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PLANTEAMIENTOS SOBRE EL GOBIERNO ATRISTA

Y EL TRATAMIENTO DEL PROBLEMA AGRARIO

La Comisión Nacional Campesina ha empezado a discutir el si_g
nificado del triunfo del APRA así como de las posiLilidades
que este partido tendrá de manejar el difícil problema agra
rio. Es un debate inicial que parte de la evaluación de la
gravedad de las crisis agraria y del complejo panorama poli
tico que presenta el movimiento agrario. Aunque el debate
no ha concluidoj sin embargo, hemos esbozado algunos linea-
mientos de táctica que deben orientar al Partido en el nuevo
período político que tendremos que afrontar.

Un hecho muy significativo del triunfo aprista es que le ha
permitido obtener mayoría parlamentaria, do tal mane.ra que

tendrían dificultad de establecer su propia mayoría sin
Ya las

no

que esto signifique alianzas con otras fuerzas,
alianzas la han realizado ' artes del triunfo y la princi -
pal es con aquellas fuerzas del SOLE que indudablemente ten
drán un peso importante en la política económica del Gobier
no Aprista. La campaña misma se orientó hacia el establecí
miento de alianzas con el sector industrial, minero y finan
ciero que respaldaron el mensaje de Alen García y propable-
mente financiaron su campaña.

í

Otro elemento muy importante es el atentado al Presidente -
del Jurado Nacional de Elecciones que ha originado un doble
problema; por un lado el hecho de que existen fuerzas gol-
pistas que están actuando con cierta impunidad y que pueden
generar una rápida descomposición de la situación política-
nacional; y, por otro lado, ha puesto al tapete tanto la ex
trema debilidad de Izquierda Unida para saber afrontar estas
situaciones de crisis como la. posiblidad desque una mayoría
parlamentaria pueda modificar la Constitucio'n e incluso le
yes fundamentales haciendo uso de su mayoría sin contemplar
a la oposición. Este es un grave precedente que puede de -
terminar prácticas políticas r^ue están orientados al arrin-
conamiento de toda oposición al Gobierno.

LA CRISIS AGRARIA ; PLANTEAMIENTOS LEL.APRA1°

El Partido ha señalado oue el APRA representa la principal-
fuerza de recambio burgués y menciona que el programa
ta representa y defiende los intereses de la capa monopoli-
ca de la gran burguesía nacional, señaló que un eventual go
bierno aprista aplicaría una concepción corporativa en el
movimient© popular, que frente a los problemas de la guerra
sucia y para lograr aceptación de la.s Tuerzas Armadas, iba

entendimiento con ellas con el fin de superar -a buscar un

el veto militar.

Tales plantea.mientos son básica,mente correctos, pero habia-
que añadir otros elementos que definen al APRA y que marca
rán el desarrollo del Gobierno; nos referimos a las contra

interior' de diversos sectores sociales y -
la lucha que sobrevendrá después del -

dicciones en su

grupos económicos, a
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tri^fo por ubicarse en sectores del poder del Estado,
bablemente no serán solo disputas por prebendas si
aplicación de medidas de gobierno en beneficio de
o de otro.

ino p
Pro

or
un grupo

Estas _ contradicciones indudablemente
agrario más aún cuando el
sociales diversos,
producción y por clases

con expresiones

!  sociales,

que afectarán al sector
agro tiene sectores económicos y

gremiales por rama de -
La_gravedad de la crisis
mego del problema agra -a

agraria torna aún más dificil el
rio.

m

La crisis del agro tiene diversas manifestaciones  y posible
mente las causas mismas de la crisis tienen también diver -

y concreto es que la actual expresión de la crisis se manifiesta en la quiebra de los produc
tores agrarios y empresas asociativas que no pueden recupe?
rar las inversiones que realizar en la ek explotación agrí
cola, que los costos de producción se ban incrementado
SIderabíemente haciendo
genes de ganancia.

con-
casi imposible obtener pequeños már

Más aún,. ̂ ^ en pleno proceso inflacionario, el agricultor se -enfrenta a la dramática realidad de que los precios de sus
productos no se incrementan en la misma proporción que el
de los insumos que utiliza en la explotación agrícola.

Si a esto _e añadimos el hecho de que la demanda de produc
tos agrícolas no ha crecido, en algunos productos se ha
tancado y en otros se ha reducido a pesar del crecimiento -
de la población, vemos que el panorama se torma más compli
cado para ei productor agrario que tiene que afrontar
sólo el hecho de que sus productos no suben de precio, sino
que la demanda agrícola se ha estancado, por eiemolo»

de 350 mil kilos'diarinos a 250 mil kilos diarios en período de dos años, a
sar de que la población de lima ha aumentado considerable^-
mente; el mismo problema ña pasado con la carne, papa, fru
tales y cereales, en donde se observa que a pesar del ere -
cimiento poblacional no se ha producido un incremento
la demanda totax; la explicación se debe a la reducción de
los ingresos monetarios de la familia peruana que determinó
una reducción del consumo de alimentos.

es

no

el

pe

de

Esta crisis ha determinado que la agricultura no se haya -
convertido en un sector dinámico que influya el crecimiento
económico. A nivel de consumo productivo del agro, observa
fe?tn i demanda de maquinarias,fertilizantes y herramientas. Los créditos de capitalizó -
Clon t^poco han sido muy significativos en la estructura -
del crédito agrario (ver anexo de venta de fertilizantes -
maquinarias y evolución del_crédito). Esto se debe funda -
mentalmente a la poca capacidad de endeudamiento de los pro
ductores. Esto ha determinado, por otro lado que algunos ~

comprar maquinirias ycosto de las maquinarias y herramientas nacio
nales, plantearon la importación libre de impuestos de és -
tas, sin importar que podían generar crisis en la industria
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Lo que podemos denominar la otra crisis; es decir la crisis-
de la sierra peruana y de la economía campesina de esa regic5n
se expresa en la dramática realidad de.que poseemos la mayor
o una de las mayores cifras de mortalidad infantil, el más
bajo promedio de vida de la población rural y un elevado ín
dice de analfabetismo. Esta población carente de ingresos,"
faltos de tierra, privados de derechos ciudadanos  y con es
cazas posibilidades de desarrollo, difioilmente podrán ser"
reactivados con instrumentos de política económica utiliza -
dos para el sector ligado al mercado urbano. Precisamente ,
la gravedad de la crisis económica se siente más aún en ellos
porque la pobreza de la tierra les obliga a conseguir ingre
sos suplementarios en otras actividades no agrícolas, en eT
trabajo eventual, comercio ambulatorio o la artesanía,
la crisis les cierra esas posibilidades de ingreso.

Erente al hecho de que las tierras en ese sector se reducen
vía la fragmentación en parcelas, y ante el poco crecimiento
del area agrícola, se está produciendo una sobreexplotación
de la tierra yuna pérdida paulatina de la productividad agrí
cola. Las medidas que tienen que adopt-arse para estas zonas"
que concsntran el grueso de la _ población rural son prácti
camente^políticas de emergencia orientadas a proteger a la "
población del hambre, a generar empleo adicional que les
porte ingresos, es decir, se requiere prácticamente que el
Estado subsidie^por algún tiempo la producción y al campesi
no de esa región del area andina.

pero

re

f

Otro elemento caracterítico de la crisis agraria, es que du
rante los últimos años la generación de empleo ha sido míni-

La población se ha visto obligada a migrar a la ciudad
ante los bajos ingresos que perciben en el trabajo agrícola,
ingresos que están por debajo del salario mínimo  y considera
do como sub-empleo,dos. El campo está perdiendo así su prin
cipal factor .'productivo: el trabajador, apesar de que
las posibilidades de generar empleo son mayores en el campo
que en.-la ciudad, que el costo de un puesto de trabajo
menor en el campo que en la industria. Pues bien esta pobla
cion rural migrante y sub—empZ.e.9.da es la que tiene que sobre
vivir en una economía inflacionaria. ~

ma.

es

Si a ello le añadimos el hecho de que nuestra agricultura -
se encuentra sometido a la dependencia del cspital extranje
ro: vía el monopolic de la maquinaria, herramientas e insu
mos químicos que son. básicos pa.ra la actividad agropecuaria,
y le sumamos el hecho de que existen monopolios extranjeros
y nacionales que controlan la producción de algodón, aceite,
grasas, lácteos y harinas, que han resultado beneficiados de
las políticas económicas del gobierno de Belaunde, concluimos
entonces, que la decisión de afrontar la grave crisis agraria
parte necesariamente por afectar estos intereses  y priorizar
políticas económicas en favor de la., agricultura, serrana pro
ductora de alimentos esencia.les para la población nacional.

El APRA parte de la división del país en dos sectores; una-
economía ..loderna, urbana e industrial, y otra, marginal,
3-^^^2ada y rural. Parten de la concepción que hay una. sepa
ración entre la una y la otra. De esta concepción extraen -
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la primera conclusión;
larla con el Perú” '
NA).
bal de la economía peruana, ni sus causas la explican por la
crisis del C0,pitalismo, como tampoco consideran el control -
imperialista de la economía agraria como un factor de la crj.
sis del agro.

Cuando Alan García y sus técnicos habaln de una posición an-
timperialista en el agro, lo' hacen con el plantemiento de la
búsqueda de la independencia alimentaria; .señalando como ob
jetivo estratégico en tal sentido ”la nacionalización” de -
nuestro consumo, la alimentación blanaceada y promoción de -
cultivos alimenticios básicos para la canasta familfer”.
No han mencionado en ninguno de sus documentos e intervencio i
nes una posición que afecte tanto a los monopolios de la .
agro-industria como ' al nivel de control que el capital im
perialista ejerce sobre el a.gro. Y es que este problema le
jos de ser teórico o ideológico es político prático. Sabe -
mos que parte de los créditos blandos que recibe el Perú es
para la compra de arroz, trigo, maíz, soya que Compiten^, con
nuestro producto; sabemos que la nacionalización del consumo
exige que 1-as transnacionales de la leche, los monopolios de
las molineras tendrán que priorizar la compra de nuestros
productos y que estos tienen que ser vendidos con precios
de garantía en el mercado interno. Y todo eso entra en con
tradicción con estos

«impulsar la agricultura para revincu
(exposición de Alan García en el Poro CU

No ven la crisis agra-ria como parte de.' la crisis glo-

sectores.

En cuanto al problema de la tierra y a la Reforma Agraria, -
han manifestado planteamientos ambiguos; señalaron en algunos
documentos la Resecidad de la culminación de la Reforma Agrá
ria y de la reactivación de las empresas asocñtivas, pero la”
composición del APRA no está constituido por el sector de -
la burocracia que controla y dirige estas empresas, sino en
que su seno quienes parecen tener mayor presencia es el del
sector del empresariado agrícola, de aquellos que se opusie
ron a la reforma agraria y en algunos momentos han planteado
la alternativa de la liquidación de las empresas vía las par
celaciones; se han manifestado contrario a toda manifestación
de reformular la propiedad de la. tierra y, por el contrario,
son los que más plantean la necesidad de que la propiedad de
la tierra sea garantizada.

Quienes parecen tener el mando son precisamente estos secto
res del agro que, en definitiva no han sido totalmente con -
trario a política.s seguido por el actual Ministro de Agricul
tura de AP, Juan Hurtado Millér. Precisamente uno de los
graves problemas del campo sigue siendo el de la tierra.
La Reforma Agraria no sólo ha dejado fuera a un vasto
agro en las adjudicaciones de tierras, sino que la crisis del
modelo asociativo ha puesto en debate nuevamente el problema
de. la propiedad de la tierra, como también lo ha puesto
hecho de que el recla.mo de las comunidades campesinas sobre
tierras que están en^manos de SAIS, CAPs y ERPS exigen la
reestructuración de éstas. El APRA tiene allí un

del

el

reto;
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atender el problema de las empresas de manera prioritaria -
va a entrar en contradicción ' con el empresariado agrario
que no ven con a.grado a aquellas5 igualmente, atenderjlas
demandas de tierras de las comunidades campesinas los podra

de las empresas asocia-en contradicción con la burocracia
tivas que también están al interior del APRA.

Pero quizás un ehcho central a tomar en cuenta es la posi -
ción de cómo este partido va a ejecutar su plan de gobierno.
Por tradición • y por ser un elemento central de su concep
ción política, el APRA parte"de la necesidad del fortaleci
miento del Estado para el manejo de los problemas prácticos.
Todas las reformas t y acciones le gobierno parten con el
fortalecimiento del Estado y de sus aparatos administrati -
vos. De abi que pueda sobrevenir el fortalecimiento de una
burocracia estatal bajo control partidario. Incluso cuando
han mencionado el problema de la descentralización del Esta
do y el establecimiento de los gobierno regionales, en los
borradores de su plan de Gobierno concibieron esto como
fortalecimiento de las Corporaciones de Desarrollo, de
Municipios y en la medida que se vayan creando, a los Gobier
nos Regionales, pero entendiendo gobierno regional como la
conformación de un ente administrativo con composición buró
orático. En esta forma ellos se garantizarían un control-
de los gobierno regionales, allí donde ellos tengan garan -
tía de ser fuerza hegeraónica.

el

los

I

La crisis agraria, por tanto, en sus diversas expresiones -
un APRA sin una claridad frente a cada, una denlas expresio
nes de ,1a crisis, se ¡encontraraxiiy confrontarán diversos-
sectores en busca de ser la fuerza mayoritaria dentro del -
APRA, y es .aquí donde probablmente surgirán las rontradic-
ciones entre la base popular aprista y su dirección nacional
y departemental; es aquí donde se encontrarán los límites -
del programa aprista frente a una crisis que no les deja mu
cho margen de juego.

2° EL ACUERDO PACIONAL AGRARIO

Es indudable que la primera confrontación que tendrá el PAP
con el sector a.grario será con el Acuerdo Nacional Agrario

(ana) que aprobó el Consejo Unitario Nacional Agrario (CUNA)
Alan García se comprometió a cumplir. No sólo en

carta y firmó el integro de los puntos del documen
to sino que reconoció a este organismo como el interlocutor
válido de los productores agrarios.

uey
unaVI

El compromis o del Acuerdo Nacional Agrario también fue fir
mado por izauierda Unida no así por AP y el PPG. Pero el -

limiento que puede hacer el APRA de este compromiso no
garantizado; puede eludir el compromiso, postergarlo,

e incluso puede aceptar parte de los puntos que no le sig
nifiquen mayores riesgos políticos; pero lo que no podrá ha

cum

est
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cer es desconocer el acuerdo firmado que de hecho lo pone
yaen contradicción con parte de grupos de poder económico
aliados del^APRA y en contradicción con concepciones de po
lítica económica que no han sido fundamentado ni defendidos
por sus asesores económicos.

El ANA es un conjunfcto le nueve puntos que ■ :tienen a la ha
se ’ Tuna política económica integral, "no sólo exige que eT
Estado juegue un rol protagónico en la protección de la
agricultura y en la reactivación de los productores y empre
sas asociativas, sino que los instrumentos de política econó"
mica se orienten fundamentalmente al agro y no a otros seo”
tores. Exige que el Presupuesto de la República oriente sus
tancialmente sus gastos hacia este sector^ obliga el esta
blecimiento de una política monetaria que estimule la pro -
dqcción agrícola y eleve los ingresos de los productores, y
tiene a la base una política de redistribución del ingreso
en la población que les permita incrementar la demanda de
productos agrícolas.

1

La matriz del acuerdo Nacional Agrario está en el punto que
considera que es el CUNA el organismo representativode los
productores agraios y, por lo tanto, el cumplimiento del -
mandato constitucional de que la política agraria se esta -
brcerá en coordinación con los productores agrarios, exige
que sea el CUNA y no otro quien tenga que participar en la-
elaboración ejecución y evaluación de la política agraria.

De igua^modo, una política económica que busque el abaste
cimiento e independencia alimentaria, que dote de mayores -
fuentes de trabajo y mayor participación en el PEI, signifi

que el agro jugará un rol protagónico en el diseño de la
ítica económica.

ca

El ANA establece y reconoce que la. Reforma /igraria es
proceso permanente de transformación y consolidación de
estructura rural, se opone al latifundio y exige su elimina
ción, defiende la pequeña propiedad, a las empresas asocia'^i
vas y comunidades. Plantea el esta,bleclmiento de precios
de garantía, compra de las cosechas por el Estado  y pago
oportuno ; exige la protección de la producción nacional y-
establece la prohibición de la importación de alimentos que
compiten con lo nuestro.

un

la

En cuanto a beneficios tributarios, recoge demandas que tra
tan de reducir los costos de producción. Exige la revisión
de las concesiones de la explotación de terrenos de la sel
va peruana. Para el Banco Agrario, señala la
de ampliar sus recursos para amplhr la cobertura del cródi
to. En cuanto al Ministerio de Agricultura, señala la

.  necesidad de la desburocratización y la desentralización del
sector, asi como plantea el inicio de investigaciones sobre

.necesidad
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malos manejos de fondos, conductas incorrectas de funciona-
y la prohibición de pagar sueldos en dolares a aseso -nos

res y funcionarios.

Por último, y esto es algo muy importante estableceel respe
to de los derechos humanos consagrados por la Constitución
y el estahl-ecimiento de una auténtica_paz basada en la jus
ticia social en las zonas de emergencia.

Las primeras declaraciones de Alan García nos muestra ya la
■ primera manifestación que la dirección del APRA no va a cum
plir a cahalidad los acuerdos señalados. Inicialmente pro
pusieron como Ministro de Agricultura a Juan Carlos Hurtado
Miller (actual Ministro de Agricultura) y ha conisderado __

jefe político militar en Ayacucho al General Hua
re

poner como

mán Centeno.

El primero, significa que la aireccion aei aíka prendí e  -
ubicar como Ministro a un hombre con capacidad de manejo de
la agricultura dentro de las concepciones del mercado libre
establecidos por la banca internacional; es decir, busca un
técnico que se oriente por la política monetarista que es
tablece la banca internacional; es más ya sea Hurtado Mi

representa11er o alguien vinculado a este sector que ..
Hurtado Miller, estará orientado básicamente a priorizar su
apoyo al sector de la bueguesía agraria más no así del agro
reformado; es el caso de Garda Mundaca, también propuesto

De hecho, ambos son contrarios al Acuerdo -
Mientras que ellos buscan priorizar su -

como ministro.

Nacional Agrario,
política en función de la rentabilidad lo que exige mayor -
apoyo al empresariado agrícola, el ANA trata de proteger a
todos' los productores en especial al agro asociativo.
Mientras que ambos buscan que las leyes del mercado rijan -
en todos sus efectos, el ANA busca una mayor participacion-
del Estado en la protección tanto del mercado interno

el establecimiento de políticas de precio favorables
los productores. Mientras ellos no quieren reactivar a las
cooperativas azucareras y tratan de promover las parcelado
nes de las cooperativas agrarias de los valles de la
costa, el ANA, trata de promover y reactivar el agro asocia
tivo. Es por eso que consideramos que allí se encuentra la
primera contradicción que la dirección del APRA no va
poder eludir.

como

a -
en

a-

Una segunda contradicción ccn el ANa es con el acuerdo de -
paz con justicia social y respeto a los derechos humanos en
la zona de emergencia, con el planteemiento de Alan García
de restituir al General Huaman Centeno como jefe político -
militar en Ayacucho. Como sabemos, es durante el mando de
este general que se produjo los más crueles y brutales he -
chos de la guerra sucia; fosas comunes, ametrallamientos de
campesinos, incremento de desaparecidos y ampliación_de las
rondas de paramilitares que promovieron el enfrentamiento -
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brutal entre campesinos. Es decir, bajo su mando, se pro
dujo prácticamente el incremento de la impunidad de los
aparatos represivos. Esta es una decisión política trasce:
dental y que coloca al APRA como la fuerza que los milita
res exigián como fuerza de recambio. “

-Una tercera contradicción es con el compromiso que la direc
ción del APRA ha adquirido con grupos de poder económico “
el agro que se ven cuestionados por los acuerdos del ANA.
Hasta el momento se sabe que parte de los que han apoyado —
la campaña electoral del Alana García han sido los grupos
económicos de la agroindustria del aceite, grasas, algodón,
leche. Ellos como se sabe se sintieron satisfechos por las
promesas de Alan García en el CADE 85, pero resulta que -
el ANA los enfrenta cuando plantea en el punto 3° "Reformar
el sistema alimentario basado en un olípolio agro-industrial
de molinería de trigo, lácteos, a.ceites, grasas  y alimentos
de aves".

en

Este es uno de los puntos que generará contradicción en
política agraria del APRA; la forma cóm.o trató este proble
ma Alan García en su discurso en el PORO CUITA íue demasiado
general sin precisar el contenido de su posición antimperia
lista. El antimperialismo y la oposición a los monopolios"”
de la agroindustria sólo la mancióno para relacionarla con-
la búsqueda de la independencia alimentaria basado en la -
producción de alimentos que corte la importación. Dijo »  -
"el objetivo en la gran crisis es la alimentación popu -
lar", "reconstituir la canasta familhr apoyado por el Esta

la

la concreción de estos enunciados requiere de políticas -
precisaqI ^ frente a los monopolios de la agro-industria
no se puede ir reduciendo la importación de alimentos y am
pliando la producción nacional, sin afectar directamente iñ
teresesde las empresas molineras, de aceites y grasas, ^
monopolio de la leche. Resultaría importante para el CUNA
que la resolución de esta contradicción se haga de acuerdo-
a los propuesto en el punto 3°, en la medida que nos pone a
la iniciativa.

eT

La aternativa de la constitución de una canasta familiar so
■bre la base de artículos agrícolas, requiere no sólo del -
incremento de la producción, sino básicamente del ingreso-
monetario de la población, dado que una de las caracteristi
cas de la actual crisis agraria se amnifiesta en la reduc -
ción de la demanda:', de productos
plazo

agropecuarios. A corto -ss posible que se produzca un sustancial incremen
to de- , los ingresos de la población, sólo puede hacerlo el
Gobierno a través de la compra de la producción agropecuaria
con precios de garantía. Si es que, además, se logran cons
tituir organismos de comercialización promovidos por; el G”
bierno o formados por los -. ^propios agricultores; lo
supone que el Banco Agrario oriente parte de sus

no

que
recursos a
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la. promocic5n de empresas .de .comercialización, Estos son -
problemas prá.cticos gue el APRA no ha precisado de a.hí que -
exista expectativa de lo que pueda hacer.

Una cuarta, contradicción va a presentarse con el plantearaien
to de la conce.rtación agraria. Ellos se ha,n comprometido con
el CUNA, sin embargo, existen sectores de productores sagrarios
que no están en
la ruptura y debilitamiento de este organismo. Lo hicieron-
en la perspectiva de que aate la eventualidad de un posible -
resultado electoral que ubicará al PPG o AP como los que po
drían forzar al bloque agra,rio del CUNA hacia una polariza -
ción entre aquellos partidos y el APRA.

: ella, se salieron y trataron de forzar

constituyó estaba liderada por-E1 bloque anti-CUNA que se
el APA y los empresarios ganaderos organizados en el EONGI -
CARV y los PONGALES, luego se integraren el PAR y, posterior
mente la ONA. Porducida la derrota de AI' y PPG, se encuen -
tran en una situación débil y tratarán de negociar sus deman
das por separado, fuera del CUNA; así .m lo hicieron en el mo”
mentó que vieron que el CUNA optaba por posiciones de avanza

an, ahora, influir dentro del AJERA y quizás
este partido tr ate de ganarlos a su lado para contrapesar -
al CUNA o debilitar la oposición e.graria.

da. Ellos tratar

La concertación agraria tiene algunos puntos muy concretos;-
existe el Consejo Consultivo Agra.rio organismo ligado al Mi
nisterio de Agricultura comoinstancia de coordinación de los
agricultores con el Gobierno. El CUNA ha designado sus re -
presentantes ante este Consejo Consultivo Avgrario ( la CCP -
participa em ella). Si se piensa fortalecer los mecanismos-
de la concertación agraria en función de los requerimientos
de la Constitución, entonces habría que dar a este organismo
mayor poder de decisión, lo que significa dar también el CU
NA mayor poder de negoej.ación frente al gobierno. Si las -
organizaciones agrarias que se salieron buscan entrar a este
organismo lo pueden hacer incorporándose al CUNA; otra salida
sería que el APRA desconozca lo a.vanzado, pero supondría un-
retroceso en su compromiso yo. adquirido.

30 EL PODER LOCAL EN UN GOBIERNO AiPRISTA

Creemos que uno de los problemas .más importan.tes que va a_ en
frenta.r el campesinado durante el Gobierno Apris ta es la
presencia del poder local gamonalista en la sierra. La com
posición social del APRAi en la sierra está sustentada en re
zagos del gamonalismo y latifundismo. En esta región se ha
producido un yí^éulo entre el poder local y el APRA. Pero
también se ha producido un hecho importante; el vínculo entre
los poderes locales o los grupos de- poder local  y los parti
dos en el poder. Ha existido comportamientos de este grupo-
de poder ligados a la policía, jueces, fiscales que se decía
raron mil.i tantos del partido en el poder.
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Un estado fuerte como propugna el apra requiere una base -
campo; el campesinado, en ciLta medida le

i P®^o orgánicsunente quienes i -Identificado como militantes apristas son .los grupos de
tanto, puede suceder que la presencia"”del Estado fuerte que propugna el apRA se haga vía el forta

lecimiento de IxiS grupos de poder local y con esto, desarro
llar una ofensiva contra las organizaciones populares en eT

i? o’^ganizacion política en el cLpesino y del
fin Q°-h° tierras Mucnas do lasauejas que se han recibido sobre despojos de tierras son de acciones realizada?
elementos aprrstas. Muchas demandas a campesinas
dos por terrorismo provienen de militantes de
la división de las rondas
litantes del APRA.

ha
se han -

po

por

:acusa - ,

ese partido y
campes.inas han sido hechas por mi

?LlS°PPpq%AP?'i^? t)urocracia de las empreeas asociativas -
APPrt E^S-CAPs) traten de convertise en base social del -^RA. Para eso la demanda de reestructuración d^^ las emnre

l®'^antado en campesinado de las cLü
convertirán^ en este sentido^ e? Simandas que generen contradicción en el aj>ra Hasta Pl mo“

organizada én la CENECAMPha mostrado una presiposición y acercamiento a1 apra i
grado incluso que los planteamLrlos emprtéas asf
ciativas se hagan a partir de la defensa íntegrl "
íooaí!^'' lascarán convertirse en parte; d¿l poder

SS£KÍF“““-“«"i">5rt
í.áíssrsrassss"? ".rn*ss.‘".s;“

erírpOTlblildL importan-es; una de ellas,
dL aurcintemnte la Id elaboración de una ley de Comunlda-
como^Irte del^íAaL^ i''‘eorporar a las comunidades -
geílUr L la ffp'Je.apesü en el. sentido de una mayor indar mayores facultades^ podeí'di delísíán lias
comunales...o, qle si e? posible a eJrto ” plSo es quU ^
APRA como partido y aprovechando su triunfo^eleotoral
eiSrfld e'Ptorldades comunales sSlendo que en
lisputL aAí“rt™?e¿7d:ia\U5SirMÍ" y

el

se

d?¡a?roUÍ^St'’p:? eÓ^^SÍlrAUoMr-tr^Ifi"- f -tarea: ganar a las oomunidádes y sus diSgei'“sU ’Clones de montoneras y grupas pLamllitaref quI hm genera

de r^;Í3S°A-efÍdf ?~dríl^

SniSftíoL^LCr-"-^'" landeras^SfS

ac

paz -
de los derechy por respeto os humanos.
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El tratamiento del problema de la agricultura andina, sotre
todo, en las zonas m'as deprimidas no ha sido claramente
expresado por el APRA. Tampoco se ha discutido políticas -
integrales para el desarrollo xgxxxxagrario de estas zonas.
Sólo se han aplicado políticas de sohrevi.vencias; alimentos
a cambio de trabajo que muchas veces ha servido como instru
mentos de dominación y control político. No creemos que eT
APRA deje de utilizar esta misma politica de sobrevivencia,
porque las expresiones a las ideas desarrolladas por sus
técnicos no han salido del marco conocido de la ayuda ali
mentaria. Por otro lado, las herramientas de política eco
nómica que se utiliza para la agricultura moderna no rinde
resultado en las zonas de agricultura se subsistencia..

4° LA BUSQUEDA DE REPRESENTANTES POLITICOS EN El OMPO

Un hecho significativo se va. a presentar al interior del
APRA. Será, la disputa en su interior de divei’sos grupos —
agrarios por el liderazgo. Este partido tiene en su inte -
rior varios grupos organizados en diversos gremios, unos en
actividad otros inactivos, unos con cierxa representativi -
dad y otros ' ;totalmente burocráticos y fantasmales.
Existen, además, diversos gremios pro-apristas y filo-apris
tas que también tratarán de ganar liderazgo al interior deT
APRA.

Las discrepancias surgirá.n cuando se trate de buscar el sec
tor que lidere la política, agraria; tanto la burocracia de
las empresas asociativas, ©mo el empresarlado agrario trata
ran de imponer sus puntos de vistaj o quizás puede suceder
que se repartan áreas de poder dentro del Ministerio de
Agricultura, y a partir de ella establcer vínculos con sus
gremios o agrupaciones sindicales quelideran o influencian,

lo que sí es probable y lógico es que traten de mantener y
ganar mayor influehcia en el OUNA. Tienen allí gremios y
pueden 'hacer mayoría si es que gan3.n a los gremios pro—
apristas o filo-apristas. Ircluso es probalbe que traten p
de ganar a los Comités Nacionales de Productores  y por esa-
vía controlar a la ONA. Si logran tendrían un control del
movimiento agrario que les serviría para la a,plicación de -
su política agraria.

El empreariado a.grícola por su naturaleza no ha forjado una
conciencia de clase sólida, ni tampoco una solidaridad gre
mial como productor, al máximo ha logrado cohesionarse por
rama de producción. Siempre ha. tratadp de negociar por se
parado; esta conducta, indudablemente favorece al APRA.

La posibilidad de manejar esta situación depende entonces—
de la habilidad que tengan para garar a. estos sectores -
del empresariado a,grícola que se salieron del CUNA y, tam—
bien, copar lá dirección del CUNA. Este, sin embargo, es to
davía una especulación de lo que puede hacer el /iPRA.
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En estas condiciones es vital que nosotros fortalezcamos
nuestra presencia en el frente agrario y que logremos for
jar la centralización campesina er una sola central. Los'-
esfuerzos por unir las tres centrales (CCP-CNA-CGCP)
de una importancia estratégica fundamental:
ta que nos permitirá disputar al i^PRA la hegemonía en el . ”
frente agrario.

n«

son

es la. herramien

50 LA TACTICA ERENTE í'lL GOBIERNO .fPRISlA

Partimos del hecho de que
el APRA, Izquierda Unida con el CURA,
coincidencia. El cumplimiento o ná de

existe un acuerdo limado por =
Hay allí una primera
estos acuerdos, sin

embargo, no pueden dejarse a la iniciativa del gobierno
aprista, sino a nuestra iniciativa, a la capacidad que ten
gamos de presentar las demandas y lidí;rar los reclamos.

Debemos partir también del reconocimiento de que estamos
frente a un Gobierno que va a
de corte popular dentro de su concepción reformistas,
será un_^gobierno del tipo de Belaánde. El APRA combinará -
sus políticas con la organización partidaria; y toda reforma
o medida de corte popular la tratará de capitalizar partida
riamente. Y a partir de allí va a querer levantar movimien
to popular y organización popular tras su política de go
bierno. Manejarnos en estas condiciones será similar al
ríodo que se vivió durante el régimen velasquista.

tratar de realizar medidas-

No

pe

Pero, indudablemente, las condicj.ones económicas son difici
agro y las limitacio-

gobierno aprista condicio
les. La profunda crisis que vive ol
nes económicas que tendrá el
narán parte de sus objetivos.

Existe también problemas con respecto a la reforma agraria—
y a la crisis de las empresas asociativas, que resultan tre
mendaraente conflictivos de manejar; por un lado la reestruc
turación de las empresas psocñtivas significa un enfrentamTen
to entre las comunidades y la burocracia de las empresas; -
por otro, el problema de las parcelaciones*(como lo plantea
ron técnicos apristas), le significarán enfrentamientos con
el sector de cooperativistas que ya se parcelaron. El p a-
blema mismo de la falta de tierras y la profunda probre-
za del cmpesino sin tierra va a determinar que parte de los

.  conflictos sociales más agudos se presentarán por este año.

A la crisis económica se suma el deterioro de la situación-
política en el campo con el desarrollo de 1.
y el surgimiento de bandas de pararnili tares.

a. guerra sucia -

Una debida comprensipon de la naturafezs dcl gobierno apris
ta como de las limitaciones políticas y ecónomicaa, nos de°5en
llevar a diseñar un a táctica que nus pemita recuperar para

* y el planteamiento de ambas al proceso de parcelaciones
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el pueblo y la Izquierda Unida una capacidad de lucha superior
a la que hoy hemos desarrollado. Y ganar al movimiento social
a las fuerzas sociales que existen en el agro nos servirá pa
ra poder responder la ofensiva aprista en los primeros meses
de Gobierno. La disputa con el hPRA se hará en el terreno de
ganar a las masas, de organizar, al pueblo, de evitar el parale
lismo y ganar mayor espacio político a las organizaciones popu
lares. No se trata de la forja de una oposición sin programa,
ni tampoco de una oposición sin tomar en cuenta qué aspectos'
permiten desarrollar las potencialidades de la
ción popular. En este sentido ; .debemos tomar en cuenta los si
guientes planteamientos tácticos. “

moviliza -

a) La centralización y unificación del campesinado peruano en
una sola central sobre la base de la CCP-CNA-CGCP. Este -

objetivo debe concretarse con la fusión de las federaciones
agrarias,' ligas y oomités de productores, a la OOP, que ya rea
lizarpn la imificación en sus provincias y departamentos. “
Esta es rnuna tarea que debe ademaís hacer efectiva la afilia -
ción de las federaciones a la CGTP es los departamentos, cami
nando a.la central única de los trabajadores del país.

b) fortalecer el frente agrario expresado en el CUNA. Hay que
ganar la hegemonía en la^mnducción del frente y ampliar su

capacidad de negociación conél gobierno aprista. Estamos en el
camino del segundo Congreso CUNA y allí se debe producir una -
confrontación con las fuerzas apristas. Nosotros debemos asumir
una táctica de forjar un bloque -que equilibre las fuerzas
tas.

apris

c) Las coincidencias .con el iJPRA se hará a partir del cumpli
miento del Acuerde Nacional Agrario. No se trate de que -

en el desarrollo de la oposición se trabaje con aliados dere -
chistas, sino de forjar oposición a partir de la movilización
por el cumplimiento de los acuerdos del ANA.
miento como lU en comités de productores que lideraron el movi
miento agrario en el gobierno 'belaundistai hay capacidad de “
organización en '.las cooperativas y el proletariado
Será a partir de la acumulación de fuerzas políticas
que podremos estar en condiciones _ ;
desenlace del período político.

Tenemos asenta -

gricola.
en^'n ampo-

favo rabies para el -

a

d) Hay que debilitar y derrotar al gamonalismo y al poder lo
cal reaccionario. El campesinado pobre, las comunidades -

campesinas tienen que ampliar su espacio político; se debe, por
lo tanto, fortalecer nuestro trabajo organizativo en las ligas
agrarias, federaciones campesinas, porque es a partir de ellas
y de la lU que podemos detener la ofensiva gamonalista.
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d) Desarrollar la contradicción de los productores agrarios
con las empresas monopólicas de la agro-industria; sobre to
do a partir de los acuerdos del CUIU? esto nos debe permitir
ganar aliados en el sector del empresariado agrícola c_
ble a las demandas de precios, créditos y protección de
producción nacional.

sensi -

la

e) La lucha^pbr Gobierno Regionales sobre la base de la par
ticipación de las organizaciones agrarias y populares, T

así como de un plan de Desarrollo Agrario, nos debe posibili
tar ampliar la capacidad de ludia del campesinado, así como”
ampliar la lucha política del campo. Es para éste objetivo-
que debemos seguir los trabajos en los Erentes de Defensa ó
Frentes Cívicos.

La táctica del partido en el campo requiere, sin embargo, de
un elemento central; la organización del p<artido,. La tarea
de la Comisión Nacional Campesina en la organización del par
tido en el campo resulta pues siendo fundamental. Esta
la herramienta con la que lograremos que íí lU, como frente r
revolucionario, cumpla unitariamente con estas tareas.
Requiere también de la capacidad que tengamos de pon'er
CCP en condiciones de liderar la oposición dentro de
rrecta política de frente.

es

a la

una co-

.  . No se trata de realizar acciones
aisladas sino de estimular la movilización conjunta de los
productores agrarios. Para esto debemos contar con una pla
na dirigencial que sepa liderar el movimiento agrario.

Hemos considerado la necesidad de realizar el Sexto Consejo
Nacional de la CCP que renueva parte de la dirección na -
cional y construya una fuerte dirección intermedia.

Requiere también de la unidad del partido; unidad en la tác
tica frente al gobierno aprista y unida^,. orgánica mediante -
el respeto de las normas orgánicas y dt^n. la dirección parti-
Q-Q.r'lcl •

COMISION NACIONAL CAMPESINA

Mayo, 1985.•  • «
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T^VR-PIDO UNIFICADO MAHIATEGUISTé

SECRETáFJÁ REGIONAL OAMPESINA

A PROPOSITO LE LA RENUNCIA DE EOLQÑA.= RESTABLECER

^-ggig|grgI_HA Y_A LTERm TI VA S

1. LA SALINA DE BOLOÑA ES UR ALIVIO ;,PERO

la, salida de, Boli~-ña, dede' ser tomada como un alivio para los trabajadores» -

productores y pueblos del Perií. Debe servir para dar un aliento justamente a

una propv.esta glcbalmentealtematiya al neoliberalismo salbaje que práctic'5.

Pensar que puedan ocurrir cambios significativos en el actual Programa peonó

mico, porque ya po está el Señor Boloña ;al mando del Ministerio de Economía

y Einanza.:, es como soñar que en S.L, con la caída de Abimael Guzman, cam —

bien la di:'ecci'~nalidad de ,su estrategia y susmétodos, .sin comprometer su -

existencia come un sólo P.

Es-tá visión no debe servir para arriar banderas  o caer en derrotismo. Debe -

^servir, inisitime s, para construir y promover altemati-vas bajo distintos ee

cenarios, que sean átiles a las organizaciones y sectores prpulares democrá

ticos y patrióticos que empiezan en dificlísmas condiciones a retomar su pr¿

•tagonismo en la actual coyuntura.

Estamos convencidas que en tanto no cál^ien vradicalm.ente el mexielo neoliberal
el grueso del sector agrario no ti e.ne •’-iabili iad, S.5 deci

lidad de recuperar su rentabilidad y contar con nuevos recursess para su tec-

nifácación y m odernización. • '

2. EL GOBIERNO NEFÜJIMORT YA SE COMPROMETIO ANTE EL EMI CON NN PROGRAMA BGONOMI

CO 19S3-1995.-

SegTÍn el propio Ministerio de Economía jr Finanzas, en un documento publicado

el El. Per'uano el 18 de Diciembre de '92 qne contiene .los Hneamientos básicos

del Programa-Beenómico preparado para la firma de un acuerdo con el 'PM!, la -

'polítióa monetaria y crediticia continuará teniendo como objetivos ”el con —

trcl della inflación y ia obtención de unabaléinza de pagos viables”. Asímis -

sa evitará pn lo posible reducir el encaje y la'creaciónmone'fcaria se li-

mi'tará estrictamente a la in'teiv'ención del BCR en el mercado cambiarío".

Afirmamos que, bajo este marco mone"bario no es posible restaurar una

crediticia para el sector agrario»

3. PROGRAM'i MONETARIO Y CRE^)ITO DE FOfiE^'TC AGROPECUA RIO,-

Es'tá yun'ta sí le sir^ra al agro, a la economía regional y nacional? siempre y
cuando se entienda que el sector m.rnetario dé la ec*onomía ¿ebe,

te, estar ligad' al sector real productivo.

oPARA QUE?

no tiene posibi-9

m.o

política

necesariamen-

Unade la principales críticas que A'-enimos formulam y.> a la actual polítioa eco
nymica os que, c FROGRirV MOME^^AHIO p.,.

estabilizador del dólar. No está sujeto estrictamente a un PORGRAMA DE PRODUC

CION BASICA E INYERSICr-jS CRITICAS 0 URGENTES.

■ s exclusiv’’mente "visto como «C + ■'

////
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La historia nos .ha enseñado que el financiamientc. del gobierno ha tenido poca

relación con el incremento de la producción, en particularnde bienes esencia -

les com'o son los alimentos, por eso es que dicho financiamiento  ha sido iti -

flaciónario (era gasto improductivo y ayudaba a subir el costo devida). El ex

tremo de está política ce dio en el gobierno pasado.

■4. LA EEGLA QUE'GUIE DEBE SER í TODA EMISION ES INORGANICA (INFLAC lOMRIA) SINO

ESTA respaldada POR UNü BASE PRODUCTIVA CRECIMIENTO.-

Eájo está mismo regla es que podemos juzgar de peligrosa la propuesta moneta
ria del actual gobierno, pues lo único que persigue es sostener el dólar; es
decir, emitir dinero nacional-soles- para compra^ dinero extranjero-dólares

♦

• que ingresa al sistema y que escapa del contrcll de la autoridad monetariaíj
EMISION ^ ¡ijGe:N£¿¡NICA.en resumen^

Lo único que se está produciendo es 'lá acumulación divisas, que en definiti-
significa el aumento de la masa monetaria sin ningún efecto directo so -

bre la producción. Por tanto, la emisión que se viene haciendo con el actual
Gobierno para evitar cus ,1a cardad del dolar o su aumento controlado, tiene
todo el peligro ¿e ser potencialmente inflacionaria, debido a que no c«ires-
ponde exclusivamente a la satisfacción de un aumento de demanda de dinero, -

cródita, entre otr'''s de los sectores productivos sino todo 1> contrario-para

los "agentes especulativos"

• va

5. PRIOEIZAR LA EMISION PARA COMPRAR DIVISAS QUE SE UTILICEN PARA REACTIVAR LA

PRODUCCION AGROPECUARIA.-

Teniendo claro el contexto que hemos descrito, estamos,convencid os que una sa

■  ' lida así se puede resumir en HíITIR PARA COIIERAR DIVISAS QUE SE UTILICEN PRO
■• DUCTIVAMENTE. . ' -

Para operacionalizer esta propuesta se debe seguir los siguientes pasos s

a) Elaborar anua.lmente un Programa de requerimfent-^ de insumos básicos y -
bienes de capi'tal-respuestos* maquinaria, etc .-importados necesarios para
la producción agropecuaria. Tiene que se sólo importados para que la masa
monetaria que se utilice nc precione internam.ente. Lógicamente este pro

grama puede desagregarse trimestralemente o menaualmente.

b) Se gestione vía BCR (con gamntía de las reservas) la importación y -eredi
to de dichos requerimientos de insumos y otros bienes.' El Plazo del crédi
to debe ser mínimamente- de seis meses de gracia del inicio del repago, -

para permitir que se produzcan los reusltados productivos en el sector -
agrario (En tiempo de cosecha),

o) Generada la producción, el BCR emite contra el valor i.e realización de di_
cho producto. ’ .

d) Los cam.pesinos y productores agropecuarios obtienen ingresos por la venta
de su producción, dinero que retotna al BCR para lacompra dedivis as, lás
mismas que salen al exterior para pagar el crédito de importaciones.

/////
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6, REESTRTJCTUmCIOM DEL PP-JESUPDESI» GEHEiLAI. HE HA REPUBLICA, REORlSNl^^CIOU 1®!.

■  ̂0% DE LOS RECURSOS PROGRAFmDOS FARA SL PAGO, DE LA BEDDa EXTERNA Y DEL 2*%
DEL- PROGRAMA DE -píVIERGENCIA á)CIAL,-

AfíTmamos que se deben pastergar aquelLos gasto» ti »ne menor pnorx/Ud ~
productiva frente al sector, Hablamos d'e los. Gastos para el pago de • -
tev?l^s^lB*^^^eí^el8rS #M^3iálrS"^qfie^5á®r;¿á.uda por iiapust.s).

PRIMERO ES EL AGRO: Y -NO LA DEUDA'  El plnateamiento que hemos sotenido es que
EXTERNA. Proponemos reorientar '^0% de los 1800 Millonea -d® .l,S-»loa:4>ae-que pa-

19.93 éetán oOneignados para -el saryi-ei/» de la deuda en' el Preupuest# Gen£
laRepííblica. Esta vocaci<Sn de reinserción el Sistema. Financiero Inter

sin íerpetar la soberanía nacional

ra

.  ral de

nacional practicada por el Señor Boloña,
4

tenemos los peruanos, la tienen res.y el Derecho alcProgreso y a la vida que
Decreto Ley 25984 de Bquilibri» Eiñanciero del seqter pilbli-

disponer hasta el 5.58 % del PBI.para el
el Programa-de fínergen

paldada por el .

co para 1993. este DL autorizan
pago de la deuda - externa e interna, mientras que para

consignan tan sólo el equivalente del 1% delcia Social en el presupuesto se

PBI, aproximadamente 800ü Millones de Dólares.-'^
m»nt* fij» del 20 % del JPrSostenemos que hay la necesidad de destinar un

giama de Emergencia Social al finanéiamiento del crédito productivo para el
sector agropecuario.

7. RECURSOS DE LAS SOBRETASAS ARANCELARIAS A LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PI.
NANCLAR EL AGRO.-

fáctibieerestituir la política de sobretasas--■  Sostenemos que es necesario y
Las que han existido hasta mediadas de Octubre de 92,

los productores agropecuaries nacionales, per-
^rancelariap variables,

siendo las propuestas por

mitían una-recaudación de 105 Mdllones de Dólares anual eq. A partir del 2t
Octubre de 1992 mediante DL 25794, .promovido per advalerem .FOB para el

favorecieren a

no

de

Maíz y sorgo importado. Luego siguieron otros dqcretog que
de aceite de sdya y leche en pelvo. Por estas medidas qué -

de la Leche E—
los importadores

lf os oligopolios polleros^ de aceites y grasas . yavorecen a

vaporada (ikeda, Nécolini, R»mero, -Rodrigue?, Honda y otros), vía el .aran.el
al valor del 10 % se recaudará sólo 64 Millones de Dólares, sin que siquiera

beneficien los consumidores como es el pretexto que permanentemente expo-
" nen. Es decir, Boloña y Fujimori le regalan a .los más ricos del Per^í que ne
gocian con los laimentos importados .41 Millones de dólsrres, r^itirándose
la protección que siempre han recibido de los Gobiernos de turno.

se

generaliza esta sobretasa fíat'‘del ir/o, coffio son los doseoo reiterados
reducirían en : el arroz del 23 al

Si se

de Boloña, entre otros las sobretasas se
de 4,0 a 10% y trigo del 3? al in%. Les efeotos negativos inmedia10%, azúcar

tos serían.myores para el arros y el at&ar, oUyos precios internacionales
los Últimos 18 meses. Ni que hablar de laestán , en los niveles más bajos de

lá colombiana, además se ve fauiorecida por cont^ra^ndo.papa, que como
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IiA POLITICA FISCAL? DEBE SEHVIR 'TAMBIEN PASA LEVANTAE, EL AGRO Y POR’ESTA VIA

^LCAN2AE EL DESARROLLO REGIONAL Y-NACIQNAL.- ,

Por concepto del Impuesto Selectivo al C®nsumo, ISO, que gravan principalmen
te a

1,000 Millorjes dedóláres» Poi' ejemplo para la gasolina de 84 Octanos se paga
te hadta el 51 de Diciembre -del añ« pasado 13^% po^ ISO, este año se pagara

Lo que no sabemos eis cuantas veces esté ano se pagar a ii8?á« Lo que n*

sabemos es cuántas-veces y.te- que montos pretenden seguir subiendo los con -

■ bustibles» ■ .

Como ■ aspiremos' a un ̂ ej^rrollo arm6nico,>j doníe el aparte del uso y trnsforma-
ci6n fie nuestro recursos naturales jueguen

10 % de lo que - se recauda por concepto de ISG sirva para incrementar el -
de Pinanciamiento pára resituir el ocldito de fomento agropecuari».

la*gasolina y combustible,' la caja -fiscal recauda anualmente cerca de -

un papel clave, proponemros que -

un

Pondo

• • • •

8.

Mayor raz6n para justificar está propuesta la tienen'l®s campesinos y produc
los pueblos -de la regiones GRAIJ,'tores 'agropecuarios Y forestales con

LORETO, y ÜCAYALI, aunque todos sabemos que al pagar pasajes y fletes por
^ "nuestros insumos y consechas, todos en el Perú pagamos el ISO.

■ 9. LA BANCA COMERCIAL

ALIMENTAPJA Y LOS A GROEXPBRTa D¿)RES

.. REGIONAL Y NACIONAL.

LOS PROVEEDORES PRIVADOS, LA INDUSTRIA AGROPECÜA RIA ,AGR0

DEBES CONCURRIR AL PINANCIAMIENTO DEL AGRO

a mecanismos de concerta -Afirmamos que e.s p'osible e indispensable recurrir

ci6n y. de plañí ficación de'mterática qué perfdtán ;
. •

*&) reducir estaíionalment e los encajes al sistema bañe ario, -permitiendo que
los recutsos'liberados se ‘destinen, exclusivamente a:l agro. Esto espteial

mente para, "los depúsi^tos en moneda extranjera cuyo .encaje llega boyal 30%*
comercial cumpla periódicamente.b) Concertar y planificar, paja que la '^nca

'y según regiones para/que sps colccaci-ones correspondan equivalentemente - ,
al volumen de las captaciones de recursos,

c) Concertar; |)arS,*qLie .Jas empresas agroindustriales

exportafiores aporten con tecnología para 'sistemas de riego, genética • eré
dito directo entre otro^ a los productores de los valles y regiones

los que directamente trabajan. ,

Afirmamos,que por no.haber tp.iicad» parte de e stás orientaciones de política
económica, es que en 1992, hemos vivido el peor año agrícola ^.el siglo, tan
sélo equiparable al de 198.5. La diferencia está en que'uno lo promovió, al —
fundamentan sm o libera,! del Señor Bol oña-'y otro fue- obra de la-naturaleza.

,agroalimentarias y agr*-

con -

Creemos que con estás orientaciones se pueden ñermitir mejores, oportunidades
y condiciones productivas para el a gro nacional. Deben ser difundidas o con

frontadas con otras'aitermtivas para permi.tir .nueVos impulsos y una nueva y

la organización campesina y agraria, así- como para evitar lasrenovada fe a

frustmeiones que pueden orginar el cifrar expectativas en Cajas Rurales,
;  //////....
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cierto necesarias pero hoy atsolutajr.ente desfinanqiadas. No es casual

que el punto 22’del Prograna Ebonómico '950-95 presentado pro el Señor
La reforma del sintema financiero continuará. Los ̂

por

Fujimori al F1>^I diga:

Bancos estatales de fomento han cesado sus operaciones y la liquidaci6n
remanente tendrá lugar en ■1993”* í'ara ell''_ ende los activos y pasivos

ejericio de la dictadura,que representatanhen dado el BL 25879 por el _ -
autorizan a'la SUKAT a adquirir inmuehles de los Bañaos Agrarios eque

Industrial y mediante loe Decretos Leyes 25961 y 26138 autorizan a la Co
;  Bancos de Fomento Agrario, Industrial y Minera

a la Casa Militar y al FONCODES, respectivamente. ^
misión Liquidadora de los
a transferid los bienes

Para tomar nota el líltimo LL fue dado el 30 de Diciembre cuando ya había
Constituyente Democrático.juramentado la directiva del llamado Congreso

Al parecer, sin pausa y sin humanidad, persisten en susplanes de usurpar
querido por los campesinos, pequeños y medianos productotes

también, en el nuevo Código
el bien m's
agorpecuarios í La Tierra. Esto se treluce,
Tributario o en las voceadas leyes de privatización de las aguas y de - ^
las histórfeas tierras comunales', pero estos son temas para otras notas.

Piura, 16 Enero '93.
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PARTIDO ÜNIFIGADO
MARIATBGÜISTA

BBCRETARIA REGIONAL*
CAMPESINA

APISTES SOBRE EL MOVIMIENTO CAMPESINO REGIONAL

MOVIMIENTO CAMPESINO Y VII GONGRISO FRADEPT,-

En nuestra Regifo el campesinado constituye la Clase Social eje en el movimien-

pepular. Así lo demuestra su significación social, económioa y política, así o*
la historia de las luchas desarrolladas «i. las di timas décadas. Ello no .nie-

el papel y aporte que les corresponde a otras clases y sectores en las cua -

les el partido debe desarrollar y desarrolla trabajo.

me

ga

ABRIL .~ DE LOS 41S5 AÑOS DE LA COMUNIDAD DE^ A LA Mi

ditimo de la gestióh de la Junta Directiva de la FRADEPT (enEh el egundo año y
^ I •

cabezado por Beto López), la crisis del gremio regional se habí profundizado y -

su representación cada día era menor en relación  a la mayoría del oampesinad#, e
se había conve"'*^ido en* un instrumento de usufructo de un grupo de "Asesores P<lí.
ticom"ni que utilizaban el gremio para fines principalmente personales y ijartida-

rioa

Eh el plano político nuestro gremio, en vez de asumir cceria y responsablemente

la defensa de los intereses agrarios, se convirtió en furgón de cola del Gehi^r-
ns regional y nacional, llegando a la conciliación y tru.icióh de las causas de - '
quienes representaban. i

- íkv medie de este panorama de crisis, él 13 de Abril de 1,991, »e celebró él 415'

Aniyersario de la Comt^idad Campesina "San Juan de GatacaesV ha propósito de éi[
te el,día 25 y 24 de Marzo la decretaría Regional Campesina realizó un mpliadrf

y la determinación política que se acordó, fué la de organizar un Porum sobre Co
munidades Campesinas',' para analizar el D.S. 011-91-AG y centralizar el Movimien-

t# Campesine para enfrentar en mejores condiciones la ofensiva neoliberal del W
bieme. Debemos señalar que la FRADEPT no se había pronunciado sobre éate D.S.

Al f^rum asistieren pocas Cemunidades y hay que precisar que la concurrencia de

Catacaos fuó mínima, la dirigencia ni lela propia Comunidad anfitriena es decir

había prestado la debida atención y políticamente la ÜDP poco aportó. La mayor -
representación en el evento fué la delegación de "^anto Domingo y Alte Piara. A -
pesar de lo que en asistencia significó el evéhte, la decisión política era céné
tituir un CcHiiité de Lucha, sebre la base de les gremies asistentes y así Me que

constituyó el Comité de Lucha .con : La Comunidad de Catacaos, la Central de -

■‘Rondas de la Sierra Central de Piura-CERCOSCP, La Liga •Agraria de Huancabamba y
el Cdinité de Lucha ael Alté Piura.

se

La primera acción que él Comité áe Lucha realizó fué la Movilización Canqjesina -
del 50 de ‘“bri'J. el eje principal de ésta acción fué contra el D.S. 011-9I-AG que
atentaba contra la tenencia de la Tierra, además se levantaban reivindiqaciones
ccano í Ejecución del Pr'^y. Hidroenergético del Alto Piura, autonomía de la Cémun¿
dades Campesinas, derogatoria del D.S. 012-88 -IN, no al recorte de la rentas a -

^// ó... •
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las Regiones» no a la privatización de DSTECOPIMA, créditos,- fechazo a las !Ea.r¿

fas de agua elevados.

QUE SIGNIFICO LÁ MOVILIZACION DEL ABRIL *91.-

Gran Movilización Campesina significó:La

a) Alianza en la lucha entre los campesinos de la Casta yde la Sierra,
-b) Sirvió para afirmar y dar legitimidad a la Directiva de la Comunidad de Ca— .

tacaos, que luego del truinfo de la lista, verde, los sectores derrotadas (Mé
chistas, apristas, etc.) iniciaron junto con la Dirigencia de la PRADEPT una ■

Campafía de desprestigio y desligitimización.

e) Debemos señalar también que relacionando la poca asistencia de comuneros de -
(Atacaos al Porum del 12 de Abril, tuvimos una posición defensista y pedimi»-

decir éste acto de masas rabazó nuestrata de la contundente movilización, es

espectativa^ asistieron más de lo que pensábamos.

d) Nos peimitió demostrar que la dirigencia.de la PRADEPT,. p^r su conducta ceñei, „

liadora, habría perdido capacidad de convocatoria  y ésto fué evidente caand#

ellos convocaron a una movilización para el 10 de Abril sin, el éxito espera—,
rídicul* 8Ídado que sólo concurrieron unos 150 a 200 campesinos, esto esde

aproxinadamente 2,000 comuner^'s que se movilizaron el 50 de
,

lo compaiamos con

Abril.

Díl COMITE DELUCHA AL FRENTE DE DEFENSA.-

Es evidente que después de la exitosa movilización del 5^ de Abril, el Comité de
Lucha, lejos de funcionar orgánica y regularmente tuvo una acentuada degintegra
ción. prueba de ello es que los meses de mayo, junio y parte de julio, na tuve una
efectiva labor.

La^nferencia de la ‘^ecretaria Regional Campesina (20, 21 Julie '9l)* evaluande
la'situación del movimiento, acordamos reactivar el Gómitó de lucha e impulsar

la Constitución de un Frente de Defensa y Desarr'^;ll del Agro Regional, viste el

problema álgido del agro y la inoperatividad de PRADEPT,

•  la Conferencia Campesina del P. acordó impulsar s«bre la base del Cemité de Lucha
Frente de Defensa y Desarrollo del Agro Regional, parael 11la

constitución de un

de-'Agosto en la Comunidad de Catacaos, para el impulso de éste acto de masas se
hi¿e'coordinaciones con el MAS y UDP, quienes al final no se lajugaron.

El evento contó con aproximadamente 250 Campesino procedentes de la Comunidad de

Catacaos, Sierra Central, Alto Piuraiji Sullana, Huancabamba, y Sechura. Si bien es
cierto que más que una asamblea informativa, sin haber existido un debate progra
mático, el objetivo político^ fue constituir la Comisión Organizadora del Frente -
que quedó de la siguiente maneras

: Luis More gandoval

s Carlos López Jiménez

Rosarió Melendrez Beimeo

s Catacaos.

: Sierra Central Piuia.

t Huancabamba.

Presideite

Integrantes

CDI - LUM



: Humberto Rimsicuna López

Juan Turne Pingo
•»«»

Luberly López Escalona

Santos Arsela Morales

Policarpo OroSCO Mogollón

• Cecilio Vilchez CHero

Seferino lüme CHunga

Jorge Silva Pusma

i -iilto Piura.

í ccp ■

f Morr*pón.

í Sullana

í Alto piura

s Sechura

: :Sef-hura

s Huaneabamba.

de Junio y Julio el problema .'“grario se había agudizado y la Bi-Entre los meses

rígencia de la PRABEPT queriendo aprovechar el desspntento campesino convocí a
movilización para el 26 de Julio, el Comité de Lucha sebre la base de la C.una

Gatacaos, acordó asistir a la movilización oue *envecaba la PRfiBiTT»munidad ae

roant^eniendo su perfil propio, la FEABEPT no tuvo capacidad de convocatoria y la

comunidad puso todo el contingente, siendo manipulados a su antojo por la Biri
gencia PEADEPT,

La presión de la bases a través del FRENTE y la crisis al intern* de la Birigen-
^ia de FEABEPT y la intervención del CIPCü obligaron a que un sector de la FRA-
BEPT asuma una posición dicrepante y de ruptura con el sector mochista, que pre
tendía sacar un congreso clandestino, sectáreo y manipulado. Las dirigentes ¿isc-

hista eran» Beto López, Jorge Aréval», Luis RLafri*,crepantes con el sector

Eladio Paz, Lorenzo “^antos, ""rancisco Barrete, éstos por intermedio de Bet» Lé-
pez le plantearon al c. Uarl's

moc i’

pez (Bel P.), la p sibilidad de postergación dT '

del Congreso y la reestructuración de la Comisión Organizadora, cuya propuesta -
el aval del CIPCA (El CIPGA envío.a Beto y Marleny Castillo con Camio

conversen sobre el asunto con Carlos López)-, nues.jo
contaba con

neta a Sto. Bomingo; para que

tra. evaluación sobre está propuesta de éste sector, lo catalogábamos como una mp-
nidbra del mocho.

reestructurar la CcHnisión, la JuhPara fornalizar la postergación del Congreso y

ta Birectiva de FRABEPT convocó a una reunión el 19 de Setiembre, que por un o
to ganó la propuesta dé Beto y Areválo para postergar el Congreso y elegir la Co

Asamblea. Por la tanrde del mismo día en reunión sost enidamisión organizadora en

el CIPGA con presencia de gremios,.centros y partidos políticos, evaluando,
acordó sacar un pronunciamiento páblic#

en

los líltimos acontecimientos en FR/iBEPT, se
91), en dónde no sólo se postergaba el Congreso, sino

convocaba a una Asamblea para el día 26 de Setiembre, para elegir la Comi-

(Tiempo y Correo 20 ̂ et.

que se

sión Organizadora del VII Congreso, además se desautoriza el encuentro de Mujeres
día del Congreso lo estaban porgramando hacer, de igual formaqUe para el mismo

desautorizaban el forum.que-organizaba el CEEGAB, ¿¿^5 desbarataba la estrategia

del Asesor Tkfur, que también es defenestrado. de ese cargo publicamente.

.«*1
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AgAjgLEA _ del'26 DE. S^.£^p_Y^EL_CA^IO_gE_LA _CQRRELA GI0N_gg_j:gERZ4S.-

el partido discutíamos sí la impulsa-G«nyocada laAsamblea del^26 de Setiémbre,
señalábamos que era un miniccngreso. En.el poco tiempo que disponía la

en

bamos o no,

impulsemos desde nuestras bases. Esta Asamblea, contó-aproximadamente con la asis -
- > ■■

tencia de 170 Delegados, de los cuales un promedio de 120 erán ^c. bajo-orienta
ción nuestra (Santo Domingo 23, Ülto Piura 42, Catacaos 38, otros 17), es evidente

de la Comunidad de Catacaos, las cosas no andan bien, en el Forum del 12 de - *
Abril, en la -“samblea del. 11 de Agosto y en la Asamblea del 26 de^Setiembre han -

es materia de evaluación.

que

tenido poca participación, lo cual

EL acto^gremial del 36 de’ Seti'embre, si bien es cierto que eramos en lo orgánico
permitió que todos nuestros objet^

hemos conseguido el, objetivo político
en ia coordinación no nosuna mayoria, errores

v«s planteados se plasmbíi, sin embargo.

de traer abajo la Com.isión Organizadora que había impuesto el Asesor láfur, y he-
demostrado una voluntad unitaria y no hemos impuesto una hegemonía burda. Al «

final de la Asamblea de acuerdo a la composición de la Comisión Orgapizadora, eva
luábamos que estamcís Orgánicamente en una marcada minoría y ponía en riesgo núes -

objetivos respecto al Congreso (En está evaluación estuvo el c. Eumi)»

mos

tros

El sector mochista como respuesta' al comunicado que saco la FRADEPT el 20 de Se -
la Asamblea del 26 de 'Setiem-bre, saca-

firmado por 09 dirigentes, donde prácticamen
tiemb-e postergando .el Congreso y frente a

.un comonicado *el 0,1 de Octubre, .:ron

te deVc.onocían la Comisión organizadora y el rfb convocar a ningón evento en lo or
Ih coiiducción del Movimientogánico planteaban que los gremios intermedios asuman

Campesino &gÍonaÍ, en la práctica éste sector de dirigientes abandonaba la PEADEPT
con propuestas rupturistas. A partir de esto s.e modifioa el panorama y la córrela

'¿a bloque'de’todos contra el Mocho, todos por la 'üni_ción de fuetzas, se articula

dad, todos por la democracia, todós por la renovación,' el factor de contradicción
el sector mochista, había abandonado FR/iDEPT, esto qbligáprincipal que era a asu

mir otia táctica frente al nuevo espect.ro politicé.

■  Al abandonar PEADEPT, éste sector "mochista", la Comisión arganizado.ra del Congre
o varía, en dónde nos coloca en mejores condiciones pára enfrentar el evento, 1%

comisión recoge para él Temario propuestas que vía .el Frente hicimos el 30

de Setiembre en el Diario Correo.

La ̂ omisión Ejecutiva del Congreso quedó como sigue

: Egberto López Jiménez (PSD).

s Mario Mogcol More b

í Carlos diópez Jiménez (PUM)

; Jorge Arevelo Acha

i  -Luciano .Culquicóndor

5 Juáln Tome lingo

s

nueva
0 .

Presidente

Vi c e Pre si d ent e

*  Secretario

Tesorero

1er. Vocal
•f'

2do. Vocal

Con el Comunicado del 4 de Octubre que sacan los sectores

sólo abandpnapónFEADEPT, para constituir'una

'  medios (Muchos de ellos que proponen estaban inactivos); sino que ad^emás deslindan

(PIJM) ,

(NP)

(NP)

(NP)

"Mochistas" en donde no

dirección colegiada con gremios Ínter
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Íí
'/mir

con nuestro P

estratigipo, que el P. debe resjfonder con Is' FtrmeBa y claridad posible.

con sus clasicas acusaciones scpionescas y aspectos de c• f arácter

Está actitud divisionista jupto al desmantelamiento delicuenoial que han hecho -

llevándose los bienes de la FRADBPT, a ellos los pone
esto debemos' aprovecharlo para, confrontarlos con. la base y. de. ̂

en las peores condiciones

para -recomponerse,̂

rrotarloe con la mayor cirisis posible y aislarlos políticamente frente al Moví -
'  miento Campesino popular y ante la opinián-páblica. La campaña de aislamiento de

este grupo debemos empatarlo con los resaltados-de la auditoría de la Comunidad -
:  '.1

de Catacaos.

J 'f

EL VII CONGRESO DE Ló PEADEPT.-

Evidentemente que por l.s..resultadas de la Asamblea de.l 26 de Setiembre .en dánde ■,
nombré-la nueva comisión organizador^ con representacién de bases, se yerá ve

nir-un Congreso con una correlación de fuerzas favorables á nuestro lado. Este*-
Congreso obnté con la asistencia de :

Total Delegados Plenos.

1egaaionas.Por_basesj

i ;

se

889

555Merropén y Huancabamba

A yabaca

Bajo Piura

El CHira

Medio Piuia y'^an Lorenzo
Tumbes

De eete cuadro de dele^^ativas se puede apreciar lo siguiente:
,-el 63 % (562) eran campesinos procedentes de la Sierra,

mente ronderos.

229

191

71

57 . ^
08

es
a

decir fundamental-

la más' numerosa fueHaciendo un análisis más detallado de las delegaciones
la que vino bajo orientacién de la Central de Rondas y Com. de la Sierra Gen
tral de Piura, que incluye 4 distritos de Horropén y 2 de Ayabaca, esta-dele
gación bajo orientación política nuestra realizamos una movilización desde el

la FRADEPT, ésto generó eapeí»tativa demostramosEstadio Miguel Grau hasta y

b,-

.fuerza política, que ha opinión de los Centros (ONG's) y otros
,^el PHM, además vale decir que

disciplina y

grupos políticos decían que la marcha j era
lamarote la anoabezan Hugo .Blanco, indría Luna y otros hombres públicos del
P.

cambiar de opinión a mu—La bien ná trida marcha de la. Gen tral de Rondas, hizo
respecto a quién se proponía como nuevo Presidente de la FRADEPT, que

voceaba uno del Bajo. Piura y a partir de está marcha disci-
chos,

inicialmente se

c.-

pllnad^ se cambio de opinión y decían "La Presidencia se la lleva Andino Gen
tml" y a sí fuá que Garlos López salió elegido, a pesar de que en el interno
político no compartísmos todos esa opinión, pero esa .ful la. decisión política
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(Que amerita evaluar si acertamos o nos equivocamos)

d.- La delegación del'Bajo Piura, fue poca y no fué centralizada a pesar, de que

.  la comunidad de Catacaos la conducían cc. clasistas Lajo orientación de la

desde está fecha se apreciaba la debilidad política y or-ÜDP y del P-I.U

^rvica de la Comunidad que posteriormente nos arrojó resultados de s eria -
• 9

preocupación,

e.- La delegación de Tumbes la poca que asistó'fué casi todo bajo orientación -

del P.

f.- Loa"Zorros o*la gente “mochista", eran pocos los asistentes,  y otras fuer

zas ariti-PÜM o anti-TJDP, vinculadas a ¿rivalo, Riofrío,, Beto , Eladio Paz, ’

^  etc. no pasaban de ser entre 25%-30%, ccmo finalmente se reflejaba en las

votaciones.

- La *poca asistencia del c amp es inado costeño que era el eje en acciones y parq
ticipaciones en Congresos anteri-^res (Hasta el '87), en está oportunidad -
fruto de la dispersión y los problemas agrarios, costeños que tienen otra di

námica, se han visto debilitados.

g*

r?-

M/iNIPIESlO AL VII CONGRESO FRADEPT Y EL BESARROLLO_ BEL EVpNTO MISMO.-

. La fuerzas aglutina,das en la Comisión organizadora del Frente de Defensa y Besa-^

rrollo del Agxc Regional (Central Rondas Sierra Central de Piura, Comunidad de - ̂
Catacaos, Liga Agrarai de Huancabamba, Comité de Lucha del ¿Ito Piura, Sefe'rino
Turne, etc.) que habían luchado desde las bases para hacer un Congreso FRáBEPT.di

ferente, sacaron un manifiesto al VII CONGRESO FRÁDEPT, resumido en lossiguiente s

- La Voluntad de renovar y reconstruir la FR/iBEPT.

- Planteaban criterios para una FRáBEPTí - Bemocrát.ica,

- Combativa, y clasista,

- iiutonóma,

-Unitaria, * ■
s.

■  - Renovadla y movilizadcra,

- Juicio ala Junta Directiva anterior,

- Punto'de vist ay deslindé sobre la vi£

*  lencia y la pacificación nacional,

- Punto de vista ípáeslinde sobre Rondas y

Autodefensa Popular,

- Plataforma de Lucha.

Los puntos arriba séñalados fueron expuestos en uir documento verde de cuatro hojas,

entregados a todos los asistentes di Congreso, ese fué nuestros puntos de vista y

deslinde con otras ..fuerzas políticas asistentes al Congreso.

El P. estando próximo a elegir,1'^ Mesa Directiva del Congreso, sostuvimos una reu

nión para determinar loscriterior políticos para la elección y el cuadro que Íba

mos a lanzar,.al interno del P. hubieron dos opiniones: ■

4) Que po lo acalorado que iba a estar el Congreso 'y para evitar que'- nuestro c. Car

los López termine desgastado y como Íbamos a plantear que la nueva dirección
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entonces se planteaba que el Presidente de

Juan Turne déla UDP, seguido de Carlos López. .
sea Carlos L<5 -

• 9de FRALEPT este a cargo del P

Mesa Directiva sea

2) La segunda propuesta fuéque el Presidente déla Mesa Lirectiva,
la cabaza visible de renovación, esta proqfuerzas acumulados y era

puesta ,fué la que se asumió, quedando Juan 'nime'c'omo Vice-Presídente.
pez, por sus

Por las -características del evento, .qu,e, era de ..Unidad, _ renovaciónj de-^
rar confianza en el gremio, el debate en las comisiones no

fué lo más profunda

elc ampesinado salga del evento noposible,, eso trajo cono consecuencia que
políticos suficientes .pam-afrontar la ofensiva neoliberal, ̂

venía proecedido de confrontaciones políticas y gremiales
entre la cúpula "rtiocbis.

con los elementos

ful ion Congreso que

entre los de FRáDEPT y^ sus bases. Las contradicciones
bases’empezó a desinflarse cuando el .^po "Mocnista

divide, aquí la contradicción principal cambia'y un poco nos quizó desubicar

s

ta" de FEADEPT y sus
e

politicámente.

ELECCION DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA.-

ón de la Nueva Junta Directiva, la. Comisión Campe
como P. Íbamos a ubicar en

Estando próximos a la elecci

se reunió para evaluar los cuadros quesina del Pt 9

la nueva dirección, en el debate aparecieron dos propuestas^

. Carlos López, señalándola favor su capacidad.a) Los que sostenían que sea el c /

etc.fuerza social acumulada.su experiencia, ■ ^

b) Y lo oue sooteniamos que eea el c, Císai- Go'^nales, que es un c. con capacidad
tenía stras responsabilidad gremiales, como las tenía Carlos, en la

SU

y que no

.Asociación Agraria de Sto.Domingo y ̂  . la Central de Rondas de, la Sierra .Cen
en el CoPresidente). Además argumentando que

había acordad® que el no sea candidato
tral de Piura (En ambos casos

mité Zona,l ■And.^no C.entral del P.
\

a la Presidencia, caba agregar
■  luntad consciente de ocupar y asumir el cargo.

Finalmente se optó pro el c.Carlos
pitió con el Sr. Modesto Patiño Barrú, de

se

también que de

López y a'la P

parte del c. no había una vo-

residencia de FRADEPT se com
ía Comunidad de Sapillica, quedando'.

la votación como sigues

Carlos López Jiménez 46O Votos .
Modesto Patiño Berrú 14,4 Votos-
DIRECTIVOS ELEGIDOS POR LA

\

— Carlos López Jiménez

PLENA

69 %

31• t • • •

 RIA GENERAL DE DELEGADOS s
(sto.Domingo -PIM)

s Vice-Presidente (Medio y B.Piura-Ind.)
í Presidente

- Seferino Turne
ELEGIDOS POR PLURiRIA DE VALLE i' DIRECTIVOS

- Benjanjin Montero Calle
(independiente')s San Lorenzo

B.piura (I.U.)
(PUM)
(independ.)
(PUM)
(Ind.)

(PUM)

s Medio y

! sCHi ra

í Alto Piura

: Tumbes

: jiyabaca

; Pacaipainpa

— Francisco Rivas Alvines
- Santos írsela Moiales

- Artemisa Pacherrez Lara

Magro Valladares

- Segundo Orozco
- Rolando Merino García

CH.
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í Huancahamba' Ind.

: CHira

: La Unión

Ind.

1 = U.

'  - Entero Peña Peña.

- Mario del Rosario Palacios

\

- Augusto CHapilliquen

Directivos-elegisos Por la Pl^naria de Tumbes:
í Tumbes -PTJM .Mario Fox ¿Iban

Directivos elegidos por la Plenaria de la Costa Fiurana, i

César Gonzales Cruz ; Buenos Aires -PÜM

: La Matanza • -MSPPilimon.Mechat o Ipanaqu e

lirectivos Elegidos por la Plenaria de la Sierra r

Luciano Culquicóndor Paucar

Hoiacio Domador Aguilar

; Ayabaca

! Frias

-NP

-MAS.

Que el proceso eleccionario en las pleparias tanto de costa como de, sierra, v

se presentaron problemas en vista que para el caso de Costa, además‘’del c.
César Gonzales salié elegido el c. Humberto Rimaicuna, pero asumiendo Ha cri

unitario declinó su elección a favor de filimón Mechato (Gente de loste rio

zorros). Similar situación ocurrió c on Andino Central ,donde la plenaria ie

Sierra salió elegido el c. Dimás López Alcantará (Amigo del P.) y declinó a
favor del c. Horacio Domador de Frias (Mas), con éstos resultados permitió

que salga unalista pluralista (Con anuencia de las OKG's), cabe señalar que
*

la UDP con Juan Turne a la cabeza no aceptaron la Vice-Presidencia.de FRADEPT.

TERMINO lEL CONGRESO, SERIOS PROBLEMAS POR DELANTE :

La nueva dirigencia de la. FRADEPT asume la responsabilidad de éste gremio en

■ tiempos'dificiles porque la conplejidad frente  a los profundos cambios del

país, afecta también a los grmmios agrarios de Piura y Tumbes.. La parcelación
de las cooperativas agrarias y la creciente necesidad de las familias campe

sinas de buscar ingresos complementarios fuera del agro, prácticamente han pn

movilizado a la mayoría de organizaciones agrarias de los valles de la Costa.-

Las Rondas- y Comunidades Campesinas de la Sierra, también deramente afec1;adas

por la crisis, pero con una organización vigorosa en Ips últimos años, const_i

tuyen un nuevo actor del agro, que se vuelea en la Región, pero que por si —
mismo no puede, enfrentar los problemas del agro, tiempos dfficiles además por ■

qué la violencia comienza a tocar la región, previéndose sea alimentada por -

la crisis y el aumento de la desocupación en el campo.'

Además de los problemas externos que afectan, el gremio-y sus bases se encuen

tra la crisis fruto de los problemas internos como: Mane.1 o-partidario del gre

mió, aislamiento de la dirigencia- de sus bases, conciliación don el Gobiemo y

.  el'mal manejo de los recursos que generó déseonposición en la dirigencia, es

decir crisis moral.- ' ■ ’

CRISIS DEL -AGRO 1 RESi^ESTA' CAMPESINA.-

La problemática por la que atiavieza el Agro Regional, no es ajena a la probie

mática general que vive el país y en éste Gobierno.aún más se ha agudizado el

prohibía agrario. ,

I
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La nueva Junta Lirecti-va, encuentra en el campo una produce i 6n. recesada encami,

^dPse a ana situación de calamidad, por falta de financiamiento,  factores
climáticos como' la sequía, importaciones, etc. Fujimori mnatenía entrampada -

la Ley de Bnergencia Agraria Nro. 254(^3 ¥ cuando la pdblica en El Peruano,

te el L.S.E. Nro. Olf-92-PCM, dejando sin efecto el art. 5 de la-Ley» ron lo ,
decir lo anula.

UNIDAD DE LÚS PRODUCTORES EN DEFENSA DEL AGRO.- .

n

emi

cuál le desfinancia,, es

Los productores'agrarios comprendiendo la. necesidad de la Unidad, el 17 de Mar
de los- diferentes valles, dieron nacimiento al Comité dezo 18 Organizaciones

Lucha del Agro Regional (CLAR), la constitución de este Comité, fué posterior a
la Movilización Campesina realizada el 10 de Marzo, por iniciativa dé la.Comun¿

de preparación .dad de Ca taca os. "Está movilización fué débil, hubo poco tiempo

(diez días), se pudo apreciar que la cdmunidad de Catábaos movilizó poca gente,
casi igual proporción que la Comunidad de Sechura (Que ya contaba con una dien

tá movilización oportunistamente autoridades déla Regiónrección clasista) aes
•* , .

y de la Sub—región'se plegaron a la marcha, queriendo ocultar la. grave respon

sabilidad que t enían por la nb atención a los problemas del agro.

En esta marcha se anunció el Paro del 24 de Marzo, la cual el P. acordó impul-. .

sarla en vista que eso nos permitía retomar iniciativa, centralizar el gremio y
acortar la distare iai*de FRADEPT con sus bases,comp nunca los medios de comunica .

ción (Coj-reo y Tiempo) dieron cobertura a la movilización y al P^ro en vista de

los serios problema.s agrarios. “ ,

Del Paro del 24 de Marzo pódemós obtener las siguientes conclusioness

- El Paro no fué exitoso, inictalmente lo evaluamos truinfalistamente.

- Én el Paro se levantó reinvindicaciones de los PPJJ,qué al final no participá

ron*

- La participación eh el Paro fué como sigue: En el CHira, los sectores se movi
lizaron bloqueando vías de comunicación, fueron los pequeños productores de

Ignacio Escudero-que están centralizados, los sect(a7es campesinos que antes —
tierras las han empeñado a mono-se movilizaban, hoy son peores dado qu" sus

polios como Agrogesa.

£n'"el Dájo Piura la Comunidad de Catacaos su .pa, rticipación fué débil,
cuantos activistas bloquearon el peaje yluego los dispersaron,

la altura de. La Unión con la participación de Comuneros de Sechura, lo más
significativo del Ppro fué el bloqueo que realizaron

c . los A isj'dól-ii, UiUi!' I U;0.1. .

uno

los Colonos de San Lo

t-r-

s

fué fuerte a

■f .

renzo.

- Se pudo 'constatar una Comunidad de Catacaos débil ydésarticulada.
- La ¿noperancia del P. repercutió en el no éxito del Paro.
- El Presidénte- de la Región f sus empleados salieron en marcha queriéndose

aprovechar de- la, lucha.
- En está, oportunidad" los

político, lo apoyaron.

- Existe divorcio entre los dirigentes y sus bases.

medios de comunicación nos,dijeron que el Paro era ■
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se acabó- Nos demostró aue el espontaneismo

- Existe dispersión e■individualismo- campaña iéeológica
- Todo los miembros del Comité de lucha garantizaronno que sus Bases entren

al Paro.

- ih esí oportunidad el P. perdií la oportunidad de relanzarse con el lide -
razgo de Pradept.

días-:icde haber.ae realizado el Paro(e4-de marzo^A los pocos

Prieto asistió a Piura,en la Región sostuvo
la Pradept,los cuales, presenta -

el Ministro de Agricultura Gonzales
una reunión con los Productores encabezados por

documento de los problemas,sin. embargo,el Ministro no trajo nada novedosoron un

para el Agro Regional. A partir del Paro Agrario realizado,lejos  de que el movi -
estancó y el Comité de -Lucha sa casi se desintegrómiento levante su accionar se

4'

COMUNICADO DEJA F^DE^J_^_MESES_del_^NGRESO

La PRADEPT el 13 de abril de 1,992 saca ún Comunicado zanjando con la
resistenGiai,d&slinde oonla diri —dictadura,el problema agrario,los 500 años de

gencia anterior,y Propuesta de Bnergéncia Campesina.
Este Comunicaclo que zanjaba son la dictadura nos ubicaba dentro de la .

Comunicado posterior de varios gre-posición correcta del Partido,sin embargo un
felicitaban al dictador Fujimori por el nombramiento de ^

Ciro Velásquez,como Presidente de la Región Grau,entre los firmantes que felici
taban al "exelentísimo" Presidente de la República,estaba la Pradept. (que había

desmintió y ter-

nuestia Dirección Na-

mios agrarios donde

Sec. de Economía por el c. Carlos - después no se
firmado el

minamos siendo bien Fujimcristas,quizás recordando cuamdo
'votemos por Fuji). Esta actitud nos ponía ante la opinióncional llg,mó a que

publica y los centros
definamos si estamos o

en

nos

ituación difícil,dado que nos emplazaban a que -
nó con la Dictadura;algunos c. de la Pradept decían

una s

que Ciro era "buen pata" y que

trico,hasta ahora llega»; se c
les hiba.dar S»! 5,000 sol^ -para el Cerco Perimé-

oncilió y nos deshubicamos politicamente.

fundamentalmente el CIPCA ha tenido mucho que ver en
forma han estado influyendo

'ONGs se _as

La s OKGs

el VII Congreso y en lo susecivo de alguna manera
Con el apoyo y participación- de 1

L

el comportamiento del gremio.en

Escuela de PRADEPT ( 25 7 26 abril ) que contó con ,1as justas con
.

desarrolló la
andábamos mal(inelu-9 dirigentes de los .17» desde estos tiemposla asilencia de

a la Escuela faltaron varios dirigentes del P.)
a la evaluación realizadaDe acuerdo'

■  so
l'sta Escuela hubo des- .a

de no llevar ninguna propuesta de Plan de Trabajo de acuerdo acuido del P

nueétros

■  Plan sin criterio político.primó la opinión 'de los Centros y
planes políticos,esto conllevó a qpbjetivos y ue-se elabore un

la moda de la moder-

nidad. ///"/ ///////'////////
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quedó a reformulax y nunca se hisojpor eso hoy
anda actuando de acuerdo al coyunturalismo,

Ese Flan de Trabajo, se

la Fradept no tiene Plan de Trabajo y

decir sin norte.

Existe una

es

Mesa de Trabajo de las ONGs,que aparte de su participación en
c onve rsacionesla Escuela de,Abril,el punto más alto que se logró de la mesa de

las ONÓs fue la realización del Taller Campesino para la evaluación de . la
tareas posteriores que le hubieren peirai-

con

Campaña Agrícola 91-92,pero sin asumir

tido a ERADÉIPT,tener.una propuesta de cédula de cultivo alternativa,conjuntamen
te con un Plan de Desarrollo. " ' ■ '

En los áltimos tiempos' entre Fradept y ONftó está congelada,algunos se -

han retirado de la Mesa de Txabajo(ideco),se requiere retomar el trabajo,sin em
bargo amerita que se elabore una Propuesta desde Fradept,para evitar que al final

’'la modernidad" los centros piensan.terminemos asumiendo lo que de acuerdo a

EL MOVIMIENTO CAMPESINO Y LA GO^NIDAD_DB_GA^CAOS^

ganó la Lista Verde ajus-las elecciones pasadas las elecciones

tadamente.el triunfo ful de la gente del PUM-ÜDPtI'l ,las coordinaciones políti
cas terminaron cuando se ganó las elecciones, .de ahí en adelante nunca se^ insta-

Comisión Política que hiba apoyar a la dirigencia,las cosas marcharon•16 una

como se dice "a la de Dios",cabe señalar además que el Partido en esa zona hace
han hecho intentos de reorganizar y centrali-regular tiempo que no funciona,se

zar la militancia ,sin embargo los resultados fueron va-nos.
íh la Comunidad se han presentado varios problemas:

conciliación con el gobierno- y 4, nivel regional han tenido una- Seguidismo y

actiiud de sostén y franeleo con Ciro Velásquez,expresión de esc fueron los
comunicados a favor de éste.

- Gestión burocrática a espalda de las Bases

- Gestión cuestionada por el manejo de recursos

-Dispersión de las Bases Campesinas

- Falta de Comité Político que ordene su accionar,etc.-

Eh las últimas elecciones

sóla lista junto con la gente de la Lista Blanca,pero un -

de la Comunidad hacia ellos,los ausentó y éstos hicieron

1 resto de*fuerzas(zorros,cambistas,apristas,pepecistas,etc)

de la Coraunidad(20-l¿‘-92) existió la posi

bilidad de sacar una

maltrato del Presidente

una sola Lista con e

el resultado fué una derrota: Lista Blanca 6,480 votos y- 4»066 de la lista verde.
Jd P. en la lista ~ »erde sólo llevaba un candidato (Namu<^he) de tal manera -

la UDP lideraba todo,el apoyo que se dió para la campaña.  - fué
Una particularidad que hubo en. éste proceso

poco se la jugó y

mínima vía la ínovilidad de Fradept.

electoral fué que

■ apoyen ni se metan en

munidad" etc, que

confrontación fué política.

propios camlos

la Campaña, c

ellos solos arreg

aradas no aceptaron que los "políticos
que hace Luna en la Co

no

on.esa lógica decían

laban sus cosas,hoy lamentan ,dado que la -
/''//////V///////'/

í-

t  t
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La Directiva que ha ganado tiene liderazgj) aprista,pero ed su interno
jcuyo punto de confrontación entre ellos,es la’ titulaciónestán losS'-zorros

de los te?TÍtoriqs comunales ,que en el transcurso de los días vía el CCD
íhjimori va promulgar. • ;

La situación de la Comunidad es difícil,la nueva, dirigencia diligencia

encuentra crisis por todo sitio,han comenzado una ofensiva cántia los traba -

jadores de la Comuna,en contra del Dr. Mario. More que dirige el Programa de
Salud. Han-suspendido las labores de los trabajadores hasta nuevo aviso ya,,

están hósi-Mario Nore le han quitado la Camioneta del Programa,de Salud y lo
' tílizando y haciéndole una campaña -de desperstigio em vista además que es Can

didato a la reelección en el Concejo de Catacaos.. ,Actualmente los trabajadores
atención a susestán Realizando'una olla común frente a la Comuna para exigir

problemas y su estabilidad. El domingo 17 tienen Asamblea

"varios problemas. La Lista Blanca obtuvo un contundente triunfo en el Ih^llán
*  y Cura Mori y e.'i los Sectores cooperativistas(estos una gran parte están por
la titulación). La Lista verde ganó en el ceroadc de Cataca.os y en la i-irena-.que

tradicionales de la Lista Verde,se ganó en Loma Negra,Casa Grande,Río ViejO,
Alto de-los Carrillos,Vicchayal ,etc. pero aún con todo en todo los Distritos

una mésela de todos contra la verde.

la Comuna para ver

son

ganó la Lista Blanca ,que era

REFLEXIONES FINALES.-

Si bien es cierto de que la coyuntura por la que atravieza el

país no es nada favorable, y que varias dificultades han limitado el trabajo —
embargo de bienes, cobros (Agua, Luz, Telegremial de la FEADEPT, como juicios,

fono), el problema central es que a pesar de tener un íiagnóstico sobre la sitúa
ción nacional, no se tenga claro todavía a'que tipo de'FR^'-DEPT apostamos, sobre

su re presenta ti vi dad y liderazgo (pequeños, -que productores se quiere afianzar

medianos agricultores), y tener una propuesta de c'omó integraíl y que hacer con -

los productores de máiz, algodón, arroz, ma.ngo, ’papaya, café, para? que hacer
con las Rondas, como convertirlas en un instrumento de poder, etc*. .

•  , En dos años de trabajo de la FRADEPT no tiene un Proyecto. Ins

titucional y en base a esta formular un Plan Integral de Desarrollo con objetivos

y metas claras, que aba.rque también aspectos de Proflucción, Comercialización, -
Agrbindustria, Exportación.

^  Tiene-que haber un Plan de fiRaciamientq, intern.o y externo,
lo primero, vía la ^eneraci^ón de recursos propios (Servicio de Comercialización, .
etc.) y por la Cooperación Técnica Internacional, para esto, lo primerp^que de .

.debe buscar es reduperár la credibilidad.

Por otro lado la FRADEPT, ha perdido el espacio político que

le correspondéa. Lo ha perdido en lós'medios de comunicación, noha dicho nada so

bre la elección del nuevo Presidente Regional (Martínez Otero), sobre la rpsstruc .

tuiación de FONDEAGRO,_ sobre quehacer a mediano  y .largo'plazo con la ^a^j^a^s' Rura-
• • • • •
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ta^, hace cuanto tiempo que' los medios de ,informaci6n no -les (Guales su propues

dan a conocer algo sobre la FRADEFT (4“5 meses).

El no contar cuando menos con un Manual de Organización y Punciones y un Plan de

trabajo, ha permitido que las respuestas que ha tenido el gremio, sean expntáneas
e inmediatistas, sin una proyección a largo plazo, en todo caso lo que hubo fue-

buenas ideas y esfuerzos aislados qu.e se han podido plasmar en nada concreto,

conversaciones con las ONG's, fue

ron

El punto más alto que se logró de la mesa de

la realización del Idller Campesino para la evaluación de la Caíipaña igrícola
sin asumir tareas posteriores que le hubiesen permitido a la FRá -

propuesta de cédila de cultivo, alternativa al arroz y algodón, -
'9l-'92, pero

PEPT tener una

conjuntamente con un Plan de Desarrollo.

La responsabilidad de todo esto, y con esto coincide la rayoría, recae sobre el
P., ouB con la estrategia de copar organizaciones  y demostrar presencia, cumpli -

do este objetivo no supo que hacer después con el gremio,

afirmó el trabajo y liderasgo de otroa s compañeros (C.Gonzalos, S.Arsela,No se

Benjamín Montero, etc.), que con una buena experiencia campesina, prodrían ha¥eí
lugar por resolver sus problemas económicos,aportado mucho; esto pasa, en primer

que les permita dedicarse a las tareas propias del gremio, y las responsobilidd en
la conducción haya estado solamente en el cc. Garlos López una FEADEET presiden—

La Seo. de Rondas que es clave , caímos en el error®pssado, la dirige uncialista*

Profesor que tiene sus propias ocupaciones y hoy es candidato en Pacaipampa.

conveniente la reacti-A nivel del Frente Agrario debemos analizar has'ta donde es

vación y atención al Frente Agrario, que funciona débilmente.

la FRíiDEPT debe consolidar PIDE-GAFE, por ser un proyecto, con metas y .Pienso que

objetivos claros, con propuestas técnicas realistas, accesibles al campesino,con
le permitiría afirmar su liderazgo con los producperspectivas a largo plazo, cue

tores de la Sierra.

que espero que sea un aporte, para te

de debate y descusión, que con la. experiencia de otros compañeros, sirva para
poder elaborar un Proyecto Institucional de la FRiiDEPT y convertirla en el gremio

P-l6-01-‘93

Greo que es una e-'valuación muy superficial.

ma

por el que verdaderamente apos'bamos.

SRG.
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condiciones de producción en la agricultura.
el manejo

tiene limitaciones
eso,

teórico yel marcoReconozco, también, que
oonoeptudl que a-jrgió con la Reforma Agraria, ,

entender la dlnánloa de los oamblos. “íf,
de la problemática agraria,

método

para

modificar el método de análisis
econU l cualna ^esto tiempo hemos

los problemas del campo a partir de los
ocasionar politicas macroeconomicas
normas jurídicas que rigen la ac-ci\ idad
hemos estudiado las adecuaciones

los resultados que obtuvieroii.
de la

y
que podían

de las que

abordamos

querido entender
negativos
modificaciones

agropecuaria; muy poco
de productores hicieron y

prestado atención a los sectores dinaipicos
la agroindustria y que fueron, de ^^ruana

la agricultura peraana.

sectores

Tampoco hemos
agricultura y , . -

marcaron el ritmo de los cambios en

manera l

que

os

balance de la
el campo,

Partido-Gremio1
- ha dado por

referida al
partido enEn relación a la segunda parte

organización campesina y del trabajo del _
trato de insistir en ei análisis de la relación
Esta es un tema muy^pooo trahada.o^por.ue^s.a,

principios de --¡trnooion^^^partadaria^^n^^^.
Sin embargo, quiero resaltar

campesinos que

supuesto que
clasista y de los
como señalo,
reflejaron las^

ado
crisis partidarias,

la crisis de los gremioslas particularidades de
se pueden achacar a su

ha determin

no
relación con los partidos.

lación vertical con
canal deo como

practicado una
se la ha
instrumento de
a  pesar de
relación de

en la vida
unos casos el

configuró su

re

tomad

n

,

e

Por mucho tiempo hemos
las organizaciones gremiales,
expresión política
línea táctica.
cometidos,

gremios ha
revaloro

político
ausencia de fuerzas

a crisis.

y como u

Sin embargo
reconozco qut la
sido determinant

esta relación: en
sobre el gremio

políticas

.un
aplicación de

todos los
los partidos
de estos
exceso de

err

la

, en la conducción

ores

con los

últimos y

control

crisis; en otros la
,  también ios llevó

los retos que hay
período que

propuesta sino

ai trabajo gremial, son muchos
reflexión sobre el

organizar una
la experiencia

objetivo
de

Este es el

,  En cuanto

que z’espünder y hay muy
vivimos. Se
desarrollar un balance autocrítico

últimas décadas.

poca

sólorequiere no

las dos

vivida en

del presente

documento.

quiebre de
de los

campesinas más
las demandas de

un
momentos críticos que se expresan
de los gremios campesino con la dinámica
la estructura agraria. Las centrales

llegan a canalizar adecuadamente ^pneren
logran articular propuestas qu.. generen

Vivimos

la relación
cambios en

importantes no

los campesinos y tampoco
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dinámica nacional a suc ati .1. ladosuna

no roaael’to-i'j
diriqlebrón

do hacoi"

¡:)i"o!.'.í.O(!ia:.i
quo lOS.s

cierta foinna.,

de la Con-fodoración
he oido

particular énfaais en loo
qremioo. y por ios

Pülii; he t. atado i, sn
de la conducción

Caíiipesina del Perúen la medida que., de alguna mancu-a,
protagoiiista de los problemas aquí menclonadosu frato.,

a la CHA Y ANAPA., con los que se compartió as pac:,, os /

Ne puesto
IOS

partü dospor

par ticu.;! ármente del
V. n a 1- e f!!. e x i ó n a u t o i- x t i a

asi mismo,.

de anal i car'
\

experiencias más o ni e n o "s a "f' '.í. !"i e s..

las cent i " a les
evaluación

des tacado

■fe c í-ia ;¡

pi 'oblemas de
realizado una

losub;i car adecuadamente
•f'er! era r; 1 on es he

Para

campesinas y de sus
ligera de la actividad gremial en
:í.os problemas que
•lod o e ;í. ;í. o., p a a n en
solu ción ..

surgieron er. e
;!. o

la década del 80" y.,
que perduran a la

al'ie:"nativaspr oponer
lla y

¡DOS i b ;!.e -i de

tema existen
dar

necesario

;i. m pri i" 'I an c. :i. a d e oí-s te
g i" e (!U¡. o íii, agrarios y

san tía o.; considero
e s p a c i í:) p o ;i. i t :i. í;;o

lis tesis que

que puedanSin embargo., a pesar de, la
por:;'5s 'Lr'ai')a,;iOS sobre los

ne este

estimular- el
izquierda sobre
continuacióii presento,.

muy

cues ita Pn ep ro ceta:)..
deba le en

ios

ste

el Fd.i!'i y en el
q i"em i os ag i-a r i íts con

de

a
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’i^ers en genen-í, el ¡-¡¡tea tnticcunisti en nuertros Jías
cjíeirtndot'f gientris ^ue el sistea dd litie casi!''- es destructor.
Cerros les vieres mciinelUndes y ¡levi el extreso el intigíimsfe
entre !•: kurgeesís y el proletéasdo. Er ons pshbrni el sistste de
U Ubertid de «lírcív icelen h fsvoiüciée, sociii. •' sólo ?■:' este

'  sentido revolsjciürsrio, ’/ o ¡o'ío, señores, a fsve-r del iitre cstbiO",
(Cirios íarx.li

LQS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA AGRARIAI .

dos úl l::¡.;nas décadas vi veló
Q'“an violo'"!sia

fiit )í:I :L f i ró a r'od !.i. "lo (I o
(•!0 sólo a

do procesos que se
aspectos más

La soícLedad rural peri.^ana en las
un pi 'oceso de cambios pro'íiindcs en. fnedio de una
polilica,. La es'iructur-a aqraria peruana Se
estas trans'f orínac.l.ones.. Ls los cambaos obedec;‘.eron
dinámicas internas sino que "fo'-maron parte
ver! .1 an o pe r ari í:I o a n i ve 1 :i i ! te rr! a c i orí a 1» Veár'ioi:! 1 os
saltantes de este proceso..

Ei Nugvq Problema Agrario.1 .

I...a visiói"! de que la crisis económica / desastres rratura .es
profundivaren la "Iradiciorial pobreca de lass economías campesinas

ha marcado l-a mayoría de
la aqi'i• :ui"lura y del inovimien'lo cani¡:jesxr!'Q., víoí!

muy pocos los traba.ios que han ir! cid ido
que se produ.;ieror! eri i a auric!.¡ltui";a
las ■ economías cáriipesinas producto
economía y de las medidas denoíiánadas do

y de ampl.ias conas de la sio! i'a peruana.,
los .iriálisis de

en estudiar los cambios
peruaría., par ti cularmen te er!

de la Iiberal,!.cacxón de la
a,.; u s es truc tui-a 1..

qué magnitud ti "ans"formaron la
estudio de

murrdial., cccia í^ue tra'táremos
plan teamien tos generales., a

Cóales fueron los cafiibr.os y e,"!
estructura aqraria? son preguntas que ríos llevan  a un
las ti" ans"formacioi iOs en la ecor-f >mí a

d e s a I'" r <•) 1 ;i. a n d o a 1 y u i"! o sde absolver

marrera de hipótesis..

2, : "Discurso 5obr9 al liSfp casbio'.PrQnur.cia.i3 el ^ la er-áfü'de ISIS e.o una sesión pública dala
Asutiación uESDcrítica de Bruseias. '‘ublirado en ■‘Miseria de ia Filcsofia'. Edito,-iaiProgrEso Hosu'i; fiág. lED)
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Durante décadas predominó el modelo teórico y político que
exigía transfoi-maciones. en la estructura de tenencia de la tierra
cDfiíD co!id3.ción para el desai'rollo agrario;; que detirila al Ilstacta
como el actor fundamental de estas ti-ansformacioi^es.; controlando

política económica como el crédn. to y la
Esta concepción surgió en medio de intenso

transformadones políticas en los países de América
y de una imporíar'te moviliíiación campesina que exigía

Reforma Agraria*. I••■i^■ialmente.i el modelo de r'etorma Agrai .ia y
transfo''-maciones estructurales en el agro ' fue adoptado cofito
modelo válido por los organismos de desar-rollo in ternacional..

instrumentos claves de
ciime r <:; :i. a. 1 i, :í; a c ;i. ór>
proceso de
!„a.ti na

Esta concepción ha ido paulatinamente desapareciendo y
sustituida po!'- una nueva que exige la salida del estaco en el
manejo de la economía para dar mayor libertad ;■>. las fuerzas del
mercado y., a través de ella., orientar los cambios en la
es tructt.u'a agraria.,

El nuevo modelo de agricultura surgía del predominio que ©1
liberalismo fue adquiriendo en la econof;.ía muridial,, El nuevo
paradigma se resumía en la frase "tienos Estado y más mercado" que
lo expresaron muchos economistas.. Esta tesis adquirió' plena
vigenVia en la década del 90 y las políticas que se recomendaron
para la ag''u. (;nr| rip, ;¡ países aue no habían superado i a
pobreza del campo„ recomendaban que "la posibilidad de
transformar’ las ventajas comparativas naturales de la reglón en
ventajas competitivas dinámicas resiae en identifica;- sectores
claves q de punta orientados a mercadas específicosi, internos e
.i.aternacionales., para que a partir de su .progreso se genere un
efecto dinamizador"®

/

i;;!l mercado debía ser el, e.:ie ordenador de los cambios en la
estructura agraria y había que dejar operar libremente las
fuerzas que la regulan,. Por ser ésta una concepción ,jque obedecía
a cambios en la economía mund:i.al se llegaba a señalar que las
políticas nacionales en materia agraria para ser vi ahíles debía
medirse en función oe^su mayor o menor virtculación a grandes
bloques comerciales o megamercados'^

¡Este modelo económico adquirió plena vigencia en la década
del 80 y tomó mayor fuerza cuando pasó a ser política oficial de
los organismos internacionales como el BID., Fril Bti., AID., ¡- AO
quienes lo impusieron a los gobiernos de América Latina..

3  Alfonso Cebreroi.; "La aaderr.iiación dsi sector agropecurioí un casbio de paradigaa'} en Cogercio
Exterior, Vcl. 41, nui. 10, octubre de 1991; pág, 914.

í  Gb. cit.; pág. ?15.
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’í'C'do eí;;to

agricultura de los
e :i e fií ¡.5 o e i-i a !;> -J. a

r>roduct:Lv:i.dad de la

se hacii.a sobre la base de eaíiibios reales
pauses de Lui’opa y de Estados üi"!Ídos.
operado importan te

en la

Así poi"

de obra^'í ous economías, como ei! de la
había.reconstruido sobre la base

una intensi.va ií'iverslor' de
en esos países,,' ya

altameni o

i.'.n ;t. n c r e-iien lo 1 aen

mano 1

se

capí tal„ En la
se nabía 'yor lalecildc) mercados

integrados infiuyeronque elen

domunidad Ecorxíiinxca Eurrjpea,,
ríe una ag r i cu 1 ti.,.r'a coi',
década del. 70,,

capí tales

financiamiento

íercer Hundo;; hay cj-.ie
Unidos habían logrado.,

de

elas

añadir

para

sus ■! a

X por taciones ag r í celaí;^
 además

a  países,del
í:|u,e lai'ito l-.uropa coíuo bistadoi;

a; \ toabas tecimi en to„n c::i a ii méri te e l

I
Este cambio,,

íercer Hundo,,
informéis del
at.uiien taron su

IIC
par

afectó la pe educción agrícola
partí cu lamiente

en t re PaA, 1900 los

de ios países del
de América Latina,. Aegdn

íses Oesarrollados
comercio ag^-ícola a expensas de
ro más ahn,,

lOíii

como señala

tícipac.ión en él
I.OS Países en Desarrollo (Ver ruad

mencionado^

1960 >•

el estudio la sob reofer'ta
colocada

Hur', d o,,
una caída de ■

agrícolas de exportación traii i cional

de una

■“ollados -fi.:
delaíses ■  Teicer

lo que provocó

.  generación
alimentar;i.a proveniente de los Países Desnr-
cc.in fuertes n los p
p iri' i cu 1 armen te
lí'S precios de
proveniente de estos países.,

subs id-', os e
de América Latina,,

los pec-ductos

Cuadro NJL
Participación de los países en desarrolle
de América en las exportaciones mundiales,

por grupos principales de productos
(porcentajes)

1955 1960 1970 1980 1938\

Alimentos
Hat„primas agríe.
Minerales y rnetal. 14.5
Combustibles
Prod-uc. manufact.

20.5

8.9

27.5
0.7

17.5
7.0

13.3
25.6

15.7 14.2 Í2.0
5.6 4.6 4.0

13.6
15.0
1.0

10.9 i u.

8.29.5
0.5 1.5 1.9

“hP varice nú™,™*, yUN_-^AD, Handbook of International Trade and Devalopment
otatistics, varios números.(Tomado de Comercio Exterior.
Num.7, México, julio 1991; pég.665>. Vol.41,

5  Jsvis,'- Escobal “  inforae; 'Las incresentos sn ía productividad arnsccia ds Ja sano d=turopa y stádQs úmdóa era ceso aigue: en la década del 40 se requerían 53 Horas de trabaic r-sr?
f yV: amarillo dure, 4. h J para la produccido de la

" Cr", producción de trigo y 41 para la producción de so;a| en la actualidad.  . ...1 .,„r3... respectivasente" Ver: "La agricultura peruana en el corite.:ito internacional" ív'
¿’^'-UlOs, agosto de Í9?i. '■ ’

i

obra en

lí-íA: ''Evolución reciente, pespectivas
econéfiieo giobai". En ¡a Revista 3+S; Í4.4/I?e9

y  potencial de ¡a agricultura auir-ica.ia, en e! corte;, to
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1::!1 '¡«od&lo que de este proceso y que se pi'oponía para
otros paises,, propuqnana un tipo iJe desarrollo  / ínodernizaoión
aqrpcola oustaniai.almetrle diferente del que surgió a comienzos de
siglo:, incidiendo en otros productos no compe ti  ti vos con los de
ellos.. L.a gran hacionoa o complejo agro-'industrial exportador que
c:onl<--olaba gra!.^Jes extensiones,, lodo el proceso productxvo y el
poder ¡:,iol 1 ti co a través de una ol iqarqula., pasa a ser sustituida
por un nuevo íiíodelo que toma como base laph
y.AQ.Am 1 .cas,, se ubica en una parte de la producción
desde all-r -lodo el proceso productivo!! captan capital de
más sectores y les ofrecen una rápida rentabilidad e'*¡
una buena ge,-’encia.. "

para con trol.v ¡
un o

función die

Indudablsmente que esto no surge del aii’e sino que se basa
en una real .i dad objetiva la recuperación de la economía mundial

en la década del 80., caso de los países de icuropa y la relativa
'iiejora en los ¡estados Unidos,, generó un mercado riiundial con gran
capacidad adquisri. t i va que requería de producto-x tropicales o
materias primas para su cada vez más exquisito consumido!-,.

Pero, obviamonte., para .-íiplicar tal modelo y tal propuesta
■  económica, había que producir cambi.!.>s -susmanciales en el maiiejo
de la poli tica'económica de los países que la adopten,. Las
recomendaciones por tanto se ceritraban en *las medidas de ajrrste
^:¡ue , i'iicieran viables estos cambios.. los orgarsismos

in ternaci Olíales como la PAO o el IXCA., no ocultaron el

Significado de estos- oa.obios,, "los programas de ajuste
económica -decían"- y estabi 1 ización encara-los por muchos países
.v'Ara enfrentar esta situación iiiriu/nen condiui(..namien eos la

Agricultura;; reducción y ení:a:-'ecimionto,, eliminación de subsidios
y cabida , de la inversión púiilica., l imitaciones aJ aumento dé/los
precios agrícolas.. Sólo el'aumento de los tipos do cambios reales
es un aliciente para el secl-'jr aq ro--ex por tadoi"'5 «

!2.L..koiL...':>e.£t<:)r;:es.,,más, .d;i,(;iámliceos de,;.,.la aílí/icuQ tu.!:;a eerxxana

Dentro de esta tendencia mundial,, las políticas agrícolas en
leí Pei-á fueron adecriánríose a estos ¡-equer imien tos , No era í.in
fenómeno nuevo ya qu-e la a^-ricuk'a.u"a peruana ... por décadas ha
estado inserta en el con te-xrtó' i- 1 ternacionai. ¡i ell-i -siempi-e ha
afectado la manera de opera-" del sector agrícola’^,, pei-o esta

7  Ds ahí qi.!s =e diga, por ajaspl-a; ”ia nueva agricultura conbina una flayo,- iacic-nali-cíad econOíica can un
giro hacia 3ortenifaiiidao"..<'']a utilitíati va  a depender cada vez aés de la rapacidad cerencial para producir a
costos inferioresb Alfonso Cebreros; ob, cit. pág. 915.

8  líCA; arl, cit.; pág. L

9 i iíeasB el artícul-s de Daniel Escobal D'angeio: *La agricultura peruana en el rontexto interi-aci-onai';
presentado al SEPIA .IV, ¡quitos, agosto de 1991.
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IcHií objetivo-!;; or-í.!'! i.listintf;;;:;ve ;í

•i n c entivo! ag! -o-

d;i. t or-jiones

oafiibi o if

L.a bb-;:>í:|i.'.e'-:’a de polí t:i oa;;; econóni:; c;aa íijue
al mac'-qen de loo

los

c;i.erta fii&dida ordenadoi-a .de

frecuentes c

■;.roblemc s depr- -,)du.:teroí-, con

ambios y

ia accí’ ad agrícola a 1>.;)

e ^ portad enes,,
cjue se

•fueron ;i d-n
largo de Ja década del 80..

df' proí.i'.tc'l: ■;;s

década del 80,, los
lana y otros) ,,

pe I "uanas
í.a.iad I os

las .?xpí:':"ta(:.:Lones
(ver anexo,,

muestra que er¡ la

deevo) ií.c;,.on!.„a

y ag re:i.nd (.uü tr :i. a^i. e':^
de venta,, i

agrupecuarios
cuai :to a volumen
p !'• í:><:í u t o ■!:; 11- a cí :i, c i o i"; a  1 e s
pai-1i c: i pa c;c:>r'i tu i a
los productos
con el

'trad il "lO

7é„32 del valor

a c á (• a r
r e-;:n;)ete del -apor'te dt?
J a i'; r i <<■<e r a;;; a po i-" t a I;?an

"i i.% e 1 a -rv x; e g i.' n d a ii; ) o
par'! icipación la-sde

(ca-fé,, algodón,,
tei'i d en i a d e er e c: i en to

En 193:1,,clónales..
mier; tras exportable,,

la1980,
t!"ad i c,;.Oigales era del 62.. Om,,

t rad .i. r i anales l
n o

-'Vík: -v'*.'„
*  -J i< / ' :thadan con el

exDortacü.ones ag r 1 colas
las víxpor'taciones agrlf.. .:r¡. as

ei'i
¡nien tras quí-'

383legó al

(gr'á'f'L co 1)

SE££IÍsQ K...1

V

/

«
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las por tacÁGiies
■  ̂t:!rtal í:z:a;;;

do espá!;ray';r,

de .!. xíiíón., ;ru.i.e(;;oG

.  ;-íOdova lor

eri el , rt/trc

aor iva'd a r

aro ;L te

ill creci.fnl en to í.!el
vue ína>oi

■srocesac'as ■ ;í'
coi 'uol adati,,

Braoil., ,:iugo de inaracu/áp .lugo de pu].pa de
gi.’lenes cí-eci.eroi'v riel er^ a.i. e' -' .iOd en .¡.d/O.i en ^
al total de las exportareLories de les pr<;;ductus no Irad ^ ¡.‘..roil
Otro se<;.tor que creció,, fue el de los Colorantes Naturales
(car-nuin, cochi n i 1 la ,, harina de flores de ma-'-lgcld, extracto oe
achiote y otros ) que pasó del 11.,61; al 16.,/N en el per rOia..;
mei i cipnado^'^.,

'vrr tasde Vt rad i clon a les
■ ••r escas,,

hcrtalX xas

((:;onservas
un'es ei'i c;;.al

ca!'>go,; - / ot- 'os)
rclac :i. ón

it ;ó V

GEAfTCÜ !;:!.^.£,

PÁRTÍCJPáOON DE FEDTáS Y COIDSáNTES
EN US EXP.NO llíADlCiKíNALES AGRKOUS.
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FfitlTÁS y DERIVADOS COLORAMTES NAT.

I

i:
1

X
%
f'

iC En ücanto al tipo di -próductos qjp íyvia^on sayor dinanisso sn ¡as dos fíltisas décadas ss destatan a
las sicuier.tss; achiets, ítpérraqo, coloranteí, crctclcrla jur.'rEa, herss irascss, ajo, uvXi, vaioaías^venia.v.
jojobaj liisón, íaca, fiangos', nsrina da caléndala, islonas, espacias, coaino, cniis, Janj.dra DesnidravuO, aji,
piasarftén, cúrcusa. , ♦.
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' V

«ci i opacu^M'-;! d ;:í
fi a l

i'ío ai í;./^r-?:a a

ro tal Aínéde

i'.nel ccKiiai-’c:! ?;; ¡nuiu:!tai

déc:i. mo

La i;;i,:-.a ‘-^

de y'*» jf

::ia pi-otiucta.-;

axpurta caa:i. el 9 r ica

q ue C; 1 ■ ar. pa > ■ le d a 1 me i" cad a
a 1' p( u'i to ,
iiii...nd;!.al,,

través de

res'.f 1 taba

cal

el

aiH

Tampoco tomamos en considera''.:i.ón

mundial está b;:. :io corrí.rol d';c grupos monopél'i.eos-.;
que., como ind:ican es ludios hcíci'ios sobre el come re j. o
tíOil; de las exportacioi'ies del Torcer ilundo s>e realiza a
conso' "c;i.os transnacionales" Pero adn
atraelevo para los inversionista participar con
e¡" é 1 firer ca do i n ler'i"i a í;; a 1

esto

.

s productos

!tep r ' s Si:')b( • e i a
del poco volumen

gr'iCpas riiorropó.!. i tiios '¡e
emprés¿'...

ag !"o i n d us t i" :i. a:. The
Bunge Boí'n -,

.Bank de

Cor por a tion ,,
Southern Perú Copper

El os ludio que biso Tire Perú
agi'Qindustria nos muestra que a pesar

B X ji) O I- • t a l;> 1 e y de 1 í:. ' e r t o í:. c? rr '1 r o 1 i::] i.:. e ■ 1 :i. e rr e rr
comercio mundial;, se fueroi'i cono ti luyendo nuevas
ex tran.;i eras y naciónales ■ que irr vi r tier on en la
Perú Peport ha Iden ti'f i cade a las sigulenttísu
Campbell Soups., CargJll;, Del tionte;, rir'S'l Instei'State
Cal i'forn ia 'hii.'.n. and Bian tsubisbx Ni opon
Norbei' to Odebreíg-rl,, l'■■hi 1 psi, Rossall;,, S! io1:E,
Corp';:;ratiOí"t y Zenith Electronics» ■

a cerca dvvEl'! t re 1 ac> em p i"e saiü pe ruanas c; e ■ l"i a i d en t i 'f' i cad o
100¡I aunque exisle casi I.,000 empresas que
parcial en la 'agroirdustría» "
compa'nias que lie."en (c están
procesadora incluye:; Ii";Uust¡'ial -lird;,
Norte., Copesa., Tecnalsa., Ogropac., Incí :í, (::sa,,
Qosapi ;¡ Frío lee y Snrne.i. ::>.cos Peí uano::,,.

un niv'ei tecnológico menos impor'lantes coni!
Ogi'oempaques., .^vepak., l iarles o. A., y Del Nai

1ei'>en a

I . ■ "!

1 g dn :i.n te
Algui'ios .:ie Ii:!!:-- g!"andes nombr'es de

a punto de operar) una planta
ICF' de]. Pei-d., QP _ del

In terpro/Al :í. lee de
Giros que estár', opv?¡"aíido

r ■ r :¡. g o r 1 'f :i. ritJ iii RaiüXíi..

Este creciente inlerés por 'u'iver'ilr en la agro,;.ndustri
centró su picferencia en la costa.. En
consideraba que el potencial llegaba a 7ó0„000
‘.de -toda clase de cultivos) donde se
principa] es.. Segdn The F''e!'u Report 's ., las
i.5rra la acroindustr ia en el !''’erd están
Pxura-'Chi clayo;; Ti-u.;i ;i. 1 lo -rhimbote-Casma ij

cá] ci.c!.os gene';'a les
hás.. cultivada

val]eincluyen Jos
áreas rhás :lmportante

s
íi

s

s
situadas en
' luaura-l'luaral |¡ CaEe le-

i a eos'lar

i

U Ve35£ al ¿rticjla de l'o:4 CérioT v=r3! '‘La Agriculbira C-aaíiaa'Na y la agraerpertacián", arsaentada ai
Sp«ir,ari.o Inlernacional Dgsar.-gIio Rural; ei nufVD escenario. CEFES-CLACS", Lisa, oct'jbre de iF?L

12 Rolafid Bunaentla!; le Lí/eada de yj? -al zo&s'zíq samlael barefioí e be pobres" =0 0-i-Ci Caaa: 'olla v
Ccop¿r'?ci6n, lü., 2/l938.; pág. Í7. , . , -

i3 The Pero neporf -a. "Agribussr.is in 1910"’
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h i ¡’t c;ha-'F’ sco -1 c:a y
preírv?n taron

í;: :í. et"' i"'a

■iiiii') efnDa!'"(:¡0;i
la cní:ita .. .

■j. ñ

Arísqui pa--l''!oquequa-'racna .. AvinCjUG tambi én s&
»stud que demos ti--aban oí potan ex al da la

para producir art í o-/1 os de gran doüiaruila :i.n terna(::;i.(.ííFaI
el grueso -Je la inaersión agi-lcola se orientó hacia

L.óg i sámente que las
paradiui'iias que riqv.ín la mancha de
i n Ve !• t i I'- en i on a s
re cu pe ra e i ón i- á p i d a
es cara-*-™;! y ello ;¡ !¡-fluyó para
econíÍKni cí:)s pi-'cven ien-tes de d i vei-'-iiCi-s
banca nac;i6nal > ^extrae.'i era;,
seq 1.! ■ ;i.í;íac!eíü urídi c:as„

eciipi-esa

y  productos q

s se guiaban por los nu’cvos
i. a 0 c o n o i a ¡í ri o 'i e c r :i. e ri -í. .,;d:' a ri a

aue nos, les gar-an t i «S;,;
La inversión en este tipo ,de agroindusti-ía

que se. co‘-'sti-luyerar, gr upos
sectores productivos y de la

que.

■* *■ .• ’i

obviamen te exigíeion

Fuerr-n ellos los que
la tierra

presionaron por cambios en la tenencia
y en la de“!'ri.ni cióri de empresa agr-ariaii los que

1.! beral i lacion de la ag ri cul tur a i, eii for talecimien ter
fin de- reducii-- su pr ec;¡ o „ Estas

respaldados sidtemALicamente por les organismos
AID;; e incluso se abrió líneas de crédito

de

exig-ieron
de.l "ner Ci ado cié tierra
deman c! a-s -fue ror;
como el DIÍL; FM;!; ,, B!1,,
pai-a el Perú a -fin de qaran til ar
la inver-sión

que se dié;-an leyes y se orien-te
en -función de los requer imier to-s de este nuevo tipo

empresarios agrarios y de agroindustr-i ade

Este tipo de empresarios y
campo propicio para llevar
los valles de la cios'ta .c|ue
as£jc 1 a t i v-;as se par ce 1 a rí jcs

de agroindí.ístria.¡ encontré uf!
adelan-te -iiu-s planes;; las tierras de

estallan en manos d;* las empresas
lo que t!-a.;io como consecuencía la

i4 Veáis -3' ponencia p-’-ssntada por Joaé fs.-ios Vera La Torra: "£] OesaToilo Agrícola de la Sierra
Feruana y ei Hsreade Extericro SEPIA iP Iquitocj agosto de 1991.

15 En cuanto a los costos ¿s los sisiesas se irrigáciár-. Toe Pero Seport's señal?.; "El sisteos ds
Agrosysíei luna conpañía israebí, tiene un costo de 3,000 -ds dék'es per hectárea; el sisteea de Saatird
Eospany de California, cuesta pa.-'á un total de 25 há<, 72,000 ddhees (2,330/ha); -a! sisteaa de irrigacién de
Rabhit tiene un cesto de 1,0-00 ddlars-s por hectérsa: no tiene coapuíadore para controlar su sisíesa.’íf.ík, ’ün
sisteaa de img-aci-án por goteo conste de u.na fue.nte de agua, una beaba, si fuese necesari-o ausentar )i
presión, una unidad de filtración pera asegurar.-ie la ííepisza. deJ anua
CQ-ao filtrar ia salinidad de! agua,
fe.rtil;iant5s¡ y tuterias principales y- secuncarias. Los costes de ur. sisieo? de este tipo cerré.-; entre los
ÜS$1¡500 y los üSti.OOO por hectárea para cultraos tales coec espárragos o veget.aies2 El costa aayo.r es el de
las tüberiss y ¡es iangueras de gotee, así que el costo ^inal en realidad -depende de ¡a calidad de) terreno, de
su lacaliiacién, dsl agua y del tipo de tierra’’ (p.lSí

y. así evitar el bloqueo de tuberías así
una cosputade-re que controle íes válvulas hidráulicas y  la inyecciír- de

It Se-adn The Perú n.epoi't':.. "El precio de ia tierra varía ssgón las condiciones de los valles,
‘■.'^tualsenca si prgrin ¿z I¿ hectárea de tsrrs.nos sin pozo o cuiti^íc previaísnte estaalecido as de dlrc.jgíor d-¿

ló' en e! Valle de Giüos. S; el terreno está pia.ntado con lirercs y tierse agua el costo sube a unos
üSíljSOO Q 2,000 y seguraisente, vaidrán sás Cuando se cuLnine ¡a irrigación," (p,12).
LEÍ
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i

l¿i ;::on;;ioi:!.d.':u:;.i.án df? peqí.i.ariOí;;.

ag!-o--

bucjn i: riício

e.í, p*.:í.S:. bi-isró ser-

:;.!-aba.;;u y

:i.n ttí:-!"e.sadus,

■v:.x¡Brzií .de;expi.i .t,'.;:i.ón de;
propietarÍQí;
indi.":-; tria lee. que
De oti'í.
ef i' On'i ada a

i .i.qai' <ee_ a p;"o "leeois
j eu perínii.. le coIoca'' eiu preducción a

la ‘c!'■ is:i.c cconóniica que v:>. /;ia
■'u avéc de poi;i.ticau que feoujeran el

co-:>i oi:r d e pra^:i u c;;; ;i ór>

eriíiu.sy

cal ai'-.i. C5
con uí -.;. mane

 ni:ín;i. ;no;,£-1,.
de obracon el fin de i-exlucr

í'-í;;!*-';:!,vaíneo 1 e bai-ala,.
cal-I;', vos aq!-oii-i(.u.iutr :i,a le% req-Ae!".'

empre-^iiari
iie es loa

oc cai.rua que la mayoría
í;! e 11^- a!;) ao i rrL r. -k; iari

muchojs de el loeV
au 'lomati cadO'S ( espá-rr-agos perno pueden ser

ejeíiiplo) ..

-í.:riterxo de
empresa! ios

el potencial

con lu'i

no anima!:ia a Los
f-n opersu'u.ón -totío

>:-o!-¡sti tuir smpnesa-shecho mi Sil'o de

máxima rentabi 1 :ialad y' do segunda;:! .,
a comprar mayores t;i.erras o pone!'-
prciduc.ti'v'o de sus plantas.-

í:í;i

V-

r-e (::(;5fne!-' ci a c; e s y
'- i. .asera que;:

Reportas., las
a ii.;S invers:i.onsi tas

estarán normalmente cercanas
los puoi- tos litás pr'óxii'-ios" ^

‘'Se"-,La tier.i”a señalaban que ésta

veri'ficaba T!->e Perú
se' hacía

,  Según
or;! entaciones q\,ie

pr-ocesacioi -as >• empacadoi-'as
Inar á eii

p j. a;"i ta-;;.
l.oí, campoi:; y el embarqrie íüo
en cuanto a la p!"opiedad
c.iiü-weiOi,en te que un 'terriio de Xa

trabajar a

de la

procesador-a par
produce:; ón que r'ecesita .La

píen a <:;a p a c i í:! ac! „ és t uv i e r a
plan-La

b..i;io eí
i ..os •-;!Os ter ospl an tacontrol directo de los propietarios de la

e J.con-Ir atacién o compra -en
para incenti^-’ar

d :L ve i-'S 5. f i ca c: i ón' e s

pod rían adqui r i !"se
p;--e-?=er en c;t,a

r-e:;; tan tes
ntercado,, de

pe.' r-

a precios
mejrjr calidad,.

<:i i -fer-sn cía les
Adefinas la

de un SOIS

oe prodt.> ctos
e;i fiser-í::af:lo i I'í te i-ria c:: a .i. „

es que brinda cierta
que.puede

c-:'irge lados o

.p('-oi:;!ucto
perer; ib les

0‘::>

caíi’biar su

en l a t -v^dos }t

rodocc:¡ ó:", dei..in a

importan te
pe ! :¡ grosa
su.:ietas a

i '
ce pon-..Ion r i a

tj-a-la
laq ue

especialmente s;í. se
■f luctuaci-;:jnes de precios, en

ya

de una plou''ta pr t:>cesaao''a
a;i-i cas<.) ,de ba,:;a de pt'ec;i.os puesto

■fá:;;i.l mente a p!-od¡,u:. -tos

•>en t a

segur :Ld'?'d
operat :i. v;-.dad
(-P..23--24) .

!...a

deaq ?■ o:i.ndiuxi. i';i a ir;i'.i rc/ó e¡A e I. pí o;;:e
P-xula t:i nameute

man i ano<;

El a'-uje quv-, cobró la
tt s t i 1 c; ;i. ó ¡-i culi .L v o -:;> r. r >

-f-uei'-c'n c:i--e<.:iei-u;!o las hectáreas sesi.i.;rallas de espár'- «.(.gor.,,
.;;och:i. i-. ;t lia.. L.os agricultores de lo-,

:¡ os agr;i. cul-tor-qs
orientar sus

la ag i" i cu It‘.i ra peruana..

!i>aV' g ■ :'.s , . .ímí;>i"i e s ..
valles de la costa.,
de la selva -fuei-or;.,
í::u1 ■l:i.r'í:'S
precios en dóla;''es

de una gran
de la :i ex por taciones

alguna medida produ.jer-o.; un ;i.nterv&s

co.!.oi-'an tes y
los comuner’os de la sierra,.

corista.!-; temen te presion-ados par-a
i:-vf'or-!-nai:;a- -ixobr!•' ;i. a e -s t o '••• po t o s ¡; -í:; e

qí.^e -.:ve pagaba.,
de-iianda" se a p 1 ;i. ';:;a roi',seguros y

pr í;jmoción
CER'IEX) ., que en

e
de la ex.;.s-Ienc i.a

los !'ríenos

de mer ;;:ar!ós
depe,.!. .i. t ;í. caí;;

rvo--1 a vi i. i. orí a í. es ((;;aso d v 1
ci-ec.Lente er

.!. ;:>s ■ campes,!i ,os ,.

de Icrx pi'-oductes
algodón., ma;!,el.

de con suf^ o
«mar:!. 1 lo,

1 o poc;í e íno-si o i;) se r va r'

ui 1 desp 1 a2;am:i er» tos
cul ■[;;!. vos cofiio

precios.. Es'lode sus bajes

Ge pi-'Qdu.:io
incluso ;.lepopicl.ar e

du rf;!.. en .''acón

r j
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13

rnejof - si an<Al i ̂¿linios (-í;! pei-;í.c?do cu.u:' va ;:‘e 1970 a 1984^'^ (avíos
Cí.in los que so ‘ ciíonta , iirforoao.: ón estad  1stica completa y
homogénea)

«EóEIco..j.i^.3
5

Esta , tendóncia q .te míjviJi^ó a cientos de familias campesinas
orientarse hacia cultivos de agro-exportacion / que liacla

pensar en una suerte oe éxito üe la pollt.i.ca de apertura /  de
liberali Jiación de la aqricul tura., tuia;; sin embargo., efectos
contrarios a los que se suponía, Lo podemos ves-' cuando analizamos
la e>>a:)luciDn de la producción y l-a productividad en estiis mismos
anos de los productos de agro ■■ ■exportación

Este increfimnto
en los nive

de la’ superficie soinbi'ada no significó t,>.na
p !-(.í d u c. t i V i (i ad (ve r-

pi"0(:!u í::íoíi
elmejora

si guien te
les- de p,-educción .y

• nucí"! osgráfico)„
fuichinilla., frutas) los
fuer te si; se
semillas., abonamiento y c .mo
ajenos a la realidad de ios miles de campesinos que se decidieron

í'■’ ■;■•: rCí (espárragos
f-ec| ue (■■ i f!\ i en tí.d,i pa ra

a¡:> :l. ta 1 i z a c iór* •:> !"e v i a so 1 ecf:  i ón
í.‘e o bi'-a ca). i fcaii .a :i. n ■s lr >.>fiíen tc^iií i'iu.ty

su producción eran

noces i. t aba u n a do

Í7- les p'^aductos que corisicisrasaE e-i SEíe paqiistg son 37; sspárragos, sánge., achiotS; cacai-j ainriitoya;
circlor-o, ccccna. dasasco, qranadiüa, fusnéba-iíc. qua^abO; higuera, hsa, iiaón. lisón dui’cs, lücuíüa, aaiñ,
«aiay, isandariiiaj saracuyu, aeiocaidn, ssiin, naranjo, níapero, olivo, paita,, oapino, pera, iisarintío, tüaóo
toronja, vid, fresas, eaní, cirueia, iac ta^o.

i
\
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iiiucho énf¿finís en j-O-iii

Las

in-f■ f aestructur¿A

'í aííipíjco el Estado ptAsc'
de ex censii-ón aqrar’xa y de

de pi-"oducciíliA eran' b¿:.j¿u;i. y
f ranc.c de-ler iof o,.

por -esto^i productos
aspeetos
cond i e:i. one^n
productivix estaba en

ca p i '1: ¿X1 tea c;: ;i. órí „
1 a

EVOUCKSf I^E WXaEN DF PROWiíOhN
u

1.B

I
I it

\

1,3

■í

i:i

1.1 iaa4imfi9»a!57í 19741371)
l9Ei19/9 isa*!Í/S 1977U731371

estos mismoíA
cí-eexer-on nixno

al! qun os productos l a
de precios i, en otros.,

técnica se prodf,tccxón

et. volxunen de preidí-íccién ■'le
ere<.:ie:"on éP eupertlc;!.e,, no só.!.f.í no

fina tendencia >;iecrec;i.oírte„ t.n
■fu-^j debido

piT^aas,, antei-' íi'iodades y a la forma pc'co

Pr;i;í. se ex 1 ;í.c:a Cjtie
príiidxu:;tos qx^e
que tusóte ron
cal da a caldapi 'OdO ccxónen

1<.5S altos costos
prodxi cc i ón

oti o

se

elomen lo

El mal es-lado de las v.í.a:;i,de comunicación y
del . Iran-sporte

.1 »r»

lat¿rnbién
hay

qx*e
aílad i. !'•estoPero a queper dlera

requier la
ten .la ba,:iOS vóldmenes

en el - mercado in ternaccona.!. xina pi
al volumen exportable ror.l,.

¿i.yxidai' on

importante;: ecrla pro<:ii,u::ció:-'
industria í;p.*e

O

ser absox-vixia por
de pe odficción y

porció!)

a

qxi
una agro--

e ■•'er-La!.>a
íi-uy pequeña respecto

calda en los niveles de
■fue asl^ en exerta

es ].asignificativo)
m;i.,smos j.;i-í;;d-..< r: toix" os ttx

campesinos se deo;id:i.ei-i:)n por estalt:)S

Otro hecho
prodxuotidad de estos
■formaj, pi:)r el heo;ho de que

f

18 Pe Pgfü ReporíPs qxs para Pl caso aa í5-i}.)rr3.q!j. "al áespercicio ss escesivo, ’/a fos ake^aaor
campo ) la p.arite. i^cr ccncigiaestí la cs.ntidad d? espárrago Piaponifcl? no es eí'-ode! 7Cí 50 pierde sr-íre el

0,000 TH aproxiíádaseatsd el. cit.
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*üí8T5 ap 3-4353? ap S8J053EJ5X3 ssíuetíí 5?1 a[?b ‘oicBaía jod ‘3,n?s 33 <¡1 ■ 'B5U3iEp5üD‘3.’üd03d?aD uojat:-eJ3

U>i? sepovj. cvr saxv>vV::) %.V' |; ib xjv» cquip*:) v?::i-p xfod
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1.J Scuedid RuralL Deseo, seUgít.’-e tí e i?9C! Eqarer -sostenis' Er, ecv^e
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La Higraciári y 1d^ proceses de d es cam pes 1 n  iz a c i án3.

At-inque en el i-‘ei- ú, no ■ >" hizo un censo poblacionaJ:
üAcada del 80ii / el úli.ioo censo ayepecuario se I.levo- a
177Z,, neci’io ' que no pernilte esl-cblecei- ,tendeo cías

realizado ps-üj/ecciones a
R' ú'ales (íliM AHR)

del es posible

para la

cabo en

po i 21. a c 1 ona. 1 e s

i:v:i !■ • i. imás sólidas., sin* embargo,, se Kan
da es ludios -coiiio la ’lncuesta r-íacior'al de Hogares

a  partir de las proyecciones estadísticas
se'Talar los siguientes hechos,,

i

rural peruana
.i. \'5 r>

.1.611 en la
i):! de

00,, la población
del .total

.!.7i; en la selva y
nacioria

6í in:i,cios de la década del
seguía siendo si gni. fica-liva T49Z
cuales el 6áa estaba en la sierra.,
c(; -:i>ta..

cor ri.f"-'tes <m,i.qratorias , del-
"aumen tar on

periodo las
de las provir; r::i,as a Lima

al punto tal que posteriores estudios sob*"S la
la población de la

A  partir de este
campo a la ciudad y
c;o li '¡isi. ti e !'• a !:> #0 m e r 11 e
poblariói'i llegar, a senaiar- que el 43i; de
sierra era cerisidei-ada rírbana.. lis. probable que
adn más fuerte en los s xgti i en tes diez ai-los..

]•

esta tendenexa sea ,

entender está creciente migración a parutir dei
de las tierras y al poco, inqremento de la

de ti-aba.:io en la actividad agi"opscuari a,. Ya
las y opas rurái;eí?í' era bajoi;

mó',í heuho que
(i.....i.ifta- Tacna,,

iTi i ri’-
(,:ostm:i gracitjnes íiacia

iis posible
pro<:;eso de páciteiación
demanda de .fuerza

\/

desde antes,, el: íitercado laboral en
ios sáiar.!.os estaban pos- deb.x.,‘0- del salario

.ía ,determinaba las
(ü cay a 1 i. --San Ha r t í’n ) ..principalmente)*y la selva

venido en ,lo que se ha
¡u'-al^^' t; l.bs'■éstud los

En esas décadas se acentuó tatiibién
llamar la "de scampes;i,n ización de la stfcxedad

los cambio-'í' ocurridos en la ‘yideologi;,id,'
imaginanr" o la "fiientalixiad-

val oises

expresan de líianerá
y dinámioa en la sociedad ruia,t. serrana actual.,
este proceso es el e.;iercicio.

no es, . .1.a del binomio m:i;sti- indio

■sobre este ter^a ¡nostrarcjn
campesina., , o si s...; prefiere en el
c.atipési.na :r ex pect.at.i.vas .,
desaf i. 1 i a ción étn i ca-cu 1 rural „ se

»íIt

autoideptidas,,
i!Hr/ compÍe,;ia

lin a <ri i”ei ón de
del poder en' la sociedad rural

s i. r'i ó c; -’J e e 1 X a

■oees ca.(. .a

apareceyá

-

A.

múl liples y muebo rivás f i-agmen tadps i.ía te""eses,.
i

'■'A.rñl '£ La4 . L-3 democratizacián de ia soyiifdaü

d eí'K) c !'■ a t i c a í:; ón de 1 aFueron décauas de inten:;...a lucíia por la
ru-'al., del cual -el acceso a 'La tierr-a era una asi’iración

lucha por educación, o p(?r' me.;!ora de servicios
la obtención de ciudadasuLa» ¿Que pido?n ios

sociedad
más.; como lo «¡"a la
públicos.; en suma por
í: am pesin os? Resulta r-e i V i, n d i t ar; i. on es

desde hace

en■so!"prenden te
la sierra
conitrucci.ón de una escuela o de una

r¡ue sus
i.as mismaspert;ana sonpartes de

y asi la
f!H.u::has
décadas,, car,■■■otara

^ -
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la l-.u:;ha per_ a veces mayor poder de coiivocatoria c.|!..ie
me.i >í'es precios para los productos aciropecuarios,,
coloca» en su escala de reivindicaciones»' ' la integracxón
sociedad en un lugar importante..

Jls

“f

decir
a la

er teiider' la defiu:n;;ra ti ̂taciorr de
La valoración

democrAtica riO o-;

como

lin hecito fundamental para
sociedad rui-a!! ha sido, la comunidad! caaípesina

política de la Comurridad como organ.inación
nueva.. ’ '■•'ue í'lariategui quien la revaloró
democrá tica célula de la sociedad socialista".,
muy, pocas se entendió a la comunidad en
representación social v política del campesinado» No
deparen de hacerlo y la prueba más saltante ha sido ex increfisente:,
signif i cativo-en nómero., población y territorio..

organilación
A pesar de eV’o..

de

por ello
ÍIU  'p.apel

losatravesaronpr'riceso por" la
re Clon o i P'-. li. sr; to,, rs os

1926) a d,315 (ano de
mayor a partir ':te la década

que
Enc

Si vemos el ■ lar ge?
comuner'os por lograr su
pasó de 59 (ano de
ere c iíiien to 'lúe

ontramos que ella
pero el1991) !i

del 70., donde
proceso de democratización de ic

el sig,u;i:ente cuadro,,

se

avanzó significativamente en el
sociedad rural tal como lo api- ociamos en

Qii<Sii!.i:;íi. fUr-S

Ano ,

591926

;i,930
1935
:¡,940‘
1945
1950
1955
1960
1900
1991

397
701 .

L ,,043
i» 330
11,699
;! , 569
o it

4:.3lt
'  \

general buscó
en sus pueblos,,

los

instanc:i.as do la

productí:?r
d.ec is iones

'claro., participó masivamente ei'-
dieron en diversas

ag ral :i.o
de política

en

•.■ve

El campesxi’io» el
partxc:i p-ar más en las
reg i ones # en ?xus g r em ;i.os
procesos eilectorales gi.u.?
sociedad..

•feder ador es y
incremento

federa;.; i o''es
e 1

de Jos
eso

e 1 su ('g ;i. m i er? -lo d e

> Esto permitió el su¡ -gim;! en to
■ centrales campesinaí;- ,, , Sor prende^ por
espectacular de comunidades y-

P.

4

(
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caiiip"s:;.iia«; en todon íes aepartaínen tos, / '-eq iones del país^^..

En este pGi’lodo se desoi. c.;ade.H:j
saldos de iniies de

qui^íás el proceso de
serrana v de menoi' posib;i. 1 i'dad

y c O i"i í;í eu e i'í í:: ;i a s •,

!lo fueron décadas paclfic::as«

cruel de ilas gueri-avi n ter;ias con

La violencia> desaparecióos..

\la ínáli.

muertos

mayor imparto en la sociedad i-ural
de previsión en cuan r.n a sii du i-'ai:ién

co-iita,, sesobre todo de laación !';acif' las c.iudadCs^

ha ;i.t icreüion tado por la violen cía.,
ha abarcado tanto a ''m:i stis" como a campesá'ios ele
estrados;i suiiándosc a este abiinríono la redi’ccioi i
del Estado y la carenciá total de pro/octo;:, para
hiv;o sino ¡;. ro-lUi id i a.ar' este v'ac:í:T;:j,.

L.cK

•fue un,;i acción co

de

la s

mpulsiva que
1 oírtodos

J as acciones

ieri-a:, ói... no

elantes mencionados- cond :L c.t.onan
n o Bó1 o de 1 o í:> c: a m p e s

;...as tendencias y procesos
y de ex|;!ectat,ivasj :í i i o

en su con;(unto„ Hasta i^ace 10 o
impof taiij^és sectores caiüpcsinos programas de

debate, ore anisar;! enes agrarias en
de lucha

tra^-'és de

derivadas

cambio

mismos sino de la sociedad ¡airal

de actitud

10 anos existrimi en

1 V.I c 11 a i;; ;í. a. i;; o 1 o p r' o y et o s  eo.
gestación;; con ellosi se b>(scaba la concreción de forinas
en la pos;i.bi 1 id ■^d de obten.er me.;iQi"es ni veles de vida a.

de sus activi.dadesactividad aq raí-i ala ^.1

compiemen tar ias..

delti. en en

-f :í,sica
cam pe ;r, i ri í:ís • •• coinune r os

le.:i aiio
Adenyas., la visión que los

Estado s:;.que siendo la
ideológicamente- del cual se exigen ijoras
su vei taiubién pocas cosas5 es decir no otorga
nada a los sectores campesinos serranos..

Cié un il-stado
cosas

e

y el cual exige a
ni dema'-'da casi

-t

Cuadra sUíi-iradi] a partir déla i.afora.aciPri ¿atadí* íicd qus da Henry Dospii í’Cwir.idíde-
Caspasinas ce! Fsrú“. Etitar-.a; Estudios Srüir.D?, Lisa, l?7i) y ác !a
Direcciín SsiErai da !lQ.'ún.í.dadÉS Caspasinas.

ti intsi'SFafite obsarvar ia caatidád dp feíarati-c-ots 'a? iisc^ibiaroa en el I Cangreaa Cü*iA. los ,
CENECAfiF, FEKCCñFE, CSL, FEríEECHAF, APA, CODEASPO, fOMGAL-

iniariáción prc-pm-ciarada -cr ia'

g.'-tfsios partícipanies íueroniOfiA. CCF, , ÍM
nACIOKAL, FAP, FGNSICARb. iSOCIACION SE CAíADCkES HC.STEIN, rCíiSAL-CAJAHAPCA FGNEAL'SÜR, FÜNGAL CSiiíFO, CEC-
RETO. FOHAGRC, FPNSAl-LhHBfiVEOüF, AGCCIACISS Di CRíADORES. BRSNS SUIZA, FóLfiu-ÜAíSEAyEQüE, ASOLIACiG*! CRIADOREC

'  CAñSTE, ASGCIACÍGN C.AIADORES AdSÜRA, ASCCíACIlLSE SRIASDREC, sás -30 del agados pertenscientes a arasios no
afiliados a ringl'' jrenio.

?!

»
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5 1EDícia__PS LJQS-LA E^FEPrftMPESíMjjLJ:.jcoilEaEJiXacLüíi
F RFMTES AG.PAR..L&E.

II. LA

de lo^;^vperiencJ avi
de;i. 70 -fi-te

;ia-v ®

la década
breve defor’mareeiiínir eripode-íTiOSG-i. señalar que

de lee Qi-eínie^:- y
■y í-en te a,'.;; ra.de

del GOrpodeítV’e
constituí-; ion

décadadécadas laqrenrLos po*'-
i'econs-v.;! 'tucién y __ ^ ^ ^

t a b 1 o c i íi' 1 "■ ■ ''í;ie es

!'- i o..
enG'ICP) se reconstruyo ^Con-tederacién ¡NaCion .. ..

(iu ante la mayoi ’
cevitraJ es

punte de
•rué de

Pei-údel
fundé

én Campesina
i ni Sino

A partí'-
•70 la

ano se
de esn

relacié

La Con-f-ederaci
en ese

(CHA).
década del

■nn-frontación abiet'-ta en
(nis/na!;

1974 y.
Aqraria
i a

1 aei'-a

i a

Pase social q'ie, en gi-ancooperativas, empresas
propie í-íi!' i.íi .>pequehíJ

 Techa y
erí -t r" e afn L' sn

d i spiuta
caínpeiri.no

friU'"i ;i. íj a-’í! es ,

d e '.u'^ a
d

co

e

rned ida,
asocia-t;i.vas,
trabajador i

indicates,
even't ual..

i;

Asociac)ón
soc:! os

fundó' la
í:! e 1 >:i'>

sob! -e la
costa que quar

sedécada
ahapa >,

de la

nacional de P'»'";®l'f;°‘t.,ian de S
termal asociat ¡ easi;:;i:,:.u::au:c de' enea doee P-epletaniee

el nombre •

A  mediados

de parcelerosa

de los
ían transformar

a  partir
realas ¡i

de la
da alId

nuevas

do irui p«

CHA y da
ambai:

bases de
cometieronque

lasnuti-ió de
los errores

la ANAPA . se
partir- de

Ubviamente,
y ce c i ó a].a CCP

/ cen -Lral es.. uremia) í:;S
ter io rinen -U--)
(ONA),
Cen ti-al

Nacional

las
oe

de

o-iras foi-masu^-i CO también crec;ieron

rSsSS-
Fedei-ación

ésociaciói-t
tmpoi -tantes..

pos

la
ectivasü A

laí CEidLCAilP i ;í
( FCNDECAAP ) ji

tn-o las

de
careras

wn

iA década
Cr-mités

¡Cn

como )os
constii tuyeron
centrales de

la
común-i dad es n

FCíH dosCampesinasEmpresas
Cooperativas
6anader-o<i l..ecbe!-os

Azu •i’U

(FONGAL) ;íI
moínei-i -Loííf

coi-1 soluai
determinado;-!

briscar 0-4
reivindicacicines que

encjue

aliaron
■a a.i canzar

y
u r-emios,dec.on j Ui4 -to

COñ ■f- r
Es té

orit'-aroii
acc'i.ones

c:'4nc;'. doraban

en

de

0'-4 -tar; i íivi, ;pC’

pa;aq t -ar lo -fruí V.-.

iie ;,:esar ;í- as»
i.ii-i a

la
pasai'on a

a ban don ar
cén f'-on-tac:!, ón ,

ti un que
de¡;k-)1:í t:!u:;ade i.n a

co;! uboraoí.On o
el i.ider-:^zdO :

s ;ii"! ■;:í X ,

politica
d;i.spat.-- por

de
tiooper a cion ,

/ heueíí-iCi-i i a íi
sus

ación

iSíiíOS 4:'o

deunaCOÍiiO

s- í-a de concer-t
diversos organ;-

tuvo

la polit
oso,

rur-í-.c!.,
s ti -tuyeron

por:-íécada del 9u,
í-AracterisUtas. en el <nf>cn.o
aar«ni„. en lee prnd..e:lores /

L.a

Cífli

v'rm rita 24.Vi»
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cuen ta de esos fuer ..frente agrario que dabai-i

de]. Agro NacianaJr'r-ií..»''-o fue el Frente Unitario de Defenra •
-  corla duracién, luego ,el Consejo Unitario
rri.JNA) que duró tiempo - laque ma/or. puqe .K.

íAvo a nivel nacional, para luego ser sustituido po.
el Conseiio Hacionai

Id in.-. si.ro

(FDDAid), de
Agrario
c.o¡'vocatD.'ia

otroíF arüánismos de . frente agrario como .
(promovido por el ,on Lu-n. ce a
Pioraíes) hasta culminar con la l..oa«-oinador .v

tamiiien una duración

• de

de
Agrá;-v’oncertación

Agi'-iciiltura,, Remigio
N

a

mu;r
Agrarios que tuvoacional de Gremios

corta»

debaüance de' las experiencias
conveniente precisa.!’ alg

intentaré hacer un

sin embargo. e

Aunque no

agrario,
vista necesarios para este trai:‘a.:io.

s
urios

frente

puntos de

las ra2:ones de la
respuesta
uno

gremios cu.í.e

i punto de v:i'sta»

y  la

hoy 1 0<:yde

la

es pregiu'itamos pot
es tos; frentes

constii.u/e

dife'-en i es

pr;.;i,mera,...cuestión
efímera de

hasta cierto punto,
e va 1 ua c ;¡. ór- d e 1 os
trataré aquí de sintetiiar

en la

Fe ro

yOíi.
existencia tan

ooniplej a
problemais

integraron »

y

tn

dier'on a

1 a con s t. i. i u. <.; :i. ór\
d eman d a íijue s;e

I as coincidencías en cuanto a
comienzos de la década del 80 y que dio lugar a

primero v del CUMA después, fueron,
dí:A<^/í,:,tres naturales que "afectó a la mayor n:,
oran parte de los campesinos y productores aqrailOo,
de ello, hubo un cierto temor a una p-..N.i l:.i,..a

]jberaiizaoión de la economía
Fs-tado en el manejo

r.'"Oditos subisidJados., precios de gaiaM-...i.a
ti sumos

por" un lado» los
del agro nacional y a

además

del FUFAN

pe I" o,

da apertt.rra

y de . desaparición
Claves

d e J.

demercado,

paulatín -x del
noli tica ag varia como s

d

^!e

a g r c> i n d s "t e
a "i fii po 1" t a X . r 1 a .1 e salimantos.; i oi'i es

agropecuarios »
e

asociativo sey del .agí o
Lo r !"4 i.;> a

la t;i errato'rnct * la defensa dcv.
r.rn sector los grde

Fi't Je políticasemios
se agrupó a

se integraron en
iav;

eny :l

la mayor
aciri.tpó

F pro tecición fiar a e .í.
no tridos üepero

rj i"e!'iri.os
segundo

demandas de tic ¡""ras

ía de" los
torno al

a<:i !""o

;í os í^ue

c:c¡'r los que de"féndíanproblema
c de defensa del agr o asocn atirvo.

co .i. i"t c .1. d i ar'i

loi quese daban entre
como

1 a reestructurxxcióí"í

laÑAS adn, las contradicciones mayores
í'..o i i "I r.: i ‘.i en c :i. a-;:;tenían mayoi""es

U8F :"C!dir-
de las

el nun"to conf.1 iotivo fue . .
vi "i '■as V i a parcelación de las cooperal.,v<:a:, ur .,.r.:'  ' mantuvo activa curan "le

el" CUNA fuera

supuestamerr te
CFHFCANF k

asocemrsresas . ,

val i^-s de la costa» Fsta con "trad 1 cc;i.Dn se
la década del 30 incluso hasta después de '¡uotoda

desactivada >.

,  políticas de pi""otecc;;.ón par,::
e 1 "f a c tí".;: r" d e te rm ii""i ai"> te

de "frente,

paf"a ia
el í" &sr,c!. tase

en txírno a Xas
era v-

urna poi í "ti o a

Filien tras tanto,
su pueSí "Lamen te,

los gremios en
el agro y que,
corrosión de

V
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i'v. k/! c! i t ;i.!"! t. o!! ;i. (.) '± ¡1 ’. e  y i" tó fí t e í;;
dofivvindas por"
f;. apa;:: ;i. d a c:i ci e n e y o c i a c: :í ón „

da?i!. Cü!-iA ' pasaron a niagoclar
y  a obtener ventajas de su ijarticulu:-

K

As I

ejeinplo.i
crédi tos

doler m ;l. liados

uelGríüi n ad as

la.i. OIMA y ■ los Comités
pasar'CiO a' rieciostur

X lne<;u:i

pr-oductfis

zonas..

dépcír

ida r;i on aj ei;- ;:j pkocí t q¡-e;;;

por- separado los

pr'odusto, pr eoios

para benef i ;::;i, ':K i* ' <tI

vi:

snr

autoyravAmenss >

■yarar, tía
produ ctores \h‘-^

lyual política
Coopera ti vas,, •
pres :i.ón

oy
que cooo

iu:!optai-v..¡> los FC!dGAt.EBy las
obtuvieron

oasaron a

Federaciones•de
ventaja de

. 5 eg c i i\ r po
la

i-

 C o s „ Vale d e c ;i. r.(
Cüi'íA real 1 zaron ,, pero

separado sus dem-andas ,

E.!. problesna tlie par a los que no ten lar- esa capacidad de
y  que pensaba!-. cue i a ooinoiciencia en torno *neqociación

í:)o 1 i 11 ca d e j:> ro -t e c: c. i ón
y  acuei-’dos de oayor
est i-a tóq i prcg r aoá t i. cas..

para el a>-| i 'o era'su-f i cien'..e para al-iariias
durabi i ■■■ dan íb:vSta se pensó , en alianzas

Una ínaner-a de expiicar este proceso (a oanera dc^
aí-os después) es que hubo gremios que supieron adaptarse
i.. a muios que se estaban dando en la economía .nacional,. Y su
c.dap La Lili i i -e pau.i atir'a ,, al ¡"itcio ciue se (.iauan dichos cambio'iju

balance- i-')
a los

Un caso liplco fue -el que pasó con
que en ¡.¡n inc.fi.en ,to do-fen diaror!

i produc-cores de ari-’oz
de garantía y la
pa f'-a iueg o oe p la < -

verrcajas 1-js
■'lomi te ' Nacional de"

tenían ir. ter'eses en la Asociación Fcruana'
Ab'ENA) „

OS

los precios
í..Qíiiercial i zaciór» ,,

ói.iai ob tuvierorel

i

par-ticipación de EGAfíA, err la
libre comercio delel arroz., d

di-'-ectivos qrie
Frodt.!ctores de
ce Idoltriaros de Arroz

por- .ese er■ toi-, c:es mai-ie i aban el
■Arroz

íf

AtfíiLin ¿í a., juiei. t ;L ón .,
y  destacar -en ella a

progresaron ^ hicieron
Es tos

es tu ai er oi->
sr;pi.)r -L'ación

ag ¡^-'Opecua r;i. os q ¡.ie ro i.! 1 -La í'-íií i
desde el ij.i.n isterio de Ag r , cu.'. t(.ir-a >
erí la década del 00' ,,

es resalt
sector

cier-Lamente
e :':onói¡v;. camei'i te ..

lo

individual«s
agricultura de J.,a

í;>c-n e-f i

ar la evoli.u::ión económica del.
grupos■

negocio
y r-i.i poii; , efüp i-e'i.ar-i a 1 es

1 igados

s eiii p .--esa !'■ i a 1 es
les

que

bieí-,y ■’ ue

productoi -esCi

ag r-Qi n d us t r i a,, ;<:■( ,!. -.1 ... a

impoi'taci ón (.i Ci inscifiios

ti o a-;,
Economía se -fueron dicta..do

c. :i. acio:r croi^ 1 as

í-uero--, s:’ .ios los que prop.i, ciaban una mayo*-- li neral i za c:;;i ón • '
cierra.; comer-sio mayoi -eb

tiei' i-as e.-:i.azas de
selva.. Fzieron estos
capitales privados
p-a 1 i í::i :i.ói) d e I a
ag ri ci.c!. ■Lu.--c-. En ciei-'ta

>.

la fací 11dades
costa / .ios bosques
sectores los que

a. la ac.tividad -ecohófis;;.ca

par:a acceder a la

banca pr-Lvíu;ia
med .Lea

s
Í.-| e .!. a 'S e .L v a y c. e j a o é

pr<)pi ci aban la en'-rada . de
agríocla.; una li.ayor

en el- -finan ciamien to de .i a
de-f en-::i:Í!:-.n la gestión fiel . Bancc- .
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,i p&ro iiiien tan tQ
d(? mayor paí'-ticipacxón do ,'ia

-.: a fi'i p-'^ r:? ■":■ a q i-" -i <::o 1 aii; „

,créditooX  iauqnaban poi' mayor'csoAqrario
'{'uoron adaptando a . ¡Ana política
banca p!'' i.vad4 en vil f inaijciam Lonto do tas

a i:> o: .i. a <;■ 'o s ;i n o a
do Lin sector de

de líAO

no defendían a cudrjs sus
ex presaban in tereses
io presen taíían como ;i n te. 'Oíi.es

5.'

übv".arnen te,,
sectores de ell os:; es más
pi'-oduc tt;i"es i:iel. aq í o „ iiJor o
p 1' !::>d u c; t;;> i-es e -'i q e i", e i- a 1 ..

,aq ral" i osde .LOS gremios
agrario representados

qtie no partícipaban
resultaba!-, a'fectados con

l'iientras esto pasaba en un sectoi-
más claraji^ente vinculados al empresa nado
en la.OHAii en el otrOs los gremios agrarios
del bene-í'icío de estas políticas y que
el proceso in-f ;i.acionar:i.O;, las ímpor taciones
política de control de precios y el monopolio de
tíiolinera y de lácteos., fueron reagrapando

'tener la su-ficiente coherenc-ia y adoptar la -forma

de laalimentos.,
la agroindusl.r-ia

sús demandas hasta

de propues-fca
a q 1- a r i a i n te g i- a ,i „

19>i
Co.cA 1 í(

la CCPu üoP

de' esta pi-rípues-ta se alcanzó eninayor expresión
x;uando se elaboró el Ac','erdo Maciona 1 Agrari'") en -(:orno a.!,
agrxipó xin >::o!-!.:iunto de greniíos liderados por la CWA y
acue'xio fLíe firmado por el en-toncos candida'to Alan üar-í;.:i. a pero
Ib cumplió* c^.iaV!do ya fue Presidente.,

;..,a

I'-i;,.

»

cri ifesióp rio
r á p i íJ a
í::Qr-i .La

luego en l<.v reactivación
hiciei-ori^ anos después se

-t o ci o -s x; o !-¡ e ío íí s .. •

ar una

a>-r iba se-iíalladxis *:

Alan {-iarcia (como se ha dicho y demostrado por
parte) ., disenó úna política que. buscaba
ganancia a 1í;js grupos, económicos.,
ilusión de que éstos iban a reinvertir
econói.-i-i ca del país., pei-o no lo
en-fientaron con el r-esul-tado que

asegur

Ac! ri c;ul ti.u-a,, Re¡>iiq-io tixira!! m ;, pasó a
coi-^ cer taciói-i i denominó

Es fiiási:, su i'-¡inxsti -o xle
í;:o!-> t :i 'tu i i-- ui-i a íi; tan i a xl e
Coi-iSe..,o Nacional de Concertació.-i Agraria
política de pro-tección a sectores vinculados a
y ■ abrír el camino para la posterior

y pasó a ejecutar un y>
;! a aqro--.industria

libcraliiacién de ' ■ 'u-.

1 a ti

economía

Poco, tiempo después,, i^a prédica de Vargas
una p!'-(.?puesta de c'coi-íOiiíia de moí-catio
sectores de la ONA y de \os Co-uités Nacionales
cüi'iversac Lories sostenidas x:on sus -técri eos  - y de i a
principajos documentos,, se colige que el nuevo paq..ietes
que liberalizan la actividad agropecuaria -fue
nropues-xa de esos*sectoi"es

Llosa en t^jrno a
libre., -fue .acogida por estos

ce P:"odxu;:tores.. En
Xet.- '®:ura de sus

de ie>i::u::
impi í c;i tamen te una

se ág!-t.q:>.vu-0!-, en J.o
prí-ípuei-vta polí-ticci el

dy lucha y s'.¡.s

r''e¡-o v<:>lviói-ido al sector de gremios que-
qu.a qt^edaba del CUNA y que adop-taro.-i cofiio
Acuerdo hacionai Aatario.. sernos que su capacidad
propuestas se fuei ori agotando paulatinameo te..
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spuí sxsax í.!Xí:> 'SP oz..ian.j,s-a X'^ avi.x ’'oxav..iby x>^uoxav!.i op.javiay X3

upTaaaxo.id ..loXvu; vxin X vx..*v..ibv
se..ioxa¥qiOdd sor ap üpxavdxaxx...ivd
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nar:::‘.ona.iei;; X ¡enían uría re par cus i óii nacional s  a. -finales de eso
década., las accione^;; ;;,ólo ;> nvolucraban .hasta tres centrales y su
:-ad.i.e de aí::c;:.ón se econ ti-aba -f-ocal i xade en la íirLerra su‘-a; alqunos
valles de costa y de terminadas zonas de selva.,

í:|ue ya las a cu.’i enes de
sen ti do o a;;;tua 1 ií:!a^J;; pero

que perdía actualxoad eran las

!-íC5 podemos cun(.:li.ci. r d;!. ex en do
mos'i 1 .i zaelón y lucha dejaron de, teco.-'-

•  sí podeínoíi; cíes-I a car ciixe le
ací;:j.ores d e f ren -te ág i'-a i- ;i. o,.

A  coiiciei'cos de la década del 90 h ya er a poco pi-ehable
coordinadoras

n D tu Vie- O!i é A i te- n i

regional;, en

claro que siempr'e

es’tas lucha:-;., nuscariclo

!•así.il tados fueror; siemj;-i: e

rf'alis:.ar- pa-'-os nacionales convocados per -frentes o
(y las qi.i.e se hlciero;-,

movilizaciones se daban a nivel

agi-a ■“;!.as
re pe ¡-CIAS i ónj ., L.as
algunos cas;:>s,, involuorando .^Algunas p:-ovin ciar |i
bus(:ando integra!- dos o més gremios en

■  revivir los frentes agrar:;.os., pero ^sas
modestes„

.(

partir de le
:in terne

tena
a su

Es necesar-^o comprender esta -tendencia pero a
qixe pasé en cada qs'-em i o., porque es evidente., que a nivel
las cesas -fueron tomadas de manera d:í.stintai¡ cada gr’emio
(Ana apreciación distinta de la realidad qi.te cort-espend 1 a mas
dinámica intei-na que a lo qiAe i-ealmente venía aconteciendo e*-, el

■ agro..

/

/

k

i»
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YPRQBLEHATICAcañP^-iMñij.CENTRALESLAS

FERSPECTTIVA

r  f í í-

i,!!'!* década
ctac trci;; ceüTi'alcc campesinas a par

céíüo se adsciuarsii a

y amos, a esti.'d iai'

pr’t;í.i:Ki'Sdias :i. y la nianery
cambiante como [la del 30 ’tan é

Confederación Campesina del Perú.A) . LJl

Fue uno de

cubrió la

del pala.. Se el i g.i. ó
una nueva estructura

de dá!" pasos
nacional..

a  -fin

L,» CCP,, .-ealiió su Vil Congreso Nacional eíi ís^O?,,
cocigresos de mayor partíc;i.nación

de las regiones y d^parlamen t(;.s

de delecados y•Los

mayí:)r parte ■

uiia nueva Junta bir’ectiva y se trato de íia!’
estos por rey.i.one,-

!'■ e q i o r i a Iri. z a c; i 6 r'i ri el. g r’ í.:í íí . :i o y i..l e s dr e r: c: i. o n
ubicando ydi rigen cía A

i^acia una

es'ie cer'tansen
■ impor tante sector ríe t

afectado tar.to por lac polÁt.icas
ag í"í:)- ■ i n r! us t r i a 1 es

que venia destruyendo las
c r e s y

El conjunto de p; an teantí en tos qi.te se aprobó en
la pr'eorupación de unres pon rila a

campéSInado peruano que se veía
c; u e •:? e r i e f i. t:: i. a b a r' a 1 o s
como por e.t proceso h:i. per i rr^ .Lace onur;i o
economías campesinas:.

a g r- o - ■ o X p o i " L, a d

fcíAF,ci e [i.
básicamen te

del • Ci“édito
carqr:t:La .para productos

la <y:;mer-c;i al i sacrón de insumos

A exigencia de mayor cobertura
de preciog de
participación en

defensa de las tierras' comuna.i.es de ias
bosíp.'.es y r’eser'aas;- natur a.i.ei;í riontr a
de a;í .i. iiientos., etc.: coi-respondlan a-

cuya capacidad , do' l^.uf a y_ organixac:i ón

i

i. .a

ampIiación
campes .i nos „

y ECASA,,
er<.ci.aza s

importación
campesinos
ííiJs dóbiles..

Via

t ierras
[i. ib re a

decapa

eran cada ver
una

unayOI" pr otecc.Er'a olivio que stUi; de^randas buscaban
del Estado p..u"a este sectíxr de

tas pr'0.pue"r!-as ■ en conjunto fueron
Izquierda Unida en ‘La campana

eran justas y cor.n"Spcnd:ían a
í:¡ue í:!aban

electora
una re

que s..írg i eren

y
..íg r:i cu i tura

1 uego i oi-po!■•• adc:?ri
i...a

.1. a

1990..l de

preocupacíón
nacional.. Ev;
por la
demandas

al ternativas
política agraria
1 i. b e !■• a 1 c :i. ó n 'de
espaci-"> po'i. .Ltico e

alidad,. pero .'tas
pie una propuesta de

anxe las pi"opi.festas
í;|ue venia i.mponiói idí;>se en

sá finales de -la dér.ada de 1 ,30 a ' ■

de m-ayor
el

y

no tenían fuerza
.i. ecor>»’:jmx

i n t.ele eXual

te nar o''

. que se

y él proceso

problemas
viole. ■c.i.a y m.;. 1 i larj, ración

c a 'O pecina s ci e 1 ji a i íc

c! o s q ueembai'-go;, . hubo
ce: do

o i r'::is

el evento’! la
Sin,

cubriendo

vi' .'la en gran parte de :!as'zon-:i,
de formaícLón de las rondas campesinas.,

I. .

demandas se debía a
I as- 1 o r • a s d e i e i e n ca;;

es tasE-Aideritemen te la mayor fuerza de
g."ueso' do delegados provenían deque él

1 CDI - LUM
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es íiiáS;, ei -an ios

insistencia en

tan to,,

neiegacios que siempre pai'ticipaPan con faernra, e
todos ios eventos de i a CCí"'|! tara ióqico,, por

que estas demafídas terminaran imponiéndose.

La ióqira que predominó rué i%a de confrontación  y de disputa
fíe intuía que f?stp era una peiea por territorios.,

e>:-;.g.ía una mayor d:i sponibilidad de lucha y
mayor insisten cía en la orqani''a(;:ión |;xara la acc; Lór'u

del iiderargoí,
por Íideraiqos;i que

El oven L:) coru::luyó. eii toncos
contron tación pa- a
tiempo después se sucedieron ios
cj .1. e a í;! a s d e I ) rt e i g a í;: „ 1...  os s i i o s ci e
Cu <:> c:o i\\ n o,, fía ri i'^i a r I í n ,,
!iuaui-a y en todos ellas.,

el desenlace

Piara., S

preparando

inevitable de

a  ;!. a CC!“‘

V i o L én c i a,.

pai-a la

!■• oco
mo V i. illa c;: i nn es,,

conflictos se focali carón
huel gas

en

anta., Huarai,. Cañete,; l íuarai.,
la pi esencia de la CCP era inocultable.,

Se r í a

concertación de fuerias,,
los
lados tanto por las
dirección do la CCP„

'i.njusto dóc

resul !;ados no

il que no se b' iscó el diáloao
fíe niio., so buscó,, hasta so logró., ' pero

satisfacían y poco a poco fueron, de.jacos di-
autoridades del gobierno hasta por la propia

V la

f-íuiiás la ,i>ayor expresión de esta posición la dió la prí-pua
CCP para quien buscar' los .iíocanismos de concertación y diálogo y :■>.
no forma!’)a pai"te de su con ce pe i ór, Así;, por o una de»  it

las e?xpl;! caciones que sty daba a
del

l
91 se decía que una

,;íefíiolo oíi
as baríses en el CEW ■ CCt' de enero

de las razones para el fracaso de. la
Ccordinadora ;:ie 0; ganilaciones Campesinas y Mativas., e  'i O i:> í a a
que ¡;

"la CN.q
buroerá tico„
inicíatii^is .'je
sus

nuestra CCP

búsq'.ioda
t-ácticas con c i 1 i. ado ras con el cjobíer'no..

(lí)) . ha convertido en
s irve

1  ! <a >'
' interior

el di» Ja
correlaciones

u

solamen te;:iue ji

espacios al
no es

de para . colo

apar-ato
.1 a

n nuovo

'-, í-a

p a t- i -i e g o c: i a i'- c ó n
dc-1 estado.. ,= ..

■vrer.ar

éj, go<,)lo;"no
I"1 curso

conciliación ni el : V ; !í

pi'r delantecaf'-
U

Posterior ¡ieri te „ en
23. de l'iarzo de 1991.,
para que

Ja diroc'i.iva del r'aro Nacional col 21 22-
se subrayaba que esta acció,-; .;L: !:)ía uei

'■nuest ras cimiiur! idaíJes ma>-j di
político., practicando formas de í-¡uv:ívo tipo de qo!:: -í e! -no

,  que nos sirva para encaminar hacia .el Poder- í--‘iq:>uiar '
(nuevo Pender)".:

campesinas.. . .,e.-ie!-zan

Me califico la .justóla o no de esa or-i'fentanón ,o J .ó'-.ea
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'iiis e'Kprí?-;:>.a,ba a tf7>v<Vü> g rem:i lo quo s,:.
destaco Oí? que estas orlentaciones iio gorrespur^dían al estado de
ániíno de las base;; oaiíipesinaíf- n.í. del -íiiovii.mlen to popular.. ''aínpocQ
correspondía al editado organizativo j.ntai-no 'de la CCP y de ■.■.is
fef.¡ era c it:j!;es campes 1 n as,

Al realizar un balance del nivel orqarn.zative
su vil Congreso a la^ fecna., notamos
debilitamiento.. Las dos- est>-:u c turas mas Impor tan 1 os el Conseco
Nacional y su Comité éciutivo }-iá:civ>nal mostraron esta tendencia,.

d e a C
ten d enes, a

de
alun a

E-l Conse..io NacsLinal,,
.  di. reí;, el ón más

que venía a ser el organismo do
fue perdiLendo fue;'i:a

reun;lrse una vez al
el VIH (1V88)

y en ellas se- no ta una clara, ausen da de
pi 'oven len tes del i;orte,, costa c en tr;al., selva ;í
prec-i sámente eran las que detnían 'afrontar el peso
moví 1 :i i: ;;u::iófí y í-pn\ac:!.ón ,.

importan te.,
delegados., lleta instancia. que debía
de ct)nvocaí' se en IW!;: sólo se leal izó
y X í1990)

tam b i en
ano dejó

y

IX (1.9B9)
delegados

ZQnas

mayor c.!e la
que

f

acuerdos que se toiüaban en la zJrieiitación ya señalada
eventos dguientes.. Así las. cosas., --e

en rutinas hasta perder inierés., '

’ ..úáV.í

eran reíter'ados en los
convirt:i.erí;:.n

1..1'? f’iisíno pasa‘:ía c:on
cuyo periodí;) de ses.iones
el siguiente i:;uadro.,

el Comité E.;iec!.itivo Nacional o CLM- CCr'
funcioné irregularmente como veremí:>s en

Ü:jáA;:.:LQS.V..,..íl‘t

1VB7

1989
1989
1990

1991

■•r

l';í
b

3

111 último CLH-CCF de 1991. se realizó en .:iun;.o de ese ano.,
■  dió las d;!rec^tívas para el Paro Nacional Agrar;t.o tí í:; Set:i.emüre y -

no volvió a convocarse:; entiendo ya por problemas c¡e dcbliida::!
orgánica y agradado por las ,dif;i.cuitados financ.ieras de la
cent i'a I-,

Pero aún así., sn se convocase^, el «tipo de a,“ientaí:;:i.i:;¿nes no

1
tn .'esUdíd; Sití ori^ntacián nD.i^raspoíidía a '.a.iiwd puHhiCa qu? el CariidG ünificiío

flariataguisU tatia aprobado ar; su II Coogresa :•? 1983, y que ubitabü si oerícao p-aLtitc cc^o de sCuenir
r?v.i.’uciof.aria y que, por ,a tiiitc, había que prapert-se para ei desssf.aca de ia coofrootación «iuíar se
avecirsba, Ls IC? adecué esta línea a! ter.-sro oeí grefio caspesino y la aplicó sin «és.
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variaria <nus tañe: i al mente.. Actualmente se iu< entrado en la
d;iném:i.ca del V Centenario pero en

de confrontación;; de denunc:( a a
F’ei'ú?; / han adoptado la
Fi’esistencla Indígena^ y Popular que preparará
mQvlliüación en 1992 para oponerse a la celebración
este evento..

la misma lógicas es un evento
los gobiernos de llsiJaí'ía y e.'.

posición de constituir Comités de
una gran

<.)ficial de

En este punto., se nota más una preoc.upaci<f)n externa de los
gremios nacionales e internacionales., que una necesidad interna >
nacional M Ha habido una intensa Ccimpana de concientización en
torno al V Centenario que ha fortalecido., ciertamente.,
con c i eri c i a é t n i ca e i n d ig en i s ta
problemas organ:!.:zat:i.vDs sor. más perdurabieSn
esto es la directiva que tanto la CCF* camo los otros integrantes
de la Coordinadora dieron a sus bases de constituii- Comit£?ií..-.4C
Resistencia Indígena y Papular en todas las bases- i^ue se sepa ei i
ningár. departamento tal directiva se ejecutó-
voluntad., sino por el hecho, de
bases no estaba centrada pr incipalmer.te en
V Centenario.. .

i.'.n íV

pero nada más porque loe
Una expres:ión de

no por falta de

que las preocupaciones de- esas
torno al problema del

dir:i.gen

elegidos en 1987:; de In;:;
la función de traba.:iar los

só 1 o fu n c: ;i. o n a e 1

í::en tro..

El Secretarte de Organ■.zación
en el

Actualmente el CEN-CCP funciona íjídIo con cinco
nacionales de los 26 que fueron
dir:lgentes regionales que tenían-
aspectos de rerj.ionalización del gi-emio
Secretario Regior>al del Sur;; los otros tres (norce.,
oriente) h¿tn abandonado sus cargos.,
fue elegido Senador y prácticamente ha relegado su trah-ajo
gremio p'or discrepancias con la Secretarla Gener¿i,l

Podemos resumir estos- problemas en los siguientes punios gu..-..'
deben ser considerados como hipótesis de trabajó

la dirección con la,;,
de los d i !'■ :i gei > te::;

la dinám:irca de las bases.:
comunicación és peligrosa poi -q'.ic

las bases tiener respecto
dirección y aument-a el aislamiento de éstas' con

la re-alidad» Lo que se expresa con la aprobación :f:
propuestas de orientaciones y medidas de luchas que
luego no dan los resultados esperados.,

Se nota una deK'::oo''-d:‘.nación de
bases campesinas.. La dinámica
nacionales no coincide con
Es ta pé rd i<1 a de
alimenta la desconfianza que
de su

a.

La orientación fíoll.tica del greorio nacional obedece ■'
una clara concepcióv» de izqu;i.erda (básicamente de
Izquierdét Unida), no ex;i.ste al interior de la dir''‘"cic.n
nacional o del Consejo Nacional preser. c::s. a
participación de oteas fuerzas de izquierda ni de los
partidos considerados de derechas al meri>:>s no se
expresan..

b„

I
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CÍIMI <:■: j.

de!!. Estado.. Tampoco
sin 0.1 poi' oi

•;:a i'olación onirtí ei gromco
xTiSti tac ion es

I  íi iea de trabajo
tesis do la conti or.taccón

adecU"'-'

Y  .!■ a v">

líoi'i so i 'i- u afl o oiíi xa
c:onts»arÍD,, debilitado con la
y la no

No existe una
sector pdbli ce
se ha

necociación ..

debí 11 -'..ado
Coordinadera de

secan laidos.,

!-iar. visto
de la

de Frente Agrario se
el 'fracaso

i'la t i vos ,•
una la

Las poli'ticas
r ecien temen te con
ü reñí i o Campesinos y
.dirección de la t.C..!“
n-víoociación y de acomodos
oor la rea-firmación de una oposición si.i
mecanismo de negociación con el gremun.

atribu
inea

el ai'araten

d.

deopor tunista
o del estado y
ningftn tipo de

en los problemasi
donde lo

una acción

c;en 'trado
el serderismo
no se tenga
de Sendero

de la CCPu TaíupocO:,
crecimiento de

uiíóaio

mayof se haLa preocupación
relación adO'C a i a violen^.ia

preocupa es «¡ue
al avance

realmen te
co!"i ¡"especto

que
el a i a

e..

ti- ad i c i onal?:onas de
•l•(^nido -fuerta para
Rondas de Defensa Civil que cada ve^: ^

de con-trainsurgencia del ejei c.i. ..o.

L

ciomin i o
resporider ’al

fn á s o b e c:!

estrategia

so en
í>e ba

1 <: >. S

a i a e c e n

d:i.r e ón cer. tra.;. de
er'i e 1
en' la

ex pres a
dirigentes

e
de

aislamiento de la
r:risJ s ■interna qu

So constata
Ma CCP /

ur'ir

más si vemos que
década del 70" ¡s que

sino

st:

u v'i a

una
c;¡ e'i e raciónago'tamien to de un<i

{'iv-’caoa del SO" .. En la Ct.r,,
de ellos provienen de la

"ei'iovaci.ón

se nota

i  a mayo i'" i a dirihabidonano

aun

cuyo
gencial

Xagrarios
determinado

1aderesdo antiguos
na estado

reaf i rmaiciór'»
men saj e si

lapos

esos dirigel'^tes
.!. o 't-an 'I".'.!;!

(Come/
po!-
 iiases..

'"‘d i cal
Algunos de

bases de origen y,,
sus deci'Siecies a

la sobre
depar tamen tosi;

ii'í ’teg cari tes

sus
.;:on

 6

. esa década,.experiencia de
r'e p resev. ta ban su s

con
no

no comprome'llai'í  cen tr ae:i ói"> 'Je
eiemplo ̂
dirigen tes
il.egó a
has'ta 4 dir igen'tes í ..

podemos me
de uno

hastatener

.i cxonar
dO'So

asi., Cusco,,

del CEN„ Ca. 'amar'ia,

do la CCT"La O'ficina Centralque prestaL'OS servicii/S i-ecursos con que
sólidoun equ'rpo

retleja los pocos
la no existencia de

a p i-e 't a i" c.ut>.ri d o
la G'ícLcina.

<'¿e puede
desde Cen tra

limitados y<::.on muy
í:;uen ta,, así como
de asesoría. Esto

•'evisames

, se hac;enü
acciones qUelas

ellas se reducen a;i
pecj ue no námEl

na cci.onales que

desplanan a
di rigeri tes

cen tr al y que
de-ero

 se■|.a ü'íicina•funcionan en

nivel ría cían al?
labor de ass'-a:)ría

violen cía.,
par'te

1 a

problemas de
ocupó la mayor

además, Ifiivde '¡'..aríriinacia.,
desapariciones y detenidos p.:ue

asesor'a adelaboresde lac

jurid icaji

/
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■••• les labores de la oficina con ir-ai que se liini-can a
r-ecepcionar y enviar cerrespondenrea., no’cas de prensa;,
servirlos de alG.:iam-i.en-to,, cos-nedor;, biblio-teca videos;;
Ls'los servicios que son' propios del ’yrefíri.o se
complefnoí rtan con los cursos de capaci tación que se
real! lan a Iravás de convenios o 'Iraba-ios con-i un'tris con
OHG's,, . , ■

E ) , La, Confederación Nacional Acjraría ( CNA ).,

La CHA se -funció er el ano 1974 por mandato del
dicha Ley., l a' CHA resultó

Decroito Ley-
heredando todos los bienes19400., Por

de la -fenecida Sociedad ídacional Agraria
án i c: a e x ¡i r- e í;> (!) r i !!. e g a J. c!  e 1 o s
pasaron a ser ilegal i 2:adas o no reconocidas»

y  -fue reconocida como la
grefíiios ag!•-«trios» l.os o-í.i-'os gremios

Ln 1978;, parto-:; del
ci.:al la Directiva de la C!'!A

DI... 19 400 -fuei-on fiiod ;i. -f' i cad os en v i i -1¡.: d
-fue despG.-iada de los bienes que

administrada y su lugar 1i^G ocupado poi-" Iíjs Comités Nacionaie'r de
l•'l•-odl.u::toi -es ^que pos lei-'-iormen te formaron la Grgan ilación Hac:i
Agraria) ., . ■

del

o rió i

Ln la d<‘)í;:ada de.:. 80 ■' la CHA ya se . en cor-ti'-aba e!-; la'C'pos;7;:ión
Bsi'mu ;iei v, posteriormen te. de Belaúnde,,

que in-.^ar iablemen te las
y de la presente» La

la devoiiución de sus bienes- y defensa del D!..
la seciunda., clefet-isa del 1)!,.. :i771á;, !l.ey de Re’í'orfna

al Gobierno de ido ral. es
Pero su oposición tenía dos puntos
levantó a lo largo de toda !i a cié ciada pasada
prifiiera referida a
19400 .>'v
Agrá na»

Ls a partir de 1980 en que la
po !i. í t.:. ca . d e f i'-en te / 1 o b i 2 o
surgieron de la Reforíu-a Agraria
l■•'Ll ■iC0CAFii > í.:(jn las cjuc-
otros gremios agrarios..

par- ■>:

1 1- <xz ó u n a 1 í

CHA busc(!) .traba.:iar cor; a

i cu 1 a i -men te con
comci la

aquellas- que
CEHPCAMP--FEHDECAAP-'

n e a d ;i. v i s o ?- :i. a r- e s p e c t c > (-i e 1 o c;

sa linea tenía (:;ue s-er bAsicamíínte con la de-fensa de la
refor-na agraria y la in-i angibi 1 idad de las

da:; i ón del De c r e -lo l...eq i s i a t :i vo
y los Decretos Supreoios <:|ue

cambio de
la mayoría (¡e

por la cual,;
surgí (i el

■yacional,, pero qrie inmed .i.atan;en te se romoio.,
el criterio -frente a la reestructuracií')!'! de

e fi) p I” esas a s o c :i. a i v a ,.
01: (Ley cía

se refei-;i.a>! la

Ciertamente la
F' o m c^ c .i. (i n A g 1- a 1- )
posibilidad -del
preocupacii.ón de
f ed e y a c 1 o i ■ os,, ; -a 1 ón

'td- e ri t e a g r-a r- ;i. o,, i-i s í
pr- i ‘-ne i-a íiíq v ;i. i ;l i a c :¡. ón
bÁsi,;:-amor'i 'le porqi,u?

mcídel o
los gremios

se pudo coordinar
F'UDAM con l.os

empresarial,,
nac :i.dnales

mal. 1 var o.-;

sus

a;:;cicfne-’ de
locp-ó ..tna

/

que se

■j-y í! SüSlenta poLítico !á dsba al Fartido Socialista fiavülucion.t-i-3 íF'róli intt-jraiio
basicseerte po.r na tuncioii^ios dsl lobiérno de VeHicg A!vara-áo y Ies qua asrs.vercn poiitíca«siiía las Darideriij

.  del scciíLssc levantaba pi-fg Sobismo.
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•  t'

';■ .

\

■  ..) .1*

in teg raba' -iel íiiismo ! ;i entre greiíni-OG que
pc'oeia C!'Ih„

las empresas no era
el FüDAW n.í, den Iro •íi¿ la

Ue l a Cid AEsto es i.npcirtante comprender porque, al Ínterioi" ^
qeneio!) un debate que posterioi-mer te teioutnó con !.a- perdida

cooperativas agrarias ao .'.o-;,.
interesadas en e.! prt.a.;ose se

::as de la .sierra sur >• ir:íerra
cuand.:./ no supieron

eíupresas
en , e 1

las

esi aban

'
quedaron también

pi-oceso cíe
y 3 ndenc:!

cif,on

bases
las

pr :d ominas ote
de

se

sus baílies más i m piar tan tes como
ua".les de la costa que /a
par í;;e't.aci6r! .
central se
i es pon de r a i.
aso cí a tivas q'-'o
movimiento cafíípesina de esas conas-.

i;U>s federaciones ai.ira,r

.' Gr'¿>. una '.e . a

sin

rees truct* .ra

la CNAs;
•fracaso del

i "es 1.1.!. ta n a poco

la dirección de
i>rGblema eJ

(COI"; cep c ión

fue asimilado par
de expiic:ai'’ por es'te

que , c:on e^ita

'todo esto nunca

inclusc; trataron
Olí 1A='«..
viable el futuro da cualquier

Obviansen te
frente agrar.i.o..

rei.:perto
en la posición

PóK y

a. .CHAla i A transí gene'La de la
radicaba

Sin embargO;!
prcjbleuia de las empresas asociativas no
de la r:o!" sino en . la propuesta polítii^ca que

* que póster tormén té^i con mucha ambigüedad
I-rcjuierda Unida..

levan’í'aba el
la•fue asuíiiido por

.i, óI a base de esa propuesta era la Ley de ke-forma egrai-ia
nue nartla.. a su vet. de una concepción donde el Estaño desempeña

papel m-otagónico eh la reactivació-" y desenva.:.vimiento de la
t i V i d ad e ccjí í ó.'ii i c:;a o- q ra r-i. a

un

ac

crecj que
mane.;-o del

1 os

Lodos ios gremios y
eJ lideratoo .en él

Ésa concepción fue asumida por
C'dA asumieraque laayudó para

■frente agrario.. l..a visión de^ que
productoresi; la intervención de.i. t'dl-: para que ^
mercado cambiario;■ que se elevaran aranceles pára produc-u;vb cae

üa pr-'-iuurción nac? onal-ii que su redu.:ieran ai'an(..e.t u':;í
i.nsumosü financiamientó de la campana

los grerri .i.os en .i a
Parales;; de;-.-

p! oteg&r a
i. r ■ 't e 1’ V i n :i. e !'■ a e n e 1

el Es'tad V' deb-i a

covnpiten con
para ia importación dé
agrícola v,í.a e i, ■

í
DAE;!

comercia;* 1 canon, estata;- ¡i
de Eme;-'qencia Ag!".:iria,, e'iu:: .. " tormai'on

de todos los gremios., 'pero,, ya
l.os pi''oduc'toi''es agi'arloi.,

partí cipa cion
es "La. b ;ie ci m i en Líj

Fon do

ag!' a r i. a
p !■■■ e c! >"? 'n ’l i"¡ a r'i t e e r i

.ísí L-a.;. as-
de

p.arte de la propuesta
e;;. p-cnsamien ti;>rio era

veíah la
sus indí'-esos

adeci.rá,'-dc a l-ov

otror- g! -em". osLdMA y
vía ur-a niejora en

bases de ia
por esta

evidfen Le,

lasUien'tras

pos i b i ;i. i iii aci (J e fton ;;*eg u i c
;!.os apoyaban,, pero era '  ’enXanqpe ya se

»

íi interesr-ta r?arod-ac-r pa't-? ds ia inítrvsnción qus ?eli?8 Hu5*ír. hi:3 8"- u-.a reanió-' L-r
ti-e er. (íiciescrs, tí íM'.a-Ls áltisa rer^iáii;Gisó'i. pa'3 diíLütir acéfs el frente a-yarisí jUi recaíate

punieren toda uta aerie de -jiacusiones que iejoe de avanzar y tortalecer ei CüNA n-aa uevu a un
■frente a la pcaicián íir?e de la CCP a íravÉa de dian Rujus y Ruardo Letts ae^dacer prmlecer ce que ez Ca..

ded-ia aeusir eue acuerdos sobre la d-astrucción ce tod-as las esp'eeas a-aociatrvas dsi pair.. .
\ .

\ •f'

i

/
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■T¿él Bjqüeriás psjúj,uj -¡í]
’COHI 1Q BSjauC'ds jos íijc-iañojap

“'-■j S? 13 !5 -ieusdejjucj e opef-arT ¡iFij ntTíirr Fjcqp osr-puj<fr3í

lia ^ííitsgiJsFQ ?:3jqc',j Xaa, íSsí-ü?5d5?.jo ]áp opsaiúriso]
:15 Á ÍTJtJS'^ EiJCiÍJij fT

“ZóáT o»..ivíV T-i;'“a...i ivqa¡;> avib o-.!. ueAa
Owi:x9...:-i -•|:AQ...id U9 i:.;:K:5e.,r|:p vur- uo:;? irtípanb o;>s X ' TáóT
ap "ajqifaTAou i.ia orofjuaXvvi.-r:^. Bep uw>uTir...;aii. . ut 'ím:<;ix.i::) aa ax'jes

ípapec-r^f j ugwey, v> evj.uapriiíiaj.j oiuo:.)
p 1 i.'a uiptav/ij. na c.,!;;:' ei.m uvM:;avv,!d\p

laf) p T ¡il aS ■;; t S T.4")

7 ■

yuvis»-! i_ ^ iiiaqiMVíX a¡:> asv^q \?t ap.
uaOxya a ':q;)\p-j;Y?ua<-; 'íyxauapjuaj. 'Wüjstw
y-1.1; - (Ó8ó T ) VND ■ oise,4 buoo

'■ vroi -ii r. l ia 5 y i.)i.i r aauo ta r Bod
uasa..ide.4 • anb '■ ay, usi;) !:sa.4 ..• ..a-.> tpi

^i;3 "yND V-'V ap ,.i9-j:a:;:a.,.r¿|:; ua

siYi,.;; V pÍ.IO..;VS T Vid xa'•¿Sói:
tu;;..-! a i; üa'íi:!iíj t , ai tb o¡;51, y..4 va:! t y. mv 1.19 y 4 •■;

I Vi

S/u,' ob-ai?.,! aXiia s y s t ...ia ■ v.n.¡ri
'A.i9 |:atsori vn.¡a !;!,>- utAruivisv» aiib

■' sv>y.s i.iaby piu 1 si?.,!apíiv>q
uo'.;:;j T aodo ap) v’tDua|:;uay.

"óJSd ivyaay.uoaYi avih ay;
1.(1!. OAiiy. vüHo v?-i:do.,id tí y; anb- .4vr(;v>na<v

Y> ¡; Bn.}. ay. 1.1 ya;-j; Y'21
v-nb Aa o y. ...I a y a oy
ny apj , uAD.4i?i,i yy
od ynba y v;

'í 9Aayy sny
noy api yií.,fOii) i:n?|:)^;yv?:;

líqiíAUPAay avib yiíjy.uao
orn.iií f .lo.y lícieyoo an 'niiesvítii

ay:, a y. tía y y) uad a ¡su y nysy..¡;3
■ c:)oy;:ie...!d-. bb o.ia,;j

o r ya

■■■•aUiiD :; Y- I.;;;;;
api osa::jo.,id

'■oy!va...¡í;) yayi
üo.-níy. u-vAa y anb O'?:;? yy jyod 2ia!.ioy.:jda;:>uO';5

;;ap v--pa uan pAin: Y>i.¡:-n-iw Xnq oii v>X avib "' e.-iomí

oraunu.’ ya psa üa.,ini:j.4ad
nxí y o,..iad

'n4y::>aj:i a y-and a0
'■yWD ua ^ysd

"^hiD v?í: ay) o:gyu:y9y.
X sayv'u,4a:n avibi :.iii;::j

yiíjauay) yay) npxyns '[vniy.,! i;a iíy uo:g
QbayT ys,.; ya ua scsy.):? ny ua

lí opY>b-|: y ay. üaí!ini.¡::5a..!y, 2ia UYvcjiíy.sa anL^
A y y t.i;:) ay. ayi .X yY'TiMa.Jb U9'!:;:):;)a...i yy?- ay) odiviba
9Uí; w.,.!ay. anb i.:pT::)::)a.,rvp ayj

o
oo::.,'n.4bn baynyiua...!5 nay.uabx.xtf) 2>oy
i;:íq:íy uca-j v,,|>
liffi Y'

o Oi;)yy....ívy.4 ay.oa ay)
i.Tn

ny.vids

dti'be ya uo::>
'■ xav.5 yn (loy

upTí;;a.4d xa .. í:íXv?\¡!
" ay. ua‘¡)...i o y .4 ay. oo,-.!■'0y.s9

nTt,faA0.4d anb
■>:) p i.ia ¡:) 'i; -j; c.is ¡..¡ci:;)
Tp

an AI nona.4ñuoo í-voy uj -HKpy yít ap .4Dy...!ay uy ya
a;-; na.4 ny.dv>.4
,08 rap í?pY^-:;t9p

■ icy .4ay. u yyií

nny,sa ¡i upyaa x y yF.4nd yYiny..41 a nsi v
ey ua Si?,4v;y.(.!n.,i 04y.Y>vi;:> iv-y.sni.j 9y,4.|,vis ■

uo...inAa

d

ny 9Tp
uo.,! Yi Pay j.au

anb Ty o y

ñd 13

"yp(3 Y>y ap y;nuot;:)ny y.yün.iy npi;,' y>t ay.uaiMt^yuaíi'
ís y i;'y .4ay) o-;;ia;')o.4d o.4yT) vio 4 a t a  ta

er o;:)od!;jny. y!.! yiyj ny
i; 3

ayjf U9y::)::3an-:. p

aní:» 9y..)a^.\.>YUi...:ay.u-;:

"33.::, ií:;) i:y. > yod ny.íiando ,.d
•■oxqMii?;-) a.y,-sa -ap n!rv>y.uaA w y nay, uayíiuo.'iuo,4av).i. oü íijOTuii/n:;) 2H;)y.sa ayy

uy) y 120.4 d X aapsayeu .4auay.(;jD n.jnd 4 0 ..< AUjVY?::) i;>o.4y.o
nT.4n,4bn ny. ■■.ando.4d

uo,4Y>;;)<:;vir|
ny c'puvíny; ayi oa^vivq Ov^y 'n:í¡:)uay obn anp as ‘i

«

"ddyi-'íy uo 4-eiiJ.,io.A.Ho:g .ay. uaui..!oy.4ay.i;>od
ayi sc>y.syA'i.y,YU4adoo::) soy.:jo;:.. soy

’■ yv?:4y.ua;:) v),|.i;>a ay) ay..4v;d unqm!i,4 0.i
ayi UY3:uaA0.4d soy ya. ap ;:u:)uvibyy

i.!i:’:i,4 a y a viy. cj o ;:•)nb <2 v) í; ...i e .4 blí
"■epY,';2nd )ípt?::5ap víy ap sopY-y pa'ii

Y>y.4ay,YM(j ua avib soyqujn::)

ap

oqnpi

anb

ya an.i OATy.ny. uasa.4da..'
• •u ' o...iad '’vn;;! ny ay) Saí;;nq

, ■opays;;;;; i ap U9t:;);-)3y,o.,!d Y>y ap snyaxuaA
2a.4’:.?y.;;)njDDud ay) ;:;a...ioy,::jas .

. ̂jpSDp opUv) f;;,)npo.4d UY.^yuaA

ny apsayyaA soy
sni!) o t;;;í

aí2 n;:) y!!)ouo:;.ta

L
CDI - LUM



37

ültiíiia existei-. v.urifeS ;i.nterf)r(ítac:;.cne-;;í

pr'obíx!:)!© desde el píArt t'::; de vista or'tjÁi'’
a fn pe .de d i. i-ec ci ón -.
veeos que la ,

de l<i. experieiií..,.'y

Sobi'.e esta -crisis

Dnai de si.!.as., la mas

qi.iG el P3R y>o loqcó fermai'- un ííusvo
¡ svlsamos el eaaxpo de d:i recció.i qrem;i.a i
ellos soil inayot-es cié 50 anos
velasquísta Vale deci;";¡ saben
hap par 1!.c;!.pado .en smpresara y oi'qanismc.r;;.
Aq i' a r a o .. PMOI -lldAGA . e t c.. ) !:>a ro r. :> sa i:):( e i 'or^ ad e í;:i .' a í a
<::aínba.os donde, las empresas plú -ti.cas y el propio BAr'
t e i'i e ;i. fi I p o r’ t a ii c; 1 a e n 1 a a.;;. 11. i ú a d e c o n ó í! . i c a de 1 a g i" o ■. ■.

sr

' y p. i' o 'a o -I -i e n t e s
re:-1 a:::i oi’í a i-'íii-e ccmi

del

-los y c j.5;i.e

dejar

¡-' i -os .; '
listado (Ba ■ c-:.;

1 C-B

on- ce

dx-f .i.cal tadt^s en la negoc i.ac;i ón ,r:on ios
c; r mi i!:} 1.1 x d a d a !"> x. e s i .i s l.>. i> íí e i;; ..

pollti caií por an i! ado eran
Giro,, partíc;i.paban ei:* instar»rias de .

>;:;onc-erta':..".i.óni doride .Ji-.i-gaban un papel seca.u'M'Jarlo y bastanfia oev.. .i,

Más aón tuvieron
i.'e

•fuei'’v.a de oposi exón y,, pur

, gobiernos que ,les llevó a perder’
notabai’i amblquedados en su conducta

partir v;e
Juven tud

■’vS tC'

estaha
.a’!ibiqi,a;.'

oposición al

cuadr’DS de dirección a
•asesoría tóenica con la

d is cctl■■■so no <:c:5!'i co r’d a!:>a \?;or\
.;! aven tud campesii’sa

trataron de forjar nuevos
un trabajo del equipó ■de
Campesina,, pero ei! tipo de
sector,, 11 r a evidente que la
radicalizada y se sentía muy poco a’traida por’ un <;i:!scui ’so
en Loi-no a problemas productivos y una linea de
Gobierno,.

.  d

su erjUi pv.f
bases este proceso tafnPió:’

las- ieder’acxono::

Asi;, poi" es’tos probleinas la CHA. no J.oqró renova-  ” .
de dxreccxón central.. A nivel de sus
•fue evidente!! las , viejas direcciones de
depai ’Lainentales tampoco se renovaron.. -

La Ci'iA Icjqr’ó cont.ir con un equipo de asesor .íia
GCípo darle con’tinuidaci* ai.
pr C/ í:)or t’.i o!’i a b a cc) tre rei’> c i a
nuevos rumbos a

c;:apac;i tac::i.ón ,, e’tc..
med..cda cp-ie iLa

trabajo qremxal!;
política y cor, tir.uidad 5

tj-a'-iés de campanas., de Jornadas
pero' sus r epuii lados

ral:í de sus problemas es’an otros..
■fueron 1 ifi.

te en i f.a que
basta cierto punto-, le

brisca;’ on
técnicas de

en 1 a'

d a

i lados

'i éi. ñ iGoc:ipe("ac;i. ón
ec:onóm i co

La CJ'iA mar, tuvo relación coi’i la
In’!er."'acic;nal del cual obtuvo apoyo •

.  •furic:;i,oriafriien to del equi¡:)0’ cerrL’alii -ayuda
impcirt-xnc’i.a en la medica que los
d:i se,Ínula- Sin eoba' ’qo.,' a n.i,vel de las
relac-iCin estuvo enndx c:io;ra<.ia c;ólo a áciuolias
c.Cíi"! «;uB •:< r ’i. er, t r- c: .i. oi’s es

e !para

í:;’i ecic’c’id c c ■ •qi,.i.e V'-lc
’fondcjs pr’ovenxerutos de su-s ;:;a;..vs

0i'iG-s del país,,
uue se, den t ’i i ca:)a; ’i

esta ,

Perc' en la ,!>et’l ;ida que la crisis se prc’fundizó y
acciones de frente agrar.i.o asi lo- requer;ia- i.raearon de-
vincularse con ot.'as OHG'sii pero es’ta reía ::;;í.ó;’\ i;o ’fue , do... l-,aL..
po;.n!. tiva,, i-’azón que abundó a su aislamierí to ’! nst;!, tucxon.’i .i y ■ .¡.a

* pérdida de credi bx 1 idad
• .

¡'■eui 1 i ón n a c i on a 1. en en. O! ’C/>..;Gnvoc-ado una prórimaL.a o!'!A ha
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del 92' ei'i 1* per-9peoct:i.v<A de solucionar su crisis interna y
nombrar otro cuadro di i -ectivo,. Pero en la ¡oedida que ios
problefuas de concepción política persistari ,, creo que estos
cori t inuarán .

C ) . La Asociación Nacional de Parceleros (ANAF-A)

en setieiinbi*e de 19Bb cuatido
per o su historia e:;t reí ativamen te

oe la Re-forma Agraria., o mejor,, -fue un p""oducto
se instalaron en

Pste greí;--i.o surgió a'ficiaimente
i-eal.t.ió su I Conqre.:o 'íacional;,
reciente.. Hació
de ias cooperativas aqracms de produc lores que
la ma>ioría o a los valles costeros..

Aunqr^e ha sido poco estudiado el -fenóraeno de las
parcelaci,ones por los pi-e'!uicios cm-i los que se abordó.,
posible,, s.i.n e.-nbarqo,, desai-rol lar algunas hipótesis lie
;...a tendencia a la -fraqmentación de la propiedad de la
la costa no surgió eri la década del 80:; existen indicios de que
ella se pr:esent6 a -finales de la década riel óO '

t raliaj o.,
tiei ra en

70' cuandoBe volvió a presentar a finales de la década del
el pi--oceso de crisis ecoríómica hacía difícil el man ten :lí>iien to de
las ■ 'cooperativas y éstas,, poco a, poco fueron buscando
e-ficaces para salvarse de Ja crisis,.

-fornr-s

Una de eqas salidas -fue la parcelaciórr i!"ite!-.,a de
tler-'-as entre los <;;ocios cooperativistas „ Este -fenómeno
presentó desde las pequeñas cooperativas:! -de-valle hacta
di ai-ides cooperativas aeucarer as..i L..as primer as„ obviametrie,,
ias ip-ie mas rápido se adecuaron al cambio y buscaror.
situación,.

en

.i.as

se

las
■fueren

legalizar su

\

Es interesante resaltar que jui-ito a la crisis de
cooperativas., ias orqanilaciones federativas a nivel de
también habían entrado en -íd-anca ci isis,. Así., fii-iiales del
no nabían .nás -fedei-aciones en los valles de-la

las -federaciones agrarias del sur-cliico también -se encontraban-
debí 11 -¡.adas

ias

•■/'al le
70 •• y--;A

cos-5-,.a ñor te-chico

in ter-esados en el Cambio deI...OS sí::?.) peí- a t ;i.,v i s tas
Empi'-esar :i al empes' a ron

socios
a ruéi::an i<;!mos ai- qan i a t;! vcjía

en ios valles,, ante la ausencia
negativa de esas -fede'-acione-r

en ton ces op ta ron po
las

lr:>s

elaciones,,
valle,. Así surgieron

llodel o  busí.iai

para presentar sus demandas.. Así.,
•f Oliera r: i. o ia e s o., m e j o r., an te la

én encausar
const-i tu i r^

de
demanda de las parc

sus organismos dé

f

asociaciones de parceleros a nivel de valle.. Algunos de
dirigentes que ericahecaron e-s tas acciones habían sido antiguos
dirigentes de las coopei-ativaa,, otrc.s habían sido di rigen tes de
ias cen trales campe-sínas (CCi-'-CMA) y ¿ os más,, prác t icamen te no
tenían trayectoria política o gremial conocida..

X

■ üf
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En líí üied ida qae

con fianza frente a

Xas centrales 'campesinas anmenTataan la
las parcelaiciunes y. toioaban pai-’t:* dcí poi''

se rae consolidando la posición de' .forjar un
re p •••■asen tase esta^i. ai:p'>:i, raciones ■. L.os par cele ros

en proceso de ói -qan:i.zar ión no enc.rjnt'-aron
/ la CCI-n, lavo desde nn in;i.c.;,o una

pose c: .i orí rnedsati zadas respecto a los parcelaros

oponerse a eü 'ias,.
Qrefirió pr'opio qi.ie
Qiio ya se enccfntraoan

cal>.l.da ei: 'í a CNA'-CEHECñMP

Üi.íici.arneipte,, aigruuis gr'o-nJ.os
parcelaros uí'í iristruauznto más para
!ia¡;ri.<:\n cju.edado oc¡ el Li.ilíA v pdaí a Ci.'.e::’rt.i.ona i '
exigir mayores faci1idades para la libre

decidieronco r  Oy apoyarlos^

ONA
oponerse a los gremios

la reforma agraria., y
compra-venta de tiendas.,

lécn1ca

J osCÍjiTiO Vieron en

que se

. con asesiOí-ia y
■ pr'opaganda „

es

¡■■ ue scignif i cativo que el I
en los ffl isfiios días en que el CühiA realizaba
eviden te

r ii'il'-li ‘ A
trató y
Gobierno de Alan García,,

Congreso de

q ue la
.  f i.'Ti la-s

ai rsiísmo

ÜNA -trataba de
d(ül CUtiA

tiempo, de

la ANAPA se realizase
su II Congreso.. Era

contraponer las demaridas de la
en ■torno al problema de la 'tierra;; y

gi.i.iar-ios' en la negociación cors eii

Cier tamen te que los rcel'::’!"os en
y  venta.;! as se a...;!.aron

ííioV.; liza c ;i. on es a
:\ Lima para presionar- al nuevo

balconazos” los apoyó.,

básqueda de obter'er
co¡-) 1 a Gííh

, i"! :i. V e 1 C! e <>' a 11 o y s
!--■ i es i ci er-» -te y é s 'te efs

seguridades™'*^-’fiiayore s

Posterioi-men te real izaron
d ii"ig:i.er on
uno de sus clásicos

i

Así., la ANAPA,, o írtu v’o
p o -í:;. t e i- i o i " m e ¡"i t e

un respaldó tácito del .Pr-esidente
del Nl.nistro de Ag r;i. cu 1-tur-a,, Ing,.

raron importantes decre-tos que les
niívíeir; eíi'ipr'esarial eliminaba trabas y

demás., que ios ' procesos ilícitos de
se »abía exrstían acciones dolosas de socios

■fueran pj-ácti camen te ignorrclos „

García.
Peni igio
facilitaba el
permitía..

y
Nora l.es Permüdezi; loq

caíiib de

lopso r
p a 1- c e;! a c; i o s' e z; d o n d e
y funcionarios de agricul tura,,

Esto le permitió también
u t i 1 i;;; a r ■ 1 o s p ara
el CUNA

Podemos dec::. i'- que en
i9Só., 111 tíoi-ig i'-eso 9S7)
Gobiei-no les -fue

minimizary Sl.lS

al Nin ísti-íii de Ag ri cultura
cuestionar al bloqi.i.e de. gremios organ'i. zades en

accionei-; de paros y mov;i i i zaciones..
sus congresos pos-teriores (II Congrezi-O;,

osla relación de r-egoci ac! ón cori el
ex.!, tosa porí'iue í '■igrar-.-:)n acelej-ai" el proceso de

rócen ocimien to como or-gan i zación g retn-j.al
G.’.ero'-i ií-foíii'-pcí -atíos al Comí té

de los Bienes Agrarios (CABA) que pertenecieron

parcelación y obtener el
"de carar ier nacloi-val y,, romo tal.,
de Admi!-! -i s traciór>

Aun,:?üo 05 Cierta ij otssrvaciún que hacs.n figaHr-Ve]i.r?as0ct!! ñl üscisiaíili de ia ANSFA PlI
ííacisi&f.ío de ia AJíAPA '■esporís c ia prisc-'a  y princifsíl preacupaciór. de ka parctlene: la iP-seüuridaf sobre
i3 posesión ds sus tiérresp lebats Agrario h.2^ sao,
fiase

tuvo su nssQ significativo.

“50

52; en; SMAPh' <hé dase de grasio v gresio de qué
,, sin sriti.ngo, le »ctivar,iín política de oensr un espacio en ía represe.ntáción gre.siií nacional íaBbién•t *

2
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a la CHA y luííqo al í):i.rectoría del EAP..

Pero ya en el aHo de 19:;?*?^ la AMA--‘A dejahA de- tené'-" fuer2:a.
turto a nivel de valle . coiiu:) a rixvel nacional .  Habla eíiy:>ecada

, tai'ubién a alelarse de la QNf!! y del Gobieriío apKísta y buscó gana -'
■fuer;ía aliándose con los"'gramios que inteqral-.an el CüNé-, . pero era
evii.dente que su poder de convocatc'ria
mevili;}:ación habla de(:;a...do (::o''isiaerablemen te»

capacidad ' doX Si,*

«

.  Las últimas acciones de moví 1 i'kación la-'u t("a'i.ó de ^'ealixar
duiato con la CCP ys la CHA en 1991 peí-o no puaxeron movx 1 ixai-' a'

.  sus bases.. Pai'ticiparon en la' con'formaciór- de la Coo. d.i.nadOi''a
Nacional de Greiiixos Aqrarxos pero su presencia resi,cl.taba débil.,
por la ausení:;ia de dirigentes en las rexu'!iones.. Asi., para todos
1 os O'f’e r: tos c-1 ún :i. c.o d i r ;i.gen 'le  , Cjue sr; mov.!. i i caba. e r a Ce i"í!íái"i
Gutiérrez' (el prinsero y único presidente ’-eelegido en los cirico
congr'esos ) .;

Se na tratado de explicar este fenómeno y ex.istei'i varias
hipótesis al respecto.. Se d;i.ce que la ilebilxdad de, la ANAPA
radica en el tipo de discurso qr-e levar; tó y que se acabó tarP
r-ápn do como obtuvieron la tJ tulación de lp.s parce las:! de anl para
arbolan te., ru;) pí.tdieron levantar íu'ia pr-opuesta que lograse dar
con tihuiv^lad al gremio» Btrscaron incorporar er': sus eventos
pos i.ei 'xorexi otras demandas, provenien tes de los productor es
agrar'ios y de las bases qí.ie tegraban el CUNA pero ¡xo trivieror*
éxito.. Buscarorr el anoyo de profesionales y técnico:? de las
GI--IP' pero sólo lograron prolongar su existencia cornt) gremio
nac;\onal aunque s;m"i mayor repi-esen tación =,

Gtra explicaciór' ,, qi.r!,xás ia más :i.n tere-.an te., es la que
señala que los par'ceieros tuvieron ur>a visiór; bas'tantí;: pr'áctica
se organizar'on coino asociación de par'celeros para obtener sus

vet logrado., se- iritegraron a otras formasparcelas:;
\or'qa'iixativas más adecuadas a su realidad.,

ur* a
\

Vemo?¿., por , eso,, que - en algunos 'ionas ios pi;U"cele> "os se
ii'! teg!• aroi"> fáci Imen'te a las Jurrtas <:le Usuarios de Rxego!- er>
otros„ ,;>e integrai"on a ios Comités de Pi'odustores del lugar;; y
los encontramos 'también 'formando parte de los -fí'entes .agrarios
cjue a ¡"Civel de v.:.ll0 se fueron gos'la-'u.ií:> para responder a la
í;:r'isis er;onómi i:;a,.

Ctr'ü l>ec,"ií;i que puede explicar es've problema es que
aqotam:;ontí'.> de la ■ dii-ecc'!.ón ¡"lacional de .¡..a ANAF'A i?e ¡"óoo etiiden .e
ante la no r&riOvac;Lóri de la ma>or';i.a de ios dií'iger’tes.,
F'residente 'fue reeleg:ido en todos los Conqr-esos y el recito de la
■Junta Dir'ec'.;iva rotaba en algunos cargo:?., Esto acentuó '! o-s
pí'óblemas dé caudiilisxso y de per son a .i. i smo O!'* la condac;.;ión del
gremio., hecho que redundó también en el debí 1 tarniento de está
central.. ■
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i a auscínria de una c>
‘"'on'SjO .1.5. d a.'"1. i ílM'i ■■

partido o liras
pr'íiíyeccit'ín
y fijan un

a í;u
resulta iiiteresante resaltar que

la AidAPA no ayudaron
trabajo de

darlo cont;i nu:i.dad y
de basv;>)

en

U!idelvaIo¡''a ciónla

greiiiio., ayt.dan a
cuai' trabaj o

Aqu-x

oáíi^ f'ue ¡'•'2 ai:;- po L í t J. cai;^
í.; .i.e'’''tamen 'l e ¡

partidos en un
nac:i.ona 1 (sie .du tengan

sus afiliados..
mpre y

t i p o d e ! e I' !'■ es e n t a x <í) 11 g r e  m ;i. a 1 en
sino a.I ^ <í -i .--'-rión de la AHAPA no entendió así el problema.,

rómo lograban tener mayor rep-esen .ac;:! on en
malquiera de los partidos como la AMAPA|| asi. por i-

'  ¡■lacional KKtrAordinaria de Cafiete (.,,.n:,,o  . e  * > ,
a nivol nacional la iirarticipación ue lo.,

ca.iid (datos

invoi’saü en ver;i í-

Convención
a  ru ar-on ;i " P l■•o p i c i a >'■ a Gobiernoslistas deAHAPAmieísibros de i. a
I.„í;.; caes., Keg i on ales
e.!.egidoS;,
producto;' es agrarios" ..

def:i. endan

Legi'Slativo para que;,
de los paPceleros

- en
y del t'oder
los in'tereses

de salir
y pequeños

•(endencia a laaremio es su
tienen de organizarse mó.s a

interés en•i:enga mayor

firtui o de esteproblema a
y la opción que sus bases

es te sen 11 dovalle,. Quizás, en

e:!.

debílidad
rvj.vel de
trabajar con estas
percibido las ONG's,,
agro-costa.,

así lo ballan
OWG's de

de valle yo.
Coord in aiioi 'a de

bases a nivel
que in tegr-an la

de que
nivel de

1OQ!' a r ea 1 ;i. z i'"
a sus afiliados per-

de con tinu:].dad a sus

he c lioen elmanifiesta
funcionamien-to orgánico ni a

orgánica seSu debilidad
pi-ácticamerlte no tienen un
Junta Directiva nx a nivel de valle;; que

bi'inda ningún sai;vicio
no

'di' Congreso y que no
carencia de local y de equipo técnico quela
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FDCC-jFDCP^AHP££:N.AS^2_^ LAB FEDJiüACICtNeS
PROBLEMATICA V P E R 5 P £ C ILÍ VIA.

La FsderacióP De?Dar tamen ta i d» .. CajEgeginos.. Cus^
ÍFDCC)

A )

es una de las oruan;i..íacionss cafnpes;i.;tas de rna/Qi-
y de permanente presenc:i.a en el espacio

nacional.: La ins-ti tucion al idac! de las

los días dO es,, verdaderamente.,

!...a r-DCC

’  tradición orqanizativa
í;>o J. i t i c:;o i' eg ;i. oi i a.!. y
Asambleas mensuales de

sor pi'eliden te..

El campesinado cusqueno a través de sus mov vi. i saícLones y
luchas ha logrado conquistas siqn:i,íicati vas s desde la i iquidación
del sistema de haciendas- hasta la reesxructuración de las

empresas asoc::i.ativas¡i así como la lucha cor^ tra el gamona.; ismo y
el poder local„ .lograron culminar con relatlví:; éxi'.io,. De ahí ei
recofiocinien te que el campesinado y las fuerzas poli tecas de .La
i-egxón t.!enen de este grernxo..

Otro hecho ciqni f icativo ha sido la. i-en ovación de sus
dir-igentes y la refocal i lación - de sus luchas.. Los líder-es
sindicales del Valle de La Coovencióp fueron paulatinamente

- d'espiazaflos por los líderes .:.omunale-;; de las provincias alias., lo
que pei'-m;i tió urui variación del tipo de pIa-v.a-<'orffla y de estilo de
ti-aDa.;io..

Por la composición del campesino afiliado a la IDCC
de plata-forma integró diversas realidades como;; tierra-,;;.,
democratiiración eliminación de i. gamonal i y podai -

también 1 apermi t i;'es-lo , le escenarian t.ei-)e<''se en

el tipo
pv"ec i OS:,

local.: Todo

pol 1 -li ca

reg .lona 1...

Para eso tuvo que man-lener un ritmo intenso de orgahi/ación
de -federaciones de nivel distrital ., in terdistr,! tal,, v.alles.,

;i n-lervallÓBii logró integr ar nuevas fíarma:;; ar;^anixativas  como
Comités de Pre-itatarios del BAP,. Junta de Usuarias;, Comités de
Produc lores,, organ i cacionos de cGOperati''''-aso; y  r tras.. No es-
casual por eso que los Conqreso';i úi Limo-s IV y VI Congreso) ha.i.lan,
sido de más de mil delegados..

es quicás la confluenc.i.a
de 11 guie (-La,, al

ellas ocupan .rus pue--;to-s

pre-senc:ia-se deja sent;ir e;*- las -federaciones

Un hecho que explica (ss le ■fo,;'iómeno
^de diversas -fuerias políticas,, básicamen-l.e
interior .ce i a FBCCu Clarc) que no todas
realmente:; perO;, su
d'e nivel dis-lri tal y pr-ovinc^íal

'  Cusco, es ahora,, la sede de la ■■íeqión Inka ciue integ;-s^ los
departamentos de Apur-ímac (a excepción de A.-u:iahuaylas) y  l'iadre de
Dios.. Integra,, en realidad diversos sectores de los productores
agrarios,. desde el nivel del campesino comunero cuya economía

. V
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demar-ida 'sin participa:'- d;i.rectamísnte en et nianejo de
alQi-inos ini;: ti-Uíren tes que j,a Keqiórí posee (esto qu;!. xas
poí-que el Gobierno Regional no lo na planteado aünlq;
pero., taopocD la FDGC jo eAÍqe.> .

Ho ha pod;i.do ccjnstru.i.r un equipo cíe -asesoría létnj.ca
que' brinde ciayores se>" vicios en capad-fca cion,, asesoría
jurldicq,, producción aqropecuar la ,, eomGrcialixacii ón y •
crédito» El equipo posee es r-educido y sin oaycn'es
recursos» Quizás esto se deba a las d:¡.f i reñí, tades

surcfidas con las ÜNG s de i Cusco y Lima» Sólo man-11 en en
í"elación con un grupo de ellas»

Todos estos problo-Mi’ias' c-equieren ser sol’.iciona''‘0'S on la
medida que las potencialidades que el gremio posee pueden devenir
en negativas» Si la FDCC logra rííajustar su concepción respecto
al sign;i.-ficado de la lucha gt-eniial en una nueva
y en un marco de liberali-^ación de la econom:i.a,.

por üiucho liempQ más como la organización más
campesinado' básicamente comunero»

!' e a 11 dad ¡“eg i o!", a 1
pueda per-durar

sóli d a del
, )

La experiencia indica.,'además» que el éxito de una poll-lica
de -trente agrario logi-"a resultados y sobrevi'/s. siempre y cuando
eisyle sostenido por gCemios -fuei-tes con pmencia de na-pes
organizadas y capacidad de convocatoria»

Cameasinos- de *B) Lg.._..F ederación Departamental
F'u.na (FDCP)

da

‘...a Fí)CP -fue uno de los gremios regionales más .rmpor;tan tes e.i
la déc-ada ciel 30' y principios , de.f VO ' » Ganó una fíiei-'i? de í¡visas
considerables a |:)artir ,,del levan-varniento de la bandera de la
reestructuración democrática üe las (¿mpre-sa-s asociativas-^'^’.. ■

A partir de esta i ucha jue capaz zle generar un f;u;>vimien to se
10.1 -i daridad muy grande gúe i.nriorpoi-ó . principalmen te a la Iglesia
del 3ur Andino» La in telectua j. idad agraria que se- sumó a-esta
ludia ayudó a -coníí-l.ruir una pr-opuesta al que r>e le denominó vía
<;:am;:)esj.na <.:v-jmi.inei''a

Asís fuerza comunera signi ricativa. y. una propL^esta
de polltjga aqrai- .i.á se logró trans-forma*'- la estructura agraria üe

Vsi- ¡os traíjjcs ds V-Icto^ C-sbailsro Í‘U Crisis ¿e las Esprssas Asociativas sn si fijf-
Puseño’' on SEFÍA- I, L'i.’ia I9P6i ^'£i flcdslo íiscciatiYO sn Jchin )■ Puno: Sdance i Perspectiva ¿e¡ Probiesa de la
Tierra; en°R8foria Aoraria Pe^-uana, li’aoos dSsDués" Ceoí.^-o de Estudios Solidaridad. Cbiciy'c, I9?0  y 'Le
Realidad de la Peastriictidraciór- ce las Eípresas -Ssociativas en Pur.o” en “F-aror Tierra y Aiternativa Cusunalú
lir^ís/Cabalierc, Lisa 19?:. y tíe José Luis Réraque ("Puno: ia lucha po*' Va ’’ierra’ en Debate .Aira'‘iQ í?. i,
Lisa octubre-diciesbro 1987? “La Batidla por Puno”, Debate flg.'-aric- P.1-3J,relacionados ai probiesa de la tisTa
i  .'a lucha política que se fti en torno a e’la.

3
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c!

pai--a

i' Á piel a

ra .1.a ti-ansf>a,-encla

comuri :i. dades

.aa,:i o co<~ t.:)' z.o c i a l „

OH;:sn

la:;;

>■ C!

de un mnilón
caii pes;! ñas,, eii una

y 0 0 fn:!. 1 !• I e c t á i- e a í;i.
acc;i.ón relat:i.vamente

A aart;i. r
recito oe gi-e/n:i
ate'" c:i.on de

de eípula. acc;i.óri
o:;;, aq:"ar:i.o<:j de la

la heqemonla de la FDCF'
req:i.ón tue Loq-'ó cap

ccmIíun :i, dad en

so

ca/iípasinar

bi'-e el
i.ar lala

región ¡I :i.ncoi'-pQr:::. en eu
u:3hes:i en a ron

/nayor

en torno

ia de .i.ae de
paJ ;Lt;i. cas qi.ie se '

cie r ees t r-!..ic: ti * i a í:::i. ón
Y  na clona..!

] a

y for.ló
de estaen favor

ceno a di ver esas fuerzas
a la

póbl i c; rfíqi
prOi-M,.«sta

uiía op;;,n:!. ón
pror'ues ta..

ona:!

!'-'er<;) este
vea logrado

avance se detuvo r áp:ido,. ill campes:! no
.i.a t;!.erra busco com:.¡ner:.> una

^.. .).^..i.eiu.e ...apac;..dac:i para perón blr d;LcnDs cambno-u^
camInos

sus

¡IG t'J’..'0

Estt) se explilca por el hecho de que el oroceso de
i.odas las provincia^

ajempio;, no se -logró to..,ar e'i
.Incunndación fue tota ! ..
F7)CP

fue igual en L-.n Me.lgar y Cara

no va reíase el t:i oo

tomas no
baya. por

... conjunto de empresas:; en otras., laesto, determ:! nó para: que la' drecenón de la
de d;i.scur
d-i yn;: fd. cativas

aón a posar- de que ya
1 n I eós truc tur acción

se
en

a ] can xa::l c; v 1. c to ras
„

habla

Míen tras
feudatarnos

■  -con :i a real 11 ando
much.as de ellas
sino el de la
f eudatarnos..

t
y

an to en O'.; ra:c

comuneros pbr la
provincias el acueroa
í- 'lcn.d.acF.ón de las empresass.i.n la participac ión de la :ii. e.;:c:i.ón qrem-i al .,

iu.i se adoptó ia j:)ropuss-i a de la empresa
r eu:!,s trihue i ói-i .entre las farnilíac

en

coiTiu

 tre

se

lln
nal

comúner as y

l:.n esas condiccia;nes ia FDCP
¡.‘i-’ob.i.eii'r.as su.na.menxe cr:;. ticos;:

tuvo que a-f'ronlar- tres nueví-)s

sdS.ó.r.i le. . .. ..|-•rrtido Un nf i cado harnateguista
el gremio y que la iiabla

la tierra..

<- r :i s

er>

por Esta c--is:i

is interna ;:iue
(PUi'-f)i principal

c o:-'duendo en
1n terna

se desató en el
■fuernra d :i. rigente

todo el pi'-oceso cíe lnu::!-i.a
tuvo varias fases:: la falta

nerr ur: a 1 r; ea • po 111 i
tierra;; el
ateiación en

ar ti viciad

ca

 la
a cent, ar su
.í.o cual toda la

.s
perspectiva a este mt)v;i.;i,::.

exclusivaíinsn te
de

cen [ a
ento motivado

.i- ado
a be; ten c i on i smci po 1 r t j ra
nu"! ...i

.í. pi-óbloma
que los :*lovó

íutura corrí ron ta un ón viole:-ita para
pol:>lit.a se reduc-la a prepararse para
sabemos no se produjon tocio ello desembocó
cue n;i.ve.i de i"'uno les significó perder
todo.: de '.a nona cioiuie la tieri-a no i-vabla sido

de

\'í ciorv
ep

li.'iipor

f i 'on ■i,aci-..f--i

sucesivas
que co.rio

uprui-as
bases.; soi)retan tes

r-ecu.iol '¡-o ■.

‘ip -SEüA;íQCÍ.O.; 1 liga r; .,
qremiales y perdii.ó
a. cc^mp",.?:a d c;>
.cie.;ió fue la
•: :í. ;;inn;f icatii.vo)

ol |;d"oce

la pp(.:p
í;)au 1 -í, t -i. namen -le

se rt iisló del resto de fuer na;:,
al-íados que le hablan

ün sector que se
c;tró Cqun c.;!s el u.ás

•f eud a la r i. os „ Es .;! u;, to

scr de
Igle:;:;;. a del
fue la relación

re?estruc: tur ac: ó|-i ..
í-lur And ir,u:>„

•c:on 1 :;>s
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;"ecOi-iocer

<0 era

pa de

sin «"•nfaarqo., que
lóqice que se

arrie el avance del fiiovimiento

produjera isuspxcadas y temores de
o i.iuts tuercas cj remxa.!.es y po.!. ;í. t:i. cas que vieron en este

avance urí pd xgro para six accionar político:! de a!i:í., se produü era
tambxén una alianza por liquidar el gremio y cc'n ella a la fuerza
P o j. ;í. 11 c. a q u e 1 a ¡c on d u ca

Iqil taü'íjsr luiiar,,
a-sesor i a tí& (::n i ca

bases

nremlo

>  ruj

f .¡.nal,,

ante la nueva r
perdió respaldo

la FPCP no pudo
y legal que le permitiese

c:;onstru;i.r- i.;n equipo de
orientar me.:ior a sus

surgida de la reestructuración.. Elealidad
de la Iglesia,,

l'udo construir con

no tuvo ni local

no recibió ayuda, de OWG's.,
reci;rsos p!"0|:;:i.os su in fraest^uctura Al

insti tucional par<\ fu.n donar

óay uuGj reconocer., sin embar-qo,, el potencial orqani lari vo d<^
esta lederadón., El

coiT,uñera y de poseer
¡! es na

Recomji'uso su
de la mu.:ie.-

y de de-í’ensa

presencia en sus

campesinas

hecl'io de corita^r con

un a

pei-mi ticío af ron tar

un a (;;on s i d er-a !:> i e

ex perien da iiiipor tan te en moví 1 i zadón ,,
estas crisis

relación con las bases a

base

con relativo é;;ito„

partir de ¡i a orqan,i.zadón
Ccuíipesina., del Iraba.Jo por la emergencia aqropecuar'ía

de .ios de''echos humanos:!
bases a partir de

ínantiene una

asambleas

constante

escuelasy

b'ero aún as tí

exigencias de
cad o í"cns t i. tu :i r-

todo en el caso

Prestatarios., Comités de
poce aún

no logra
la región.. Las

todav.í ¿».

baís-es campesinas
formas gremiales por rama
^de productores de

Produc tores ̂ pero
no logra asumir su representadón ni logra

canac.,.dad de néqociadón que antes i:iose.Ta..

adecuarse a las nuevas

más activas han

product.iva (sobre
camélidos)3 Comités ge

a diferencia de la

recuperar la

Ci creo necesario que este tipo de
en la med.i.da que el campe.li-inado punefío y^
iugaron rol si gnidti.cativo en laun

relación se restablezca

particularmente la FliCP

y en la forja de un
d e m o r- a t i z. a c i ójx d e

moví ni i en te regional
1 a

íiod edad

q i-andeí;; pos i bi 1 i. rlav:!es de
rural con

crecer-..

Pero,, obviamente el
biiScar po-tenciar la relación de
un:! coincidencias

espedfi cosn i.ino de

cam ¡:ies i n a-- común e r a

t! - .'i. b a ..i a !'• p i- o p u e xi t a ■;;>

ti po

íio objeti

se t el adán

•tr-Abajo con .la !•■■DCP u
torno

debe camb iar:: debe
partir cié

temas
participación

otra' es
viables que
,!.a realidad

avos comunes en
ell'->s es for'talecei'

en el proceso de regional i zaci ón
do pol:t;tica agraria, regional

permi-tan, adecuar paulatinamente el discurso‘gremial a
de sus bases..

la

Si ello
'-:on otros

n.;) se logra., será di-:Lídl sostener reladór» con 1.a
también negativo para caste

medica que actúaImente no cuenta con ningún de tipo-
de ayuíia o colaboración insti tucional u

'■ajGP o
gre.i-i.o cr:

gremios;! y será
1. a
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CONCLUSIONES PRELIMINARESIJLl^

Es posible ciue «i ar.-álisi-ii sobre la situación del moviínianto
caínpeslno y las orientaciones más adecuadas pai^’a
sólo la org ̂iii >■ ación grofirial., sino para construir un
discurso para el, aqro;, son todav;i.a limitadas..

reactivar ru;)
nuevo

Las mayores trabas se encuen t>-an si r! embar go., en j.a
concepcxó!"' del trabajo gremial y la relación con los partidos,,
el FüN., esto se expresaba en el hecho de que la i-elacirón con la
rCP y con el rósto de gremios que influenciamos., era de carácter
vertical:; ei Partido daba
muy pocas veces fue la inversa., de -ahí que
pa:-'ti cu lar mei! te el nuestro., no pudo incorporar en
su práctica la vida de los gremios y los cambios
en la estructura agraria..

Lo

la linea y el gi*j;emio la aplicaba;: casi
li..s partidos

su análisis y
que se operaban

>• I.

\

interna de los grem.i.o;:; no
crisis del

proponer !;uevas formas métodos y coi , cepcirones
mov Xfn i. en te cam pes x no füás

mov i íiixen lii)
El ;:joco análisis sobre la dinámica

permi ti.6 rompr'endei-" a maqn i. tud de i a
t::am pes i.no :| n .i. ¡irenoí;í
que hagan v:. able la construcción de uñ
sólido y con perspectiva estratégica,.

explicación es
a la

del euM,, ;!a Iiúi.-a
’ I.a CCP

Cómo explicar esto? Ci 'eo que >.*na parte de la
el que se refiere a la conducción poli rica que Üle-O
práctica líneas políticas erradas,. Ln ííI c::aso
derivada del II Congreso 'indujo al'trabajo greiirial de
sucesivos errores en sin conducción y en la fo: 'muiación de una
línea política, que muy poco recogía de los cambios que se estao.v,:
operandr) en el agro y en la forma conio el campesino y
productor agrario venía i^espondiendo a tales cambios., El hecho de
tener una línea política que no respondía
en cierta forma el aíislamien to do la CCP respecto a

a finales de la década..

a

el

a es ta r ea 1 idad ex ji 1 i ca
1 o s

movimientos agrarios querco oporatuin
í'

• la relación.con la CCP
El balance de

núes Ir;) trabajo:: > la
realizada,. Oe manera muy

dificultades que han
hallan dado

Estos erroi'es en cuanto al manejo de
tambiéi') se vi ó en el irabajo del ,Frente Agraric,,
estas experiencias no es muy prjsitivo para
rel’lexién scxbr-e esto,, tampoco ha. sido
simplificada ..'Uiero ssna.ia;" cuáles son las
i.mpeí:!i.do que los trabajos cié trente agrar'io i'u;)
re-xultado,.

de tal

un tt'-ente
La extrema debilidad de .¡os gremios que la in Legran.,
manera uue la suma de gremios débiles.,

juste^xa en sus demandas que levan tan
que vivían un;;, si Luacióm
asumí r res por» sai.) i 1 idades

Cocijrd ii'í adora

1) z> i.! an

(.1 e 1 '• t e i: o r m a s • q i; e e x i. cr t á
La Con!"di.nadora era la suma de gremios

ii) terna que no les permi Lía
algunas bases moví'! i .;;ádas.. Esta

dos paros nacionales agrar'ios
tuviere:)!"! ninguna repercusicün en la escena poli'

de criiS;;. s

más allá de
■;>!■• ác t i camen te con vocó
no

en :!.9fl qi-ce
ca naci.onal.,

\\

-f.
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pri;>p!..^e"it^v^s agrari-aís y
que . su capacidad de

i-eaJ. carón F(,iros y se aprobaron
eviden teeraaínerqei'í cía,,

3i bien se

oríjgra/nas

¡■■eqociación era nula..
de

interna que vivían los
la Cooi-dinadoi-a

que recalcar que no
estos qremios5 quizás el
pr Acti canon te riO

c!"is:i,s de su dirección ríaíCi os ia.i. ,,

(cofitc l

caseziste;; en el
la

La no valoración de las ciciiiis
o vxoos

es cualqxrí f-M-
caso íiiAs sei' io sea.

qrefnios nacionales que integraban
en paginas an ter iores) .. Hay
c'iíiiis las que viven
el de la ANAF'A: que,,
CHA., terminó con t.,na
a su Presidente y c.l nombi'amiento

de' la CCF-’ ., la imposi bii iciad de
Consejo Macional en 1991.,

de otro que n
el caso

Congreso HacionaC o el

o de la
censura

ca í -qoi!

su vii í;
o asume su
realizar
refleja el gcadc;

de dificultad en que vive..

ei"í

Cuapdo
de un gremicj

lie ezpl.’.cc.
social ce

una vez que
abandonari.n

de estas acciones.,
hablo de liderazgo,, no me refiero

determinado sino al de un sector específico del agro.,
itv'a base

La ausei iCia de un l.i.dera?:go claro3.,
al

la ANAPA surgió y creció porque ex:istía
pai''ceie‘''os que le ciaba consistencii.a;;
alcanzaron la posesión y propiedad
este gremio (o disminuyeron su i
otras instancias de partícipación ya sea
linea de producción „ E'i parcejero
sonaí y e.L .ir.e,ni o,, pc?r tanto., ya no
1  íHOV ;i 1 i z a c i on e:s y d e

per

canal i cae:! ón de las

o éstos.,
de la parcela,

participación en ella) para busc«; '
a ni reí de valle o por

cíe jó de ser el líder
fué el eleiiwnto dinámico de

de su

 demafid as campesj.iias

Igual paralelo, se puede Ntacei- con
de la Reforma Agraria que' se ,:u'-ganizaron

sindicatos
.'trqanizaron en*’la

leq sirvieron para una parte de
a3um.il'- otros tipos de

s i tua c i ón d e f rocl u c t o res ..

de*,aparecido;; lo que
dinámiC'5S del canipesino

e-fj,c:az para obtener sus

los sectores bene ti

sus d

co;--! el se cuto I'- de
campesir.as que se

Fíase.. Ei:. tos r rem i os
,.;Oi -a luego ya no pudieron
cor responcLí. an a su nueva

i.'.í

estas bases r.allan
O

tío que
.h;-> son .actores

instrumento
c;u<í ya
enc.iientra en ei lo-s i.;n

cxarios
en la CIMA y

campesinos y
LGF' o en

la CLNLCANP
í;;of!H.ui i dad es;

sus federaciones de
emandas

demandas que

de

pasa es
ésce,, no

nrievas

■..lomancías..

foi -mar par"te ;.!o
debo? ser el eje

!::;sta-s SOS conclusiíiíHeo;; pi-eli.oinares y oleber
nn pro roso;; ole balance pólií.io';o qo-ie ¿,:reo
vei' -tebrador ers e-iíCtos anos ciel tr-ab<\.io de.!, i-’ar-t:!.cioi)..

/
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