nómicos, agrológicos, mecánicos, sociales y políticos;

así como propiciar el intercambio de información entre

organizaciones campesinas, técnicos autoridades de

gobierno (especialmente de los gobiernos regionales),

ONGs y especialistas; como parte de un plan de mitigación

alternativo (sustentado en las organizaciones sociales

vulnerables) que reduzca la vulnerabilidad de la

población campesina en el mediano y largo plazo.

4.- Ofrecer un espacio para la discusión y sistematización

de las diferentes experiencias referidas a progx^amas de

emergencia y/o de mitigación alternativa que han sido

implementadas en el ámbito altoandino por diversas ONGs

del Perú y Bolivia y por los gobiernos u otros

organismos, como respuesta a los desastres naturales.

5.- Contribuir a la formación de una red regional de ONGs y

organizaciones populares, como un espacio que permita el

desarrollo e intercambio de metodologías y tecnologías
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para la mltigaciór^ de desastre naturales en la

agricultura.

IV. - HIPOTESIS A (XINSIDEEAR

El desarrollo y organización del evento, tiene a la base las

siguientes hipótesis de trabajo:

1.- La evolución histórica de los procesos sociales y económicos

en la región altoandina, configura situaciones específicas de

riesgo para la actividad agricola frente a diferentes

fenómenos climáticos peligrosos.

La vigencia de una economía regional precaria,

básicamente orientada a la actividad agropecuaria, con

fuerte tendencia al estancamiento, y donde los

elementales derechos a la vida, el empleo, la salud, no

son garantizados.

^ Entendemos por mitigación al conjunto de medidas que pueden
tomarse para minimizar los efectos destructivos de desastres como
la sequia y por lo tanto contribuyen a reducir su magnitud. La
propuesta de mitigación que postulamos considera que su efectividad
radica en formar parte de una alternativa de desarrollo que permita
a la mayoría de los sectores populares el acceso a condiciones de
vida y actividades socioeconómicas seguras y estables. Asi mismo
se propone articular la acción local al cambio estructural, no
circunscribiéndose por tanto a una propuesta de "emergencia" o de
corto plazo entendiendo además que la mitigación tiene que ver con
cambios en los procesos sociales y económicos, y que es fundamen
talmente un proceso político que se ubica en las relaciones entre
la organización popular con el estado y el sector privado.
Entendemos que a través de la mitigación de riesgos locales
específicos, los sectores populares y particularmente el
campesinado pueden reforzar y profundizar su nivel organizativo y
desarrollar tecnologías y técnicas apropiadas a la vez que
incrementar su capacidad de presión y negociación con los gobiernos
permitiendo una redistribución de los recursos y cambios de
política que a su vez reducen la vulnerabilidad. (Ver: Andrew
Maskrey; "El Manejo Popular De Los Desastres Naturales, Estudios
de Vulnerabilidad y Mitigación", ITDG, 1989).
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-  La escasísima disponibilidad de recursos agrícolas,

sujetos a sistemas de explotación tradicional, con bajo

desarrollo de las fuez'zas productivas (tecnología de

riego, conservación de la tierra, etc.)

Degradación creciente de la actividad pecuaria expresada

en la sobreutilización de pasturas.

Desigual estructura de explotación de la tierra que

concentra los mejores recursos en pocas unidades de

producción mientras la mayoría de las familias campesinas

carecen de este recurso.

Ausencia de políticas regionales de apoyo, fomento y

promoción de la actividad agropecuaria.

Configura la situación de vulnerabilidad de las familias

campesinas que se genera por el nexo entre dichos procesos

históricos y condiciones locales y específicas de peligro

frente a los desastres climáticos.

2.- La población campesina, que aparece como la más vulnerable en

el ámbito altoandino, sólo asigna prioridad frente al riesgo

de sufrir los efectos de fenómenos climáticos peligrosos como

la sequía, o responde a este riesgo, en el contexto de todos

los otros riesgos sociales, políticos y económicos que

enfrenta y que se han visto agudizados por la reciente

política de ajuste macroeconómico.

3.- Frente a "programas de Emergencia" tecnocráticos, que sólo

atacan los síntomas y no las causas de los desastres climá

ticos, y que no toman en cuenta las necesidades de los

campesinos, existe la posibilidad de formular una propuesta

alternativa de mitigación, como parte del proyecto político

de los sectores populares y las propias organizaciones

campesinas, convirtiéndose en una reinvindicación de estos

sectores, y con ello en un medio para transformar los procesos

sociales y económicos que causan su vulnerabilidad.

6
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V. - TEMARIO TENTATIVO DEL EVENld

1.- Los desastres naturales en la región altoandina. Diversos

enfoques y estudios de vulnerabilidad.

2.- La evolución histórica de los desastres.

3.- Causas naturales y sociales de los desastres en el altiplano

y efectos en la actividad productiva.

4.- La mitigación de los desastres en el altiplano (presentación

de experiencias).

5.- La organización social para la mitigación de los desastres.

2
Con cargo a ser definido conjuntamente con el Comité Asesor
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ANEXO No_ ̂

eUmAN ojpefla ti MO

Contempla realizar las simientes actividades:

1.- Coordinar el auspicio o apoyo a la organización del evento por

parte de organizaciones no gubernamentales, agencias de

cooperación, organismos multilaterales, involucradas en la

problemática que motiva el Encuentro.

Al respecto se plantea conseguir el auspicio de la facultad

de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del

Perú y de la Universidad Nacional Agraria; de la FAQ (a nivel

de organismos multilaterales); de la Comisión de Ecología y

Medio Ambiente del Senado de la República. A nivel de las ONGs

se coordinará la organización con los conformantes de las

secretarías bilaterales de ICCO en Perú y Bol i vía asi como

con organismos que realizan actividades en el ámbito

altoandino, para el caso de Bolivia, las ONGs participantes

serán las sugeridas por la secretaría bilateral de ICCO.

Las gestiones correspondientes a esta actividad se establece

rán entre diciembre y enero y estarán a cargo del coordinador

del evento. Se contempla un viaje a Bolivia en la primera

quincena de enero para definir la organización bi-nacional del

evento.

2.- Constituir el Comité Asesor Científico, para la realización

del evento, se convocará a profesionales que hayan

desarrollado propuestas en este campo y que esten dispuestos

a asesorarnos en la realización del evento, así como a

personalidades destacadas. Los candidatos a integrantes al

comité identificados hasta hoy serían: Dr. Máximo Vega Centeno

Decano de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad

Católica, Dr. John Earls, Dr. Andrew Maskrey (ITDG), Dra

Carmen Felipe Morales Decana de la facultad de Agronomía de

la Universidad Nacional Agraria, Sr. Andrés Luna Vargas (Ex

10
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presidente de 2a Comisión de Medio Ambiente del senado). El

comité asesor debe quedar constituido a mas tardar en la

primera quincena de febrero de 1991.

3.- Concertar con las organizaciones campesinas a nivel nacional

y local su participación en el evento, organizando con las

los productores agrarios eventos preliminares de diagnóstico

y propuestas frente a los desastres climáticos. Esta actividad

se desarrollará buscando una ONG que asuma la co responsabi

lidad a nivel local o regional prlorizandose a aquellas que

se encuentran participando en el Programa de emergencia por

sequía. El equipo organizador se encargará de dar soporte a

nivel de información y asesoría a los responsables locales.

Como meta se plantea conseguir al menos la participación de

las Federaciones Departamentales de Campesinos de Puno, Cuzco,

Ayacucho, Rondas campesinas de Slhuas y a nivel nacional de

la Confederación Campesina del Perú. El cronograma especifico

de esta actividad se discutirá con los equipos locales, pero

no deberán pasar del primer trimestre de 1991.

4.- Identificar a los expertos nacionales y de los países vecinos

que hayan desarrollado estudios y/o propuestas frente al tema

que motiva el encuentro. Esta actividad será desarrollada por

la coordinación conjuntamente con el comité asesor, debiéndose

previamente definir el temario definitivo. La identificación

de los participantes en el evento deberá efectuarse por lo

menos tres meses antes de su realización para garantizar la

preparación por escrito de las ponencias respectivas.

5.- Invitar y lograr la participación de los organismos del

gobierno directa e indirectamente involucrados en la

problemática agraria a nivel nacional:

-  Servicio Nacional de Metereologia e Hidrología

(SENAMMHI).

-  Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales

(ONERN - INP)

-  Progz^ama Nacional de Manejo de Cuencas (INP).
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-  Proyecto Planificación Agricola y Desarrollo

Institucional (PADI - Ministerio de agricultura).

A nivel regional se plantea conseguir el auspicio de por lo

menos dos gobiernos regionales en cuyo ámbito sea importante

la problemática a tratar en este evento. En el Gobierno

Regional José Carlos Mariategui la coordinación se establecerá

con la Dirección Regional de Agricultura (responsable del

Programa Regional de Emergencia). Esta actividad debe estar

concluida a fines de enero de 1991.

6.- Desarrollar una revisión bibliográfica sobre los estudios que

hayan sido realizados en el campo de los desastres climáticos

y sus efectos en la agricultura, mitigación, etc. Constitu

yendo a la vez un banco de datos mínimo sobre esta temática,

con información agroclimática y productiva.

El desarrollo de esta actividad z^ecaerá en el equipo

organizador que para este efecto contará con la asistencia de

dos profesionales (además del coordinador del evento). Para

la elaboración de la base de datos se trabajará con personal

proveniente del sector público y contratado para este fin

específico en base a términos de referencia elaborados por la

coordinación en el mes de diciembre. La revisión temática

tiene como objetivos: a)Dar soporte a las ONGs que a nivel

local tengan a cargo la realización de los eventos

preliminares de diagnóstico y propuesta (febrero-abril 1991);

b)Formular una propuesta de mitigación alternativa en

coordinación con la CCP y para ser presentado en el evento

(abril 1991). La base de datos tiene como finalidad adicional

revisar información relevante y de uso potencial para un

sistema de alerta temprana y de prevención de desastres

agroclimáticos (febrero - marzo 1991).

7.- Avanzar en un preacuerdo institucional para la constitución

del foro permanente altoandino, que permita el intercambio de

experiencias sobre la temática motivo del primer encuentro y

le de continuidad a este primer esfuerzo.

12
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La coordinación y el equipo técnico formulará una propuesta

base al respecto (28 de febrero de 1991) y entre la segunda

quincena de febrero y la realización del evento se buscará el

preacuerdo respectivo.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y SEDE

La organización del evento se inicia la primera quincena de

diciembre de 1990, planteándose la organización del evento la

primera quincena de mayo de 1991. La sede del evento propuesta es

la ciudad de Puno.

PRESUPUESTO

A.- EQUIPO ORGANIZADOR US$ 19,000

A.l. Coordinador, asesor técnico

y personal auxiliar 12,000

A.2. Funcionamiento del equipo or-
%

ganizador (infraestructura, co

municaciones, viajes, consultas,

materiales) 7,000

B.- REALIZACION DEL ENCUENTRO 22,500

B.l. Alquiler del local para el even

to central 500

B.2. Gastos de estadía de participantes

(100 X 3 di as x $30 diarios) 9,000

B.3. Documentación 3,000

B.4. Viajes de invitados

(10 X $1,000) 10,000

C.- DIFUSION 8,000

C.l. Programas de radio y video ela- 3,000

horados a partir del encuentro

13
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C.2. Publicación de documentos y con

clusiones 5,000

US$49,500

El equipo organizador propuesto incluye el siguiente personal:

Un coordinador del Proyecto y dos asistentes (durante 5

meses); una secretaria, un analista programador encargado del

diseño y elaboración de los programas para la base de datos

(3 meses); Honorarios profesionales para trabajos específicos

a personal técnico del sector público, personal técnico de

apoyo para la preparación de ponencias así como apoyo

secretarial y de otros servicios durante la realización del

evento en la ciudad de Puno.
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S.T-

PROPUESTA DE ENCUENTRO ANDINO

SOBRE:

DES AS TRES NA TORALES,

ECOLOGIA Y MODELOS

DE DESARROLLO Y

PRODUCCION EN EL CAMRO
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I.- RESUMEN DE LA PROPUESTA i

Como se sabo, los desastres naturales que afectan a la producción
agropecuaria son recurrentes >' obedecen a ciclos de la naturaleza;
pero intervienen también f como factores condicionantes, para
comportamientos de naturaleza humana y social.

Estos fenómenos naturales extremos (sequías, heladas, granizadas,
etc.) son puestos "en agenda" sólo cuando se producen. Es por ello
importante aprovechar su ocurrencia, para propiciar este encuentro
que busca obtener como resultado la elaboración de estrategias para
combatir los efectos de los desastres naturales en las que juegue

un papel central la organización del campesinado en relación a su
entorno (capacidad de gestión) que consideramos clave para
prevenir, combatir y mitigar los efectos de estos desastres
naturales.

El ̂ encuentro busca combinar el conocimiento científico con la

experiencia campesina, a la vez que generar iniciativas en las que
confluyan las entidades especializadas (Universidades, Centros de
Investigación, etc.), autoridades, funcionarios gubernamentales,
organizaciones campesinas y en general productores agrarios. Así
como iniciar el intercambio de experiencias (a nivel de los mismos
estamentos) inicialmente entre países como Perú, Solivia y Chile
para después extenderlo a otros países de características
similares.

Por éso es importante propiciar este evento de tres días de
durad ón con el que nos proponemos iniciar un intercambio de
conocimientos e ideas generados desde distintos enfoques que
analizan los desastres, centrados algunos en la predicción y
medición (meterealogia), otros en las estructuras socioeconómicas
y políticas o, enfoques como el de la agroecología y el Manejo
Sistémico de Cuencas.

El encuentro busca adicionalmente generar las condiciones para
constituir un foro permanente a nivel altoandino, en el que
confluyan ONGs, organizaciones campesinas, autoridades regionales,
como un espacio que permita el desarrollo e intercambio de
experiencias en el en fren tamiento de desastres climáticos y en la
organización de un sistema de vigilancia y defensa de la misma
población rura1.

II.- OBJETIVO GENERAL:

Recopilar información sobre las diversas estrategias usadas para
prevenir, evitar y mitigar los efectos de desastres naturales como
las sequías, heladas y granizadas que afectan al campesino
altoandina; y proponer nuevas estrategias tomando en cuenta el rol
que Juegan en ellas la organización campesina.
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III.- OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Los objetivos específicos que nos planteamos en relación al
presen te seminario son:

1,- Intercambiar las diversas estrategias usadas para prevenir,,
evitar y/o mitigar los efectos de desastres naturales -
sequíasf heladas, inundaciones y granizadas que afectan al
campesino altoandino- explicitando la propuesta de desarrollo
en la que éstas se enmarcan y el rol jugado en ellas por la
organización campesina.

2.- Discutir diversas estrategias de desarrollo agrario para la
región andina, tomando en cuenta las características
peculiares de la Economía Campesina en el espacio altoandino.

J.- Sistematizar los conocimientos y experiencias expuestos en el
encuentro, a fin de plantear los elementos relevantes para el
diseño de estrategias para la prevención y mitigación de
desastres naturales en el marco de una propuesta campesina de
desarrollo.

4.- Establecer los mecanismos necesarios de coordinación para que

dentro de las redes existentes se incorpore la temática
referida a los desastres ocasionados por los fenómenos

naturales y el imáticos extremos.

IV.- HIPOTESIS ñ CONSIDERAR

El desarrollo y organización del evento, tiene como base un
conjunto de hipótesis que se plantean a continuación:

1.- La situación de vulnerabilidad del campesino alto andino está

asociado a un contexto mayor como: a.) el modelo de acumulación

del país en el mediano y largo plazo >' b) los programas de
ajuste en el corto plazo, asi como la política agraria de los

gobiernos que imponen modelos de producción y formas de
inserción en el mercado contrarios a los intereses del

campesinado y a las condiciones ecológicas de su región.

2.— Es en este contexto mayor que la evolución histórica de los

procesos sociales y económicos en la región altoandina,
configura situaciones especificas de riesgo para la actividad

agrícola frente a diferentes fenómenos climáticos peí igrosos.

-  La vigencia de una economía regional precaria,
básicamente orientada a la actividad agropecuaria, con

fuerte tendencia al estancamiento, y donde los
elementales derechos a la vida, el empleo, la salud, no
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son garantizados.

-  La escasa disponibi1idad de recursos agrícolas y el bajo
desarrollo de las fuerzas productivas (tecnología de
riego, conservación de suelos, etc.)

-  Degradación creciente de la actividad pecuaria expresada
en la sobreuti1ización de pasturas, introducción de

ganado exótico, etc.

-  Desigual estructura de explotación y concentración de la

tierra.

-  Ausencia de políticas nacionales y regionales de apoyo,
fomento y promoción de la actividad agropecuaria.

Configura la situación de vulnerabilidad de las familias
campesinas que se genera por el nexo entre dichos procesos
históricos y condiciones locales y específicas de peligro
frente a los desastres el imáticos.

J.- La población campesina, que aparece como la más vulnerable en
el ámbito altoandino, sólo asigna prioridad frente al riesgo
de sufrir los efectos de fenómenos extremos como la sequía, o
responde a este riesgo, en el contexto de todos los otros

riesgos sociales, polí ticos y económicos que enfrenta / que se
han agudizado por las recientes políticas de ajuste

estructural aplicadas por los gobiernos de nuestros países.

4.- Frente a "programas de Emergencia" tecnocrátieos, que sólo

atacan los síntomas y no las causas de los desastres climá
ticos, y que no toman en cuenta las necesidades de los
campesinos, existe la posibi1idad de formular una propuesta

al ternativa de mitigación, como parte del proyecto político de
los sectores populares y las propias organizaciones
campesinas, convirtiéndose en una rein vindicación de estos
sectores, y con ello en un medio para transformar los procesos

sociales y económicos que causan su vulnerabi1idad.

5.- Partimos de constatar la existencia de una heterogeneidad del
espacio alto andino. Consideramos además que cada uno de estos

espacios tiene características propias y de organización de la

actividad productiva que debemos tomar en cuenta al formular

estrategias de desarrollo.

6.- La organización del campesino en relación a su entorno
(capacidad de gestión) es clave para prevenir, combatir y
mitigar los efectos de los desastres naturales. Asumimos por
ello que cualquier acción que mejore la capacidad de
organización local permitirá enfrentar en mejores candi dones
los efectos de estos fenómenos extremos.
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V.- TEMARIO DEL EVENTO

El temario y las ponentes propuestos para el evento son los que
siguen:

DIA 1

A. ECONOMIA CAMPESINA

Se trata de presentar y debatir el marco en que se desenvuelve

la economía campesina (especialmente en los países andinos de

América Latina) ̂ precisando las restricciones y

potencialidades para su desarrollo. Se busca destacar de

manera especial la influencia de las políticas agrarias a

nivel internacional y de los procesos de ajuste estructural.

EXPOSITOR: Dr. José María Caballero (PAO ROMA)

PANEL ISTAS:

Dr. José Bengoa (CHILE)^

Econ. Danilo Pac (SOLIVIA)

Dr. Fernando Eguren (PERU)

B. VULNERABILIDAD CAMPESINA, MODELOS Y POLITICAS AGRARIAS

En este tema se busca identificar de manera

procesos que acentúan la vulnerabilidad de

altoandinos ante los desastres naturales

climáticos), tanto desde el entorno socio

ecológico.

EXPOSITOR:

PANEL ISTAS:

Dr. Adolfo Figueroa (PUCP - PE

particular los

los campesinos

(espeei a 1mente

ecanómico como

RU)

Dra. Carmen Felipe Morales (UNA - PERU)
Dr. John Earls (PERU)

Dr. AndreiM Maskrey (ITDG - LONDRES)

Sr. Simón Yampara (Bol i vi a )

DIA

C. RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS AGRARIAS

Se trata de recoger y evaluar las diversas acciones que se han

producido como respuesta a situaciones de emergencia producto

de fenómenos el imáticos extremos.

C.l. PROGRAMAS CAMPESINOS DE EMERGENCIA

En este tema se presentarán y debatirán experiencias de
programas de mitigación (algunas de las cuales devinieron
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en DrogramBS de desarrollo campesino). Las ponencias

plantearán de manera explícita sus estrategias asi como
el rol que en ella juega la organización social.
Se trata de real izar un balance de estas estrategias y de
sus componentes para prevenir^ evitar o mitigar los
efectos de los desastres naturales, y especialmente de
los fenómenos climáticos extremos (sequías, heladas,
granizadas).

EXPOSICIONES:

-  Del Programa de Emergencia al
Programa Campesino Alternativo de
Desarrollo (PROCADE - SOLIVIA)

- El Programa de Sequía 1989 - 1990
(AIPE - SOLIVIA)

- El Programa Campesino de Emergencia
por Sequía 1990 - 1991 (Coordinadora

de Organizaciones Campesinas e

Instituciones Agrarias ~ Perú). Sr.
Lorenzao Ccapa.

- El Programa de Recuperación
Económica y Social (PRES del

Consorcio de ONGs - PERU)

- El Programa de Sequía de la CODES
(PUNO - PERU)

C.2. ESTRATEGIAS DE PREVENCION Y MITIGACION

EXPOSICIONES:

—  Mitigación de desastres y eficiencia: Un

enfoque económico. A cargo del Dr. Máximo

Vega Centeno, Decano de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Pontificia

Universidad Católica del Perú (PUCP).

—  Las Heladas Agronómicas en el Perú y

Modelos de Predicción de Cosechas en el

Cusco. A cargo del Ing. Constantino
Alarcón del SENAMHI - PERU

—  La mitigación de sequías en el noreste de
Brasil. A cargo del Ing. Ebis Dias
Santos. Secretarla de Agricultura del
Estado de Pernanbuco (BRASIL).

DIA 5

D.- ESTRATEGIAS DE PROMOCION CAMPESINA

Se busca presentar las propuestas que desde la agroecologla y
el manejo de cuencas proponen estrategias de desarrollo para
el campesino altoandino. Asi mismo, las experiencias de

5
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programas (en Perú, Chile y Solivia) que sin haber tenido como
objetivo mitigar los efectos de los desastres naturales
contribuyen a ello desde estrategias de promoción campesina,

D.l. LA VIA CAMPESINA: EXPERIENCIAS EN SOLIVIA, CHILE Y PERU

EXPOSICIONES:

-  La Experiencia del Comité de Defensa

del Campesinado Boliviano (Comité de
Defensa - Solivia). Sr. José Manuel

Pinto,

- La Reestructuración Agraria y la Vía
Comunera, Federación Departamental
de Campesinos de Puno (PERU),

- La experiencia de la Corporación
Agropecuaria Campesina (CORACA -
SOLI VISA), Sr, Raúl Cabrera,

- Los Programas de Promoción Campesina
en el altiplano chileno (Consejo de

Desarrollo Andino - CHILE).

- El Proyecto de Desarrollo Rural en
Mi croregiones (PRODERM-CUSCO-PERU),

Econ, César Sotomayor Calderón.

D,2. PROPUESTA AGROECOLOBICA PARA EL ESPACIO ALTOANDINO

EXPOSICIONES:

Servicios Múltiples de Tecnoloalas
Apropiadas (SEMTA - SOLIVIA)
AGRUCO (SOLIVIA),

Enfoque Sistémico de Cuencas (PERU),

El punto de vista campesino, Román
Quezada Lozano (Coordinadora de

Organizaciones Campesinas e
Instituciones Agrarias - PERU),
Ing, Oscar Blanco (Cusco - PERU),

Antropóloga Mil ka Castro L.
Coordinadora del Dpto, de
Antropología de la Universidad de

Chile.

F. LAS REDES DE COOPERACION

Dentro de este tema se pondrá a discución la propuesta de la
Oficina Regional de Desarrollo de Tierras y Aguas de la FAO,
para que las instituciones participantes en el Encuentro,
apoyemos la constitución de la Red Latinoamericana de Manejo
de Zonas Semiáridas a nivel Andino; Red que tendrá como uno de
sus ejes la problemática de los desastres naturales y que
podrá darle continuidad a las relaciones establecidas con el
evento.

CDI - LUM



EXPOSICION:

PÑNELISmS:

Propuesta de Constitución de i a Red
Subregional de Cooperación en Manejo de Zonas
Semiéridas. Ing. Matías Prieto Celi¡, Oficial
Regional PAO de Desarrollo de Tierras y Aguas,

UMITAS (SOLIVIA), PROCADERA (PERU)
DE DESARROLLO ANDINO (CHILE).

CONSEJO

VI.- AVANCES Y PLAN OPERATIVO EN LA ORBANIZACION DEL EVENTO

La organización del evento se inició en diciembre de 1990.

Habiéndose constituido para ello un equipo organizador que tiene a
su cargo el desarrollo del plan operativo. Los puntos siguientes
resumen los avances organizativos

1.- Se ha avanzado lo referente a la revisión bibliográfica y
temática orientada a precisar nuestro punto de partida, pues
era y es necesario conocer lo que se ha hecho en el pasado en
relación a los desastres naturales, para contribuir a precisar
los objetivos específicos de nuestro encuentro.

2.- A nivel organizativo, los viajes del coordinador a Solivia y
Chile han permitido consolidar las relaciones establecidas
previamente con diversas instituciones de esos países. Ha
quedado asi definido el carácter Andino del Encuentro (Perú,
Solivia y Chile). Recayendo su organización en:

PERU Coordinadora

(contrapartes
para

de ICCÜ)

1 a Emeroencia Aararia

SOLIVIA Secretariado

contrapartes de
Ejecu tivo

ICCO (CEDLA,

de instituciones

FEPADE y CHANA).

CHILE Consejo de Desarrollo Andino. Conformado por la
Federación Andina AYNI, la Unión de Comunidades
Aymarás AYMAR MARKA, ÜNBs (como el Taller de
Estudios Aymarás de Arica y el Taller de Estudios
Regionales de Iquique) y otras instituciones del
norte chileno.

A nivel de auspi dadores del evento se ha comprometido a las
siguientes instituciones:

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU (PUCP)

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA (LA MOLINA, PERU)

GRUPO PARA EL DESARROLLO DE TECNOLOGIA INTERMEDIA (ITDG,
LONDRES)
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PROCÑDE - UNI TAS (BOL TUJA)

COMITE DE DEFENSA DE LA OIDA DEL CAMPESINADO BOLIVIANO

CONFEDERACION SINDICAL UNITARIA DE TRABAJADORES
CAMPESINOS DE BOLIVIA (CSUTCB)

COMISION ESPECIAL DE PUEBLOS INDIGENAS (CHILE)

GOBIERNO DE LA REGION INCA (PERU)

Con f arme a una de las premisas centrales del evento de
propiciar el encuentro entre el conocimiento científico con la
experiencia campesina es que^ se ha garantizado la parti
cipación de las siguientes organizaciones campesinas para la
presentación de propuestas así como en las actividades
orqanizati vas del encuentro:

PERU l.~ Confederación Campesina del Perú (CCP) y
federaciones provinciales de campesinos que
participan en el Programa de Emergencia Agrario,
2.- Coordinadora de Organizaciones Campesinas y
Nativas (CCP, CNA, AÑAPA, CONAP, AIDESEP y otras),

SOLIVIA Comité de Defensa de la Vida del Campesinado,
presidido por la CSUTCB e integrado además por la
Federación Nacional de Mujeres Bartolina Sisa, la
Asamblea Permanente de Derechos Humanos, tres redes
de Organizaciones no Gubernamentales, la COB y
organismos de las Iglesias metodista y católica de
Bol ivia,

CHILE Federación Andina AYNI (de las provincias de Arica
y Parinacota), Unión de Comunidades Aymarás AYMAr
MARka del norte chileno) y a las organizaciones
Aymarás participantes en la Comisión Especial de
Pueblos Indígenas de Chile,

Asimismo, el 6 de febrero se instaló en Lima el Comité Asesor
del Encuentro, que ha quedado conformado por;

-  Dr, Máximo Vega Centeno, Decano de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica

del Perú (PUCP),

-  Dra, Carmen Felipe Morales, Decana de la Facultad de
Agronomía de la Universidad Nacional Agraria (UNA),

-  Dr, Ulises Moreno Moscoso, Fisiólogo profesor de la
Universidad Nacional Agraria,
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Sr. Andrehi Maskrey (ITDG - LONDRES)

-  Dr. John Earls (PUCP).

Sr. Ñndrds Luna Vargas, ex presidente de la CCP, ex
Senador de la República y ex Presidente de la Comisión de
Ecología y Medio Ambiente del Senado.

Así mismo, se ha logrado la asesoría del Dr. Axel Douro-
jeanni, Director de la División de Recursos Naturales y
Energía de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL),
con quién se estableció contacto en Santiago de Chile
brindándonos un importante apoyo.

5.- La reunión plenaria de la Coordinadora para la Emergencia
Agraria realizada el 5 y 6 de febrero último, ratificó la
organización del evento como parte de sus actividades
nacionales y aprobó la realización de tres Eventos Regional es
Preparatorios del Encuentro Andino en: Sihuas (Región Chavin),
en las provincias altas del Departamento de Cusco (Región
Inca) y en Puno (Región José Carlos Mariategui). Así mismo
acordó proponer a los co~organizadores de los países hermanos
la real ización del Encuentro en la ciudad de Puno, en la
primera quincena de Junio de 1991.

6.- El 19 y 20 de febrero se llevó a cabo la segunda reunión de
coordinación en Solivia con el Secretariado Ejecutivo de las
contrapartes de ICCO. La reunión tuvo por objeto aprobar el
documento propuesta final del evento así como avanzar en la
formulación del temario y la convocatoria.

7.- De manera similar se efectuó una reunión en Arica (Chile) el
23 de febrero y en Iquique el 24 y 25 del mismo mes en donde
se definió que la organización del Encuentro estaría a cargo
del Consejo de Desarrollo Andino, quienes además acordaron
organizar un evento previo en Iquique (posiblemente para el
mes de mayo).

8.- La convocatoria al Encuentro ya ha sido realizada, existiendo
tiempo suficiente para la elaboración de ponencias y
documentos.

9.- La relación establecida con la oficina de la PAO de Santiago
y específicamente con la Dirección Regional de Desarrollo de
Tierras y Aguas, nos ha permitido aunar esfuerzos en el
interés común de constituir una Red Nacional y sub-reaional
(Andina) sobre manejo de zonas áridas. La constitución de esta
Red a nivel latinoamericano se há aprobado en el evento
organizado por la PAO entre el 20 y 22 de marzo pasado en
Guatemala; la red en mención va a tener como uno de sus ejes
la temática referida a los desastres naturales climáticos en
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eJ espétela étlto andino, existiendo asi la factlbllldad de
cumplir uno de los objetlvos propuestos en la organización del
encuentro a partir de confluir con esta propuesta de la FÑO.

10,~ Las diversas coordinaciones, consultas y comentarlos recibidos
nos han permitido precisar algunos criterios orientadores y
rectores del Encuentro los mismos que han sido Incorporados a
esta propuesta y nos han permitido precisar sus objetivos,

El temarlo propuesto para el evento ha sido adecuado a los
objetivos planteados, Actualmente se encuentra en consulta con

el Comité Asesor y los organizadores bolivianos y chilenos,

12,- A nivel de los participantes se ha definido como criterio
balancear la presencia de representantes del sector público,
ONG's, universidades y campesinos. Estando claros que es
nuestro objetivo general el eje ordenador de la participación
heterogénea y la reflexión conjunta,

JLS.- a nivel de los participantes Internacionales se ha logrado
comprometer a quienes aparecen como ponentes y panelIstas en
el temarlo

14,- La realIzaclón del evento estaba programado en Puno , Razones

de seguridad nos han llevado a trasladar la sede al Cusco,
manteniéndose con ello en lo fundamental el criterio que nos
llevó a elegir Runo como sede, es decir, reducir el costo de
traslado de los participantes bolIvlanos (25) y Chlleños (12),
garantizando asi la realización de un evento Internacional y
el Importante Intercambio de experiencias que esto Implica, A
nivel del Perú, la concentración de los participantes en la
sierra sur tendré también los mismos efectos sobre los costos,

Se estima un total de 100 participantes Incluyendo ponentes y
panelIstas,

VII.- CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Tal como se ha señalado la organización del. evento se Inició en el
mes de diciembre de 1990, habiéndose acordado Inlclalmente que este
se lleve a cabo en Puno — Perú el 11, 12 y 13 de Junio de 1991, Sin
embargo por las razones de seguridad ya aludidas se ha trasladado
la sede a la ciudad del Cusco, manteniéndose las mismas fechas.

Los Eventos Regionales en el Perú (Chavln, Inca, Marlategul) se
real Izarán en el mes de Mayo al Igual que el evento chileno a
efectuarse en Iqulque,

10
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VIII.-PRESUPUESTO Y FINPNCIAMIENTO

presupuesta del evento (incorporando la presencia de la
delegación chilena y la realización de su encuentro previo en
Iquique) ha quedado reestructurado de la siguiente manera:

A.- ORGANIZACION US^ 19,000
A.l. Coordinador, asesor técnico

y personal auxi1iar 12,000
A.2. Funcionamiento del equipo or

ganizador (infraestructura, co
municaciones, viajes, consultas,
materiales) 7,OOO

B.- REALIZACION DEL ENCUENTRO 52,500
B.l. Alquiler del local para el even

to central 500

B.2. Gastos de estadía de participantes
(lOO X 5 di as x $50 diarios) 9,000

B. 5. DocLimen tación 5, OOO
B.4. Viajes de Ponentes y panel istas

(25, nacionales e internac. ) 10,000
B.5. Traslado delegación Boliviana 1, 500
B.6. Traslado delegación Chilena 2,OOO
B.7. Traslado delegación peruana 5,500
B.8, Orpanización evento chileno 5,OOO

C.- DIFUSION 8,000
C.l. Programas de radio y video el a- 5,OOO

horados a partir del encuentro
C.2. Publicación de documentos y can

al usiones 5,OOO

US$59,500

El equipo organizador incluye el sigtiiente personal ; Un coordinador
del Proyecto y dos asistentes (durante 6 meses); una secretaria, un
analista programador encargado del diseño y elaboración de los
programas para la base de datos sobre producción y estadísticas
agroclimáticas de la sierra peruana; Honorarios profesionales para
trabajos específicos a personal técnico, personal de apoyo para la
preparación de ponencias asi como apoya secretarial y de otros
servicios durante la real ización del encuentro en la ciudad de

Puno,

El presLipLiesto del evento incluiye algunos gastos que eventualmente
podrían ser financiados por las propias instituciones de los
participantes (como por ejemplo FAÜ, y algunas ONGs) y asi mismo se
han consolidado en el, aquel las partes que correspondían a las
comisiones organizadoras de los otros países. Bol i vi a y Chile,
incluso la realización del evento previo en este último país.

11
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Las perspectivas de financiamiento de este presupuesto parten de
considerar la **posibi 1 idad de que sean Jas contrapartes de Jos
organizadores en cada país quienes financien su participación en eJ
encuentro (por ejemplo: Pan Para EJ Mundo, OXFÑM UK, HIVOS, ICCO y
otras), posibi J idad que fué discutida en Jas reuniones de La Paz y
Ñrica. SOH de Holanda ha comprometido ya su apoyo por un monto de
US$ 10,000. Sin embargo, esperamos un aporte significativo de ICCO
como apoyo a Ja impJementación de Ja estrategia de reJacionamiento
y trabajo conjunto entre instituciones afines de BoJivia y Perú.

Para recomendaciones y sugerencias sobre esta propuesta, favor
comunicarse con;

Instituto de Apoyo Agrario

At. Sr. Oictor Cal arreta E.

Tizón y Bueno No. 847

Lima 11 PERU

Telf. 725455 , FAX: 719093.
Telf. domicilio 426928

! •
(*) Por confirmar
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IXDCUMJÍirTO DM CXJNSULsTA

PROPUESTA DE EMOUERTRO ARDTRO SOBRE=

DESASTRES, ECXJBOGIA MODELOS DE

DESARROLLO Y PRODUCCIOR ER EL CAMPO

íPrimer borrador ioara discusión. su.ieto a

correcciones v cambios. 15 de Nov.1990)

I.- RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Como se sabe, los fenómenos climáticos que afectan al campo y a la

producción agropecuaria son recurrentes y obedecen a ciclos de la

naturaleza pero en el cual intervienen también factores de origen

humano y social.

Sin embargo, el impacto de estos desastres naturales es sólo parte

del estado de crisis permanente que enfrentan la mayoría de

campesinos en el ámbito altoandino, que disminuye su capacidad de

adaptación a los peligros naturales y los fuerza a adoptar

comportamientos que minimizan el riesgo en su actividad productiva

de corto plazo, priorizando la supervivencia de la familia

campesina. Así, actividades como el sobrepastoreo devienen en el

precio por acceder a servicios e ingresos o la alternativa

inmediata que ofi'ece menos riesgo en la lucha por sobrevivir.

Este contexto explicaría que fenómenos naturales como la sequía,

sean puestos "en agenda" sólo cuando se producen. Es por ello

importante aprovechar su ocurrencia, para propiciar este encuentro

que busca combinar el conocimiento cientifico con la experiencia

campesina, a la vez que generar iniciativas en las que confluyan

las entidades cientificas (Universidades, SENAMHI, Oficina Nacional

de Evaluación de Recursos Naturales, Centros de Investigación,

Colegios Profesionales), autoridades, funcionarios gubernamentales,

organizaciones campesinas y en general de productores agrarios. Así

como, iniciar el intercambio de experiencias (a nivel de los mismos

estamentos) con paises hermanos como Bolivia.
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Se trata de un encuentro de tres días de duración con el gue nos

proponemos iniciar un intercambio indispensable de conocimientos

e  ideas que han sido generados desde distintos enfogues gue

analizan los desastres, centrados algunos en la predicción y

medición (metereologia), otros en las estructuras socioeconómicas

y políticas o, enfogues como el de la ecología humana. Todos ellos

muchas veces devienen en unilaterales o oscilan entre el

determinismo físico y la economía política, sin haber logrado

compatibilizar el análisis de riesgos específicos a peligros

climáticos, con los procesos socioeconómicos gue se producen en el

espacio altoandino.

Finalmente, el encuentro busca generar las condiciones para

constituir un foro permanente a nivel altoandino, en el gue

confluyan ONGs, organizaciones campesinas, autoridades regionales.

Como un espacio gue permita el desarrollo e intercambio de

experiencias en el enfrentamiento de desastres climáticos y en la

organización de un sistema de vigilancia y defensa de la misma

población rural.

II.- OBJETIVO:

Contribuir a la elaboración del diagnóstico sobre la

vulnerabilidad de la población altoandina del Perú y Bolivia

frente a fenómenos naturales recurrentes; así como a la

formulación de un proyecto de mitigación alternativo,

sustentado en la organización social campesina, y como parte

de un proyecto de desarrollo.

III.- OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Los objetivos específicos gue nos planteamos en relación

al presente seminario son:

1.- Recoger y organizar los estudios de riesgo gue desde
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diferentes disciplinas cientificas hayan sido elaborados

en relación a la región aludida.

2.- Sistematizar esfuerzos temáticos de diversos campos

(ecológicos, metereológicos, antrópicos, ingenieria,

ciencias sociales, etc. .) para fomentar la toma de

conciencia sobre la integralidad de la problemática

generada por los fenómenos naturales en la región

altoandina (seguia, heladas, granizadas) y analizar las

causas y los efectos de estos fenómenos en la actividad

agropecuaria y en los productores agrarios.

3.- Perfilar un conjunto de medidas en los campos: agro

nómicos, agrológicos, mecánicos, sociales y políticos;

asi como propiciar el intercambio de información entre

organizaciones campesinas, técnicos autoridades de

gobierno (especialmente de los gobiernos regionales),

ONGs y especialistas; como parte de un plan de mitigación

alternativo (sustentado en las organizaciones sociales

vulnerables) que reduzca la vulnerabilidad de la

población campesina en el mediano y largo plazo.

4.- Ofrecer un espacio para la discusión y sistematización

de las diferentes experiencias referidas a programas de

emergencia y/o de mitigación alternativa que han sido

implementadas en el ámbito altoandino por diversas ONGs

del Perú y Bolivia y por los gobiernos u otros

organismos, como respuesta a los desastres naturales.

5.- Contribuir a la formación de una red regional de ONGs y

organizaciones populares, como un espacio que permita el

desarrollo e intercambio de metodologías y tecnologías
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para la mitigación^ de desastre naturales en la

agricul tura.

IV. - HIPOTESIS A CONSIDERAR

El desarrollo y organización del evento, tiene a la hase las

siguientes hipótesis de trabajo:

l.~ La evolución histórica de los procesos sociales y económicos

en la región altoandina, configura situaciones específicas de

riesgo para la actividad agricola frente a diferentes

fenómenos climáticos peligrosos.

-  La vigencia de una economía regional precaria,

básicamente orientada a la actividad agz'opecuaria, con

fuerte tendencia al estancamiento, y donde los

elementales derechos a la vida, el empleo, la salud, no

son garantizados.

La escasísima disponibilidad de recursos agrícolas,

sujetos a sistemas de explotación tradicional, con bajo

^ Entendemos por mitigación al conjunto de medidas que pueden
tomarse para minimizar los efectos destructivos de desastres como
la sequía y por lo tanto contribuyen a reducir su magnitud. La
propuesta de mitigación que postulamos considera que su efectividad
radica en formar parte de una alternativa de desarrollo que permita
a la mayoría de los sectores populares el acceso a condiciones de
vida y actividades socioeconómicas seguras y estables. Asi mismo
se propone articular la acción local al cambio estructural, no
circunscribiéndose por tanto a una propuesta de "emergencia" o de
corto plazo entendiendo además que la mitigación tiene que ver con
cambios en los procesos sociales y económicos, y que es fundamen
talmente un proceso político que se ubica en las relaciones entre
la organización popular con el estado y el sector privado.
Entendemos que a través de la mitigación de riesgos locales
específicos, los sectores populares y particularmente el
campesinado pueden reforzar y profundizar su nivel organizativo y
desarrollar tecnologías y técnicas apropiadas a la vez que
incrementar su capacidad de presión y negociación con los gobiernos
permitiendo una redistribución de los recursos y cambios de
política que a su vez reducen la vulnerabilidad. (Ver: Andi-'ew
Maskrey; "El Manejo Popular De Los Desastres Naturales, Estudios
de Vulnerabilidad y Mitigación", ITDG, 1989).
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desarrollo de las fuerzas productivas (tecnología de

riego, conservación de la tierra, etc.)

-  Degradación creciente de la actividad pecuaria expresada

en la sobreutilización de pasturas.

Desigual estructura de explotación de la tierra que

concentra los mejores recursos en pocas unidades de

producción mientras la mayoría de las familias campesinas

carecen de este 2''ecurso.

-  Ausencia de políticas regionales de apoyo, fomento y

promoción de la actividad agropecuaria.

Configura la situación de vulnerabilidad de las familias

campesinas que se genera por el nexo entre dichos procesos

históricos y condiciones locales y especificas de peligro

frente a los desastres climáticos.

2.- La población campesina, que aparece como la más vulnerable en

el ámbito altoandino, sólo asigna prioridad frente al riesgo

de sufrir los efectos de fenómenos climáticos peligrosos como

la sequía, o responde a este riesgo, en el contexto de todos

los otros riesgos sociales, políticos y económicos que

enfrenta y que se han visto agudizados por^ la reciente

política de ajuste macroeconómico.

3.- Frente a "programas de Emergencia" tecnocráticos, que sólo

atacan los síntomas y no las causas de los desastres climá

ticos, y que no toman en cuenta las necesidades de los

campesinos, existe la posibilidad de formular una propuesta

alternativa de mitigación, como parte del proyecto político

de los sectores populares y las propias organizaciones

campesinas, convirtiéndose en una reinvindicación de estos

sectores, y con ello en un medio para transforma!'' los procesos

sociales y económicos que causan su vulnerabilidad.
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V.- TEMARIO DEL EVENTO

1.- Los desastres naturales en la región altoandína. Diversos

enfoques y estudios de vulnerabilidad.

2.- La evolución histórica de los desastres.

3.- Causas naturales y sociales de los desastres en el altiplano

y efectos en la actividad productiva.

4.- La mitigación de los desastres en el altiplano (presentación

de experiene i as).

5.- La organización social para la mitigación de los desastres.

VI.- PLAN OPERATIVO

Contempla realizar las siguientes actividades:

1.- Coordinar el auspicio o apoyo a la organización del evento por

palote de organizaciones no gubernamentales, agencias de

cooperación, organismos' multilaterales, involucradas en la

problemática que motiva el Encuentro. Incidir especialmente

en organismos que realizan actividades en el ámbito altoandino

y en paises hermanos como Solivia.

2.- Constituir un Comité Asesor Cientifico, para la realización

del evento, convocando a destacados profesionales que hayan

desarrollado propuestas en este campo y que esten dispuestos

a asesorarnos en la realización del evento.

3.- Concertar con las organizaciones campesinas a nivel nacional

y local su participación en el evento, organizando con las

los productores agrarios eventos preliminares de diagnóstico

y propuestas frente a los desastres climáticos.

4.- Identificar a los expei^tos nacionales y de los paises vecinos

que hayan desarrollado estudios y/o propuestas frente al tema

que motiva el encuentro.

5.- Invitar y logizar la participación de los organismos del

gobierno directa e indirectamente involucrados en la

problemática agraria a nivel nacional (SENAMMHI, ONERN,

Programa Nacional de Manejo de Cuencas, Ministerio de
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agricultura), así como a nivel regional y local.

6. - Desarrollar una revisión bibliográfica sobre los estudios que

hayan sido realizados en el campo de los desastres climáticos

y  sus efectos en la agricultura, mitigación, etc.

Constituyendo a la vez un banco de datos mínimo sobre esta

temática, con infoi^mación agroclimática, productiva, etc.

7.- Avanzar en un preacuerdo institucional para la constitución

del foro permanente altoandino, que permita el intercambio de

experiencias sobre la temática motivo del pr>imer encuentro y

le de continuidad a este pi''imer esfuerzo.

VII. - CALENDARIO DE ACTIVIDADES

El inicio de la organización se propone para la primera quincena
de diciembre, planteándose la organización del evento a fines del

mes de abril de 1991.

Para recomendaciones y sugerencias sobre esta propuesta, favor

comunicarse con:

Instituto de Apoyo Agrario

At. Sr. Víctor Galarreta E.

Tizón y Bueno No. 847

Lima 11 PERU

Telf. 725455 , FAX: 719093.
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PLAN OPERATIVO ENCUENTRO ANDINO SOBRE: DESASTRES, MXXiWGJÁ ¥

MODELOS DE DESARROLLO Y PROIÁJCCION EN EL CAMPO

Contempla realizar las siguientes actividades:

1.- Coordinar el auspicio o apoyo a la organización del evento por

parte de organizaciones no gubernamentales, agencias de

cooperación, organismos multilaterales, involucradas en la

problemática que motiva el Encuentro.

Al respecto se plantea conseguir el auspicio de la facultad

de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del

Perú y de la Universidad Nacional Agraria; de la FAQ (a nivel

de organismos multilaterales); de la Comisión de Ecología y

Medio Ambiente del Senado de la República. A nivel de las ONGs

se coordinará la organización con los conformantes de las

secretarías bilaterales de ICCO en Perú y Bolivia así como

con organismos que realizan actividades en el ámbito

altoandino, para el caso de Bolivia, las ONGs participantes

sei^án las sugeridas por la secretaría bilateral de ICCO.

Las gestiones correspondientes a esta actividad se establece

rán entre diciembre y enero y estarán a cargo del coordinador

del evento. Se contempla un viaje a Bolivia en la primera

quincena de enero para definir la organización hi-naoional del

evento.

2.- Constituir el Comité Asesor Cientifico, para la realización
t. ■

del evento, se convocará^ a , . .profesionales, que hayan

desarrollado propuestas en, este ds^po y qiíe 'eétén dispuestos

a  asesorarnos en la idealización dél eVento,/) así como a

personalidades destacadas. LosI can^datQ^.^á lintegréntes al
comité identificados hasta hoy serían: D^^M&HÍmio Vega Centeno

Decano de la facultad de Ciencias Sociáles\de la Universidad

Católica, Dr. John Earls, Dr. Andrew Maskrey (ITDG), Dr. Tom

de Wit (Servicio de Asistencia Técnica Holandesa), Sr. Andrés

Luna Vargas (Ex presidente de la Comisión de Medio Ambiente
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del senado). El comité asesor debe quedar constituido a mas

tardar en la primera quincena de enero de 1991.

3.- Concertar con las organizaciones campesinas a nivel nacional

y local su participación en el evento, organizando con las

los productores agrarios eventos preliminares de diagnóstico

y propuestas frente a los desastres climáticos. Esta actividad

se desarrollará buscando una ONG que asuma la co responsabi

lidad a nivel local o regional priorizandose a aquellas que

se encuentran participando en el Programa de emergencia por

sequia. El equipo organizador se encargará de dar soporte a

nivel de información y asesoría a los responsables locales.

Como meta se plantea conseguir al menos la participación de

las Federaciones Departamentales de Campesinos de Puno, Cuzco,

Ayacucho, Rondas campesinas de Sihuas y a nivel nacional de

la Confederación Campesina del Perú. El cronograma especifico

de esta actividad se discutirá con los equipos locales, pero

no deberán pasai^ del primer trimestre de 1991.

4. - Identificar a los expertos nacionales y de los paises vecinos

que hayan desarrollado estudios y/o propuestas frente al tema

que motiva el encuentro. Esta actividad será desarrollada por

la coordinación conjuntamente con el comité asesor, debiéndose

previamente definir el temario definitivo. La identificación

de los participantes en el evento deberá efectuarse por lo

menos tres meses antes de su realización para garantizar la

preparación por escrito de las ponencias respectivas.

5.- Invitar y lograr la participación de los organismos del

gobierno directa e indirectamente involucrados en la

problemática agraria a nivel nacional:

Servicio Nacional de Metereología e * Hidrología

(SENAMMHI).

Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales

(ONERN - INP)

-  Programa Nacional de Manejo de Cuencas (INP).

-  Proyecto Planificación Agricola y Desarrollo

Institucional (PADI - Ministerio de agricultura).

A nivel regional se plantea conseguir el auspicio de por loCDI - LUM



menos dos gobiernos regionales en cuyo ámbito sea importante

la problemática a tratar en este evento. En el Gobierno

Regional José Carlos Mariategui la coordinación se establecerá

con la Dirección Regional de Agricultura (responsable del

Programa Regional de Emergencia). Esta actividad debe estar

concluida a fines de enero de 1991.

6.- Desarrollar una revisión bibliográfica sobre los estudios que

hayan sido realizados en el campo de los desastres climáticos

y sus efectos en la agricultura, mitigación, etc. Constitu

yendo a la vez un banco de datos mínimo sobre esta temática,

con información agroclimática y productiva.

El desarrollo de esta actividad recaerá en el equipo

organizador que para este efecto contará con la asistencia de

dos profesionales (además del coordinador del evento). Para

la elaboración de la base de datos se trabajará con personal

proveniente del sector público y contratado para este fin

específico en base a términos de referencia elaborados por la

coordinación en el mes de diciembre. La revisión temática

tiene como objetivos: a)Dar soporte a las ONGs que a nivel

local tengan a cargo la realización de los eventos

preliminares de diagnóstico y propuesta (enero - marzo 1991);

b)Formular una propuesta de mitigación alternativa en

coordinación con la CCP y para ser presentado en el evento

(marzo 1991). La base de datos tiene como finalidad adicional

revisar información relevante y de uso potencial para un

sistema de alerta temprana y de prevención de desastres

agroclimáticos (febrero 1991).

7.- Avanzar en un preacuerdo institucional para la constitución

del foro permanente altoandino, que permita el intercambio de

experiencias sobre la temática motivo del primer encuentro y

le de continuidad a este primer esfuerzo.

La coordinación y el equipo técnico formulará una propuesta

base al respecto (15 de febrero de 1991) y entre la segunda

quincena de febrero y la realización del evento se buscará el

preacuerdo respectivo.CDI - LUM



CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y SEDE

La organización del evento se inicia la primera quincena de

diciembre de 1990, planteándose la organización del evento la

primera quincena de mayo de 1991. La sede del evento propuesta es

la ciudad de Puno.

PRESUPUESTO

A.- EQUIPO ORGANIZADOR US$ 16,000

A.l. Coordinador, asesor técnico

y personal auxiliar 9,000

A.2. Funcionamiento del equipo or

ganizador (infraestructura, co

municaciones, viajes, consultas,

ma t eri ales) 7,000

B.- REALIZACION DEL ENCUENTRO 25,500

B.l. Alquiler del local para el even

to central 1,500

B.2. Gastos de estadía de participantes

(100 X 3 dias x $30 diarios) 9,000

B.3. Documentación 3,000

B.4. Viajes de invitados

(10 x $1,200) 12,000

C.- DIFUSION 8,000

C.l. Programas de radio y video ela- 3,000

horados a partir del encuentro

C.2. Publicación de documentos y con-

clUSiones 5, 000

US$49,500

El equipo organizador propuesto incluye el siguiente personal:

Un coordinador del Proyecto y dos asistentes í durante 5
CDI - LUM



meses); una secretaria:, un analista programador encargado del

diseño y elaboración de los programas para la base de datos

(3 meses); Honorarios profesionales para trabajos específicos

a personal técnico del sector público.

El manejo de la partida presupuestal correspondiente al rubro

"equipo organizador" pueden realizarse bajo dos modalidades:

a)Contratos individuales con los integrantes o b)Contrato a

suma alzada con la Asoeiación Profesional a la que pertenece

el coordinador del proyecto.

Víctor Gal arre ta E.
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PROCEDIMIENTO DE RECEPCION Y ASISTENCIA

1." La recepción a los participantes estará a cargo de Runan Tours,
coordinando con Luz Elena Calle el traslado al hotel que se indica en la
relación adjunta.

2." En el Salón de Grados se dispondrá una mesa, donde se recepcionará las
cartas de invitación o presentación, y se les hará entrega de la ficha de
inscripción para llenarla.

3.- En otra mesa se recepcionará las fichas de inscripción debidamente
llenadas, y se les entregará el folder, el solapin y los tickets
(solamente a invitados, ponentes y panelistas), se firmará el registro de
inscripciones.

4."

5.-

Los participantes no invitados con gastos pagados podrán adquirir tickets
para almuerzo y comida al precio de I/m.3.5 cada uno.

Solamente podrán ingresar al local las personas que porten el solapin y se
identifiquen con sus documentos. Todos los bolsos y paquetes de mano serán
revisados a la entrada.

PROTOCOLO

7 P.M.

8 P.M.

Conferencia de Prensa, con presencia de los expositores

INAUGURACION: Mesa

Presidente de la Región
Rector de la Universidad

CCP/CIDIAG/IAA
CSUTCB

Consejo de Desarrollo Andino
Representante de la FAO

...

á

'S

ít 'J

DISCURSOS: t. vi'.

Rector de la Universidad (palabras de bienvenida)
CCP/CSUTCB/CDA
Presidente de la Región.
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1."

2.-

OTROS ASISTENTES

Personal de ONGs con carta de presentación

Profesores universitarios

3.- Dirigentes campesinos

4.- Empleados de Agricultura y entidades afines con carta de presentación.

5.- Estudiantes de agronomía y ciencias sociales con ceu^net

Hasta un máximo de 100 participantes

■  ■ I

•  I /

f  ' ■

f

fnr-. ■- *

V
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RELACION DE PARTICIPANTES AL I ENCUENTRO ANDINO SOBRE

DESASTRES NATURALES ECOLOGIA Y MODELOS DE

DESARROLLO Y PRODUCCION EN EL CAMPO

Nro.

1.

2.

3.

4.

5.

é>.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

19.

19.

20.

21 .

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Octavio G,

Carlos R.

Soledad I,

Nombre y Apellidos

Cresencio Herma Puma

Constantino Alarcón Velanco

Jorge C. Loayza Camargo

Juan Días Torres

Wilmer Rojas Lardosa

Samuel E<. Pal omino F^ernándes

Lucio Rivas Castañeda

üver Enciso Joyja

Lorenzo Ccapa Hilachoque

F'olicarpo Vargas Silvestre

Antonio Huallpayunca Rondán

Susana Troncos Grillo

Eduardo Pérez Fílodríguez

Militza C.F'iocha Quiroga
Viza Bal tazar

Inqui1 tupa

Condori Calle

Hil ka S. Caistro Lucic

Matías F^rieto Celi

Enrique Ormachea Saavedra

Luis F. Cañedo Calderón

Fíuqq RomerO; E'edregal
Domingo Torrico Val lejos

Juan C. Schulze M.

Just"ini.ano Vargas Crespo
Julia N. Encinas Miranda

Claudio Montano Balderrama

Samuel Condori Cordero

Simón Yampara FHuaracFii

Juan Marcel F^'amírez

A1fredo Wo1f f Muñoz

f^:aúl J. Cabrera Tovar

José M. Pinto Claure

Guido Tarque Jamira

Jacinto Mamani Calizaya
Ebis Días Santos

Gerardo Lovón Zavz^la

Genaro Ccahuana Serna

José Alvarado

Adrián Alvaro Flores

Institución
i

Fed.Dptal.de Campesinos del
Qosqo (FDCC). '
SENAMHI-Lima i
Instituto de Estudios F^egio^--

nales "José María Arguedas"

Equipo Regional Chavín

lAA- Piura

Fed. Agraria de AyacucFin

Liga Agr . F'rov . "Maumany a Grag
FEF'CA- Andahuaylas

Comité Emergencia Agropecua
rio de Prov.Altas del üosqo.
Comité Prod. Huancavelrea

FDCC- Urubamba

IAA~Lima

Consejo Des. Andino-Chile

Federac.Aymar Harka - Chile

Federac. Aymar Marka -CFiile

Fed. Andina Ayni Delgado

Fed. Ayni

Universidad de Chile

ONU- PAO

Secretariado Bolivia

SENDAS- CEB- Bolivia

AGRUCÜ- Bolivia

AGRUCO - Bol iva

CEDLA- Bol iva

FEDEF'ADE - Eiolivia

Asamblea Permanente de Dere

chos Fiumanos - Bolivia

INEDER - Bolivia

Iglesia Metodista en E<olivia

CADA - Bolivia

AIPE ( PRÜCÜM) - Bolivia

Centro Promoción y Coopera

ción " YUNTA " Bolivia.

CORACA- E-iolivia

C.S.Ü.T.C.— Bolivia

Central Obrera Boliviana

FNMC - Boliviana

EMATER-PE/SAC- Brasil

Cónsultor

Consejo Permanente en Defen

sa de Productores de la Moja

de Coca La Convención Qosqo.

CEDFP- Lima

Liga Agraria Arcadio tiur tado
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41. Agustín C. Vásques Farfán

42. Segundo A. Sánchez Gómez

43. Evaristo Emara Huamani

44. Alberto Chañi ChafHi

45. Ernesto Sueiro Cabredo

46. John Earls Da1 ton

47. MaurxCio Ttito Rendón

48. César Sotomayor Calderón

49. Mario Paucar Ayte

50. Prudencio Quispe Chullo
51. Julio Al faro M.

52. Tomás Crisóstomo Alanya

53. Oswaldo Saavedra Chinchayan

54. Benito Matsulvara li.

é!5. Luis Accarapi Añasco
56. Eduardo A. Atao Espinoza

57. Francisca Merma Hincha

58. Esteban Vera Arana

59. Abel Román Huaramica

60. Guillermo Chillihuani Huamán

61. María T. Oré Vélez

62. Eugenio Jacinto Mamani

63. Gumercindo Benavidez G.

64. Silveriano Trujillo Orellana

65. Raúl A. Arce Barrera

66. fíonaldo Ferra Aspi

67. Marcelino Palomino Mina

68. Agustín Sicus Huamán
69. Germán Silva Latorre

70. Domingo A.Ruélas Calloapaza

71. Víctor Caballero

72. Jerónimo Olleros Rodríguez A.
73. Hipólito Vizarreta Ccopa

74. Julio C.Carrasco Carrasco

75. René Apaza Añamuro
76. Guillermo Moriega Esqueiros

77. Li-zardo E.Vz^lderrama Gil i

78. Dante Zurita Puma

79. Carlos Alviar Madueño

Romero - Chumbivi 1cas-Qosqo.

lAA.

Instituto DeB¿*rrollo Andino

Chavín- Huaráz.

FUCAE- Espinar Oosqo.

FTJCAE- Espinar Qosqo.

Proy.Especial PAMPA - Puno.
Universidad Católica - L.rma

FARTAC - Qosqo

PRODERM - Qosqo

FEPCA- Anta - Qosqo

F'ed. Dptal. Campesinos Qosqo
Universidad La Molina - Lima

Comité Productores de papa

Huan cave1 i ca.

CALPROC- Puno

CIDIAG- Ancash

F'ed. Dptal. Campesinos Puno

Inst. Región y Desarrollo
Huancayo.

Fed. Unificada Campesinos

de Espinar - Qosqo.

Proyecto Escuela Ecológica
Región Chavín - Huaraz.
Productores Agropecuarios
de Apurimac.

Centro Formación Campesina

de Espinar - Qosqo.
Perú

Fundación SARTAWI- Bolivxa

Centro de Servicios Múlti

ples de Tecnologías Apropia
das (SEMTA)- Bolivia

CASDEL - Cochabarnba- Eiolivia

UMITAS PROCADE - Bolivia

Acción un Maestro Más -

Bol ivia.

Fed.Agraria Rev. de Apurimac
Fed. Dpta1.Campesinos Qosqo.
Fed. Dpta1.Campesinos Qosqo
Proyecto Empresas Comunales

Buenavista Puno.

CALPROC - Puno

CIPCA - Piura

Liga Agraria Arcadio Hurtado

Romero-Chumbivi1 cas - Qosqo
CIPCA - Piura

COPRADA- Arequipa
Proy. Especial Lago Titicaca
Puno.

Proy. Especial Lago Titicaca
Puno.

PECOB- Puno

CIDRA- Ayacucho

CDI - LUM



80.

81.

82.

83.

84.

85.

Edison Barreto Vaienzue?la

Sixto Quispe Jiménez
Alfredo Paredes Vizcarra

Héctor J. Chunga Morales
Cresencio Merma Puma

Concepción Gluispe de Fufiia

86. Esteban Puma Atan1 luco

87. Andren Maskrey
88. Daniel Rosales Rivas

89. Eliseo Condori Quispe

90. Martin Soto Guevara

91. Isalas Tilica Pilleo

92- Leandro Tilica' Pilleo

93. Fausto René Valencia

94. Andrés Luna Vargas

95. Valeriano Mendoza Rozas

96. Aparicio Cutipa Picha

97. Miguel A. Rodríguez Zevallos
98. César Acurio Zavala

99. Boris Maranón f-'imentel

100. Clemencia Calcina Mamani

101. José María Cab¿íllero

102 Juan Rojas Vargas

103. Benito Gutiérrez Cama

104. Jesús A. Llacsa Chamorro

105. Juan Rosas Cordero

106. Ramón Quesada Lozano

107. Me lino Mamani Peredo

Qosqo.

108. Juan de Dios Mamani Y.

Oosqo.
109. Ceferino Juiro Ccobcco

110. Isidora Roba lino Mendoza

111. Mario II leseas Pompilla
112. Justo Zúñiga Carrasco
113. Ramón Huamancusi Vergara
114. Jaime,Debora Urquieta

CADEP- Qocqo.

Fed.Opta 1.Campesinos Qosqo
I.D.E.A.S- Lima

CALPRÜC- Puno

F'DCC- Qosqo.

Confederación Campesina del

Perú Anta- Qosqo.

Confederación Campesina del

Perú Anta - Qosqo
Tecnología Intermedia Lima
Fed.Campesinos de Ornate de

Moquegua.
Fed. Prov. Campesinos Sandia
Puno.

EPRÜDICA - lea
Fed.Dist. Campesinos Lamay

Calca - Oosqo.

Fed.Dist. Campesinos Lamay
Calca ~ Qosqo.

Parque Nacional Huascarán
Región Chavín - Huaraz.

CCP. Confederación Campesina
del Perú.

Comité Reg. Prov. Castilla

Arequipa.

Fed.Prov.Campesinos Cay liorna
Arequipa.
IAA~ Lima

El Taller - Arequipa
lAA ~ Lima

Fed. Campesinos Azángaro-F'uf>o
Roma - Italia

Confederación Campesinas dt 1

F-'erú.

Liga Agraria 24 de Junio

Huancané Puno.

Fed.Provincial Campesinos
de Huancayo.

Comunidad C.Ecash- Carhuaz

Fed.Prov.Rondas Campesinas
de Sihuas - Ancash

Alcalde Distrital Canas

r

Vice Pres. Comunal Canas

FEPCA — Ant£< - Qosqo.
VACUAY PANAKA - Lima

YACHAY PANAKA - Lima

Est.Antropología Qosqo
Est. EduciÁción Oosqo

Bartolmé de las Casas Qosqo
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115. Epifanio Baca Tupa/achi

116. Armando Mojonera Huamán

117. Donato Vanque Martínez
118. Pedro Escalante Pacco

119. Flavio López Parlilla
120. Adolfo Figueroa

121. F"<osa Arias Gutiérrez

122. Francisco 7ometa Merino

123. Edgar Fuentes Zambrano
124. Mario Herrera Hidalgo

125. Sabino Huayhua Cjcopa
126. Rubén Sierra Palomino

127. Cecilia Granadino

128. Maxi Cavero Ludeña

129. Francisco Díaz Chahua

130. José Gamarra Ve l arde

131. Edgar Tisnado Coila

132. Máüimo Vega Centeno

133. Dominique Van der Borght

134. Flavio Valer Barazorda

135. Rubén Jauregui Benavides
136. Máximo E. Montero Al faro

137. Juan Sánchez Barba

133. Gabriel Cueva Cardería

139. Isidro Curva Cardeña

140. Dionicio Córdova Ccompi

141. Edgar Cárdenas Medina

142. Antolino Condori Torres

143. Andrés Pi-nares Almirón

144. Antonino Lovón Zavala

145. Estebán Cáceres D.

146. Godofredo Pacori Figueroa
147. Fernando Eguren López
148. Octavio Velásco Zegarra
149. Rosa María Zea

150. Fausto Gal iano Luna

151. Adelguisa García García

152. Rosa Amós Delgado
153. René Alvarez Machuca

154. Gladys Cárdenas Palomino

155. Efraín Samochuallpa Solis
156. Martin Carbajal Zegarra
157. Federico Rengifo Sajami

158. Percy Quiñones Manga
159. Valeriano Mendoza Rojas

160. Enrique Soriano Gonzales

161. Valentín Mamani Mamani

Bartolmé de las Casas Qosqo

PRODERM - Qosqo

F'roy. Inteqr£-<1 Canas lAA.
Est. Arqueología - Qosqo
Proy. Integral Canas lAA.
Universidad Católica Lima

Asociación Inca Qosqo

Centro Medicina Andina Qosqo

Asociación Inca Qosqo

Coop. José Zuñiga Letona de
Calca - Qosqo.

FDCC. Gosqo
PRODERM - Qosqo

CEDEP AYLLÜ - Qosqo

CICCA-" Abancay

CICCA - Abancay

Proyecto PAMPA - Puno

CALPROC- Puno

Universidad Católica Lima

CEDEP - AYLLÜ - Qosqo

Proy.Integral Canas lAA.
I.E.R. José María Arquedas

lAA- Canas Qosqo
Centro de Investigación,

Educación y Desarrollo Lima

Coord. Campesina f-'relatura

de Sicuani - Qosqo.

Delegado Campesino Checacupe

Qosqo.
Asoc. Productores Agrarias

de Manu-Madre de Dios.

CICCA- Abancay

Fed.Interdistrital de Cheqa

y Descanso - Canas - Qosqo
Est. Antropología Qosqo.

FDCC. Qosqo

lAA- Canas Qosqo

Est. UNSAAC - Qosqo

CEPES - Lima

lAA- Canas Qosqo

PREDECÜ - Qosqo

Est. Derecho UNSAAC - Qosqo
Est. Ciencias Sociales

UNSAAC Qosqo.

Est. Derecho UNSAAC Qosqo
Est. Derecho UNSAAC Üasqo
Periodista Qosqo
Asociación Inca Qosqo

CAME - Puno

Plan ME1\ISS - Inka

Sub Región Qosqo Región Inka
CCP-' Arequipa
CEPCA — Azángaro — Puno.
FDCQ- Qosqo.

K

;  '> .

■r^
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162. Moisés Ouispe Quispe
163. Julio M'.' Muñoz Franco

164. Fernando Candía Castil lo

1615. Carlos Gutiérrez Vásquez

166. Fv'ubén F'ozas Fleltrén

167. (tllrna ülazáhal lion Fe£*ni rio

168. Efrai.n Arana Salinas

169. E d q a r I - u e n t. e s 7. a m b r a n o

1/0. Olga del Carpió
171. José Aramburú Gómez* •

172. Mario l.anders Esquerro
173. Walter Velásquez Nuñez "
•174. Víctor Escalante Quintana

175. Ananias Brito Meiía

176. I eon c i o Hi.i i 1 I c 'i Aniq1 1 i t a v a i i
17 7 . H e r n a n d e:) G a J i n d o S .

178. Mar-io Dueñas Aivarez

179. Modesta Ccacya Flancco

180. Claudio Ramos Vera

181. Jaime ("hávez Rubí de Cel is

182. José f-' u m a M u a m á n

FDCC- Qosqo.

Electro Sur Este S.A. (aosqo

lAA. Qosqo

lAA - Consultor Qosqo
F-DCC- Asesor Leqal Qosqo
Ekjc . F'rot. de Mat. Qosqo
1nst.Des.Med. Amb.Abancay
Asociación Inca - Qosqo

PRODERM - Qosqo

Plan MERISS - Inka

PREDECG- Qosqo

CFC- Espinar Qosqo.

CMA— Qosqo

Ayuda en Acción Huaraz

Ancash.,

KAIJSAY— lEspinar Qosqo

Asociación Inca Qosqo
F-IEGNAMACS Qosqo
FUCAE; - Espinar Qosqo
CCAEP - r:ECI-Puno

PECOEi - Puno

F-"DCA ■ Anta - Qosqo
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URGENTE

INSTITUTO DE APOYO AGRARIO

Av. Tizón y Bueno N- 847 ■
Apartado N® 5934

Jesús María - Telf. 713237

LIMA 11 - PERU

Sr. Hugo Wiener
Oficina Regional del'lAA
CUSCO

Estimado Hugo:

Con relación a la real ización del Encuentro Andino, hemos l legado
con V. Galarreta a un acuerdo para evitar que se produzcan situa
ciones similares a las ocurridas en Lima. El acuerdo consiste en

que V. Galarreta pagará al lAA Cusco la cantidad de $800 para que
éste le proporcione los servicios de'personal requeridos y que son
los s igu lentes:

- Personal de seguridad (4)

- Secretaria (l) y equipo de oficina

- Mensajero (1)

- Camioneta con chofer

Este persortal deberá estar disponible para trabajar en la real iza
ción del Encuentro desde el Lunes 10 en la mañana hasta el Jueves

13 en la noche. El pago sería hecho en Jul io. Luz Elena Cal le se
guirá colaborando con Victor en los aspectos organizativos del En
cuentro y será pagada directamente por él, al igual que otros ser
vicios que pudieran ser requeridos.

En caso de quecestés conforme con esta propuesta y que sea factible,
te rAego preparar un breve contrato por servicios para que sea firma
do

Con

Gonz

1, Lunes en la mañana cuarido lleguemos a Cusco.

uh cord ial sa1udo

alo Martín

-- '
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PRESUPUESTO 5E ALOÍftHIENTO T ALIHENTftCION

47 PERSOHftS EH HOTEL ESPINAR

47.00 / OIA 44 OIAS iCON ÍESATUMO E IHPOESTflS»

41 PERSONAS EN HOTEL 00S90

411.30 ./OIA 4 4 DIAS

loe ALHÜERZOS Y COHIOAS EN HOTEL OOSOO

47.Í /DIA 4 4 DIAS

120 COHIDAS DE CLAUSURA RESTAURANT 'TRUCO' 4 411.12

T O T A L

PRESUPUESTO PASAJES AEREOS

35 LIHA/CUSCO/LIHA

3 AYACUCHO/LIHA/AYACUCHO

1 PIURA/LIHA/PIURA

1 AREflUlPA/CUSCO/AREflUIPA

2 LIHA/CUSCO/LIHA EXTRANJEROS

7 AREOUIPA/CUSCO/AREOUIPA EXT.

i ROHA/LIHA/ROHA L-C-L

1 RECIFE/LIHA/RECIFE ' "

2 SANTIAOO/LIHA/SANTIAOO

TIPO DE CAHDIO: 0.84

HONTO US4

1,31Á

1,853

3,283

1.334

7.784

I/i. TOTAL I/i 4 TOTAL 4

46.90 2,341.50 79.44 2,787.50

34.20 102.40 40.71 122.14

42.55 42.55 74.44 74.46

35.55 35.55 42.32 42.32

144.40 288.80

•>

70.30 492.10

1,424.05 1,424.05

1,024.40 1,024.40
"H

374.00 752.00

V v

-»

7.009.78

TRASLADO AEREOPUERTO HOTEL 350CDI - LUM
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ENCUENTRO ANDINO 94

PRESUPUESTO POR CODIGOS

631 Alquiler de local

632 Movilidad

633 Viajes y viáticos
Orgcnización del Encuentro
Realización del Encuentro

634 Alimentación y EstadTa

635 Materiales

Afiche $ 500
Materiales 2,500
Video 3,000
Libro 5,000

636 Comunicación y Correspondencia

638 Servicios de Terceros

500

200

6,300
10,800

8,500

11,000

500

12,000

TOTAL 49,800
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