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EN DEFENSA DE LAS COMDNIDADES
Y DEL CAMPESINADO DEL ANDE
Los abajo firmantes, reunidos en la histórica ciudad del Qosqo (Perú) con motivo
de la realización del I Encuentro Andino sobre Desastres Naturales, Ecología y
Modelos de Producción y Desarrollo en el Campo, manifestamos ante la opinión

pública y los Gobiernos de nuestros respectivos países lo siguiente:
1 El campesinado del Ande enfrenta una crítica situación económica y social que; si bien tiene raíces en el colonialismo y las injustas estructuras

de la sociedad y del agro, se ha visto agravada en los últimos años por políticas populistas y neoliberales que han afectado negativamente, la producción
agropecuaria: falta de créditos e inversiones, descapitalización  de la agricultura, precios desfavorables para sus productos, indiferencia de los Gobiernos
ante las apremiantes necesidades que enfrentan los productores campesinos. . ^ ^ ■

2 Por añadidura, durante toda la década pasada se han producido en el agro andino desastres naturales (sequía, helada, plagas, inundaciones)
que han mermado la producción y han contribuido a empobrecer aún más la agricultura, los medios de vida y las condiciones socioeconómicas de las
familias campesinas. Ni siquiera ante situaciones como éstas, el campesinado ha podido contar con una política estatal de apoyo y promoción para
superar los efectos de los desastres; los programas oficiales de ayuda han sido insuficientes, mal llevados y sin participación campesina en su conduc
ción. Tampoco existe una política de prevención ni de mitigación de desastres naturales. El mismo campesinado, por sus propios medios y esfuerzo,
ha enfrentado los desastres logrando así evitar mayores daños a la economía nacional.

3. Como resultado de malas políticas, agravadas por los desastres; las condiciones de vida del campo continúari deteriorándose llegando a extre
mos verdaderamente críticos en amplias regiones de nuestros países: deficiencia o carencia absoluta de servicios básicos, vivienda insalubre y precaria,
enfermedad, hambre y miseria. Para empeorar esta situación, las políticas de ajuste estructural perjudican también al campesinado así como a todo el
Dueblo que carga con la crisis y la deuda sin ser responsable de ninguna de ellas. En el caso del Perú. I? epidemia del cólera y la falta de respuesta de
os servicios de salud pública en zonas rurales han cobrado numerosas víctimas entre las familias campesinas.

Frente a todo ello, planteamos lo siguiente:
a) La valoración, el respeto y el fortalecimiento de la identidad, de la favorezca un sistema de precios equitativos para los productos del campo,

cultura y de las organizaciones sociales del campesinado andino son la una política de promoción que dirija hacia el Ande crédito e inversiones en
mejor garantía de progreso y desarrollo no sólo para el agro andino sino infraestructura, industria y servicios. Estas políticas son indispensables
para todo el país y su pueblo. Por ello reivindicamos a los pueblos y para encaminar nuestros países hacia el progreso y el desarrollo con justicia
naciones originarias del Ande y exigimos avanzar hacia la conformación de social
sociedades y Estados donde tengan un sitio de honor la cultura y la lengua
de estos pueblos que durante quinientos años han resistido el colonialismo
y la opresión sin doblegarse. Queremos construir democracias verdaderas
en las que sean valoradas todas las culturas, sean respetadas todas las
personas y grupos étnicos sin discriminación alguna. Así rescataremos
para nuestras sociedades los hábitos y valores de trabajo y solidaridad de
los pueblos andinos,

b) El campesinado andino no necesita dádivas sino medios de trabajo
y producción que le permitan desarrollar al máximo sus potencialidades y
recursos para beneficio propio y de todo el pueblo del campo y la ciudad.
Por ello reclamamos una política agraria que capitalice y fortalezca la
producción agropecuaria andina, una política comercial y económica que

PERU

COORDINADORA NACIONAL DE ORGANIZACIONES
CAMPESINAS E INSTITUCIONES AGRARIAS - PERU

CCP, Confederación Campesina del Perú
Juan , _
Esteban'Puma Álaultuco, Secretario Regional del Sur
Concepción Quispe, Secretaria de Asuntos Femeninos
Federación Provincial de Rondas Campesinas de Sihuas,
Ancash
Román Quesada Lozano, Presidente
FEPCAH, Federación Provincial de Campesinos de
Huancayo
Abel Llacsa Chamorro. Secretario General
Comité de Productores Camrasinos de Huancavelica
Policarpo Vargas Silvestre, Presidente
FADA, Federación Agraria Departamental de Ayacucho
Samuel Palomio Fernández
lER "José María Arguedas", Ayacucho
Rubén Jáuregui Benavides
FEPCA, Federación Provincial de Campesinos de
Andahuaylas
UberEnciso Joyja
FARA, Federación Agraria Revolucionaria de Apurimac
Marcelino Palomino, Secretario General
Liga toraria Provincial “Mallmanya" de Grau, Apurimac
Lucio RivasCastañeda,SecretariodeCultura)f Capacitación
FDCC, Federación DepartamentaídeCampesinosdeiCusco
Cresencio Merma Puma, Secretario General
Antonia Huallpayunca, Secretaria de RelacionesExteriores
Sixto Quispe Jiménez, Secretario de Derechos Humanos
Moisés Quispe Quispe
Agustín Sicos Huamán
Germán Silva Latorre, Asesor
FUCAE, Federación Unilicada de Campesinos de Espinar,
Cusco

Lorenzo Ccapa Hilachoque, Secretario General y Presidente
del Comité de Emergencia Agropecuario de Provincias
Altas,
Alberto QhañíQhañl
FPCC, Federación Provincial de Campesinos de Canas,
Cusco

FEPCA, Federación Provincial de Campesinos de Anta,
Cusco
José Puma Huamán
CFC, Centro de Formación Campesina, Prelatura de Sicuani
Guillermo Chillihuani, Coordinador Técnico Productivo
CADEP, “José María Arguedas", Centro Andino de
Educación y Promoción, Cusco.
FDCP, Federación Departamental de Campesinos de Puno
Benito Gutiérrez, Secretario de Relaciones Exteriores
Luis Accarapi Añasco, Secretario de Qrganización
CALPROC, Centro de Asesoramiento Legal y Promoción
Campesina, Puno
Oswaido Saavedra, Director
CIDIAG, Centro de Investigación y Desarrollo de la
Autogestión
Oscar Balbuena Marroquin, Director
Benito Matsubara, Responsable Oficina Regional CIDIAG-
Sihuas

lAA, Instituto de Apoyo Agrario

c) El cumplimiento de estas exigencias hará también que los poblado
res del Ande dejen de ser ciudadanos de segunda categoría en su propia
tierra, participen de pleno derecho en la vida política y en todas las
decisiones que afectan las condiciones de vida del pueblo e incrementen la
contribución cultural, humana y económica de la que nuestros países se
encuentran privados, por causa de la marginación  y el relegamíento de los
campesinos del Ande.

Los pueblos andinos del Perú, Solivia y Chile han demostrado sobrada
mente su riqueza humana y cultural al haber construido grandescivilizacio-
nes y culturas que hasta ahora asombran al mundo. No persistamos en el
error de seguir privando a nuestros pueblos de este invarolabte aporte.

Qosqo, 13 de JuhiOde 1991.

BOLIVIA
Rubén Sierra Palomino
PRONAMACCS, Programa Nacional «te Manejo de
Cuencas y Conservación de Suelos, Dirección
Departamental del Cusco
Marra Dueñas Alvares, Director Departamental
PROYECTO PAMPA, Proyecto Especial Pampa, Región
Mariátegui
Ernesto Suerino Cabredo, Co-DirectorNacional
José Gamarra Velarde
PELT-INADE, Proyecto Especial Lmo Titicaca-Instituto
Nacional de Desarrollo, Región MarÉegui, Puno
Guillermo Noriega Esquiaros, Jele de Sii)-Proyecto de
Desarrollo Comunal
Lizardo Valderrama Gilt, Especializa en Desarrollo
Comunal
PECOB, Proyecto de Empresas Comunales Buenavista,

Gonzalo Martín Mandiy, Director Ejecutivo
Hugo Wiener Fresco, Sub Director
Jaime de Ciarte, Oficina Regional lAA-Inka
Juan Díaz Torres, Oficina Regional lAA-Chavin
Wilmer Rojas, Oficina Regional lAA-Grau

CSUTCB, Confederación Sindical Unica de T«abajadores
Campesinos de Bolivia.
José Manuel Pinto
Federación Nacional de Mujeres " Bartolina Sisa" de
Bolivia.
Jacinta Mamani, Secretara General.
Yachay Panaka Ayll
Isidora Robalino Me
José Matio lllescas
COB, Central Obrera Boliviana
Guido Tarquijanira, Secretario de Colonización
Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia
JuliaEncinasMIrada, Secretaria de Educación Popular de
Derechos Humanos.
AlPE, Asociación de Instituciones de Promoción y
Educación,
Marcel Ramírez, Director
AGRIJCO, Agroecologia, Universidad de Cochabamba.
Domingo Torrico
Hugo Ro
Acción Un Maestro Más
Ronaldo Forra
CADA, Centro Andino de Desarrollo Agropecuario
Simón Yampara
CEDLA, Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y
Agrario
Juan Carlos Shulze

CASDEC, Centro'de Acción Social para el Desarrollo
Comunitario, Cochabamba.
Silvano Trujillo Orellana
CORACA-Nacional, Corporación Agropecuaria Campes
de Bolivia,
Raúl Cabrera Tovar
DEOR-I
Samuel
FEPADE, Fundación Ecuménica para él Desarrollo.
Cochabamba.
Justiniano Vargas
FUNDACION SARTAWl, Bolivia
Eugenio Jacinto
INEDER, Instituto de Educación para el Desarrollo Rural,
Cochabamba
Claudio Montano Balderrama
SENPAS-CEB,
Francisco Cañedo
Senricios Múltiples de Tecnologías Apropiadas.
Gumercindo Benavides
UNITAS-PROCADE, Unión Nacional de Instituciones de
Trabajo de Acción Socíal-Programa Campesino de
Desarrollo,
Raúl Arce
YUNTA, Centro de Promoción y Cooperación.
Alfredo Wolfl Muñoz

Vargas, Secretario General

Agencia Regional de Informaciones, Cusco
José Ascencio
Asociación Inka, Cusco
Rosa Arias Gutiérrez
Asociación para el Desarrollo Andino "KAUSAY", Cusco
Leonera Huillca Auquitayasi
Asociación para la Promoción, Capacitación y Desarrollo
Urbano-Rural "TARPUY", Cusco
Ayuda en Acción - Perú, "Proyecto Cordillera Negra",
Región Chavín
Ananías Brito Mejía
CAPRODA, Centro de Apoyo y Promoción al Desarrollo
Agrario, Arequipa
CCAEP-WARU WARU
Claudio Ramos
CEO, “El Taller
César Acurio Zavala
CICCA, Centro de Investigación y Capacitación Campesina,
Apurimac
Edgar Cárdenas
Francisco Díaz
Maxi Cavero
Centro de Medicina Andina. Cusco
Víctor Escalante Quintana
Centro Proceso Social, Cusco
CIDRA-CEDAP, Comité Interinstitucional de Desarrollo
Rural, Ayacucho
Carlos Alviar Madueño
CIPC A, Centro de Investigacióny Promoción Campesinado,
Piura
Julio Carrasco Carrasco, Sub Director
Coordinadora Ecológica de la Región Inka
Víctor Raúl Nomberto, Presidente
EPRODICA, Equipo de Promoción y Desarrollo de lea
Martín Soto, Director
IDEA, Instituto de Desarrollo Andino, Región Chavín
Segundo Sánchez Gómez, Director de Proyectos
IDEAS, Investigación, Documentación, Educación, Asesoría

lu, Bolivia
mdoza

Puno
Proyecto Escuela, Ecología y Comunidad, Región Chavín
Esteban Vera Arana
Sociedad Protectora de la Naturaleza, Cusco
Gilma Olazábal Monteagudo, Presidenta
WAYRA MARKA, Centro de Expresión Cultural, Región
Mariátegui
Rubén [Jario Apaza
Consejo Permanente en Defensa de los Productores de la
Hoja de Coca en los Países Andinos
Genaro Ccahuana Serna, Presidente
FPCA, Federación Provincial de Campesinos de Caylloma

, Puno
mero

ina CNA

Mauricio Ttito Rendón
Liga Agraria Arcadlo Hurtado Romero de Chumbivilcas,
bas^de la FARTAC, Cusco
Adrián Alvaro Flores
Federación Distrital de Campesinos de Lamay, Calca,
Cusco
Isaías Tilica Pilleo, Sub Secretario General
Gabriel Cueva Cerdeña, Coordinación Campesina,
Prelatura de Sicuani, Cusco
Antolina Condori Torres,. Presidenta, Comisión

Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia
I Condori, Responsable Programa Forestal

y Servicios, Lima
Alfredo Paredes Vizcarra
IDMA, Instituto de Desarrollo del Medio Ambiente, Lima
Efrain Arana Salinas
Wllber Pinto Ludeña
IMA, Instriuto de Manejo del Agua y Medio Ambiente
IREDES, Instituto, Región y Desarrollo, Huancayo
Eduardo Atao Espinoza, Director de Proyectos
Parque Nacional Huascarán, Región Chavin
René Valencia Padilla;
PREDECb, Proyectode Prevención de Desastres Naturales
en Comunidades Campesinas, Cusco
María Landers, Coordinadora General
Rosa María Zea, Investigadora Social
PRODERM, Proyecto de Desarrollo Rural en
Microrregiones, Cusco.

Cusco

JOSE MARIA CABALLERO-
MILKA CASTRO LUCE, Dpto. Antropología, Universidad
de Chile,
JOHN EARLS, Dpto. de Ciencias Sociales, Pontificia
Universidad Católraa del Perú.
FERNANDO EGUREN

Siguen firmas

I

,
Arequipa
FARTAC, Federación AgrariaRevolucionariaTúpacAmaru
del Qosqo, base de la Confederación Nacional Agraria,

 ,
Organizadora del Club de Madres Kuntur Kanki, Cusco
Frente Unico de Defensa de los Intereses del Valle de
Inambari, base de la FDCP, Püno
Elíseo Condori Quispe, Secretario General
Asociación de Mujeres Campesinas de la Sub Región
Puno

Clemencia Collena Mamani, Secretaria de Organización y
Capacitación
APAM, Asociación de Productores Agrarios de Mané,
Madre de Dios
Asociación de Productores Agropecuartios del Distrito de
Curpahuasi, Grau, Apurimac
Adel Román Huaranca, Presidente
Comunidad Campesina de Ecash, Región Chavín, Juan
Rosas Cordero,
Donalo Yanque Martínez, Abogado, Cusco.
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La abuela, cuándo no

LaRcpdblica Desde que murió la abuela, el abuelo se tomó
callado y huraño,y no hacía másque bambolearse en
la mecedora, con la mirada puesta en un solo lugarí
Tantoestuvoasí,qu€ parecía oue así iba a permanecer
toda la vida. Pero de pronto dejó la descolorida bata .
vías sandalias y volvió a lucir elegante y de zapatos.
Fue luego de que Susana, la nieta pequeñita, se le
acercó llorosa a contarle que la abuela se le había
aparecido en sueños par.; decirle: “S no le quitas la
pena al abuelo, me moriré de nuevo, pero esta vez de
tristeza* El abuelo, lleno de asombro, comprendió:
precisamente, esa misma noche, la abtie
había presentacb
ée la casa para riempre si él seguía empecinado en
entristecer a la meta pequeñita.

a se le
en sueños amenazándolo con irse

Director; Alejandro Sakuda M.
Es una |
Impresa

publicación de Editora La República S.A. Redacción: Jr. Camaná 320- Telef. 271724
1 en los Talleres de IMPREPSA.

LA RENUNCIA DEL MINISTRO DE PESQUERIA 1

Gabinete y pescado Escribe Jorge Díaz Herrera

Liberalismo americano

L
a sorpresiva renuncia del titular
de Pesquería, señor Félix Canal
Torres, reemplazado de inme
diato por un técnico al menos
familiarizado con el área que

asume, el señor Jaime Sebero Taira, ha vuelto a
poner sobre el tapete la precaria estabilidad
laboral imperante en el Ejecutivo, a la que
contribuye de modo decisivo el comportamiento
del presidente Fujimori con sus ministros, fruto
de relaciones verticales poco fluidas y de
enigmáticos silencios.
Se atribuye al mandatario haber tomado in

pectore la decisión de proceder a una
remodelación -una más- del gabinete antes de
28 de julio. Con mayores o menoresfundamen tos,
se afirma que los ministros de Energía y Minas,
Educación, Agricultura y Defensa se
encontrarían en la lista de renunciantes. De
ellos, el único que no hace misterio de sus
desacuerdos con otros miembros del gabinete
-especialmente con el doctor Boloña- es el
economista Sánchez Albavera, quien no pierde
ocasión para mencionar la situación desesperada
de Petroperú.

Los ministros restantes partirían por causas
diversas. El de Educación, por su nula
contribución a resolver el conflicto con el
magisterio; el de Agricultura, porque desearía
retornar a la actividad priyada luego de la
promulgación de la nueva ley agraria; el de
Defensa, por existir un acuerdo para turnar
dicha cartera entre miembros de los tres
institutos armados.

El que estos rumores adquieran consistencia
y crédito deriva de lo que ha venido ocurriendo
en el Ejecutivo, en el que las caras sobrevivientes
luego de once meses son abrumadora minoría. Si
hay algo que no puede afirmarse es que el
presidente Fujimori se apegue a sus ministros,
siendo la segunda constante no escrita el que los
reemplazantesgsneralmente no superen en nivel
a los que parten.

Ahora bien, volviendo a la renuncia del titular
de Pesquería hay que decir que esta fue planteada
como irrevocable y por iniciativa personal. El
ministro Canal consideró que estaba siendo objeto
de una campaña difamatoria y renunció sin
vuelta posible al cargo que ocupaba desde hace
algunos meses y que se decía “guardaba” para su
concuñado el diputado Paredes, lo que por el
momento ha demostrado no ser cierto.
Es difícil considerar como “campaña

difamatoria” la investigación de la que el señor
Canal venía siendo objeto por unos malhadados
contratos para explotación de pesca de calamar
por parte de empresarios coreanos, los que a su
vez habían sido negociados con terceros por los
beneficiados. El ministro alegaba en su favor
que él había ignorado los vejes y manejes del
asunto, y que ya había despedido al funcionario
de menor nivel involucrado. Pero lo cierto es que
los contratos permanecieron, y que el ministro
-responsable político de esta operación ruinosa
para el país- afrontaba una muy concreta
investigación que podía concluir en acusación
con.úitucional. De hecho, la afronta todavía, ya
que su renuncia no lo salva de su presunta

respon sabilidad.
Resulta por demás contradictorio que quien

canceló los contratos vigentes con pesqueros
soviéticos por considerarlos lesivos a los intereses
del país tenga que abandonar el cargo por causa
de otros contratos cuestionados, documentos
que ya su sucesor se ha comprometido en revisar.
La cancelación de los contratos con los

pesqueros soviéticos quedará como hech o mayor
de una gestión que el senador Armando
Villanueva no dudó en calificar de anodina. La
opinión tiene que ser tomada en cuenta, ya que
se trata de un connotado dirigente aprista
juzgando la labor de un correligionario cuya
militancia era tan conocida que el PAP debió
expulsarlo al momento de hacerse cargo de la
cartera, rompiendo un acuerdo partidario de no
colaboración con el gobierno desde cargos
públicos.

Curiosamente, hay que anotar que el nuevo
ministro, el señor Sobero Taira, procede de la
misma cantera, habiendo ocupado importantes
cargos en el gobierno anterior en el área
relacionada con el mar. A diferencia de su
antecesor, el flamante titular de Pesquería puede
exhibir pergaminos que lo acreditan como técnico
en la materia, en tanto que el señor Canal como
ministro de Pesquería era un buen
cooperativista. Pero ya bay sectores vecinos al
oficialismo que lo vienen cuestionando por su
supuesta militancia. aún por comprobar.

Nosotros no vamos a incurrir desde aquí en
ninguna satanización. Lo que interesa es conocer
la forma en que el señor Sobero Taira está
dispuesto a resolver los problemas que, desde
hace años, viene arrastrando el país en materia
de pesca: la incapacidad, sea del Estado o de
empresarios privados, para desarrollar una
qjesca de consumo humano que contribuya a
alimentar a las mayorías hambrientas y
desnutridas con un recurso que poseemos en
extraordinaria abundancia, pero que no llega a
la mesa popular debido a mafias que lo
encarecen; el hecho que la mayor parte de
nuestra actividad pesquera esté concentrada
en el rubro de producción de harina de pescado,
depredando especies como la anchoveta, la
sardina y otras; la falta de apoyo a la pesca
trtesanal, el deficiente desarrollo de la industria
conservera, etc.

El ministro Sobero anuncia una nueva ley de
Pesquería para promover la industria nacional
y facilitar la inversión privada extranjera, lo
que nos nos parece mal. El presidente Fujimori
anuncia la v.....,a de las plantas de Pescaperú
que se encuentren inoperativas a capitalistas
particulares. Mientras que esto no signifique
debilitar a una empresa estatal que ha sabido
recuperarse de la crisis que por cierre de plantas
y venta de embarcaciones debió afrontar durante
el segundo belaundismo, bienvenido. Pero todo
esto debe concluir haciendo de la pesca un
recurso que aporte las divisas y el pescado
barato que necesitamos los peruanos. Esto
último no admite espera.

vs.

liberalismo criollo (2)
Escribe José Ignacio López Soria

E lia a la que se adhieren
tanto los estatistas como
los antiestatistas a ultran
za. Son las circunstancias
concretas las que determi
nan qué hacer con el Esta
do. Los Estados, anota
Dewey, cambian según las
circunstancias de lugar y
tiempo y se modifican se
gún las funciones que de
ben asumir: “No exi ste una
proposición universal pre
establecida que pueda ser
enunciada y en virtud de
la cual las funciones del
Estado deban ser limita
das o ampliadas. Su exten
sión es algo que debe ser
determinado de manera
crítica y experimental”.

La libertad y los dere
chos de la persona no son
concebidos como propieda
des a priori del individuo
aislado sino como produc
tos sociales. “La única anar
quía fundamental es aque-
1 a que consiste en conside
rar los derechos como mo
nopolios privados y en ig
norar su origen y su signi
ficación sociales... Dere
chos absolutos, si por tales
entendemos que ellos no
sean relativos a un orden
social y que estén, por tan
to, exentos de toda restric
ción social, no existen”.
(Dewey).

Para desasosiego de
nuestros liberales criollos,
es evidente que el libera
lismo americano no consi
dera el individualismo
económico y la búsqueda
de la ganancia como moto
res del progreso social. El
individualismo económico
y el afán de lucro pueden
ser, señala Dewey, causa
“de algunas gi'andes fortu
nas, peronodela prosperi
dad colectiva (o riqueza
nacional,
wealth’)”. Estos factores
cuentan “en los procesos
de distribución más que en
la creación primera de la
riqueza. La gran fuerza
productiva ha sido el des
cubrimiento científicoapli-
cado a la tecnología de las
máquinas. En lo esencial,
el indi vi dualismo económi-
co visto como energía abo
cada al espíritu de empre
sa y a la ganancia no ha re
presentado más que un
añadido, a menudo parasi
tario, al movimiento de las
fuerzas científicas y técni
cas”. (Dewey).

‘national

os teóricos de la
política america

na no son, como interesa
damente piensan los libe
rales criollos, apóstoles del
puro liberalismo económi
co y de la concurrencia a
cualquier precio. Si a.sí
fuese, no 1 e van tarían su voz
de protesta, como señala
Vacher, contra “la anar
quía bautizada con el
nombre de ley natural y
libertad individual” .

Porque el liberalismo de
la tradición política de Es
tados Uni dos, más que apo
logía de la libre empresa,
es una defensaintransigen-
te de la democracia y sus
instituciones. Su objetivo,
en la expresión de Dewey,
es “la liberación de las
personas a fin de que la
realización de sus actitu
des pueda convertirse en
ley de su existencia”.

Nohay duda de que para
Dewey el liberalismo no es

ideología de conserva-
de liberación

una 1

ción sino
emancipación. Por eso pos
tula no la atenuación de
las consecuencias nefastas
que produce el sistema sino
la transformación del sis
tema para que no produzca
esas consecuencias. “No
hay solución durable-dice
un liberal como Dewey, re
firiéndose al problema del
trabajo y del empleo- sino
en una transformación so
cial profundaque tenga que
ver con la forma y el grado
de participación de los tra
bajadores en la producción
y la utilización colectiva de
los bienes que ellos fabri-

, de

can .

Con respecto ala plani
ficación, Dewey no sólo no
la descarta sino que consi
dera que una economía sin
planificación es anárquica,
como es oprimente una pla-
nificación sin libertad.
Apunta, pues, a una plani
ficación participativa, de
mocrática, p>eroimprescin-
dible “a fin de servir a los
objetivos sociales desea
dos”.

El rol que Dewey atri
buye al Estado se despren
de de su concepción prag
matista y de su adhesión al
método de conocimiento
3or ensayo y error. Desde
a perspectiva liberal de
Dewey no cabe pensar en
una doctrina fundamenta-
lista del Estado como aque-
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DE F'R(jDOC(:;:i;ohi y desarroi...l.o f;n el cauro

ECOLOGIA Y MODELOS

NOÍA de: prensa

El Dr.. Adolfo Flqueroa^, ex-aseisor principal del Presidente

Fuiimori en materia de política económica,, criticó duramente el
actual programa economice del Gobierno por considerar ciue empeora
la situación de empobrecimiento y miseria de grandes sectores del
pa<ü„ destruye el precario aparato productivo nacional y
desestabi 1 iza aun más la dcabi 1 itada economia del P(?rá,.

Esta critica fue (expresada durante una conferencia oronunciada en
el marco del Encuentro Andino sobre Desastres Naturales,, Ecoloqia

y Modelos de Producción y Do?sarrollo en el Campo,, que se realiira
en la ciudad de Gíosqo del 10 al lA de Jun ioPar ti ci pan en este

evento importantes intelectuales y dirigentes campesinos do?

diferentes lugares del país,, con el propósito de (evaluar la
situacci.íin che íemer(:i(en <;:ia dcel agro píeruano y plan tejar al tierna ti vas

d<e soluci(.')n« D<estacan (entrce (ellos Icjs funcionario d(e la F-'AO Drs

Matias Prifíto C(eli y ¿íos(-^ Maria Caballiero así como los prof(esore?s

(álf aro..

(e han

Qos(;|e„

un i víersi tar ios Máximo Ve(;ia C(enteno„ John Earls y Julio
Ad (emá

lúe c; í'icj

del s(e(:;r(et.aricj (jierueral de la CCP sr Juan Roías,,

pr(ese?ntejs diri(;j(ent(es campíesinos de? Puno,,
Apurimac „ Junin „ Acunash y otras zonas ckel paíi

p a I' t i c: i p a n d e ü. (e g a d o íí> d (e o r g a n :i. z a c i o n e? <i

agrarias cke Bolivia y Chilt».
campesinas

> Asimismo,

insti tucioneii

El Dr„ Caballejro che la F"AO alíertui sobre? la ci'xeciientue situación de?

mar(;iinal iidad y paupieri zaeci.on (:|U(e af(e(;;t.a a gran nuriuero • (íe

(;;amp(esin(es (en la sie?rra pieruana miejntras ciue? e?l Dr,. Fiigurten de?
CFIF-'ES dejstacxí) cjuie la pcílítica do? importaecLon (á(e aliriuentos, ba.i o i

aranceles,, falta che (;:réditos y abandone? ehel agre? sejrranc? (esta

(:i(estruye?ndo la eiapaciiiad lercjcliuetiva con (iravejs (ec?nse?(;;t.i(encias para
la s(eqt.iri(:la(:í aliriuentaria de la población y e?l pr(:?(;jreso (;i(e la

aqric:u 11.1.(ra nac;ie?na 1

Los (ex p(:?si t(:?r(es ruesal tar(:?n la ciran impcjr tan cria de? la actividad

a(;ire?p(ecetaria (J(e la r(e(;iie?n andina,, eieue ce?!?tiierue más de la mitad de??

e:eiltiv(:?s eisadcjs actetalriuent(e para la alime?ntacion cite la p(:?blaci(:?n
metndial y valie?sas (esp(ec:ie?s animalíes,, (.Teue r(epr(esc?ntan eina (encjriiue

rieieueza p(:?te?n(;:ial para l<?v. re?(:ti(í:in y para l(:?s paisies andinos.. El
Dr„ J(:?l?n Earls r(ee;lam(b para la r(e(;|i(f?n andina (el eherieche? ele??
pr(:?pic?(:laeí y ele? e?xpl(:?tae;i(bn che e?spe?(::i(es ve?g(etal(es e?ri(;jinarias qeie?
aecleialfiuent(e son almaexenadas e?n l(;?s ban(::(;?s die g(erm(:?plasma ele

(empriesas transna(::i(:?nal(es che siemillas y ct-iye? use? ne? bcenteficia a la
p(:?blae:i(;?n rural d(e las zeinas ele? (:l(:?n(:le prcjviieruen.. Iqualnuen tue„
cRestacii:' (el val(:?r ele? l(:?s carné 1 i ches ariuer i (;;ane?s (:;e?m(:? fu(eht(e ehe fibra

y  pr(;?teina,, lamen táñele? el abandcjne? en q ue se en ceien tra este
imp(:?rtan te? rejceti'se? nateif al ehel l"'(erú„

El Dr.. F'iiieueroa expresií? su optimisme? para (el futuro ele? la reegitbn
andina siiempre? geie? see aei(:?pt(en, pejlíticas que? sirvan para
potí-enoiar sus; i-(eeietrscjs humanéis nuedian tue la (edueiaciCin y la
api i (;:ae:i(í?n de pae|ue?t(es toecneileiiiii eos que? reece?.:!an le? nueieir ele? la
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tecnoloqia andina tradicional y loo avances de la ciencia y la
tecnoloqia en el mundo.. Recomendó también oíl aprovechamiento de
las ventajas comparativas de los productos andinos y una agresiva
política de ex portaciones que permitan su ingreso a los mercados
internacionales.. A este respecto., señalo gue la comunidad
campesina es el mejor instrumento y agento? para el pót(»nciamit?nto
de la producción en la región,, recomendando al mismo tiempo gue
s<:> tomosn iniciativas do? industrialización do?l campo., iiiversiones

en la infrao?structura de transporto?s y a pe? r tura de mo?rcados
reg i onales..

En sus intervenciones, los dirigen tes campesinos reivindi carón su
id(?n ti dad naciortal y su cultura propia como ■f'act.oro?s para
o?l do?sarrollo y o?l crecimio?nt.o do? la producción so?rrana o?n todos
los campcjs.. La organiza<:;i(f)n cofiu.inal y lc?s hábitos de trabajo ^
cooperacicjn y austo?ridad do?l campo?sinado andino puedo?n o?n efo?cto
conv(?r tirso? o?n podo?rosas palancas oto? do?sarrol lo,, siempro? gi..io? so?
adopto?!"! pol :i. ti (;;as o?conomi (:;as y soo:;ialo?s ad(?o::uadas.. El so?(::r<?tari<;j
go?n(?ral do? la CCP por so.i parto? ro?o:;laiiK') ro?spo?t.o;) a las ido?ntidado?s
do? los polo? b los o:|uo?cln.ia y aymara,, for t.al<?cimio?n to o:lo? la
o:)rgan i zacio;')n andina o? invo?rsi<:}no?s para la pro;)du.ccion ag i-o;)po?cuaria
so?!'rana., ("omo? pilar' par<a la ro?ci.g:)o;?ra(::io!:in o?(::onof)ini (::a do?l país.

El Eno;:o.io?n tro? Andino? fi..oo? inao.oo:n,or<voo:lo? po?r d irio;io?n•to?s o::ampo?sino?s o:lo?
B<?livia, F'o?r'ii y Chilo? y po?r o?l F-'ro?sio;lo?n'to? do? la Ro?o;}ioí)n Inka Arc),
Ao:lo?l'fo? Balo?ma, So?ra clauso-irado? o?n la no?cho? del Juo?vo?s 13 y las
po?no?ncias y co?nclusio?no?s •fo?!"maoran par'to? do? un libro? a ser
po.o I? 1 i o?ao:l o? o?n I?ro?vo?,
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I ENCUENTRO ANDINO SOBRE DESASTRES NATURALES

ECOLOGIA Y MODELOS DE DESARROLLO Y

PRODUCCION EN EL CAMPO

CONVOCATORIA

Los desastres naturales (fenómenos climáticos extremos) que afectan a ia producción agropecuaria son
recurrentes y obedecen a ciclos de la naturaleza. Sin embargo, intervienen también como condicionantes,
factores de origen humano y social y especialmente los modelos y políticas de desarrollo de los países
andinos sobre ios cuales sí se puede y se debe intervenir para disminuir sus efectos.

A estos fenómenos climáticos extremos sólo se los toma en cuenta cuando ocurren y su atención no
pasa de concentrarse en lo inmediato, con lo cual ia población afectada queda expuesta a posteriores
secuelas provenientes de dichos desastres. No obstante es mucho lo que se puede hacer en distintos
campos para prevenir y mitigar las consecuencias de ios desastres naturales.

Para conocer los límites y las posibilidades de las estrategias que buscan combatir ios efectos de los
fenómenos climáticos extremos, el Primer Encuentro Andino sobre Desastres Naturales, Ecología y
Modelos de Desarrollo y Producción en el Campo busca iniciar un intercambio de conocimientos y
experiencias sobre estos temas, así como sobre las estrategias de desarrollo que inciden sobre el grado
de vulnerabilidad del campesinado aitoandino.

A. FUNDAMENTACION

La década de ios ochenta ha sido particularmente dura para ios campesinos andinos, en parte debido a
ios efectos de fenómenos climáticos adversos (sequías, heladas, inundaciones, granizadas, etc.) que han
agudizado la crítica situación en ia que se encontraba el campesinado serrano, como consecuencia de
os modelos de acumulación antiagrarios y las denominadas políticas de ajuste estructural seguidas en
nuestros países.

La preocupación sobre estos fenómenos suele ocurrir una vez que éstos se han presentado y, por io
general, los esfuerzos están orientados a mitigar sus efectos inmediatos, sin llegar a plantearse cuáles son
las causas de la situación de vulnerabilidad y qué estrategias se pueden diseñar para enfrentar en mejores
condiciones su ocurrencia.

La actual coyuntura en la región andina, en la que aún se perciben los resultados negativos de la sequía
que afecto la campaña 1989-90, es propicia para promover un encuentro que sirva para diseñar
estrategias alternativas de desarrollo y producción en el campo, que fortalezcan ia capacidad del
campesinado para enfrentar los desastres naturales. En dichas estrategias, las organizaciones campesinas,
sus conocimientos y capacidad de gestión, son considerados claves para ia prevención y mitigación dé
los efectos de estos fenómenos climáticos extremos.

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
in^stigacion, etc.), autoridades, funcionarios gubernamentales, organizaciones campesinas y en general
pr^Lictores agrarios. Así mismo busca, 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.
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Se preten<le. adicionalmenle, genera, las condiciones para conslltulr un loro pernranenle a nivel alloandino

pernrItTel de'sarmii' campesinas y autoridades regionales, como un espacio que
o™! ' '"'^'df^bio de experiencias en el enirenlamienlo de desasirás climáticos y en laOrganización de un sistema de vigilancia y defensa de la misma población rural

B. OBJETIVOS;

1.

de^s^. n. I I ,^^^^«tegias usadas para prevenir, evitar y/o mitigar los efectos de
altoandTno pynlfr TT y granizadas que afectan ai campesino
L eTas nor^p nr 1 r desarrollo en la que éstas se enmarcan y el rol jugadoen ellas por la organización campesina.

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

Sistematizar los conocimientos y experiencias expuestos en el encuentro, a fin de plantear ios

naturaléren eTmar^'í estrategias para la prevención y mitigación de desastresa Urales en el marco de una propuesta campesina oe desarrollo.

seTcotoó.'ri.T.máu d"® dentro do las rodos oxistontos
cllmátlcosTxtmníor ' ' ocasionados por los lonómonos naturalos y

C. ORGANIZACION Y AUSPICIO

rargoT''"'""' P'P"'" « do carador intorinstituclonal o Internacional y está a

2.-

3.-

4.-

cargo de :

PERU

BOLIVIA

CHILE

fccT'lS°clDllGTimTr'' ^ Instituciones para la emergencia agraria
Altas Cu^n í!íer;?^ ^^^^ CALPROC-Puno, Coordinadora de las Provinciasas-Cusco, Federaciones y Ligas Agrarias Provinciales y Departamentales de Puno
Cusco. Ayacucho. Huancavelica. Apurimac y Ancasfi). amentaies de Puno.

QH^ANA)'^^° Ejecutivo de las instituciones contrapartes de ICCO (CEDLA. FEPADE.

A?MaÍ MAR^f^'^íír (Federación Andina Ayni. Unión de Comunidades Aymarás
iquique) ^^^^^ios Regionales deIquique).

Las instituciones auspiciadoras del evento son :

Pontificia Universidad Católica del Perú
Universidad Nacional Agraria "La Molina" (Perú)

•" PR^AD^NlÍAÍpoMa)
Comité de Defensa de ia Vida del Campesinado Boliviano
Confederación Sindical Unitaria De Trabajadores Campesinos de Boiivia (CSUTCB)
Comisión Especial de Pueblos indígenas (Chile) o vía t^bUiUB)Gobierno de la Región inca (Perú)
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D. LUGAR Y FECHA

Ciudad de Cusco (Perú), los días 10, 11, 12 y 13 de junio de 1991.

E. PARTiCiPANTES

Dirigentes campesinos y representantes de ONGs agrarias dei Perú, Solivia y Chile, funcionarios y técnicos
gubernamentales, autoridades regionales, investigadores agrarios y organismos internacionales.

G. PROGRAMA

Lunes 10 de Junio

17.00 - 18.00 :

18.15

Martes 11 de Junio

08.00 - 13.00 :

15.00 - 19.00 :

Inscripción y entrega de credenciales

Inauguración: A cargo de la Confederación Campesina del Perú, Confederación
Sindical Unitaria de Trabajadores Campesinos de Solivia y de las organizaciones
Aymarás dei norte chileno.

LA ECONOMIA CAMPESINA

EXPOSITOR Dr. José María Caballero (PAO-ROMA)

PANELISTAS Dr. José Sengoa (CHILE)*
Econ. Daniio Paz (SOLIVIA)
Dr. Fernando Eguren (PERU)

VULNERASILIDAD CAMPESINA, MODELOS Y POLITICAS AGRARIAS

EXPOSITOR Dr. Adolfo Figueroa (PUCP - PERU)

PANELISTAS Dra. Carmen Felipe Morales (UNA - PERU)
Dr. John Earis (PERU)
Dr. Andrew Maskrey (ITDG - LONDRES)
Sr. Simón Yampara (SOLIVIA)

Miércoles 12 de iunio

RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS AGRARIAS

08.00 - 13.00 : PROGRAMAS CAMPESINOS DE EMERGENCIA

EXPOSICIONES

Del Programa de Emergencia al Programa Campesino Alternativo de
Desarrollo (PROCADE-SOLIVIA).
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El Programa de Sequía 198? - 1990 (AlPE-BOLIVIA).

El Programa Campesino de Emergencia por Sequía 1990 - 1991
(Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Instituciones Agrarias -
PERU). Sr. Lorenzo Ccapa.

El Programa de Recuperación Económica y Social (PRES, del Consorcio
de ONGs - PERU).

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

15.00 - 19.00 : 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 C «ólica del Perú (PUCP).

Las Heladas Agronómicas en el Perú y Modelos de Predicción de
Cosechias 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
D as Santos (BRASIL) '

Jueves 13 de iunio

ESTRATEGIAS DE PROMOCION CAMPESINA

08.00 - 13.00 : VIA CAMPESINA: EXPERIENCIAS EN BOLIVIA, CHILE Y PERU

EXPOSICIONES

La experiencia del Comité de Defensa del Campesinado Boliviano
(Comité de Defensa - Solivia i Sr. José Manuel Pinto.

La Reestructuración Agrá r a y la Vía Comunera. Federación
Departamental de Campesinos de Puno (PERU).

La experiencia de la Corporación Agropecuaria Campesina (CORACA -
SOLIVIA). Sr. Raúl Cabrera.

Los Programas de Promoción Campesina en el altiplano chileno (Chile).
Consejo de Desarrollo Andino.

El Proyecto de Desarrollo Rural en Microregionos (PRODERM-CUSCO-
PERU). Econ. César Sotomayor Calderón.
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15.00 - 19.00 : PROPUESTA AGROECOLOGICA PARA EL ESPACIO ALTOANDINO

EXPOSICIONES

Servicios Múltiples de Tecnologías Apropiadas (SEMTA-BOLIVIA)

AGRÜCO (BOLIVIA).

Enfoque Sistémico de Cuencas - PERU.

El punto de vista campesino: Román Quezada Lozano (Coordinadora de
Organizaciones Campesinas e Instituciones Agrarias - PERU).

Ing. Oscar Blanco (PERU).

Antropologa Milka Castro L. Coordinadora Depto. de Antropología de la
Universidad de Chile (CHILE).

18.00 - 19.00 : LAS REDES DE COOPERACION

EXPOSICIONES

Propuesta de Constitución de la Red Subregional de Cooperación en
Manejo de Zonas Semiáridas. A cargo del Ing. Matías Prieto Celi, Oficial
Regional PAO de Desarrollo de Tierras y Aguas.

PANELISTAS

UNITAS (BOLIVIA), PROCADERA (PERU) Y CONSEJO DE DESARROLLO
ANDINO (CHILE).

19.00 - 20.00 : CONCLUSIONES DEL EVENTO

Exposición de una comisión ad-hoc

2100 CLAUSURA DEL EVENTO

(*) Por confirmar
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