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Compañero (a)

Te pedimos nos hagas el favor de responder a las preguntas que
presentamos. Es para un trabajo que estamos haciendo en Cusco para
evaluar la situación de los movimientos descentralistas del país y trazar
alternativas.

1. Que nivel de centralización existe hoy. Tipo de Frente de Defensa,
Mesa de Concertación. Departamento y provincias.
• Que fuerzas integran
•  Diferencia con la organización que había antes de la crisis
•  Valoración de situación. Debilidades. Potencialidades.
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2. Qué propuesta o propuestas se desarrollan respecto a
descentralismo, regionalización y elecciones de gobiernos
regionales. „ _ -p

^a. T^o Jíx
cJU ^

-■ tíu^ I

lijji. iül¿ <1 lE>e«V-uX ^ rO iT<r2«Xc ^ ¿miXi

CDI - LUM



Qué alternativas se avanzan respecto a régimen económico. Agro.
Minería. Petróleo. Energía. Turismo. Ejes de desarrollo.

Qué alternativas se avanzan respecto a régimen político, regional
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5. Las fuerzas políticas frente a las nuevas experiencias de los
movimientos descentralistas.

6. En caso de convocarse elecciones regionales en noviembre 2000:

♦
•  Cómo serla en tu departamento É'J

^  J J tUA ÍÍO% iC. íjJUaaíLO CdjLx
^  • Que posibilidades de ganar - , «o Tcul/tí^s. a^íL/uAi^ajoA^-L^ ̂

•  Con quién la disputa central vf^w.©^ vectuos Hc-| 2,000.
• Qué fuerza política postularía, teniendo en cuenta el cuadro de

candidaturas nacionales que copan el escenario nacional,
donde las organizaciones descentralistas no tienen
representación propia o , XoCa^íW
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7. Experiencias de democratización en municipios
•  Concertación

•  Participación popular en toma de decisiones, gestión y
fiscalización social.
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8. En las elecciones municipales del 2002. Cuántos municipios
podríamos ganar en tu departamento o provincia.

Ci/sX (jbiÁxx:> ¿a^ó^ lie. }mu^
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REUNION DE LOS CUATRO SUYOS

CUSCO, 3 DE JULIO DE 1999

proyecto de ley para elegir

gobiernos regionales autónomos

en los comicios del 2000

INICIATIVA LEGISLATIVA DE

LA COORDINADORA DESCENTRALISTA DE FRENTES REGIONALES

i ::

Comisión Técnica de la Coordinadora Descentralista de Frentes Regionales
JDC y HCh
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PROYECTO DE LEY PARA ELEGIR
gobiernos regionales autónomos en loó comicios del 2000

I

DE TvIOTIVOS

La ley 26922: Involución y paralización del proceso de
descentralización.

La Ley Marco de la Regionaiización" Lev 269^^2 imniira nr-, rot
contradiotono con el mándalo conslltuaonal, en malefa d'e re^rnaíizaol,

^ - - -provincias y distritos en legiones, departamentos,
manera descentralizada y de!Ln^^

forr^Tde goSrostdiS/a'rnomo: ̂1'"?^^
Electoral Múlliole al señalar mp "fi n,- establecimiento de la Jurisdicción

Wa^ínlenlo'de'^tererdrdelamJlo^^^^^^^^^^ Paridad e,doscentralizaclúnf enlTST P"
e/AS/rfas A mas Jclfr7n199?: ^ AuíorWarfea

IrpLSeTósTn'soLtíTa'sto v iJ ¡n'y en un número de orga°itmos rrae^^nnlártrLT Presidencia
Preslctmi^ P-dió-a a^^rre'darp'iiílols del
clnrmVla1eve?stón'L\'^^^^^^^^^ La norma
^^^rXao^'rae iere^'^refcidi^dnrr'", ̂ ^ ̂ ^ ̂fa

del Golpe de Fe adroe^gj dtd ,1 , a'"®*' dictado 6 días después
elegidos menos de 2 artos ante. Asambleas y Conse,os Regio,ízales
elegir nuevos Organos d"?obie n!, Prometía llainar a elecciones paraTransitorios: de Administración Regional ̂ -CTAtf  1' Consejos
Presidencia'del Conseio de Ministh-r- D > . dependencias de la
26-109 confirmaban 'la di-oiuciñn °in Decretos Leyes 25841 y
llamar a eleccioneTrégio^es ' Promesa de
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V  ; . El centralismo es incapaz para enfrentar
^  SHlíiSfife"- los problernas del país . .^'WíRS'íp

El centralismo ha sido incapaz de desarrollar las
en la disminución de ia pobreza " J significan el
rdefu cInardeVorsr. MTeXsrio^ire'Sn v la salud no^mepran.
Este apoyo asistencial realizado mediante el presupuesto público ha sido también
manipulado electoralmenle.

El centralismo ha sido incapaz de en^ntar ne^e.dadesjeg.ona^^
clara evidencia la dio el _ ge eiecutarcn desechándose las
efectuaren las obras preventivas ^ I Q-jq^je Mampuesto en
objeciones de los gobiernos municipales, comoTruiillo cuyo colapso causó la inundación de grand

enfrentar situaciones graves, pero previsibles.
En las Obras de

fnexistentís'lós ' sistemas f -ie se -ntienen colapsados^
—'SiSasC- p^i^^^^ rp,::. SoVns^re

ejecutadas y supervisadas desde un organismo interministerial en Lima.

ÜSs'ReÜibnies querembs'Aütonorrííás

El obieto del presente proyecto es P™P~«
de las regiones, permitiendo abrir un proceso que y
desconcentración de la gestión del Estado.
ES,e proceso es^hoy entramp^^^^^^^^^^^^
coSuyen dependencias del Poder Eiecutivo desde el Golpe de Estado de 1992.
Nuestra propuesta no pretende ser Ley Orgánica,^e^^ P-je el

ÍIÍ=ÍÍS5H2=
propuestas al Congreso.
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obras y P'ogrLnias'de'dlMTrSio ^ 3®®"°" '■"'®
-^=; C .-rw

man^-aZl^síe ̂ M^NsleTc df -f'"'"'1^™''agencas y o.,an,sr„os de, gobierno cer^;?r:^3e S,rIgl" a rs';:i;rer'"
ptrlS^pTr: '->■ r. pun,o de
laropia decisión de los pobladores n^édr^nrf leniionai deben surgir de la
manera se ejecuta el Arl. 190 de ia Constiluctón'^r!"'^ ''''- P^^'^'aa.Popolar De esa
constituyen pot iniciativa y mandato de las n regiones se
depaitamentos colindantes. Las provincias vhs'^J^mf^ Pertenecientes a uno o masmtegrarse o cambiar de circunscripción '' contiguos pueden asimismo

movilizan por ladescentralización para el desarrolloautosostenido

aflos de movlrn?entÍs^citiSanos''y^d!vefsrs ®"
movilizaciones e iniciativas las exiaencia^ f^sas auto idades municipales. En estasla demanda de autonomía regional con irsohfnl^'' ^ ^antp
economico-productivo que ha generado la oolltira ^ P'obleinas de desarrolloque no sean movimientos aislados entre sí -inn i actual y han llevado aparlicularmenle hoy en la amazonia, en el centro y e °eí suTSeTpair"'™''"®'"™'""^
ha''habido'un"hito®cóndi!iSor^ en "fa^^'r^ación 'I®' gobierno actual
privatizaclór,eneldesemp!;¿,a"navo ?ohrT„ "''® P®' P™booo dedemanda de gobierno regional autónomo oor regiones y la
conc,.adoe,r„anda,„co^ns.i.u^
traccionaniiento v^d™ eTsarJental t cf ® ®' ®"®®Pooeble proceso debel pueblo p,tirano y tala'ño efpadicu rá^ .PETROPERU. La ?e¿Teñctresultados negativos de este procesT nrilevLo " "'"P" '^®"°otrao¡ón de losconvertir la Refinería de Talara en uña er^n »! Propuestas que incluyen la de
Otras refinerías hoy privatizadas. ®^P''®sa legional y similar procedimiento con

Jf í:SL?err:S :4Xri.fd;^'°" ̂ d::~'^ ̂de la soberanía nacional, tanto ante la pn,=.rf P^Pei en la defensa
economlco como en la defensa del Protocolo de extranjerizante del modeloefectuados ; por el actual gobierno con Ecuador ci t,'™ ® ® ®®P®rdosáxitosa consulta popular en el pi'^sente añn i loretano realizó una
próximamente su Presidencia Reqronal con?o P' , acordado elegirf-o y para piamrjcar su -sarrr
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v,,".,, Id, I,¡..0 i, 1?9J ci-i ;.. ?: ,u A n,

^unfoS: t'ef ^-oo junto
privatización de CENTROMIN PERU oup a la decisión de lade un centro poblado, querdeWa ̂guírse^^éLV^''''"" habitada
y por un acuerdo municipal que lo refrenrlah» 1 "" "^""^Promiso logrado
motivo de angustia y confiirto en la zona nuevamente

dlersTs" Entre 1997 ̂ 998 eí Arequipa Sa'^P ®°p'^'s=se desarrollaron movimientos de defensa dllns ,' °' ""^"ppyo- Pioro. en Lima
concesiones de distribución hechas afsSor privadr™'
Gafde ?amTea?bneror:,:'~ -P'P'-i- del
permitido que tanto pobladores, orqanizacinnp^"^ regional que luego ha
autoridades municipales promueven una iniciatiL^i?'^ f^t' profesionales y
próxima legislatura ordinaria para imoedir la que presentarán en la
Machupicchu, iniciativa que cuenta con KovLSrí? í'''® Hidroeléctrica
Moque'gua^' ^^^re de Dios, Apurímac,

regionaUtectoy'canon^^^^ banderas de gobierno
huancavelicano y su gobierno municipal en 1998 v ír, r P"'
elaboración concertada entre población oraanJSonL , P™ceso deentidades del Estado tras una nrnniro»i= °'P^"'^fciones sociales, municipios y otras
a aprobarse. Propuesta regional común de desarrollo próximameSe
Ahora mismo los pueblos dpi rpnfro r^^l
venta ni concesión de la HidroeléctricL díd m defender la no
legislativa y con la demanda de lograr una^omnT' "na iniciativa
explotación, tomando como base las ulilidadL a ®conómica por estalucha están participando los frentes rlgfonls v'am ?a® E" esta
ueb os del centro: Cerro de Pasco, du^^^uoL^

semana, q® e ha^reXdo e° munic1pi!f yTÓTlfobíad'^''^ "d sacrificio durante unapresente año para demandar canon a la explotación XminaXrfna'

Iv^drrxieXnX^artx denf^^ f p®Descentralista de Frentes Reqionales -nmmnt Coordinadora
legislativa- que agrupa a todos los frentes comité^ mp^ Presente iniciativa
país, y que - a partir de la Reunión de los Cuatm íím/ ^ concertación del
sus dirigencias- pondrá en práctica la camnaña n • f ^usco el 3 de julio entre
apruebe y el Poder EjeoutivrcXque a e^c^S^T
mismos comicios del 2000. elección de gobiernos regionales en los
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oobre este importante proceso tenemos además la confiimación referencial de tres
encuestas nacionales realizada por el Grupo Propuesta Ciudadana entre 1994 y
19S7. Los lesultados aproximados que aquí resaltamos corresponden a esta úllima
realizada entre octubre y noviembre de 1997 en cuatro lugares; Gran Lima Cu-^co'
Huancayo, Iquitos y Piura. " '

El Cuadro N° 18-B confirma que un 80.44 % de ciudadanos considera que la
formación de regiones es Importante.

El Cuadro 9-C confirma que un 86,18 % de ciudadanos desaprueba que el
gobieino intente postergar la formación de legiones.
El Cuadro N" 10-C confirma que mas de un 87,06 % de ciudadanos piensa que
úeb\a elegiise por votación al Presidente Regional en lugar de el gobierno nombre
una c IAR.

Democracia es a Autonomía regional, corno autoritarismo
es a centralismo

En la historia de las Constituciones el tema regional ha estado presente desde la
primera^ Constitución. Una revisión muestra coincidencia entre los periodos de
apertura democrática que produjeron constituciones liberales, con el establecimiento
de gobiernos regionales dotados de autonomía. Asimismo, las coyunturas que
produjeron constituciones autoritarias coinciden con periodos de neutralización de la
autonomía regional.

gobierno de turno de respetar un genuino proceso de
descentralización se manifestó en la mantención de la autonomía presupuestal
yarantuando rentas a las provincias. Por el contrario, en periodos autoritarios, como

presupuífalmeníe, -«istenle formalmente- fue neutralizada
Por último, cuando el gobierno central permitió la existencia de los gobiernos
regionales dutonomos. aún con todos sus problemas estos contribuyeron a

e^i'^encia el periodo comprendido entre.  y 183^, o, en otra forma, el periodo entre 1860 y 1920.

regional contra el centralismo, seVincula a la lucna por institucionalidad democrática. Esa es la razón por la cual, no
ot3Siante el mandato constitucional contenido en la Disposición Final y Transitoria
Pili, ^ prioridad a la discusión de normas de descentralización y, entre

^  elegir autoridades regionales a mas tardar en 1995, el únicoesfueizo leal dei regimen ha sido concentrar más poder.

5
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ANALISIS DE COSTO BENEFICIO

a) Costos
El proyecto propone, en su primera parte, que recursos que se concentran en el

^ í (^ivprt;T° ^ Po>' e' Ministerio cié la Presidencia y por
t  ! ! agencias esteta,es, pasen a ser administiados -y los proyectosgobiernos regionales. En cuanto a ello no implica ningún
gasto no presupuestado ya. ^ ^
La mantención de un minimo equipo regional ejecutivo, encargado del

^nZiL V Ps '™e'^ión del Estado, ya esta presuptiestado engran pa.te /, en todo caso, su incremento será minimo.

b) Beneficios.

onínTsmo lunt^d» del gasto publico, al poder supervizarseen ei niismo lugar de ejecución las obras públicas

isri-r- -1: rrsr,;
beneficTot la pobSón.™" del Estado y el

t'^npo?o1on"LSb?es"'''"'''°" democrática y descentral,sla.

.SOBRE LA LEGISLACION NACIONAL

mantíato°coíslteBna^ autónomos regionales busca impulsar el desarrollo del
des?oncerí,ando t legionalizar el país, descentralizando el Estado ygcb|-e,.nos ;':?ifna?et erj^rrindríra^Yp^eTdf
SSSS^iSS-JSASSí'^ " í» t

6

CDI - LUM



e

I

I
I

i

El presupuesto de las regiones constituye un pliego del Presupuesto General el
República.

Los pliegos correspondientes a los diversori proyectos a caigo de Ministerios u
organismos públicos descentralizados son igualmente transíeridos. a excepcirjn de
los que correspondan a Defensa y Seguridad Nacionales, Relacicnes Exteriores,
Administración de Justicia, Sistema Electoral y Econornia y Finanzas,

Además de los que podrán crearse en la Ley Orgánica, las rentas correspondientes
al canon son recursos de la región. También lo son las correspondientes a
compensaciones como porcentaje sobre las utilidades operativas de empresas que
explotan recursos hidroenergéticos, de hidrocarburos o minero de la región.

Articulo 6.- Obras de reconstrucción.

t-os gobiernos regionales autónomos asumen la dirección, gestión y evaluación de
los programas de reconstrucción de los daños producidos por el Fenómeno de El
Niño, en sus respectivas jurisdicciones. En cuanto se instalen, el Poder Ejecutivo les
transfiere los recursos y partidas del tesoro público, asi como los recursos
provenientes de la cooperación internacionai que correspondan a éstas,

Artícuio 6.- Organos del Gobierno Regional.

Son gobiernos regionales autónomos:

"  La Presidencia Regional, elegida en votación universal y directa por un periodo
de 5 años. Junto a ella se elige también una Vice Presidencia que reemplazará a
la Presidencia en caso de impedimento teniporal o vacancia,

■  El Consejo de Coordinación Regional, órgano deliberativo y normativo, integrado
por la Presidencia, la Vice Presidencia Regionales, representantes elegidos en
un mismo comicio por votación universal de la población de la región y las
Alcaldías Provinciales, El número de representantes elegidos junto con
Presidencia y Vice Piesidencia equivale al 120% del número de alcaldías
provinciales,

"  El Comité Ejecutivo Regional, órgano ejecutivo nombrado por el Coordinación
Regional a propuesta de la Presidencia Regional,

Artículo?.- La Presidencia Regional.

La Presidericia Regional es la máxima autoridad y representanción de la Región. Es
titular del pliego presupuestai. Preside las sesiones del Consejo Regional y del
Consejo Ejecutivo Regional.

Entre sus actos ejecutivos está la facultad de dictar Decretos Regionales,
estableciendo normas de gobierno de carácter general y la reglamentación de leyes
regionales, y Resoluciones Regionales, estableciendo disposiciones de carácter
individual.

La Presidencia Regional presenta ai Consejo de Coordinación Regional el proyecto
de presupuesto de la región y ios proyectos de desarrollo regional.

Sustenta ante el Pleno y las Comisiones respectivas Congreso de la República las
iniciativas legislativas que la región respectiva presente y requieran este trámite.

Durante su gestión, su encausamiento criminal por delito en el ejercicio de la
función, requiere de la autorización del Consejo de Coordinación Regional con el
voto favorable de ios dos tercios de sus miembros.

i  8
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Articulo 8.- El Consejo de Coordinooión Recjionol

legislativas dentro dfla^regtóaoa™; í es¡as°fac Tf " '""Piones
fiscali-á'SIw ' proyectos de desarroiio"'reriional ^Proeba el presupuestoliscaluadoiassobrelamaicttadelgoiuieinoregfona" facultades

SHHSS=£=S^:S~ii
proySo deTey de'rog'at^tTlSirno en^ P^^de promover un
Articulo 8.- Comité Ejecutivo Regional

=|pS?ElESS||!"

s^TsÍiSSx^Sf^.s^s?z,¡'; 12s.'!
Articulo «.-organización interna y denominaclén.

jTrn":nt'Srrg:,:i3Stey orgánica de regionalización ^ " Constitución, en tanto no se dtete una
Se usará el nombre oficial genérico de -r
referirse a cada gobierno regional ^^3'°" Autónoma para
Artículo 11.. Competencia regional.

En tanto no se anri ioKns ,

SpÜeL'tT"'"' ooni%tntef'pam®'lT'''f''°"'como^par:':s^a^b^JS^^^^
con prTO atuireTcoNCOR^o'n'^^^^^^ '^9'^'^'"^.

o mas de un gobierno regional
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de manera concertada, que será presentado y sustentado ante el Conqreso
por la Presidencia del Gobierno Regional respectivo.

11.3) Los gobiernos regionales autónomos pueden concertar planes de desarrollo
macroregionales con las regiones vecinas con las que tengan afinidad y
potencialidad común o complementaria a nivel de recursos naturales polos
productivos. '

11.4) La competencia de los gobiernos regionales abarca la administración de los
seivicios públicos, a excepción de los siguientes:
1. Defensa y Seguridad Nacionales, pudiendo, sin embargo, normar y ejercer

competencia sobre la organización popular de autodefensa y protección.
2. Relaciones Exteriores.

Justicia, pudiendo, sin embargo establecer mecanismos
para la elección y remoción popular de jueces de paz, en tanto no se dicte
una ley de desarrollo del Articulo 139 inciso 17 de la Constitución, que
permita ejercer esa facultad popular en otros niveles.

tSiTpnt^ establecer mecanismos de
nnrm f Psuitenciario, rehabilitación y resocialización, dentro de lanormativa nacional establecida.

5. Materia electoral, nacional y regional.
6. Régimen económico nacional.

7. Regulación del comercio exterior y de las telecomunicaciones.

11.5) El sislenia educativo regional se adecuará tomando en cuenta las

culturaos d^ia i''® po'encialitlad económico-productiva y
SaStlf P°Pla<;ion de la región, promoviendo un sistema educativo
ScTas o; 'aiPI'a. escuela y sociedad. En las zonas
regional «seolar tendrá en cuenta el calendario agrícola

enfe™;d:dÍ%rgion;ref"'' ^ "P°
corresponda al usufructo correspondiente puedenar empresas regionales que exploten sus recursos hidroenerqéticos de

hidrocarburos, mineros o agroforestales. Pueden decretar una compenSción
estos"rectíso?® "'"'PaPcs operativas de empresas que explotan

Articulo 12.- Creación del Fondo de Desarrollo Descentralizado
Constituyase el Fondo de Desarrollo Descentralizado -FONDDES- conformado ñor
los recursos respectivos de! Presupuesto General de la República

.Si .-"Si;. r.r'„ssr ;.*
por la peqrña^n™ ^ desarrollados'

10
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''íJIH J- ij
■ 'len.!! . ■;« li.ln. ó. l'r.-j „.J .,,.„| , n ̂

i*
■

I '.'" ■ l°s municipios "regiones'"™ sánd =®ran distribuidos.  ■ pobreza y población Los EeLficios direciS „?n en índices de
S- ®"P®™sión de los proyectos especificor"^'''^'^" administración,

iiilá:i::¿&: :Disposioiones Transitorias y Finales ^ rK?'?:;:;:;
rS,;

Administración Reg?onary''los'recurS'L!m^ '°^ Consejos Transitorios deser administrados de inmediato nnr la a S'^^cIos a sus actuales ámbitos pasan acon las mismas funciones. La Asamblea^de Alcaldías normadas
Alcaldías Provinciales y el 50% de las conformada por las

'' d%rmTn.s°^-- r/Sde-s'ísi
latepúbfcfhLfardeccfón"dÍTofg Presupuesto General de

r  ConTejí^^de Coórdinad^^^^^ P^^^^ritando un°info?rnl®ba1ancra"
i

I  regionales, las Presidencias Regionales rpimíHac "^ctalacion de ios gobiernospropuesta de Ley Orgánica de ReoionPiH^JHd Asamblea, aprobarán unapropuesta que deberá haber sido conceitada a"lo^?aTan^d^'^^^^í°" '^°"9''®so,
de los gobiernos regionales autónomos. ^ uno

. ̂  ^rpuest y'tL°:tS"e"S"' -P-'os:
de°rctTe''superbrpara'Tb"aj^^ ®' ™^e' Pe vocales
vooales^di°la a)rte'supeTio,"p^ Pepdlar de jueces, desde el nivel de
l'ntóifali? ""-"P^emiento y revocación de autoridades regionales y

sometida dirlct?rlieTe°a^Cong%so'''^^®"'^^^ ^ Presidencia de la República y
«A¡K&ikd!afeí&,:a:;Disppsición:p^
Unica.- Derogúese la Ley 26922.

Cusco, 3 de julio de 1999.
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BALANCE SOBRE EL VII CONGRESO FDCQ
COMITE EJECUTIVO DEPARTAMENTAL - QOSQO

/

1. El VII Congreso Departamental de la FDCQ ha sido un
evento histórico. Por su representación, por el contenido de
BUS acuerdos básicos y por su impacto en el movimiento
popular.

La presencia de 2,500 delegados rebasó largamente

nuestras previsiones. Hacia Enero pensábamos que el Congreso
seria de 600 ú 800 delegados, A mediados de Febrero, en un
primer balance del trabajo en bases, la cifra subió a 1,500,
El 10 de Marzo, en el balance final, subieron a 2,500 y en
Comité Ejecutivo pensamos que no todos los que se
inscribieron vendrían y mantuvimos la idea de 1,500,

i' .»í

La explicación a tan alta presencia se debe a que la
FDCQ ha desarrollado una importante labor organizativa
guiados por una correcta táctica de resistencia activa
contra la ofensiva neo-liberal y contra-insurgente, Si
asemejamos la FDCQ con un árbol, el tronco ha sido y sigue
siendo la comunidad, Pero en la última etapa y con la
orientación correcta para encarar la ofensiva neo-liberal, a
ese tronco del árbol le han salido varias ramas, unas más

frondosas que otras. La rama de la organización de la mujer,
la rama de la juventud, la rama de la autodefensa, la rama
de la producción, la rama de los comités de salud. En esta
nueva realidad organizativa del campesinado del Qosqo, la
sola representación comunal ha quedado insuficiente. Es
evidente que los comités especializados han peleado por
estar representados.

Es más, con la primera huelga campesina de Febrero-
Marzo de 1989 se dió un salto hacia la organización de
Federaciones Distritales, El Qosqo tiene 105 distritos. En
este VII Congreso han estado representados alrededor de 90
distritos,

En resumen, sin temor a equivocarnos podemos afirmar
que hemos estado ante el Congreso campesino más grande de
toda la historia. El último Congreso CCP tuvo 1,100
delegados. El VI Congreso FDCQ tuvo 1,300 y similar fue
Puno, Con cargo a confirmar, nos parece que también este
evento fue superior, en número, al de la ANP en Villa El
Salvador,

9u importancia también debe medirse en tanto se realiza

luego de varios años de feroz ofensiva neo-liberal y
contrainsurgente y cuando el movimiento popular sigue en
repliegue, defensiva y muchos contingentes han sido
derrotados. El Congreso FDCQ prueba -una vez más- que el
movimiento campesino es el que mayores reservas tiene para
encarar el liberalismo disgregador y pesan sobre sus hombros
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mayores responsabilidades como para ser eje
ción y reconstitución del movimiento popular.

de reconstruc-

Esta experiencia debe servir de un fuerte llamado de

atención al Partido porque hubiera sido perfectamente
posible que no sólo Qosqo estuviera en esta posición y
disposición. La práctica debe conducirnos. a ser

profundamente reflexivos y autocríticos frente a la

parálisis de dirección y la labor negativa de posiciones
izquierdistas de palabra que han influenciado profundamente
en la conducción partidaria. El movimiento campesino y la
CCP no merecen estar como están. Queda demostrado que es
posible alcanzar una posición a la altura de la
responsabi1idad histórica del campesinado en tiempos de
liberalismo salvaje.

Los acuerdos más significativos podemos resumirlos en :

a) A nivel de Programa y Plataforma se ha aprobado una
propuesta que desde nuestro concepto constituye un hito
para el rearme programático del movimiento campesino,
particularmente de la sierra (Ver mociones).

Los puntos básicos que han merecido una toma de
posición son ;

- Frente al repliegue total del Estado en el agro, la
apertura de mercado en favor de los productos
extranjeros y los cambios climáticos. Cómo producir con
menos tierra y menos agua. Cambio en el paquete
productivo.

••••• Cómo encarar el crédito. Posición sobre el banco

campesino y las cajas rurales.

- Construcción del poder comunal para enfrentar al CCD
que prepara la eliminación del capítulo constitucional
del 79 que consagra derechos de tierra de las
comunidades campesinas.

~ Posición frente a la falta de empleo y el drama de la
j uventud.

- Posición frente a los programas de sobrevivencia y la
organización de la mujer campesina.

- Posición frente a la relación comunidad-mercado.

- Posición en relación a la construcción del poder
popular, las autoridades del estado, el poder local y
la administración de justicia.
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;
- Autodefensa y derechos humanos. La organización de la
autodefensa y orientaciones a las principales
preocupaciones de las experiencias de autodefensa en el
departamento.

- Plan de organización y plan de lucha.

- La organización de la mujer campesina.

La propuesta estuvo en bases desde fines de Agosto en
el III Consejo Departamental de la FDCQ. Hacia el VII
Congreso se han realizado diversos eventos que han debatido
y aportado. Encuentros de la Mujer, Juventud y Autodefensa y
dos talleres interprovinciales sobre producción. Además, se
han realizado asambleas comunales, eventos y escuelas por
distritos y provincias.

Un hecho significativo es que contra todos los
cálculos, las comisiones de trabajo sobre programa y
plataforma concentraron alrededor de ¿>00 delegaddfe. No'
sucedió lo mismo con la Situación Política Nacional que tuvo
150 nomás. Esto nos indica que hay un interés particular por
tener respuestas a los nuevos problemas que están planteados
para el agro y el país.

b) A nivel de plan de organización destacan 3 acuerdos:

-  Consolidar la organización ' alcanzada a nivel
territorial con las Federaciones y a nivel de los
movimientos por columnas organizativas que se muestran
en alza. Generar en cada una de estas especialidades
mecanismos de formación y capacitación de dirigentes,
intercambio de experiencias, seguimiento y acciones de
lucha propias, acumulando fuerzas hacia luchas
conjuntas.

- Que la FDCQ encare la crisis y parálisis de *la CCP.
Para ello se aportan los acuerdos de orientación y se
disponen a los dirigentes para estar en condiciones de
desplazarse a otros departamentos a contribuir a
revertir la situación de desarme y dispersión. A partir
de ello, generar acciones coordinadas de organización,
formación y lucha.

- Se ha renovado la estructura organizativa de la FDCQ
atendiendo al crecimiento organizativo constatado.
Ahora son 3 sub-secretarios generales, uno de zonas
altas, otro de interandinas y otro de selva y ceja de
selva. También hay 3 secretarios de organización con
similar responsabilidad zonal. Posteriormente vienen
los cc. que serán cabeza de minidirectivas para
conducir los movimientos como mujer, juventud,
autodefensa, producción. Todos ellos junto al

Secretario General han sido elegidos por todos los
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congresistas, cargo por cargo.

Un segundo bloque lo constituyen representantes de cada
una de las 13 provincias que han sido elegidos por los
delegados de su provincia. Ellos recibirán, a más de su
cargo territorial una responsabi1idad funcional como
puede ser defensa, derechos humanos, actas.» prensa,

educación y otros.

c) A nivel de plan de lucha. Un acuerdo está referido a
promover movilizaciones distritales, provinciales y por
columnas organizativas teniendo en cuenta que las
mayores posibilidades son : mujer vs. vaso de leche,
F'RQNAA y FONCODES, juventud vs. FONCODES y producción
vs. FONCODES y Estado, Federaciones vs. poder local,
justicia, Estado.

Pero lo más importante es la convocatoria a una gran,. •
movilización contra el CCD y su pretención de anular •,
los derechos de las comunidades campesinas y el régimen "
comunal de tierras que está consangrado en la
Constitución del 79. Esa movilización convocará a un

Paro Campesino Departamental de 24 ó 48 horas y se ha
propuesto que esta medida sea coordinada con las

federaciones de todo el sur andino. Además, se ha
acordado que ésta es un primer paso en una acumulación
de fuerzas para encarar el referendum que la dictadura
convocará para convalidar la constitución que emane del
CCD. La idea es ir preparando el NO desde abajo y con
la acción y movilización política de las masas y
enfrentar esa batalla política en condiciones
distintas.

Principales contradicciones internas que encaró el
Congreso. ^

a) La oposición trabajó la constitución de un bloque
anti-PUM. Ese bloque estaba integrado por Mauro Hancco,
disidente del PMR y e>;-Alcalde de Acomayo y e>:-BG FDCQ,
pretendía candidatear a la SG, aprox. 90 delegados. En
actitud chantajista amenazando retirarse del evento y
en permanente provocación. Puka Llacta de Quillabamba,

en posición beligerante y provocadora y en su versión
Sicuani en actitud moderada, sumados harían unos 20.
Infantiles de Quillabamba en actitud provocadora,
serían 10. MDI Quillabamba en oposición bullanguera

pero dialogante, serían unos 40. PL sumamente
disminuido, también bullanguero pero no rupturista y
luchando por dirigir más políticamente ese bloque,
alrededor de 15. "Corriente Socialista" con Arias y
Leandro, participando activamente del bloque en

conexión preferente con PL y haciéndose representar por
ellos. Tratando de no ser descubiertos como parte del
bloque de oposición y no siendo honestos de anunciar
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que se fueron del Partido en el Congreso, tuvieron
facilidad para hacer labor de zapa en delegaciones como
Canchis y Anta, trajeron 33 delegados de Canchis e
influyeron sobre unos 5 de Anta.

%  •

Ese bloque no dió batalla política para orientar el
evento. El centro de su preocupación era la elección de
la dirección. Sus provocaciones tenían por finalidad
trazar una línea de desgaste de la conducción para en
medio de la pampa "acumular fuerzas" y chantajear con
supuestos retiros del evento para estar en mejor
posición para "negociar". '

El pleito más significativo lo dieron al principio en
la aprobación del Reglamento aprovechando un error de ' '
la Mesa que hizo aprobar que ella se constituiría en
Comité Electoral y al toque plantearon que en tanto era' ''i- .. '
asi, nadie de la Mesa podía ser candidato. El pleito '
por salir de ese atolladero duró como una hora en medio
de una pampa significativa.

Luego de este incidente, el bloque se reunió y convino f.,
en sacar un "pronunciamiento". Los "CS" y PL dice que '
dieron la lucha porque no se haga público y sólo sea
tramitado dentro del Congreso como crítica a la Mesa.
Es importante ver el documento. Los supuestos cargos
para sustentar una acusación por arbitrariedad son
absolutamente precarios y deleznables. Pero su
contenido refleja una odiosidad hacia el PUM que es
impresionante al punto que asumen posiciones anti- *'
partidos y hasta anti-políticos colocándose en la misma
tribuna de la prédica fuj imorista sobre el tema.

b) Al término de la plenaria de informes de comisiones,
se pasó a comer para reiniciar con la plertaria final de
elección de la nueva directiva. El bloCTue volvió a
reunyse, esta vez con algunos delegados de
Uuillabamba, Acomayo, Canchis y Anta. El acuerdo que
los unía era pr'ovocar y enlodar el final del histórico
Congreso para conseguir el objetivo que ningún
dirigente sea reelecto. Los más "consecuentes" con esta
lógica resultaron ser Mauro Hancco y Puka Llacta que se
abstuvieron de presentar candidatos. Los otros querían
entrar pero no sabían bien de qué manera-

El Partido decidió encararlos con la fuerza de la masa
y en el terreno de las negociaciones haciendo puente
con PL MDI que se dieron cuenta que la única forma de .
entrar a la directiva era poniéndose de acuerdo con
nosotros. Les pedimos como primera condición para
empezar a ponernos de acuerdo, que paren la provocación
que estaban armando. Efectivamente ayudaron a pararla y
Hancco-Puka Llacta se debilitaron crecientemente hasta
extinguirse. Sólo duraron con algunos gritos aislados
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hasta la elección del Secretario General.

negociaciones PL asumió la representación de la

r  a planteó que su "representante" Julián t ,Condori de Lanchis asuma la Sub-secretaria General por
la 2ona alta. Nos llamaron a ser "democráticos", a ser
amplios", a "comprender" a Arias que según ellos

estaba débil y sin fuerza en el Congreso pero había que
reconocer que era una nueva fuerza política que estaba
surgiendo. Nosotros les respondimos que, ni hablar. Que
no podemos tratar sobre quienes aún pertenecen
formalmente al PUM pero no tienen siquiera la autoridad '
moral para dar cara y decirnos que se retiran pará •
tener juego propio en ese bloque anti-PUM que han
formado. Que si quieren estar representados como unat.
nueva uerA.a política, primero que presenten por
escrito su renuncia al PUM y en esas condiciones lo '
podemos tomar en consideración.

Viendo al PL que no era sincero y que insistía en '
defender a los "CS", le dijimos que no aceptábamos una
alianza donde nosotros votemos por ellos y PL vote por
quien quiera. Así que por la desconfianza visible les
planteamos invertir la elección de los Sub-Secretarios
Generales y los Secretarios de Organización para
empezar por la zona alta y si ellos no votaban por los
candidatos del PUM, nosotros tampoco votábamos por
ellos. Asi ocurrió y PL se portó bien dejando en ficha
a sus aliados de la "CS".

Respecto a la situación interna del PUM. Arias y
ean ro se enfrentaron a la Resolución aprobada por
unanimidad en el Comité Regional.

Está comprobado que tanto Arias como Leandro no han
coordinado, para nada, con el Partido en el cuí^so de todo el
Congreso.

Está comprobado que ellos fueron parte . activa de un
bloque anti-PüM. Cuando Leandro fue encarado con la
fotocopia del "Pronunciamiento" de las calumnias, se
defendió diciendo que ellos habían dado la lucha para que no
vaya cs la prensa y que por no compartir el íntegro del
texto, no firmaron.

Está probado que sobre todo Leandro ha tenido una labor
disociadora frente a las delegaciones campesinas, Al arribo
de las delegaciones se acercó a varias para decirles que se
regresen nomás porque no habían alimentos ni alojamiento.
Luego estuvo metido entre las delegaciones para que se sumen
a la oposición. Varias han sido las ocasiones en que hemos
ceñido que chocar y desenmascararlo.

V

'Kh'
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El Comité Regional fue muy claro en su Resolución
Señaló que compañeros ópiI phm ■. "
arrirtn "'"P'^^eros del i-UM que rompieran la unidad de

"  PP®clsban separados y sometidos a unproceso que dilucidara sobre su pertenencia al Partido. j

Los cc®' rf!^r absolutamente claras.cc. Leandro y nrias han actuado contra el PUM en plena
conciencia de sus actos. P^ena

eleaidí opinión que ellos -con su actuación- han.  egido /oluntariamente el camino de apartarse del PUM. '-l

conc=ecLnnr^^^ Regional del Qosqo le toca actuar en'>'^V
oue^ademáí í "o puede menos que aplicar su acuerdo unánime V . í ' .que además se produjo en presencia de Arias. Por tanto par-i — -
íLtíSo'y
Asiinfr-c r ~ ■ i Arias pctsa a la Comisión Transitoria de

'í-finan- ,

Ejecutivo^™'' l'a'"r° una reunión del Comitécuadroi Campesina. Están invitados los 11 %-
írPOra %í ? TI ^'■'^^Sran la nueva Junta Directiva deentre ¿ifL f ® balance del evento y se trazarán tareas,entre ellas, la organización de una Escuela para los
poirticSs"./ P""" '=l°t®''nos dé instrumentosCongíeso! tmplementar los acuerdos del VII

su convoíltorL''"; Central esté ampliandoconvocatoria a cc. que no pertenecen al organismo seinvite a los cc. Augusto y Alex que son e>7 ^ Suí?
gur"u''™?;iL'cL'" respectivamente. ConíideramSsliv útil portadora de una experiencia puede ser .par-tid¿í aporte en favor de la unidad del
é>. La conformación de la nueva Junta Directiva arroja

importantes conclusioes a destacar:

^i^ierto elegir cargo por cargo.Los delegados han quedado sumamente contentos y seha despejado toda duda que detrás habría una grqn
manipulación. Además hemos evitado que ingresemo# ■
a  una negociación con partidos y que eso
distorsione la real representantividad.

4b) Han sido elegidos 25 dirigentes. 12 por todó .el
Congreso y 13 por cada na de las provincias. De
los ¿5 solamente 4 han estado en la anterior Junta
irectiva, por tanto 21 son dirigentes nuevos.

De otras fuerzas políticas: 1 MDI, 2 filo.UNIR 1
PL, 1 NP, 12 PUM, e independientes'amigos. ' ■
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Siendo el equipo fundamentalmente nuevo, implica que
tenemos una gran responsabilidad por darles capacitación
para que cumplan satisfactoriamente su función. Se propone
programar 3 escuelas de una semana de dirección por escuela
para la Junta Directiva y Secretarios Generales con temas

políticos, técnicos, administrativos y de trámites.

7.- La deficiencia más significativa en la formación de la
Junta Directiva es que solamente ha ingresado una compañera
mujer y en el cargo clásico de la SOMUC.

Hay que corrregir este error. Se sugiere que en la
primera reunión de la Junta Directiva tomen el acuerdo de

pedir a la SOMUC que elijan compañeras para que asuman Sub
Secretarías en: Juventud, Producción, Defensa, Prensa y
Educación. La Junta Directiva sería de 30,

O.- En relación a la infraestructura y logística. Es real
que la presencia de delegados que rebasó las expectativas
hiso estallar todo lo previsto. Sin embargo, se constatan
dificultades e inexperiencias. Los encargados de locales
para alojamiento fallaron causando serios problemas. No es
que hBb iera negativa a prestar locales sino que no se
culminaron los trámites. Debe llamarse la atención de los

responsables. También hubo demora en asegurar el Coliseo lo
cual no ayudó a que se disponget todo el operativo general
respecto del evento.

En la alimentación hubo gran esfuerzo que debe ser
felicitado. Pero ha habido inexperiencia y no haber
preparado todo con anticipación.

9.- Sobre la economía. Una gran dificultad es no haber
conseguido fondos con la debida anticipación. La crisis
abrupta creada en Argos complicó enormemente todo. Sin
embargo se han hecho gestiones y se ha, contado con fondos
como para cubrir la mayor parte de los gastos ocasionados.
Han habido aportes:

a)

b)

c)

d)

De GNGs y autoridades,

dirigentes FDCQ.

PROCÁDERA y CEPES.
Inscripciones.

Alimentos.

Centralizado por

ir
Necesitamos hacer una rendición de cuentas inmediata y

clara en el Partido y preparar una rendición para la P'DGQ.
Pero además necesitamos resolver las deudas pendientes que
tenemos.

Qosqo, Mcrr«r de 1*?93

%
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Aportes de la Tendencia Mariateguista para la reflexión
colectiva en el Partido,. dU Ul Mui'Égó dw 1993.

El 8 de marzo informamos a las direcciones

departamental y nacional de la constitución de un núcleo de
cc. como Tendencia Mariateguista (TM) conforme a las normas
estatutarias y el reglamento respectivo. En ese "Informe-
Balance sobre la situación del Partido en Puno" dimos cuenta
de cuatro puntos:

1. En los hechos, de facto, el Partido está dividido";
2. Los factores locales y nacionales que están a la

base;
3. Nuestro comportamiento en Puno;
4. Propuesta de Acuerdo Político para la reunificación,

emplazando y aislando al núcleo fraccional.

Decididos a no dedicarnos a conspirar dentro,
compartimos hoy otros aportes con todos los mariateguistas
que si creen en la vigencia de nuestro proyecto político,
para ayudar a esclarecer los diversos puntos de la polémica
con el núcleo de la Corriente Socialista (COSO) y algunas
propuestas de acción.

Este documento podría haberse impreso antes, pero la
llegada de las resoluciones del CEN y de la Brigada Nacional
de Organización (BNO) nos obligó a incluir también nuestro
punto de vista sobre las mismas RESALTANDO LA LINEA APROBADA
POR EL III CONGRESO NACIONAL, la cual parece no comprenderse

-o no asumirse- del todo.

Posteriormente estaremos haciendo llegar otro documento
sobre Balance y Plan Táctico, tarea irresuelta desde nuestro
III Congreso Departamental.

Contenido

A. ANALISIS DE LAS TESIS DEL NUCLEO FRACCIONAL DE LA COSO

I. La situación mundial o COMO INTERPRETAR LA HISTORIA SIN

MATERIALISMO DIALECTICO NI HISTORICO.

II. La situación nacional o EL NACIMIENTO DE ÜN NUEVO

DERROTISMO, YA NO LIBERAL, SINO FRENTE A SENDERO.
III. El núcleo fraccional ante el PUM o dos opciones:

DIVISION LIQUIDADORA O REUNIFICACION BASADA EN LA

RENOVACION Y NUEVA RADICALIDAD DEL LIDERAZGO

MARIATEGUISTA COLECTIVO Y DEL CAMPO POPULAR.

III.-ANTE EL NUCLEO FRACCIONAL DOS OPCIONES: DIVISION

LIQUIDADORA O REUNIFICACION BASADA EN LA RENOVACION Y NUEVA

RADICALIDAD DEL LIDERAZGO COLECTIVO MARIATEGUISTA DEL CAMPO

POPULAR.

a) El núcleo rupturista se desenmascara a todas luces enCDI - LUM



sus "tesis sobre el PUM y la Corriente Socialista". Por
ello respaldamos y coincidimos plenamente con la parte
de la Resolución del CEN que deslinsa con estos puntos
(pp. 34 a 40) y de la BNO (pp. 10 a 13). Nosotros
reafirmamos que el Partido debe .Emplazar y aislar
..." a este núcleo, como lo señalamos en nuestro

"Informe-Balance de la situación del partido en Puno".
Llamamos a que los cc. se autocritiquen con muestras
prácticas de voluntad unitaria y reunificación real o
de lo contrario deben ser consecuentes y abandonar el
Partido para que continuemos juntos quienes si creemos

en las bases de unidad congresales, los que si creemos
en la vigencia del PUM como eje del proyecto de la
Tercera Via y los que si creemos en el derecho a la
discrepancia politica fraterna-democrática-
revolucionaria, dentro de una linea politica común.

Nosotros creemos en que es positivo el impulso a que
florezcan cien flores que profundicen, desarrollen y
alimenten la linea mariateguista sin posturas
1iquidadoras.

Asi como los rupturistas no van a "...esperar cuatro
años sin hacer nada... para esperar ganar el siguiente
congreso..." {p.21B)f estamos seguros que la casi

totalidad de militantes e instancias orgánicas no vamos
a esperar a que se divida desde el PUM a la Federación
Departamental de Campesinos de Puno (FDCP), ni a la CCP
en sus próximos congresos, como ya nos ha ocurrido en
Puno, pocos años atrás con los ahora llamados RUNA,
quienes persuadieron con radicalismo verbal a un
sector de ex-compañeros, que luego devino en

^  desomposición, hasta la muerte de J®sús Apaza y
Salvador puma, como simples asaltantes de caminos,
muertos por ejercicio de la autodefensa campesina que

ellos alguna v ez predicaron y enseñaron a sus hermanos
del campo. ^

El partido vive momentos de más aguda crisis. La
fragmentación y descomposición política y moral que
atraviesa la sociedad toca sus puertas.

El despliegue y las fuerzas desplegadas en el III
Congreso Nacional no han sido lo suficientemente
sólidas y lo necesariamente unificadas para reencontrar
y seguir el camino.

No sólo es la crisis del socialismo mundial, que erv

nuestra patria se traduce en desprestigio y
desmoralización de la vanguardia y pérdida de
legitimidad y autoridad ante las masas.

No sólo es la ofensiva implacable del neoliberalismo
contrainsurgente, combinando rastri11ajes,CDI - LUM



desapariciones y guerra psicológica con regalos de
alimetnos, ropas viejas y computadoras para segundo
uso.

Es también 5 agotamiento de aspectos de nuestro discurso
y proyecto politico. Es también, caducidad de nuestras
estructuras orgáncias y crisis de liderasgo desde la
dirección central y se reproduce en diversas bases del
pais.

La lucha esta abierta en el Partido, como parte de la
lucha del pueblo por reencontrar el camino de la
revolución, para ello las reglas deben quedar claras.
Para nosotros significa el respeto a la
institucionalidad partidaria; Comisión Política
Departamental como la instancia de centralización,
discusión, planificación y dirección partidaria
integrada por la columna de cuadros dapertamental. El
Comité Ejecutivo Departamental, instancia ejecutiva y
los Comités Locales instancias de mando local.

El segundo aspecto es la defensa de los acuerdos del
III Congreso Nacional. No meramente como un acto
formal, planteamos la discusión e interiorización en
las bases. Hay sectores de uno y otro lado que
esconden su opinión sobre los acuerdos del III Congreso
y que van minando su legitimidad y su aplicación, y lo
más grave el desarrollo de sus contenidos. Los
acuerdos deben ser estudiados, discutidos, aplicados y
desarrollados en el debate de las ideas y en la acción
política práctica.

En tercer lugar, la actuación de las corrientes de
opinión deben ceñirse estrictamente a la reg1amentación
que el Partido ha establecido. Defendemos nuestro
derecho a voz en el partido, pero al mismo tiempo
rechazamos las opciones fraccionalistas que han surgido
al interior.

Las tareas que planteamos para la reunificación son las
siguientes:

Debate sobre la situación natural y regional, elemento
central del quehacer político partidario. Desde meses
no tenemos ninguna lectura de la realidad, ningún
balance político de la correlación de fuerzas, hemos
perdido contacto con los vectores que explican las
situaciones que se viven, hemos dejando de ser
marxistas para sólo convertinos en meros espectadores
sensoriales de las formas y no de los contenidos.

Elaboración de una propuesta de programa regional.

Lo orgánico, es un problema político, deCDI - LUM



centralización y organización de la columna de cuadros.
Debemos resolver la crisis de liderazgo político, como
eje central de solución al problema orgánico. La
columna de cuadros actual es producto de la
construcción de la izquierda y del movimiento popular
de los años 7u y de las luchas del movimiento campesino
por la tierra.

3.1 Presentación y discusión de los acuerdos del III
Congreso Nacional, principalmente de la propuesta
pjrogramática. Su discusión e iriferiorización con las
bases representaría un salto de calidad de la
"identidad estratégica" a la "identidad programático-
estratégica".

Impulsar con

ideológico.
firmeza y  responsabilidad el debate

3  La estructura orgáncia debe expresar lo que es el
Partido y como funciona, fuera de clichés bolcheviques
de las células como el espacio central de
organización.
E:.n Puno somos como fuerza política una identidad en la
sociedad regional, muchos no necesitan inscribirse en
los padrones partidarios para sentirse mariateguistas,
busquemos una fórmula que nos permita agruparlos.
Pero, antes resolver que somos una columna de cuadros
que se centraliza en la Comisión Política, de esta nace
el Comité Ejecutivo.

En los territoriales lo que funciona son las reuniones
del Comité local y las plenarias de militantes, esta es
la estructura real desde las heroicas tomas de tierras
y ahora a pesar de la dispersión.

Simplemente esta realidad orgáncia.
realidad social hay que formal izarla.

producto de la

3.4 Abramos un proceso ordenado y diáfano de discusión en
el Partido.

Oue se lleve adelante una Conferencia Política
Departamental como espacio al que arrivemos después de
realizar eventos similares en los territoriales.

3.5 Democraticemos la gestión económica. Transparencia en
el manejo de recursos que tanto doloA. de cabeza y
desconfianzas eternas causa.

F'roponemos formar una comisión de economía con tres
miembros provenientes de los comités territoriales.

3.6 Sobre el

Directivo,
caso David, apoyamos al nuevo Comité
que apunta a una mayor democratización enCDI - LUM
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la gestión institucional y la búsqueda de una mayor
eficiencia en la propuesta técnica.

Que se haga una auditoria inerna a la brevedad posible,
presentación de un informe de los miembros del anterior
Comité Directivo y un taller interno para discutir y
delinear la propuesta institucional.

4. Que la CP acuerde pedir al CC que:

4.1 Se haga un balance de los planes previos al III
congreso, en los Comités Departamentales y regionales.
En nuestro frente significa un balance del proyecto
Piloto del Ande Rojo, a partir de ese balance zanjar
una propuesta de Programa y nuevo plan político.

Los CC. elegidos para la nueva dirección territorial
regional serán los candidatos para que el CC los coopte
a ser parte de cualquier estructura que se forme para
la relación nacional con los comités territoriales, en
otras palabras que provengan las propuestas de abajo y
se defina arriba.

4.2 Debe elaborarse un Plan táctico-estrategico, que nos
dará luces sobre qué tipo de sistema de dirección
requerimos más allá de los sistemas de emergencia, que
son válidos, pero no siempre resuelven los problemas y
hasta generan nuevos problemas.

4.3 Se permita la expresión de mayorías y minorías
combinando:

- Experiencia
- Evaluación de su territorial
- Nuevo (a) cuadro.

5. En el terreno de masas y del frente único, recogemos el
objetivo del Plan Político aprobado en la Comisión
Política de Diciembre de 1992; "preservar nuestras
fuerzas campesinas y concentrar presencia en los
sectores urbanos prioritarios", lo que significa:

5.1 Impulsar la renovación programática, política y
orgánica de la Federación Departamental de Campesinos.
Este primer medio año nos planteamos la realización del
VI Congreso Departamental.

5.2 Generar espacios de reagrupamiento de izquierda, la
consolidación de la relación política con la UDP sobre
la base del reciente Movimiento Trabajo y Desarrollo,
generado en el proceso electoral municipal de Enero!.
Por aquí habrán quisquillosos que miden los beneficios
por "cuantos regidores tenemos", pero nadie negará el
acierto político del apoyo partidario a Sotomayor.CDI - LUM



Otro espacio es el generado en Asángaro con el espacio
público ganado en este mismo proceso electoral.

Para todo esto, es indispensable que la Corriente
Socialista, se disuelva como fracción y se acoja al
funcionamiento como corriente de opinión, con respecto
irrestricto al estatuto del partido y al reglamento
sobre las corrientes de opinión.

Puno, abril de 1993.

y 0}e A ̂ A.

Po0

A A .
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031

CONSEJO DE DESARROLLO ALTERNATIVO

AREA: VIOLENCIA Y PACIFICACION

VIOLENCIA - PACIFICACION: PERSPECTIVAS

INTRODUCCION

El desafío de la Paz y el desarrollo, en el país, y por tanto,
en Puno tiene que encarar entre otros aspectos, tres temas
decisivos:

♦ La política neoliberal, con su autoritarismo
descarado.

♦ La emergencia estructural, unas veces por sequía y
otras por inundaciones.

♦ Y la violencia política, en su forma de GUERRA
INTERNA.

En las tardes anteriores hemos tocado, desde diferentes
entradas los dos primeros temas. Hoy quisiera detenerme en la
Violencia Política, y en su forma en la que vivimos y
sentimos, de Guerra Interna.

Esta guerra interna trae sus secuelas de Militarización.
Estados de Emergencia (como sucede en las Provincias de
Azángaro y Melgar), violación de los Derechos Humanos, actos
de terrorismo y genocidio por parte de las fuerzas
be 1igerantes.

■: i

:r
I-,

^ Es en estas condiciones que actúa el campesinado puneño,
j ordena su vida, su producción y sus festividades. A veces
resiste, otras no se compromete. A veces calla, otras castiga.
Algunas combate y otras veces denuncia. Aparentemente en
actitudes contradictorias: ¿joportunismo o sabiduría andina?^ El
campesino calcula y mide sus fuerzas antes de actuar.

Hablar de la violencia política en su forma de guerra interna
nos obliga a mantenernos siempre en la "incierta claridad
lunar", no aspirar nunca a certezas absolutas tanto en el
análisis como en la valoración y en las perspectivas.

Antes de señalar algunas hipótesis, dos precisiones más en
esta introducción. Para quienes se preocupan de la guerra
interna no se puede hacerlo sólo a partir de acciones aisladas
ni por tiempo.s cortos. hay que evaluarla en su curso:
períodos largos y en ámbitos concretos. Y finalmente, no
que perder el punto de vista la "dimensión sub.ietiva".
decir, cómo perciben la violencia sus actores
guerra.

en

hay
es

en escenario de
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1. EL-SlLIEIfl_ilI5TQRICQ EN EL PROCESO PQLITICQ-SQCIAL DE PUNO

P_r iner a_Jiipóifisi.s.: LAS COMUNIDADES CAMPESINAS
A PARTIR DEAYMARAST

CONCRETAS -PRINCIPALMENTE POR

TIERRA- ACRECENTARON SU CAPACIDAD

NEGOCIACION Y SE CONVIRTIERON EN

SUJETO HISTORICO HEGEMONICO, PERO
RESOLVER LA CUESTION DE

innSCRiMINACION DEL PODER.

QUECHUAS Y

SUS LUCHAS

DE

EL [ *7
SIN

En el Altiplano Puneño son las Comunidades Campesinas las
históricamente han ocupado el territorio andino y las que
desarrollado una manera propia de relación hombre-naturaleza,
lo que le ha dado una identidad y una cultura, que ordena su
vida y sus respuestas frente a los diversos problemas y
situaciones.

que

t

Son estas Comunidades Campesinas que han desarrollado una
"Cultura de resistencia", la que le ha permitido conservar su
identidad quechua y aymara. Ya la vez, se ha desarrollado un
proceso de interacción, que ha enriquecido y/o modificado su
propia cultura, instituciones y capacidad de respuestas.

En la actualidad esta población comunera se encuentra sumida
en una situación de estancamiento y descapitalización
agropecuaria, discriminación en relación al poder y en extrema
pobreza. Viviendo procesos como la parcelación y
hacia las ciudades y la selva. Creando nuevos
marginalidad política y social sobre todo en el
popular.

la migración
sectores de

sector urbano

Sin embargo,
a partir de

el desarroll

sobrevivenc i

una amplia y
cuItural-re1

propia y su
Lo que le

democrat izac

los podere
descomposici
del 80.

en las últimas décadas, est
sus luchas por la tierra, su

o  rural y regional y más
a económica y la paz con jus
diversificada red organizat

igiosa-política, que ha pot
histórica cultura de resisten

ha permitido incidir en el
ión de la sociedad rural y 1
s  locales, ante el vac
ón del poder gamonal, particu

a población campesina,
s derechos ciudadanos,
recientemente por la
ticia, ha desarrollado

iva gremial-económica-
enciado su identidad

cia frente al Estado.

complejo proceso de
a reestructuración de

ío creado por la
larraente en la década

Est_e movimiento y esta red organizativa surgidos post reforma
y  reestructuración, como espacios de réTugio, resistencia o
respuesta espontánea al neoliberalismo, a la crisis o al
senderismo tienden a —xxojrvertirse en un nuevo orden sociaj^

sustento social ^emergente, que puede transformarse en el

político de la alternativa popular y democrática.

Es por esta potencialidad estratégica, por su identidad y
cultura propia, que consideramos a la población organizada en

CDI - LUM



Comunidades Quechuas y Aymarás,
social principal en Puno.

como el sujeto histórico

que este espectro social no está compuesto sólo de
rural de Puno han

Claro está.

Comunidades Campesinas. En el sector
adquirido peso los feudatarios -ex colonos de las haciendas- y
los pequeños y medianos propietarios. Además los sectores que
viven en centros poblados del campo: comerciantes, profesores,
estudiantes y funcionarios estatales. Y en los centros urbanos
de Juliaca y Puno adquieren gran dinamismo los sectores
barriales populares, como resultado de las migraciones.

Es necesario precisar que las Comunidades Camp
sujetas a un complejo y dinámico proceso de d
campesina y reestructuración de los poderes local
por un lado, a recrear relaciones de poder y rep
la ideología gamonalista, y por otro lado,
surgimiento de nuevos procesos y movimientos
podrían transformar y democratizar la sociedad ru
la política y generar espacios para la justicia,

el prhtngonTsmo cb^munero atpopular •
cuenta

desarrollo, basados en

esinas están

iferenciación

es. Tienden,

reducción de

favorecen el

sociales, que
ral, rescatar

la paz y el

Experiencias a tener en cuenta y a  comprometernos en su

seguimiento son los Frentes por la
Arapa, o los Frentes de Desarrollo o
lugares.

Paz y la Vid
Mesas de la

a, surgido en
Paz en otros

2. EL CONTEXTO GENERAL DEL

TRES CUESTIONES DECISIVAS DEFINEN EL

CONTEXTO GENERAL DEL PROCESO POLITICO

SOCIAL EN PUNO: LA POLITICA

NEOLIBERAL, LA SEQUIA COMO PROBLEMA
ESTRUCTURAL Y LA VIOLENCIA POLITICA

EN SU FORMA CONCRETA DE GUERRA

INTERNA.

Estos fenómenos interactúan sobre los problemas estructurales
dibujando un panorama de pobreza y marginalidad social y
política con jbendencia a la parcelación y al despoblamiento
del sector

-r . , , . . . . . .. y
ruraTI^ SituacTTón que se agrava debícTo a la ausencia

a largo plazo, de inversión sostenidade políticas agrarias
trabajos de investigación y promoción.

Estas políticas de largo plazo e inversiones sostenidas no son
consideradas en el programa económico neoliberal y encuentran
un freno en la creciente violencia que afecta a nuestro
departamento y en las situaciones de emergencia estructural
causadas por las condiciones climáticas.

Por tanto, encarar desde el protagonismio campesino comunero,
el neoliberalismo, la sequía o la guerra interna, exige
jntarsp Hp nga estrategia alternativa que considere v actúe
snh^rfí ftstns problemas de manera global^ Es^ decir,
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prots;íonisnio coituinero y el bloque de alianzas que pactó, así
como los espacios de confrontación y negociación que tenia, se
han rednoido y desarticulado, abriéndose un creciente proceso
de fragmentación de la sociedad.

3. EL. _ IMPACTO J)E LAJyiQLEH.CIA_EH.JSL_JEBQCESO_PQLITlCO SOCIAL PE

PUNO

Tercera hipótesis: EL FENOMENO DE VIOLENCIA POLITICA KN
SU FORMA CONCRETA DE GUERRA INTERNA

DESARTICULA EL BLOQUE SOCIAL PRO
COMUNERO, DESPLAZA LA CUESTION DE r.A
TIERRA COMO CENTRO DEL PROCESO
POLITICO Y PRODUCE FRAGMENTACION EN
LA SOCIEDAD PUNENA.

I.a estrategia de la "Vía campesina comunera de desarrol lo
agrario y regional" que impulsó la FDCP y eVóloone pr-..
comnero" (Rénique, 91) logró una hegemonía política en j'"^s
años B4-U9. No sólo porque correspondía ^ interés mavoritario
del campesinado comunero sino además porque se sustentaba en
una alianza entre sectores rurales y urbanos CMunicipins.
Región. Iglesia, intelectuales, algunos partidos
i zqn i erda . . . )

♦*1 p

Esta hegem^mía se expresó en las Tomas de Tierr as y en I a
Reestruet.nraoión del agro puneño, que significó que las
Comunidades ganarán más de un millón de hectáreas, pero que no
se logró organizar en Empresas Comunales, sino más bien devino
en un proceso de parcelación-minifundio, que profundizó la
descapita 1ización del agro (Zurita, 92), y aceleró el proceso
de despoblamiento del campo, agravado por la sequía y f-'opdorn .

;.Por qué el campesinado comunero optó por la parcolsción-
minifundio en vez de asumir la propuesta de organizar medianas
unidades de producción (Empresa Comunal)? ¿Por qué o 1 bloque,
prn-comunero no logró contrarrestar la decisión de Sendero
("cubrir el ámbito de Puno con el despliegue de la guerra
popular") ni impedir la militarización, la violación de les
Derechos Humanos y la declaratoria de emergencia por parte de]
Gobierno Central?

Son preguntas que quedan planteadas para el diálogo. Sin
embargo podemos decir que los procesos de parcelación y de
migración son respuestas propias del campesinado comunero,
arite situaciones que no controla, como las consecuencias de Ja
política económica neoliberal del Gobierno y la guerra entre
fuerzas extrañas a su cultura y mundo cotidiano. Son
respuestas a un cálculo realista de sus propias capacidades y
fuerzas y la de sus aliados.

I.a decisión de Sendero de iniciar la guerra en Puno y su
posición frente al problema de la Fierra y Ta semifeudaIidad.
militarizaron la lucha por la Tierra. sacándola del escenario/
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la política. Esta violencias, por una parte, dRsohirsw a ) %
FDCP (agotó su programa y formas de lucha) y al blocue pro •
comunero (muestra la debilidad de la alianza). y por otra
parte obliga al campesinado a dar una respuesta propia.

Es cierto que la parcelación encierra peligros. como e(
deterioro creciente del recurso tierra y del equilibrio

ecológico y social. a partir de la aceleración de proceso?:
acumdación y diferenciación campesina y del surgimiento ,)«
sectoreSt campesinos medios o de "punta". beneficiados por
políticas asistencialistas, que terminan favoreciendo sólo ^
una minoría, acrecentando en cambio la marginal idad do nn-^

mayoría, sobre la cual intenta Sendero asentarse.

Ante el vacío del poder existente en el mundo andino, se ha

,  tf ^üTHierto una pugna estratégica para ocuparlo. _Por un lad»-:
^  I Sendero con sus Comités Populares Abiertos, y nor otro. eotp

spei-nr Hp oamnesinos "nedios" ,~de 1 que ya hablamos.

La migración, principalmente de los jóvenes, también es una
respuesta propia del campesinado que, en estas condiciones,
tiene por objetivo no sólo la búsqueda de mejores
oportunidades, sino la defensa de la vida: proteger a Jos
hijos del reclutamiento forzoso de uno u otro bando.

Ni la parcelación ni la migración son respuestas globales al
fenómeno de la violencia y de la guerra interna. Son
respuestas parciales y defensivas. Pero no frenan, derrotan y
revierten la violencia y la militarización.

Esta Falta de proyecto integral que encare al neo 1ibera 1 ismo.
Fa eiüíy^Fgencia y Ta vio lene iaT~así como la problemática liel
desarrollo rural y regional, ha hecho que el bloque pro-
comunero pierda la hegemonía. se desarticule y se abra un
proceso propio de sociedades fragmentadas. Lo que se convierte
en un aspecto favorable para Sendero y la política neoliberal
contra-insurgente del Gobierno y las Fuerzas Armadas.

4. EL ESTADO DE JA GUEBRA^H._EJJMO_l_BALAHCE_ Y„ PERSPECTIVAS

Cuarta .hipótesis: HAY UNA INTENSA DISPUTA POR GANARSE A
LA POBLACION A TRAVES DE ACCIONVS

PREDOMINANTEMENTE MILITARES Y

TERRORISTAS CON LA INTENCION bf

DEFINIR EL CURSO DE Í.A GUFRIfA

EXISTEN LAS CONDICTONE.S PARA INTENTA!'

GUERR./TUNA SALIDA POT-TTIOA A T./

ir^r.Cuando hablamos de Guerra Interna, lo que quercmf
caracterizar. es una situación en la que existen dos bandrv?:
armados, o fuerzas militares, que se confrontan dentro de un
mismo territorio, con fines políticos propios. En esta
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situación, la población civil es principalmente víctima, y
además, crecientemente presionada a dejar su neutralidad y se
alinie a uno u otro de los bandos de guerra.

En el Perú y en particualar en Puno hay una guerra interna
entre los grupos alzados en armas: PCP-SL (y su Ejército
Guerrillero Popular) y el MRTA (y su Ejército Popular
Tupacamarista) y el Estado Peruano y sus Fuerzas Armadas y
Policiales.

Sendero, en el curso de los diez años de guerra interna en
Puno (1982-1992), ha logrado acumular suficiente fuerza
estratégica. Es decir, mantener-reproducir una columna
guerrillera operativa de manera permanente y ampliar el frente
en el Altiplano, ejecutar campañas y acciones políticas y
militares. Siendo lo más destacable su esfuerzo por constituir
sus Comités Populares Abiertos (CPA), como forma de nuevo
poder, en Asillo, J. D. Choquehuanca, Huatasani... Sendero ha
crecido a costa del desplazamiento de otras fuerzas políticas
e  ̂ institucionales, principalmente en el campo y más
recientemente en los barrios populares.

El Ejército Peruano, con una nueva mentalidad ofensiva y
audaz, con mejores recursos logísticos y un mayor respaldo de

Ov la población inició en Octubre del 91 una campaña de cerco y
aniquilamiento en Azángaro y Melgar, y un plan de Rondas
Campesinas.

Sendero respondió desconcentrando sus fuerzas militares y
procesando un trabajo político-reivindicativo en la zona,
mediante el reparto, con la finalidad de establecer sus CPA y
sus zonas de operaciones guerrilleras, pretendiendo ganarse a
los sectores más empobrecidos y marginales del campo. Esto no
significó que sus acciones bajaron, al contrario, se
duplicaron en el 92. Y lograron ampliar el frente de guerra a
más de 50 localides del Departamento.

El Ejército se ha visto obligado a desplegar y desconcentrar
sus fuerzas, estableciendo Bases Militares, con el objetivo de
tener un mayor control territorial y cortar los corredores
logísticos de Sendero, principalmente la frontera con Solivia
y Cusco. Esta decisión táctica ofensiva supone"!! sin embargo,
que el frente de guerra se amplía. Por tanto, que Sendero
tenga más territorio para moverse, ocultarse y más objetivos
militares para golpear (ataque a la Base Militar de Putina a
fines de Julio pasado).

logrado su objetivo tác-ticn de ^mnlinr fj^nte
eje guerra (a San AnTon lo de Putina, Huancané y más
reclentemente en^ Lampa) como respuesta al cerco en Azángaro y
Melgar, ^—además—obligar al Ejército a desconcentrar sus
Xuerz^ El Ejército no logró foTíTiTr"R^ííd^i ^mpesinas,' a
pesar de sus intentos en San Antón y Rosaspata. Aunque sí en
Sandia, sobretodo en San Juan del Oro y Putina Puncco para
enfrentar al MRTA.

6
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Si

Se tiene rei^istrado un número importante» Hp» nnptnrp*?, y
requisas de material subversivo en diversas incursiones del

ero 11o ( sobre#todo en estos pr imeros meses del 93), pí
afectar su mando doIítico-militar^^'fian logrado sí desactivar
el núcleo de dirección y mando operativo logístico del HRTA.

Después de la captura de Abimael Guzmán, Sendero ha seguido
actuando con mayor intensidad, en acciones de prose1itismo,
amedrentamiento y asesinatos, convocando "paros amados" como
respuestas a las Elecciones últimas. Pero sobr^odo, intenta&o
romper el cerco logístico y abriendo nuevos corredores hacia
la costa CIlo y Moliendo) y ampliando aún más el frente de
guerra hacia la provincia de LampaT^

No basta el análisis del desenvolvimiento de la guerra en su
dominio militar, porque ambas fuerzas necesitan reproducirse,
desarrollarse para reponer sus ba.jas y sobretodo para acometer
mayores acciones militares. En ese sentido necesitan ganarse a
la población, no sólo para reclutarla a sus filas, sino para
ganar su apoyo, romper su neutralidad e involucrarla a la

guerra.

¿Cómo ganarse a la población? Aquí se muestran las
limitaciones en sus fines políticos tanto de Sendero como del
E.iército. Ambos recurren al reclutamiento forzoso, empleando
^^dios diversos. Sendero con sus repartos para ganarse a los

pobres. El E,iército con "acciones cívicas": reparto de
alimentos, vehículos, etc.

Ganarse a la población decidirá finalmente el curso de la
guerra. Ambos son incapaces de entrar en la racionalidad
campesina. Ambos pueden "sujetar" a un determinado número de
la población, pero eso no basta.

En el caso deir£?Te"tcito^^ el Estado! su finalidad y estrategia
política no _f;nlnmnnan los problemas de in.iusticia, abuso y
pobreza—&s±ríHi-crtrtrrad~v' peokí aún con la política neo 1 iberal íe
este Gobierno.

de \Bencler¿| porque su finalidad y estrategia
a  la manera de hacey justicia y de

En el caso

política no corresponden
Luchar cnntTa la nnbrez^aT tal como lo entienden los campesinos
(salvo cuando ejecutan abigeos).

En_,gX-jmrsLQ_jle_ la guerra, quién asuma una acción _ jaaticie^ ,
^tes incluso que la solución í-nmpHíaha n sus necesidades de
pobreza, y apoye a un proceso que legitime ui^ autoridad que
^r2a .justicia para todos, ese decidTfá~el cíjr^o de la guerra.

a su favor. —

¿Podrán el Ejército o Sendero asumir esta opción política de
e.iercer justicia ante la población, sin aparecer como fuerzas
externas y contrarias a ella?

V

£sta posibilidad—es la que ha, venido caracterizándose como la
tejciiaiLa vía de construcción del poder del pueblo y de un Peí^
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nuevo, contrario a la estrategia neoliberal contrainsnrgent-e
al Senderismo genocida.

'i. LINEAS Í)E TRABAJa_PARA„COHSTRUIíLUHA ALTERNATIVA Í)K
JUST1CIA^.EAZ Y DESARRQLLQ.

Quinta hipótesis: LA PIEDRA ANGULAR DE UNA ESTRATEGIA
DE PACIFICACION ES LA EXISTENCIA UK

UNA AUTORIDAD LEGITIMA QUE EJERZA
JB8TICIA EN CADA LOCALIDAD.

La democracia representativa se basa en el equilibrio de
poderes del Estado, delegando las funciones de .iusticia en el
Poder Judicial, el control del orden interno y la seguridad
cindadana a la Policia Nacional y excepcionaImente a las
Fnorzas Armadas, y a estas la defensa nacional e integriadad
territorial de la República.

El problema está en la corrupción del poder dndicial y la
Policia Nacional, lo que de.ia desamparada a la población.

Una soci_edjid tan desintegrada y con una población mayor i tari a
marginada del poder, no puede delegar la función de la
.Justicia 3 un cuerpo de especialistas que no controla^. Y que

su forma de estructuraciórT de la "carrera d ud i o i a l" .
tiende al favor y clientelaje político, lo que es base de s",
corrupción. En el caso de la Policía sucede algo similar.

Cuando excepcionalmente se le encarga el control del orden
interno a las Fuerzas Armadas, éstas desarrollan la acción
propiamente militar, la guerra psicológica y la acción cívica.
En su versión más moderna, asumen la cuestión de l'\jí»sa rr--1 lo'"
(hacer obras), exclusivamente bajo su control y acaparando
proyectos y presupuestos. Subordinando a las instancias de
desarrollo bajo su mando militar y en función de la guerra. .E.s
decir, de manera antidemocrática.

^st. f) no frena la guerra, al contrario, Ja snc i oH ad .se
militariza, sé gen"ef al iza el sentimiento de inseguridad
c j iKlarfaifá T Ja -±.pndencia a la privatización íe Ta segur i dad
de la administración d^ la justicia." ^

La pob 1 ación . en estas condiciones, se predispone oierrer
JjisticiV' y VT o I pnci oT-a , H toda. la autoridad
sus instituciones más leg'iTrimas y cercanas: la Comunidad, !»
Asamblea del barrio, las rondas, los gremios...

Los Gobiernos Municipales rurales están fuera de esia flinámi' a
y son blanco también del rechazo y acusación de la P'->blacii-c
como sucede en Arapa y Caminaca. A lo más se legitiman cor
hacer obras, pero no por ejercer justicia, porque no la arjumcu
como su función.

8
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¿.CorreEponde a los Gobiernos Municipales rurales asumir. como
en la ciudad, funciones de seguridad ciudadana? ¿Cuál seria la
reacción del Gobierno, del Ejército y la Policia?

Tenemos que recuperar espacio abajo, en la Comunidad
Campesina, en el Centro Pablado, en el Barrio, en la Escuela,
etc. Con la finalidad de legitimar ̂una, p'-iev.i^u-'an tor idad en cada
localidad, que ejerza justicia, articule una estrategia de
desarrollo rural , urbano, regional y abra* espacios politicos,
devolviendo a la esfera política, las cuestiones que hoy están
en la esfera de la guerra. ^

Sólo se podrá desarrollar este? proceso si asumimos la
racionalidad comunera andina y si se convierten en actores
políticos, los actores mayoritarios de la producción y el
trabajo en Puno.

Si. bien es cierto, como sostenemos, que la cuestión de la
gt.'.erra y la paz se ha convertido en el centro del proceso
político y social del Departamento de Puno. Pero es preciso
señalar que nó todo es guerra y violencia. Existen otros
asf.ectos de la vida cotidiana y que son parte también del
actual proceso político y social, y que tienen la
potencialidad para convertirse en hegemónicos, variar el curso
de la guerra y abrir espacios para la Justicia, la Paz y el
Desarrollo.

\y

E::.ntre estos aspectos, los más destacados son, la ebullición de
nuevas formas de organización y la emergencia de un nuevo
tejido social, que tienen como centro la respuesta propia de
los pobladores del campo y de la ciudad, ante la crisis
económica, la violencia y los vacíos de poder en las
estructuras pol í tico--socia 1 es locales.

E- i) los últimos años se han multiplicado diversas formas
orqan i za t. i vas, aiin dispersas y poco perceptibles, como los
Comí tés de Gestión, las "I iendas Comunales, Agrupaciones
Culturales y Juveniles, Organizaciones de sobrevivencia (Clubs
de Madres, Vaso de leche), Frondas Urbanas (Juliaca),
Comunidades Cristianas, Frente por la Vida y la Paz (Arapa,
Caminaca), el Consejo Regional por la F'az y la Vida y la
convocatoria que tienen los eventos sobre la Jtisticia, la Paz
y el Desarrollo.

Así también, hay un dinámico y complejo proceso de
roestructuración de poderes locales y un creciente interés
del camp>es.i nadci y sectores populares barriales, por participar
y asumir la conducción de los Gobiernos Municipales. Proceso

sólo se—pr>tpriqiará en un sentido democrático ■ s-j c^i iperamgc
formas de utilización clientelista y f» l mr tnrerac; ^

e s t j 1 o s g a (Tin n al i s t a ri e urirler Inral^ Son esta aspiraciones las
que van conformando un nuevo tejido social, capaz de sustentar
una nueva instituciona1idad política y social y de derrotar a

y

quienes

terror y

asolan el campo
mi 1itarización.

y  la ciudad, con sus acciones de

9
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•  J. o

tn conclusión, para enfrentar la querrá, el desafio por la
i-lusticia, la f^as y el Desarrollo supone sobretodo una lucha
política abajo contra Sendero y la Militarización. Es decir,
contra las fuerzas que actúan en el campo, no en función de la
Paz y el Desarrollo, sino de la guerra. Es el movimiento
coíiiunero y barrial los que tienen que abrirse esos espacios,
para lo cual requieren formular un nuevo proyecto político-
sociai , superar sus debí, 1 idades, recomponer sus alianzas y
generar nuevos instrumentos leqit.fmos que tengan capacidad de
convocatoria, partirjpación y movilización. Sólo asi se irán
dotando de las condiciones que le permitan articular y ensayar
re'puestas concretas al prrjblema de la violencia y la guerra,
deode su propia racionalidad y protaqonismo. La cuestión de la
«'ueticia y Ja legitima autodefensa es consustancial a lé\
.^posibilidad de abrir un espacio político propicio para la Paz
fV el Desarrolle") ,

Marzo, 1993,

.  i

i
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estrategia Integral de Pacificación presentada por la
■Pr ésddénc i a ■ del GoBier-no Pegi.onal y sobre la cual tanto gremios
,cqmo instituei,ones, iglesia y partidos hoy están también analizan-
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ANALISIS DE LA PROPUESTA DE "ESTRATEGIA INTEGRAL DE PACIFICACION"
-/■

DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL "JOSE CARLOS MARIATEGUI"
' (documento de trabajo - Héctor J. Chunga M.>

El presente análisis lo hacemos prime'ramente estudiando cada
parte o capítulo de la propuesta presentada para finalmente hacer
jna Síntesis-propuesta de aquellos puntos " básicos que creemPs
depen quedar definidos con claridad en una perspectiva integral de
pacificación. Ante todo saludamos la iniciativa de la Presideníiiadel Gobierno Regional de hacer explícita esta propuesta y' su aper
tura a que haya un proceso de debate, que nos oermita sobre todo"
actuar concertadamente.-

•A •;
I.- LOS LINEAMIENTOS POLITICOS

SgigE LA VIOLENCIA POLITICA. SUS CAUSAS Y SUS ACTOREG

Coincidimos con Ta afirmación de que la fuente de la violen-
cia política (ver punto 1) es la "injusta y opresiva estructura-
dominante en la sociadí^pese a'los avances democratisadores que se
nAn 1 i"*invarl.~i £=>r* 1 -^ í-.-. i ^ ^

wc=^iiiw 1 ci u X «L ■ciu*.» r tí» Lf LI& seI  logrado en la sociedad y que no avanzan a una "transformación
liberadora y progresista de nuestra sociedad" por la " resisten
cia e incoherencia de la clase dominante".

Esta afirmación "lleva necesariamente a precisar cuál^  7 — iiecesariamente a precisar cuál es ladefinición que tenemos de violencia política y en. este punto se
Violencia política y las fuerzas que la^^plementan según la cual sólo se genera violencia política fuera

Según este punto de .vista los generadores de violencia política
Sólo serian los grupos alzados en armas.

¿Qué pensamos nosotros sobre el punto?

PRIMERn
Gue la violencia política es un producto de la disputa que'se vive
nL' peruana entre quienes^ por un lado, quieren mante-
-•!->- ®s^^do de cosas injusta y opresora y quienes, por-■tro lado, quieren liberar al país de esta situación y transfor
marlo en una sociedad lusta. Pm?' "i i-i ¡-.rirtf,-. j.: .l_Jciedad justa. Por lo tanto, lo que está en disputa
son las relaciones de poder de dominación en nuestro país. En este
contexto es que compartimos (en el punto 3> que "...las raíces de

- -1

■  >1* ••• J'o-
l  , V. v". .

^  •« 7- " '-i'' ■

7 7 7" >■

í ''í' -<•

'-V

Esto queda clarísimo cuando se señala (en el punto n mm--. los
implementadores de ésta a "los proyectos politicos-dogmáticos-
militaristas-violentistas" que se oasan erT "concepciones ideológi-

^ regresivas" y que tendrían trescaracter1st1 cas;
actúan a nombre de los cesposeídcts y oprimidos,

2 '-'frecen alternativas de cambio radical a favor de estos últimos, .
su camino hacia la justicia es vía la violencia, la muerte y el

tí iínte de^él^ Estado y contra la organización social indepen
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la violencia estructural. ... engendran brotes persistentes de
confrontación social violenfta en nuestra historia, tanto de los
dominantes ¿..como desde los dominados..,".
Creemos además que debiera recogerse, la incidencia importantísima
que tiene en esta disputa el hecíio
peruana el Estado 'ha perdido y/o
sociales, territoriales, etc., los
de poder" que obviamente■tienden
Opciones alternativas dentro del.
'.social, económica, política, moral, etc.) que vivimos en el país
y como expresión de la creciente descomposición de esta base es
tructural tradicional.

objetivo de que en la scJciedad
ha abandonado diversos espacios
denominados espacios con "vacío

a ser^ llenado desde diversas
contexto de crisis estructural

SEGUNDO
La insuficiencia y sobre todo incoherencia de la propuesta presen
tada es que este reconocimiento debe permitirnos hacer una dis
tinción de principio y es que en esta disputa, y por ende en el
^Js^^cicio de violencia política, actúan tanto las fuerzas que se
generan desde los intereses económicos dominantes través del
propio Estado, partidos, instituciones civiles diversas,, fuerzas
represivas oficiales y parami1itares, etc., como las que se gene
ran con independencia y hasta en contraposición y alternativa
frente al Estado, a través de ese "tejido de organización social"
popular,, partidos, instituciones civiles diversas, fuerzas 4©
autodefensa y los grupos alzados en armas, y algunos
estatales ganados por fuerzas populares.
Por lo tanto es un error elemental y fundamental identificar vio
lencia política = violencia terrorista como finalmente es la suge
rencia de la propuesta.
Este debate ha sido largamente superado tanto en gremios, partidos
y hasta sectores religiosos particularmente en sur andino cuando
reconocemos que existe una violencia liberadora y otra violencia
opresora y las dos tiene carácter de violencia política aunque en
cíirecciones antagónicas. A lo largo del texto esta falsa identifi
cación se reafirma.

espacios-

Nosotros identificamos cOmo violencia opresora a toda violencia
terrorista en el Perú venga del Estado o de fuera de él 'pues fi
nalmente coinciden en dirigirse en contra del pueblo para someter-,
lo efectivamente a "concepciones ideológicas y políti cas'antidemo-
dráticas y regresivas" "que pueden ser de extrema"derecha como de
extrema izquierda.
Por ello es que este deslinde que hacemos coincide plenamente con
la afirmación que en el propio documento se nace sobre la legiti
midad del "por que las masas populares se a.i'zan en protesta y
emplean, las más diversas formas de lucha frente a la situación que
sufren." y por lo tanto lo coherente con esto es valorar, rescatar
la legitimidad de las formas de autodefensa diversas del pueblo
organizado en una estrategia de liberación.

TERCERO
Si asumimos esta distinción, debieran corregirse en la propuesta
'.ver en el punto 2) que la represión estatal, el terrorismo de
Estado no es una "respuesta" a la violencia política, como así se
afirma, si no un factor inherente de ésta desde una opción de
poder muy clara; la defensa de la injusticia y la opresión o "re-
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acción conservadora hacia el cambio" con lo que sí coincidimos en
ese mismo punto.
En esta lógica tampoco podemos compartir que esta "respuesta re
presiva" del Estado sea "un comportamiento funcional a los obje
tivos del dogmatismo militarista de involucrar al conjunto de la
sociedad en la con^f ronta ción militar" ce vo renal a en el mismo

f

punto 2.
Por el contrario lo.que debemos entender es que en esta disputa de
opciones de poder lo que hay es una lógica común entre la violen
cia terrorista estatal y la de los grupos alsados en armas, y esta
lógica común se da por un lado en la voluntad de mantener y/o
imponer un poder opresor al pueblo vía. la militarización mayor del
conflicto político-social, cada uno con una estrategia particular,
en un caso como "guerra de baja intensidad", una "guerra no con
vencional" que responde a una doctrina integral, (política-militar)
y, en el otro caso, como "guerra pópular prolongada" que también
es parte de una doctrina integral (política-militar), y por otro
lado también en la lógica común en que tanto el. terrorismo estatal
como el de los grupos alzados en armas tratan de involucrar a toda
la población en el conflicto, y por ende esto es una orientación
política no sólo de.los insurgentes armados.

3
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Este último.tema nos pare ce cxave en. el 'ertefenüimieí'itQ del conflic
to armador^e vive en el país, en el entendimiento de las bases
políticas que tiene. Por ello, debe reflexionarse mejor sobre la
evaluación que se expresa <en el punto 4.) de que la polític^a
contrainsurgente tendría como objetivo central el "sofocar el
brote derebelión armada", pues "esta afirmación llevaría a pensar
que secundariamente estaría la yol.untád de ■sofocar más bien los
avances independientes y alternativas que ha ido generando el
pueblo frente al orden opresor dominante. Si' compartimos que el
terrorismo de estado, la política contrainsurgente buscan mantener
dicho orden en el contexto de una gran crisis e ilegitimadad de
este orden, entonces es ilógico que*' su práctica se.centre en los
grupos alzados en armas y no rás bien en la posibilidad real de .
que uria insurgs.nfia democr ática la .poolacióri, es decir la sub
versión al orden actual termine en un resultado victorioso.'
En suma, si la protesta pppular =.e .j .-sti-'^i ra, e.n otras palabras
-sensibles para muchos- subvertirse, rebelarse al orden injusto se ■
justifica desde una opción democrática y coít?o producto, de la in
justicia y opresión existente. Lo que pasa es que es conveniente
para la defensa del orden establecido identificar toda rebelión
con terrorismo, y por ello la identificación conveniente tambiért
de subversión = terrorismo y/o lucha armada. Subversión para noso
tros incluye todo acto de rebelión a un orden establecido"y en ese
sentido no se limita a expresiones armadas conjo sé pretende, pues *
para el caso todos los íjus concertamos por .i.r»a prop».ic.-sta c'e paci
ficación somos subversivos o rebeldes en la acepción real del , ■
término. ' I '

t '■

CUARTO
En resumen en los iineamientos políticos sobre la violencia, sus •
causas y sus actores debe clarificarse nuestra concepción y hacer ' V' . ""i- ' '-
se una formulación alternativa sobre los siguientes puntos: ■ > / '"/T
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í. Factores de violencia: crisis estructurar y disputa por el
poder, disputa entre Justicia -y opresión, violencia política
y  terrorismo, violencia libera'dora, subversión y violencia
opresora.

Actores que favorecen la militarización, y que impiden la
pacificación: la política contrainsurgente y en general' la

"política neoliberal del gobierno, el terrorismo de estado y
el terrorismo de los ¿i 1 A J Q 'ZÍ - c^s en armas, y 1 aS .estrategias de
derrota en el campo popular.

SOBRE EL CONTENIDO INTEGRAL DE LA ESTRATEGICA DE PACIFICACION

PRIMERO

En este punto hay coincidencias con la. propuesta presentada por el
Gobierno Regional y que pasamos a reconocer las; (puntos 3 al 70

.  la necesidad de una superioridad política y programática
frente a los actores que impiden la pacificación y agregaría
mos la necesidad de una superioridad ética,
la necesidad de la conceVtáción social por la paz, el desa^-
rrollo y la democracia que incluye los aspectos señalados:.
* reconstrucción económica,
* democracia política,
y agregamos: " '
* reorganización democrática del estado,
* desmilitarización del conflicto social, junto con la "ac

ción militar dentro de la^&agy las libertades democráticas"
* sanción a las violacionesvde los derechos humanos y ciuda

danos por parte de las fuerzas represivas del estado,
autodefensa autónoma del pueblo legítima,
superación de la concepción militarista y antipopular de
defensa y seguridad nacional. ' •

el reconocimiento clave de que sólo habrá "paz duradera" como
resultado de la "conquista de un poder democrático y sobera
no" y de que .el centro de la propuesta pacificadora es "el
hombre, la preservación del derecho a la vida, la libertad y
el bienestar", '

*

*

SEGUNDO

Asimismo los siguientes puntos son necesariamente temas de debate
que deben ser parte de una formulación alternativa: ■

1. ¿Qué significa la afirmación de que "es posible conquistar
la victoria política global sin alcanzar primero la victoria
militar del Estado frente al brote armado terrorista'"? (ver
el punto 4. .

Pensamos que ésta afirmación se desprende de la identificación qué
hace la propuesta del,Gobierno Regional entré violencia política =
violencia terrorista de los alzados en armas, con lo cual hemos
deslindado de principio. Además la victoria política global de
la que hablan es una victoria ¿de quiénCes.') sobre quién(es>, de
qué proyecto frente a cuál obro?. Esto es parte de la iacoherencia
en que se manfe.ja la propuesta y que (como toda C'ontenidci en ese
estilo.» termina siendo unilateral y ■ favoreciendo a uno de los
actores de la guerra interna; el■propio Estado y su política con
trainsurgente. Reiteramos'que para nosotros, el problema de la
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militarización ho son sólo los terroristas alzados en armas sino

los terroristas del propio Estado. Es mejor que en la redacción se
juantenga sólo lo que se señala más adelante en el mismo punto 4.:
"...(es) imperativo derrotar la subversión armada y la concepción
contrainsurgente,.."

2. ■ Otra incoherencia; debe discutirse las implicancias de fondo
sobre la necesidad de "recqperar la conducción global de la
pacificación ,en el país y su mando ejecutivo, a partir de
cada región" y también recuperarlá en la instancia central na
cional a- cargo de los poderes civiles democráticamente cons
tituidos" (ver punto 4) y dé las implicancias de "lograr el

compromiso más amplio, tanto de las fuerzas políticas, los movi
mientos sociales e instituciones cívicas,..para...compartir todos
los desafíos de esta guerra por la paz.-.." (ver punto 5).
En principio estamos en total acuerdo con los dos lincamientos,
pero hay que ver la incohereQcia de -ir al fondo, la incoherencia
entre la intención inicial y la volüntad final que se expresa en
el documento": lo que deb'í.a clarificarse es si se está reconociendo
a las instancias organizativas populares como parte de los poderes
civiles democráticamente constituidos, pues en la práctica en el
punto 6, en el primer objetivo del capítulo II. y en el capítulo
IV. del documento se señala la participación ciudadana solamente
en la instancia consultiva o asesora del Gobierno Regional (el
Consejo de Pacificación) pero se le excluye definitivamente de la
instancia "ejecutiva global" (Autoridad Regional de Emergencia) en
la que -desde nuestro punto de vista- el peso real nuevamente se
deposita en las fF.AA. aunque se incluye la representación del
Gobierno Re^onal, la Prefectura Regional, el Poder Judicial;-es
decir una prepuesta de corte corporativo■finalmente. Además de que
Justamente -en nuestro concepto- son las FF.AA uno dé los actores
principales que dificultan avances en la pacificación. Con un
papel de ese tipo, en la práctica el Gobierno Regional no nos ser
viría para ejecutar una seria y Justa propuesta de pacificación,
sería contrario a esta voluntad, es decir' una frustración más a
las "expectativas populares regionales de est¿i experiencia en el
espacio ̂ es va ■ Ex . ijopxer í'ío vjLei ie la r espoñsabi 1 idad de
no sujetarse a una conciliación como poder civil, como instancia,
estatal si no como expresión de la. voluntad popular de" un alinea
miento distinto que requiere -en el caso de la guerra interna-
deslindar campos y "poner en su sitio" a los actores que desde el
propio Estado favorecen la mi 1 itarizaciiin, "pero ello obviamente es
una opción política:

3. Obviamente que'con esta concepción del manejo y de la
- conducción de la pacificación la a'firmación de que hay que
"acondi cionar la organización ejátatal y las diversas institu
ciones" (ver punto 5.) ■ sig.-tif icaria, oi' r c rporati vismo,

■  . la cooptación a la misma propuesta contrainsurgente estatal
de hoy de "involucrarnos a todos contra la subversión".

4. El escenario pttlncipal tienen que ser los espacios en donde
el Estado ha abandonado a la población en servicios, - etc.
además de aquellos espacios donde la guerra interna tiene su
asentamiento o pretende asentarse con la • fuerza del terror,
en lugar de la unilateralitíad de aquellos espacios en donde
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se ^sientan los grupos armados.

"  ■■ , ^ . "tV'' ■ Y' J
■ ■ •V- V'.:i

5.. En esa concepción es que nosotros recusamos finalmente, pen
samos que más que "cambiar" la concepción contrainsurgente
dominante en la lucha antisubversiva (punto 5) lo preciso
sería su negación,, su superación, su abolición,- y esto pasa
por reiterar nuevamente la relación que debe haber entre
nosotros los demandantes / ellos ios demandados, nosotros
el pueblo y ellos el Estado.

Si" no se aclara esa lógica, esa relación,, son lamentables, incom-
prensiblqjlas "recomendaciones" militares que se hacen en el punto
7. a las FF.AA;
- inteligencia más eficaz,

recuperar , capacidad de iniciativa táctica ante el dominio terriT.
toriál de los grupos guerriiieros,

- .elevar la moral de lucha y voluntad de sacrificio,^ y
- acercamiento a la población civil y una relac.io-n de respeto 'con

la autoridad civil y no de suplantamiento.

TERCERO
Hay que identificar los problemas principales y a nuestro parecer
son:

1. La guerra interna es imposible de superarla si no se intentan
Soluciones de transformación en el modelo económico-producti

vo actual. En el caso de la región en la lucha anticentralista, la
dificultad inmensa para concertar los esfuerzos, recursos, etc. en
un sólo Plan de Desarrollo Regional y particularmente del sector
agropecuario, en la perspectiva de construir una región compleja,
en lo productivo, en-la existencia.de dos ejes principales de
clase: minero y campesino, y pluricultural (sierra y costa, y
muí ti 1inqüe). '

2. La opción objetiva de las clases dominantes y del actual
Gobierno Central de que no es posible solucionar la crisis de

domina.ció>n y de. conduccló-n en el'p.aís en el marco de nuestros
problemas estructurales (sociales, económicos, morales, políticos,
etc.) si no es con una lógica de guerra no convencional o guerra
de baja intensidad, la cual es fiarte de una doctrina integral no',
sólo militar, sino psico-social, política, económica, es decir una
"estrategia integral y . que busca involucrar a toda la población,
instituciones privadas y estatales en- ello. Hoy civiles y milita-'
res, izquierdistas y .derechistas 'hablan ae la "paz con desarrollo"
pero con contenidos que son distintos, pero también en un marco de
confusión y crisis de ideas en las "representaciones populares".

3. La voluntad de, transformar e.1 Estado y las instancias de
Gobierno como instrumentos aptos para esta lógica contrain

surgente y de allí la opción por un tipo de Gobierno Cívico-Mili
tar. Los informes de aumen-to de las violacio.nes de los derechos
humanos y ciudadanos y en la vocación necrófilci -de ocupar el pri
mer lugar como país con .esta .carácterística en el presente gobier
no, lo ratÍT'icci. . ,

4. La desconfianza estatal en el desarrollo de poder autónomo
del pueblo, el no reconocer y sobre todo potenciar los nive

les organizativos y de autoridad civil, en la sociedad y que en la
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legión también se expresa, y cue puecer tender a a-iond&vrse íriá's aún
cuando dedemos -autocríticamente- réconócer que la experiencia de
condu.cci'í'n Del üobierno Segioñai noy expresa un cessasde notorio,
que no pocemos eludir si no asumir por lo que significa la posible
frustración de ios pueblos de la región en esta experiencia, dás
aún en el dilema del Gobierno Regional de qué postura t^jmar siendo
tstaoo y pretenciendo ser •caí^oién incesenoientes y representación
cei camino democrá'tico que nan Desarrollado los-pueblos y en lo
Darticular el camnesinaco en la ración.

5. La desconfianza y el no potenciamiento autónomo ce los nive
les de autodefensa popular que se han generado y que debían ,

ser elemento esencial para encarar la inseguridad y "situación
indefensa de los territorios en guerra. Esta aituaciPn facilita
qde avanze militarmente el terrorismo que realizan grupos aizabos
en armas. V nuevamente acul, no se trata ce coootar jara "j ^ r.-.p-
trainsurgencia, si no que todo apoyo que el Estadoí'To facilite

■resoetanco la incepanoencia qoiltica de estas organizaciones.

CUARTO ' •
Analizaba hasta aguí la ijroouestaí eñ el pun'to • de- Lineamientos
Políticos, y habiendo reconocioo las coincidencias puntuales,
en términos positivos diremijs que en los - Lineamientos Políticos
que nos hace llegar la Presidencia del Gobierno Regional se expre
sa tal confusión e incoherencia ideológica de lo que se quiere
como lo hemos intentado analizar. Tratando d-e entender esta in
coherencia en el esfuerzo de no ser prejuiciosos, sin ser negati-
vistas sólo encontramos que probablemente pueda deberse a un mal
entendimiento de lo que significa concertar voluntades, ideas,
como la de abdicación ce orientaciones, de arriar banderas que
estuvieron en los discursos de asunción del mando cel Gobierno
Regional, refrendando los intereses de los pueblos que finalmente
buscan un camino' autónomo de justicia. La otra razón probable
también es que concientemente se esté optando desde la Presidencia
del Gobierno Regional,favorecer no la pacificación si" no ai vio-
lentismo, ?-j ; i r..- izaciín mayor ,tal y como os la línea del Go
bierno Central con el escudo de la PAZ ai frente? por lo tanto no
es un problema de cliché, ni de término peyorativo: una opción de
Gobierno Cívico-Militar es totalmente legítima pero dentro oe una
opción de mayor militarización, mayor opresión, como es legítima
una opción alternativa desde una voluntad de justicia y democra
cia.

Resumiencc . finalmente, ceoe precisarse una concesción- ciara
sojre láK siguientes cuestiones en los Lineamiertos políticos;
democracia directa y autoridad*o poder civil, ejecución concertada
y ejecución corporativizada, el papel de los protagonistas o* la
relación entre demandantes (pueblo) y entre demandados (Estado
contrainsurgente), Gobierno Regional e independencia del poder
central estatal.
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II. LOS OBJETIVOS INMEDIATOS DE LA ESTRATEGIA

Los objetivos inmediatos o mediatos de cualquiei' pian, pro
yecto, etc. , deben-t^ner la caracterrstica dé proponer soluciones
al problema o iirc-b' e-v ni? •.c'-~'r'aiLwí¿ principal lies) a encarar".
Obviamente, en. esta iectur.a de la realidad es determinante la op
ción o la posicitin que asumamos o el cómb nos ubicamos ante ella.

En ese sentido hay que saber taitibién "feer flexibles si lo que que
remos es lograr esfuerzos de concertaciíón serios y viables sobre
todo. La primera condición para ser flexibles es la claridad y
coherencia que cada protagonista de este proceso tenga sobre lo
qué quiere, piensa o tiene como metas.

¿ Qué pensamos sobre el punto ?

Los objetivos que se p;-br,ar-tan -debsn ser" part:-; también de una
propuesta, de reformulación de la Estrategia, en base los 5 pro--
blemas que hemos señalado antes (páq. 6 y 7), y en base el conte
nido integral de esta Estrategia Cpág. 4).

La razón de' no asumir los objetivos presentados en la propuesta-
de la Presidencia del Gobierno Regional es por que expresan las
mismas "imprecisiones •que obviamente se desprenden de los Linea-
mientos que hemos evaluado antes. El primer objetivo de crear una
ins.titucionaiidad estatal .adecuada, no incluye a las instancias
civiles que no son del estado, las cuales hemos, sostenido deben
estar representadas en la orientación y en la ejecución de la
estrategia de pacificación. El. segundo objetivo debe ' mantenerse,
corrigiendo la no inclusión de los mineros como fuetza motriz en
la región. El tercer objetivo 'no incluye la derrota de la con-
trainsurg'encia como fuerza vioientista si no sólo a los grupos
alzados en armas, además se contradice con parte de los Linéamien-
tos en que sí se recoge esta crítica ípunto 4. del Capítulo I) y
finalmente

de

no clarit.ica como o b Jet .i vo .la sanciót-n a las violacio
nes de derec.nos. i-iumanos y ciucaaanos. El quinto objetivo no des
linda con la voluntad corpoi;ativa del Gobierno Central de cooptar
la autodefensa a los i; -es.; s se la con ¿'i ainsurgencia y por lo
.tanto no tendría diferencia de los grupos de "defensa civil" "que
arma el gobierno ba.io tutela militar- y que no hcm estado-excentos
de violaciones a los derechos ciudadanos y que' <para ei•gobierno)
también "garantizan la seguridad ciudadana y la correcta adminis
tración de justicia, de la Ley y el orden público". El sexto obje
tivo debe llevarnos a superar la "estrategia contrainsuraente" por
una "estrategia de pacificaci¿n" pues estamos convencidos qqe ésta
es antagónica o alternativa, por lo cual no se trata de una "Es
trategia Antisubversiva y de' Pacificación" en. una sola como se
sostiene en la propuesta de la Presidenc-ia. Creemos que sólo en
esta estrategia alternativa es posible "superar el 'contenido mili
tar dados a los conceptos de Orden Iner-no, Seguridad Interior y la
Defensa Nacional...". En el sétimo objet.ivo hay implicancias del
objetivo" anterior c úanto a la Estratenía C .-■ntraihsu.rgente en el

nuestra opción es a su abolición. .El octavo objeti-
scbre la independencia de la autotíefen-
con "la defensa del orden democrático,
e injusto existente"?,^- ¡En qué quedamos

sentido de que
vo vuelve a la no claridad
sa .popular y su relación ,
formal" f^el orden opresor
finalmente!).
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III. EL CONTENIDO DE LA ESTRATEGIA

El primer y segundo punto es acorde a lo que sostenemos como prio
ridades (Plan de Desarrollo Regional y Servicios . del ETstado res
pectivamente). Entre el tercer y el cuarto punto (democratización
del pocitji" y a'i r r..a'. .1^.; au-. ioao pouer civil en el conflicto
armado respectivamente) debiera' haber una continuidad^ pues son
dos aspectos de un mismo asunto; el referido a reconocer como
"autoridad civil democráticamente constituida" y por lo tanto
"democratizar el poder", con la participación decisoria las
organizaciones surgidas desde el propio pueblo organizado. Además
es obvia la no inclusión de las FF.AA y FF.PP como merecedoras de
"ser sancionados da acuerdo a la ley" si no sólo a los grupos
paramilitares que por lo demás han tenido una obvia cuasi desapa
rición de sus acciones y quedando má^ claró el papel de las fuer
zas represivas del estado en las violaciones a los ciudadanos. Se
encubre o se relativiza esta realidad ¿.por qué?. -Y nui-vaimente
vuelve a aparecer la dependencia de la autodefensa a las fuerzas
militares. Aquí recogemos y reiteramos los propios acuerdos del I
Encuentro Sub-Regional Agrario-Campesino que demanda la indepen
dencia y la entrega de maquinarias, armas, etc., y el manejo de
obras directamente a las comunidades y sus organizaciones en con
tra de la intervención militar en ellas, vía Justamente esas obras
o  armamentización b^Jo tutela militar como se está viendo en el
país y se quiso implementar en nuestra región.
Sobre el quinto punj:ó incidimos en la posición que asumimos en la
Dág. 6 del presente análisis. Y finalmente sobre el sexto punto
estando de acuerdo con él debiera señalar una voluntad de diálogo
permanente con los. grupos alzados en armas que tengan dicha volun
tad, así como una campaña hacia los mandos militares y miembros de
sus institucioes que coincidan en una voluntad de rectificación a
r" política. En términos más claros: debemos hacer la difusión y
propagandización de una propuesta de pacificación como alternativa
superior ante la población, tanto a las estrategias dogmáticas de
los alzados en a>mas cómo frente .a la estr-atenia cc-ntrainsurgente
igualmente.ooresora y antidemocrática. - *

IV. PASDS A SEGUIR EN EL DISEííiO E IhPLEHENTACION DE LA ESTRATEGIA

Finalmente 'es en este último- punto en el que la' coherencia de la
propuesta de la Presidencia del Gobierno .Regional sí se expresa
con suma claridad, claro que en una coherencia con la política ya
conocida dfel gobierno central: constituir una salida político-
militar que tiene su eje Ge decisión- en ei I:sva:,o actual y sobre
todo su ejecución en las FF.AA cogpo entes "pacificadores".

El Consejo de Pacificación debe ser lo más amplio y•-sobretodo-
representativo, pero ademá^ que-.-emos s.^br-asal.i.r que en cualquier
instancia cíe eJecu;:i «ón de esta estra;te5la pacificadora no sólo
puede estar el Estado si no las instancias más representativas del
campesinado mayoritario en la región por ejemplo, y otras como la•
Iglesia, lo cual está en contraposición al tipo de Autoridad Re
gional de Emergencia que nos proponen. Además nosotros ponemos en
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APUI^TES

EL LENGUAJE DE LOS FUSILES NO SON LAS BALAS
SINO LAS CONSIGNAS Y BANDERAS POLITICAS.-

Pernandes,Julio 91

HIPOTESIS:

LA PERSPECTIVA EN PUNO NO ES A UNA GUERRA
CATáPESINA DE MASA CONTRA MASA SINO A UNA
GUERRA DE APARATOS ARMADOS.-

Si sendero logra darle identidad ^roaia al raovimiento de
campesinos pobres marginales -comuneros y feudatarios- y
logra su reiiresentación «olítica,la sociedad rural se habrá
dividido entonces dramáticamente entre un movimiento de
pobres del campo que pugnarán por sus reinvindicaciones y
representación política vía la lucha armada o simplemente
ejerciendo la violencia por la conducción senderista que
tendrá; y un movimiento campesino comunero,integrado por
campesinos medios con nuevos y más firmes vínculos con la
ciudad,beneficiar ios de los orogrataas de inversión y
sobrevivencia -principalmente Iglesia y ONG- manteniendo
su representación política vía las organizaciones gremiales
federativas y diversos Partidos de la izquierda legal.

Este movimiento cadesino comunero desarrolla en su
seno ruaa intensa pugna entre dos tendencias básicas: Acuella
que partiendo de su condición de nuevo poder local -Alcaldes
Gobernadores,?ederaciónés,ergáni2aeiones económicas,etc- y
P8/rtiendo de su base económica de clase que aán cuenta con
mecí^ismos para acumular en la propia actividad agropecuaria
—principalmente ganadería- como en otras actividades como el
comercio,contrabando,coca,empleados de ONG,cuadros rentados
de í)artidos,gremios,iglesia,etc; ante la amenaza senderista
mas que decidirse por una autodefensa masiva, tiende a

o  nacto con la Gontrainsurgencia -como tendencia-encontrando en el discurso de una nueva estrategia
basada en el desarrollo y la protección de

R. viable sara su seguridad (R. Paca,

Y acuella otra que,Partiendo sobretodo de un discurso

a enfrffft-a^-«n?o^« mantener una base, social dispuestaa enfrentar uanto a la contrainsurgencia como al senderismo.
forjando una autodefensa de masas armada y autónoma v Poder
popular. Sin embargo la debilidad de esta Propuesta radica'
en su inadecuación programática a la nueva realidad del-a^ro
y sociedad mral y regional puneña; y Aor lo tanto a un
creciente distanciamiento con su base social original v más
aun con el movimiento campesino pobre marginal.

•V. sostenerse aue estamos ante una nueva y compleiare^xdad rural: DiferenoiaoKin CB.,.eaina, oreoientreSS^eoi-
lento y am.litud de un sector oajnpesino comunero y feudatario
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cada vez más marginal, sur^fimiento de un nuevo leoder local
rural en base a la conversión'y wersíjectivas del llamado
"Frente comunero", esfuerzo sistemático del senderismo T»or
hacerse de una base social, la nueva estrategia de la
oontrainsurgencia desarrollista y el colaboracionismo de
sectores de la iglesia,la izquierda y dirigencia comunera,
incluido los disidentes del Partido,

Quizas esta nueva realidad y las tendenciws en curso
ruedan explicar las dificultades estructurales aara hacer
masiva una linea de autodefensa arreada y autónoma a aesar
de los esfuerzos y experiencias -incluso masivas pero
esporádicas- que hemos tenido.

Tal vez esta nueva realidad explique también la crisis y
posterior división del partido en Puno y el resultado precario
en la acumulación militar que se queda en pequeñas unidades
srmañas -lobadas sobretodo por un factor predominantemente
ideológico- sin saltar a experiencias de armamentización
masiva.

OONGLUSIONs

Para saltar de las pequeñas unidades a la mas
amplia y masiva, organización de la autodefensa
armada, más que resolver problemas técnicos
-que seguramente los hay- debemos resolver
sobretodo el problema político-programático de
encarar la nueva realidad rural que posibilite
orientar nuestra política a una lógica de
ganar al campesinado pobre marginal e impedir
que el movimiento comunero -que ha sido nuestro
sosten social- se convierta en puntal de una
estrategia contrainsurgente y de esa manera
recuperar iniciativa táctica definiendo las
nuevas consignas y banderas de lucha política
agraria,rural y regional.
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1.- Pese al esfuerza, siguen deficiencias para ser partidaintegral y d2 combate.

La huel 1::.Jé1. Cc1.mpEsinc1. f1H;:, Dlar-,i·fic2.d¡.,; come.,u.nc1 pt-imet-¿¡, E�tap.::'. de i. a. iiTlplemf:."?nt¿;ciónque el BPN acordó en agosto 90 •

parte culminante de 
dt:-fl. Plan de Accj_ón 

. El CR-C aprobó un Plan de Acción que comprendía 5 ARV con elobjeto de poner- r2n dispo·;;ición '"d F"c1rtido '-/ J.2-. v¿,n,;]U<:1.rdii::l.popul a,- més CE?.rcc1n,;:.. y posi bi J. i tar E�] i nvol ucr·--::l.mi ento práctico en una concepción integral.

La idea fue que las ARV se realizara� de octubre adiciembre, par .::1 que todo lo -:::l.curnu.J.¿,.do SE?: pong¿1 c•.l s;E'?r•vic:iode \a organización de las ARM cuya expresión fundamental era.l. a HC. 

1....as 5 P1RV ccimpr·E;:,ndf.;:1.n: F"E?.t;J2.tinF.i.·=-, pi. nta<:;. cerrados, bloqueos sorpresivos, maneJo de e.

Conjunt¿;mente s;e c:lisF.ir;"ó un Plan pr.1r·a Ed c:J¿_.a::,plie,;¡w:.� de l¿:¡_lucha d,=1 mas¿1s cu.ye:. eje -::,.f."r1,::1. 1E,. HC p::i.ro é_,.e Lu.sc:at·--i==i. unmovimiento amplio comprometiendo otros sectores. En estaorientación se impulsó el Consejo FDCC, acciones dirigidas alci.s comunidadPs y fupr·::'.a'::.. -:3.gt--::l.ri'.::�tc<.�;:. de 1.3.:.:; p1·-□vinci.::1.s. f:1epropusien::m acti•-...-i. dades que p;--·opicien un f1-Entr= 8.mpiD 'l f.,1n' la ciudad debíamos avanzar con estatales y barrios.
DE• J. a.�:.. ��¡ {1F:V sr:: ·!:. ·-.tmp 1 i 2r-on.irregularidad. CL-20 b1en. CL-�O sólo pega� c:□n □r-,] a.n 1 smos.. CL -· 1. O �,=.e::, lo p E,(J¿,.·3 ,:�n t r-e<:.; d j_ st. ¡r i. tos. En l -:::1del CEF� i:.:•t:➔gas. por- dos b2r·r·ic)s -.../ E,l i. ntE:·r-·ic:,r dr-2 

las 

Uni VE;t-si dad. 

e: cJn 
t r-· E��:
�: ed e 

J.¿¡

El volante□ no se concretó porque no se cumplió con dotar elmaterial. !a 4ta. ARV no s� realizó. La Sta. se preparó perono se hizo por fallas. 

En el CR-C de Eneren□ en el Plan Concreto y la HC se reiteróla misma secuencia de las ARV como parte de la propaganda ypreparación de la medida de l�cha. Se cumplió a medias. casicon la caracteristica anterior, destacando pegas en el CL-30'/ pinta·:;; por la ,J Pn J.a. C::-'=<.pitc•.l. En meter-i¿,_ organizc"r.tiv¿,¡surgieron tres núcleos nuevG3 en la ide2 de los GRC.
El b¿:¡_l .:'l.nce de 1-::is .;�¡F;\,' ;·H) es positivo. �1egi_d.mos� sin lograr\ u.11¿:¡_ comp1····en�.:-i ón df-? J a nece,si d2.d de tr ansf ormci.r-· el P. -::l.través de una práctica nueva. No se valora lo que implicapasar del estado actual a convertirnos en un P. de combate. No se comprende la i. mportanci<:1. de la ·con�-=-Pir-.;:1.t:ividc:1.cJ y léicl-:.-.i.ndtc?stinid,:i.d. No se enti(211dp J ,1 1moo,-tanLia d e J .. �pr- endfH- t-enJ a pr¿¡_ctj e.a. J. .3 plar,ific-:íc.1ón y la ·=-=orp ... &<.;a. T.;:1.mp□co ·;::;.e hareflexionado e i�terior1zado una comprensión de la 
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importancia ii(= la rpila,-nAi-. -1^-1 r. 1
para organizar ios GRcf " vanguardia papular

el l'nnona''Í" T «vanzadu con el impulso del plan muestra
íérsistirnnf '^rlrfo'arza y oorrecoión de la concepción,reridistir una vez mas, es la tarea.

Debemos preüu.ni" Arrms mi-v c-mF-i r-- -
L_ 1 - i!i 1 •c.'tfnfc.'nt&« oi cr^iíTífil i aítícicz.

pne?i'"^2 Üctubre a diciembre y deí  acaso no hubiérmos, estado en mejnrec:.
condiciones para enfrentar la mil itarización?

Campesinado con gran capacidad de lucha v de
organización. y ae

La prcpai aciórs organi z-ati va de masas fue exitosa '■íe nrnriii íri
un gigantesco despliegue organizativo d"e mnsss '
transmitió una identificación plena con la medida v
diboposicion y espíritu de combate.

que
una gran

Consejo Departamental 1 a asamblea ordinariadel ou de enero fue masiva. El segundo encuentro de is ^.1
campesina planificó 200 d^Jen^dae v MenPír-ir ^ j .
700, (4005 -j-Atf y 4. legaron zíirededor de

de hsp i nar , Canch i
Qui'

Canas, Anta y Calca yEn 1 as prov i nc i as
en menor medida Qui spi canchi s y distrito de C^ism, -z^e
ealizaf on asambleas de preparación por comunidades, t-mbiéri

^  distrital y provinelirf ií?'.-omo escuelas en ambos nivs?les-

hfrswf '-'-t i nami e-nt o dí^ f uerz as
■"Ü? — •'

orovinri .Zícz sH--- w - " ..^1.4,^ 3e produjo en
dnr-fi rf ^ ^ expreso en el Forum 25-26 de Febrerodonde pa^f 11 ci paron tres Federaciones y 1a líha. 'de

y de mujeres, 27 "alcsldesy  incisles, los Frentes de Defensa I a<=
parroquias de la F-'rel atura de Sicuani nm-r-i -v-"- ' 7"derechos humanos, las ONBs y autor i d'^der'^ Je""® , a?

^ J Ministerio de Agricultura. Todo sÍJconglumerado aprobo la HC como acción de lurbe ñar-:
presion.ar la atención de las demandas como Sub-Regiónprovincias altas y la declaratoria de Ja erttqSíía
Smií^ST'"" no iba a ser s¿i;'campi-zoi I la sino popular. • , '

rÍn?r~^ ^ la. huelga. Por el
preparación "'Vn^ Chumbayi 1 cas as comprometió desde lapreparación. En el caso de La Convención no discreparon de
• e HC, ptíf o no entraron poruqe tenían otro plan de lucha.

ds Ir destacado fue el surgimiento-  .-.cmii...-. de Lucha por bomunidades y también distrital(=s
<=«=>.1 como Comités de Autod^f/^nsa tanto r-nmMr--i - " '

4^ , cr„ ..ni -14. - -• i-ri canco aumunales comoux«. cri tct.í. En el ultimo caso cíesta^CD el CL-*."^o.

Para el partido y para observadores comunes era evidente latuerza de masas que se anunciaba con la HC. Comparando con
las dos HC anteriores, 3tá vez se notaba un entusiasmo
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desbordante. Los í?neíriÍQos
que se «estaba armando, por
con armas superiores.

también comprendieron el cuadro
ello es que decidieron responder

Tormenta neoliberal y mi 1 itarisación.

La HC tuvo presente una tendencia hacia el endurecí miento de

rf reaccionaria del Gobierno y la mi 1 i tar i eaci ón.L1 .^ER f econoce que no ahondó ísu-f i ci entemente en el análisis
de la situación nacional, en la naturaleza de fondo que está
contenida en el plan neoliberal y en el balance de las
luchas del movimiento popular desde al fuji-shock de agosto
para determinar,1 a capacidad de concesión del gobierno y la
táctica del movimiento en la nUeva situación.

El Eleno del CC reunida en la segunda semana de febrero no,
ayudo a comprender la situación, por el contrario, nos
desarmo frente a lo que venía. El CC evaluó que el plan
neoliberal había ingresado a una fase de crisis casi
deTinitiva. Ge sobrevaloró y magnificó la. posición de
Pennano en el Gabinete y prácticamente se asumió.él criterio
de una variación de la política hacia una suspensión de pago
de la deuda, concesiones para aumentar la demanda, aliento
del aparato productivo nacional para salir de la recesión,
etc. be considero también que el frente amplio que sustentó
el fuji-shock de Hurtado Mi 11er ya se había roto .y "que
habiun condiciones para rearmar un bloque "nacionalista". Y
sobre el movimiento popular se preveían grandes respuestas
sobre-valorando la inicial coordi nac i ón" de federaciones
alrededor del frente minero energético.

La realidad siempre es cruda. Esta vez quizás más que en

° -ff Eorque si la memoria no nos engaña, nuncanuestros análisis tácticos han estatdo tan despistado^, y
enfrentados a la realidad^-

Lo cierto es que la HC vió complicarse drásti camente el
cuc.dro político. De un lado, pasamos de la política
neoliberal ant i nf 1 aci onar i a de corto plazo al redobl am-. ¿nto
de la ufensiva con la reforma estructural neoliberal qi.p
Buluna puso en marcha. Para graficar la importancia de,las
medidas adaptadas y sobre todo sus efectos, vf=amrr- im
ejemplo. La FDCC y la CCP tenían como un eje de sus"demandas
el asunto del crédito exigiendo que el Estado transfiera lo
suficiente para el f i nanci emi ento de la campa'ñ.a (}..=( cCP
pedia 600 millones de dólares). Ocurre que la reforma
neoliberal prácticamente liquida el Banco Agrario ya que se
determina no hacer más tránsferencias se ordena que la banca
de fomento recoja recursos del mercado

y ñ-e flexibi 1 iza la
prenda de la tierra para facilitar la obtención de créditos
de la banca privada. Es decir, el Banco Agrario fue
sentenciado a muerte»

Comu anécdota reveladora ocurre que eh la negociación previa
a  la HC en el local de la Prefectura, representantes del
Banco Agrario y EMCI que acudieron a dar salidas a nuestra
Plataforma, más bien nos pidieron CDoCdinar para ver cómo

la

CDI - LUM



V
FDll- les a y Lid a a fTíarft f-sner
laboral.

íUs sntidade; í-u. estaibilidad

I.) H O t f~ Q 1 ¿i fj n "i I 1 n r% ~ *1 r
como un complemento neoliberal y
.Uitarizacibn de 4 prov.r/Lí" Uaí o: ° í;

I fl BD 1 r^C 1 nn r>r-i -i >:•. ^ . . ' ' IB

»sta de F-'uno e lea. Lo
constituye una

vacíos de oodf-'- "ñ-r"' '^-'-íper ar ci ones perdidas o
"  En IT ri ; "í V 7^ ̂ ^c^ °nar de los aleados en

resgistraba ni lialJna 1"'-- - ° ^ 'V meses que no se
nítido. El riitevn " írnVí'"^°" ^ -erfurista. El .objetivo era
Dolíti--c: motivo de mi 1 i tar i eac i ón , resnond« apolitiuod.s contrainsurgentes de "pr^venrinr ^
respnnder nri r-.r-i r--,1 , , ■" -'^enL. i ur. y tbun pasraca¿ ni7;tr77^r';re: = v, en ei
golpe al partido. "

mi sma
nuevo en
r e s p u e 51, a
vac i os
armas.

í, para
y, en

preparar un

En suiTia,,
Gobi erno

el cuadro
endurer-idn estábamos frente a

] arin ■/ ' ~ _j ~ -'iii capacidad de '"'nnrederleído, y respondiendo a nuestra t=strat--'oi i c/ " ' '
estrategia de mi 1 i tar i saci ón , ce masas

por otro.

un

por un
con una

Como. han dicho los dirigentpic; ramDe<=inn'- \í-- <HC con cielo • • -mi j- j Pe_.ino=:-. i-razamos una
mnjtitudín.ri; / radiante para que tlarei
mí rLln T. ^ clima,-i --X0J. u, la s nubes ram^^-r^rv j . -
Pese a el lo ■; .-j 4 7u " ^ desa._c:< una tormenta

ca.

se-

un-a lucha
oscureció

=>e a ello, decidimos atr

s-i

avesar 1 a.

4. Cambio de modalidad eñ la lucha.
Ea brusca prof undi zaci ón de un ruadro nnlít^r- ri.-
adverso al movimiento pnpuiao nbTT-,- - P^'^
atravesar la tormenta De un l aHr- ' -cmar medidas paraen todo el depííÍLnto atener la HC
determinó cambiar de "" modal id-l ^ ^ se
desabastecimiento de descansando en eldelegacionirrÍS cÍitar,-h.rH"^^^^^ trasladandomovilización, intentar hlornter,'-'"~^í-'^ sumarse a lade la presencia de tropas "y'^-n^ir^rtr^^ alejadas
desarrollo de la 3 ur.ha 7T T enabra trato di recto' c""on' 3 anVori S
demandas de la plataf ormV y" " orqan?~a? las
mi 11 tar i z ac i ón apoyándose en denun - i - i a ~ ̂  ^la medida es ilegal ya qJe no T Pue
obliga. ' ••"i .-itei i rciconecp qyg ] j

encarar lá'''7'ili'L77tar°iD7"7e7'de®"'nl %n(® quepara avitar que hubieran tuerfi: que trriSpffdJn!

el

Ge determinó también que en el
dcbi .-(mo;=. reforzar la rsigniiesta
contundente^ - _

resto de las provincias
de masas para hacerla

La solución política con el Gobierno Regional
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f*

-.er r ridrti;» las puertas en el trato con :?1 Bobierno nacional
endurecimiento, nosotras no podíamosmantener 3^a c. asi c a exigencia para que se haga presente una

^omiaion de alto nivel del gob i ecno central p-'-^ra negnr-iar.
tsu era pouo ín^enos que imposible.

-unces optamos por buscar una solución política intermedia
con^ el faoüierno Regional. Esta solución consistía en
conseguir un decreto que declare la producción agroperuaria
ae cusco y Apurimac en emergencia por cincn añn.
Adicionalmente en las Comunidades para evitar el paralelismo

ele ser marginadas de los programas de ayuda
alimentaria. Dotación de útiles escolares a estudiantes de
comunidades a través de un fondo del Gobierno Regional y
?  1- región y de sus empresas frente a laoifcrr=iv'a neoliberal. Recurso de Acción Popular para que se
levante la mi 1 itarisación. ' e- h

en la emergencia agropecuar i a y buscaba
establecer un mecanismo por el cual se elabore un Plan d^
Desarrollo quinquenal como producto de una movilisacióh d¡
tuercas .campesinas, agraristas y provincial istas, para sumar

y  luego dar una batalla del movimÍ€;nto Campesinotuercas

junto al movimiento regional y al Gobierno Regional contra
^1 ts.rido central oara exigir los. recursos económi-os
necesarios para aplicar el Plan de Emergencia.

Esta salida jiolítica nos ha permitido conquistar el decreto
regional y abrir un curso que puede resultar esperanzador.
nemos conseguido un anhelo largamente perseguido de^de- iOR't
hemos conservado nuestras tuerz, 1

:r i un t an t >
organización ha salido

hemos
la^ direución se mantiene firme y sobre todo

t uer

Bumado fuerzas, saliendo de
de cuando ingresamos a la HC

la lucha con mayores

Nueva correlación política en Cusco,

La Rü h el per m i t i do 1 .a generación de un nuevo cuadro
las fuerzas. Eli

en

partido vivió
correlación estratégica de
experiencia de confrontar con las autoridades locales y
goüierno aprista fue particu.lármente aguda la lucha ,-on
Prefecto. Julio Jará que era cabeza de la organización
parami1 itares. Esos combates
comparase con categoría "ligero"

podr i an

la

la

el

el

de

f 1 g u r a t i v a m e n t e

c onf rontac i ón en 1 a
de "peso pesado"

que

en e 1 box . De p r ont o 1 a
ve esnvuelta el partido pasa a se

En el nuevo cuadro, son las propias Fuerza-
han asumido la conducción política y
o r g a n i z a. c i o n d e u n a n u e va

—*

Armada-:

mili ta.f

correlación que respalde—— • f cr^|jque pretenden dar en la lucha contrasu.bversi va..

>  las que
cíe la.

el salto

En un dialogo reservado producido en el Gobierno Rf=gj onal
donde participaron el General de la IV Región Milifír, ¡í
comandante jefc^ de i ntel i g'enc i a, el Prefecto regional, ¿1
Arzobispo "general del Cusco ol Con ■3 JO de 1 Gobi ernoj c: X Cí« • D «I-, . - . a. w J i :z>-~ j '.>« tRsgiona.1, fue nítida la propuesta militar, constente en¡
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es orden superior y
E:v,,1.rJc•n -:"\·:=-,i demostr· ¿,_r·medida se Justitica.

E, 11os:=.otros=. sc:11 o nos 
con f··h.:!chos. que l.-::, 

el PUM qLtF..7
insurreccional 

probl�ma central en □r□vincias altas escon la HC e�t� r2alizand0 un ensayoy t r a.t a.n de p t:�t .. ·::,-U¿1c:l i t-· q u.e 1:::.•·= J. ¿¡ ün i e ;.:i_ fuerza política que estt en este tipo de labor m1e�tras ·que e� l , ... •::?·:,-·'.:o d <:2 11 Ud:=.= 11 ( i :: q '·-'- i ¡::,r di:.•.) ,::;:,s t -�H-, E·T1 c::d: r·· -=i ·::: c1s• ,,:i. Y f..d ,:;rtro jJ,·-,::ibl em:.; '?c., la F=·n°21 atur2. d,� s,. cuar,i qL;E• ¡-,¿¡,::,:;_;; d,c:;:,l.2 igJ.1:::1�=,.1a clf.1 pr·ovi. nc::i.¿;_·,•. c\lt.5.·::; una ·fuerzé:l. c:IF,ideologización e}!tranjer-izante 'y Ps :_,,, \/ehiculc::, c:1 ,::? 12. -::.u.b\/f21-:.;:L r�,n 11 

El centro de la reun1□n estuvo marcada 2n el esfuerzomilitar por c□nvencer al Gobierno R0gio�3l de que h2bíaque armar un bloque µa�a c□mbat1� a los grandes €�nE:'m1.go·;;::. qu.;;2 r-·¡:�•::;uJ.t-::1tJ-::1.n �,=-t2r· 1::-:•l r-=·u;,, ('='r, todo E-1departamento) y la iglesia de provincias altas.

interesados en apl!c2r una estrategi�di. st.int,.:1. con ü'.:1% e/€' des¿,r·r·DlJo y l�'ii: que para el desarrollo contaban c□G 21 400 milanes de dólares para implementa�

c. C]!1 t: r· .:,_ �:;c.tb \/er si ·v·.:3.

ci 1? r··· e p ,--· t:? ��- i éJ n ll '{

c:,f,.-·e::)C:Í.init3!ntc::, di::::

:··12tido·::=. E• +oncio E'n €·21 d,0=::c-::.¿,1-·r,::,J.lo ele )..3 ,-·,u¡:;¡,-.,¿¡ •::c,¡-·tr·¿:,_,:-j.i_cció:·-,hemos constatado importantísimos d2tos y t0ndencias.

Los militares nos han 2legido como bl�nco y �ahPn queel conflicto con nosotros es distinto. s� \·en cbligadosi.::"• h c•.c:1:::-ir· p c:i l í t. i e e\. Un i ,.- f ue,-z -::1·:;; l é:l.1 s l .::u,.. :··,,:E=-.

Lo ·:; mj_ l i. t<.::r-·,,2s:;,
relaciones con la

curiosamente, han p 1--· i i:.J r·· i z e-:,_ d ·:, ·===- 1 .1 ·==.

nota el mismo afán y preocup2c1ón en el trabajo con elAPRA o el FREDEMO. 

11 
i :� qu. i erc:i.:::1. 11 

u ()1.J i f..:1r·� en (J :3. n -:3. 1,.. S E/ J. -::\ • 1'� U -::- E• 

Haq con<:.•.egL.1 1.,J-:. 
;:�,-:::.,:;;¡:l or.¿,_l mu.E:1--·ci2.
oue "tr·.:=:¡er·:" J •:::.,s:.

q '-\�:: t. Cjd f""i 

E:-:-J. -::"1 n z u E.� J. o 
F::· J. L.:c)r, ·::. -�: j ..:J e� e 1. C:i,:Jb i 1:2 :-r! Ci 
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está poseído de la idea de convertirse en el comándente
político de los generales y dice que todo ello es
posible si somos técnicamente capaces de convencer a
los militares de la .viabi1idad del desarrollo.

Está comprobado que los principales dirigentes del PMR
están trabajando con los militares por lo menos desde
enero, discutiendo problemas y trabajando planes.

Asimismo, está comprobado que hay civiles- que han
participado de la gestión directa para solicitar que se
implemento la mi 1 i tari 2: aci ón,

Del mismo modo está debidamente comprobado que producto
de relación ; política' y las probables
recomendadones, los militares, semanas antes de la
militarisación acudieron a autoridades de "izquierda" y^
ONGs para conseguir libros, alimentos y medicinas para
su. labor "cívica y social".

' ti ■

Está igualmente probado que el objetivo básico de la
acción de las FFAA ha sido para seguirnos, conocernos,
aislarnos y preparar una ofensiva mayor.

La tehdencia más riesgosa es que la crisis burocrática
que se ha abierto en el Gobierno Regional, Barrenechea
juega un papel fundamental. Tiene mucho que ver en su
generación. Oportunistamente pone su cargo a
disposición de lU cuando justamente rompió lU para
sumarse a la alianza U{SIR~FREDEMQ. Se reincorpora a lU
y trabaja ser cabeza de recambio.

El mar de fondo que hay bajo la crisis del GR, es cómo,
se ubican frente a los militares.

Hay el peligro de' un .cambio de
Gobierno Regional cívico-mi1 itar.

carácter hacia un

Tras el . error

desesperación, al
pqlítico cometido, fruto de su
senalar que los blancos a combatir

son el PUM y la Iglesia de Sicuani, ahora pasan a otra
fase que consiste en buscar un enfrentamiento entre el
PUM y la Iglesia. Para esta labor el PMR está aen
primera fila moviendo diversas palancas.

El partido, sin proponérselo concientemente, ha terminado
siendo cabeza de la contradicción. La HC derivó en un
extraordinario instrumento de campaña política y que
confrontó abiertamente con las FFAA que trabajan su
correlación.

De esta batalla hemos conseguido que gremios, organizaciones
democráticas como colegips. profesionales, autoridades como
el Presidente deí' GR, alcaldes, algunos jefes ' de
ministerios, el propTo Prefecto y el periodismo, critiquen
la mi 1 itarización y demanden su 1evantamiento. • Sólo Néstor
Guevara de la FARTAC salió a saludarla.
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En provincias altas se logró rechazo total en Canchis con
critica abierta en el primer cabildo abierto donde estuvo el
Coronel Bal tazar Alvarado. En Canas y E-spinar, la oposición
fue popular y las autoridadef. colaboraron " al principio. En
Chumbivlcas la oposición fue' neutralizada y los militares
presionaron para someterlos a una colaboración. Ese -fue el
objetivo de apoderarse del local de la Liga Agraria donde se
tía instalado el Ejército.

Hemos conseguido neutralizar al UNIR que en un acto
solidario saludamos ~luego del dialogó cóh los militares que
los preocupó por la carga anti PUM- facilitaron una salida a
Ta HC con el decreto que declara la emergencia agropecuaria
y también la firma del recurso de Acción Popular contra la
ilegal militarización.

La mi 1 i tar i z aci ón no ha conseguido base de apoyo ni ha
conquistado autoridades que la respalden." En Espinar la
oposición ha avanzado a ser total, el Canas y Chumbivilcas
también ha crecido la oposición. En Canchis ha disminuido un
tanto en la medida que las tropas no se acantonaron allí y
más bien golpearon a bandas de delincuentes que. tenían
contactos con la Policía Nacional.

Prueba que la mi 1 i tar i zaci ón no pisaba en terreno -firme es
que la X Región de la PN admitió en comunicado público la
r esponsab i 1 i d ad del personal policial de I.zcuchaca en la
muerte del c. Navarro de Pucyura aceptando en la práctica la
esencia de nuestras denuncias. De forma eKtraordinaria la
jefatura de la IV RM admitió que el autor del asesinato de
Leonarda Tonccoche y los 10 heridos con esquirlas de granda
fue un mayor del EP que venía de Abancay. Que se recuerde,
en los últimos años no hay casos en que las jefaturas
policial o militar admitan responsabilidad en muertes de
luchadores. Por el contrario, ellos han estado trabajando, y
persistirán, en contar con leyes de T.mpunidad. Estos casos
tan raros sólo pueden explicarse por la contundencia de la
huelga, por el aislamiento de la mi ii tar i zaci ón y por la
necesidad de presentar una imagen -qué los haga potables.

éxito y ha logrado conquistas7. La HC ha sido un
importantes.

La HC no puede compararse con la de febrqro-marzo 89' ó
setiembre 89. La situación política de aquella vez es
absolutamente distinta a la que atravezamos ahora. Son otras
■condiciones. ■ ■

la HC tiene que evaluarse dentro de lo que ha significado la
lucha popular nacional en respuesta al fuji-shock y la.feroz
ofensiva neoliberal. ■ " ' .

Los gremios que se han esforzado en conibatir no Han logrado
articular un movimiento de resistencia. Han confrontado por
el todo o nada. La casi totalidad de los gremios han
conseguido poco o ,nada. El Gobierno ha respondido con dureza
e  intolerancia. Muchos movimientos se han agotado por
cansancio, otros se han quebrado y la gran mayoría han
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terminada

agudi 2ado=>.
golpeados, dispersos y con conflictos internos

Este no ha sido el caso de nuestra HC. Logramos salir en
orden, con la^ organisación fortalecida, con una solución
política que atiende úha demanda central y sobre todo en
compromiso con el GR para posibilitar una acumulación
fuerzas con el movimiento regional para Confrontar
gobierno central. '

un

de

con el

Podemos anotar algunas conquistas adicionales

a)

b)

c)

d)

Se abrieron tendencias muy favorables para la forja de
un frente amplio sobre todo en provincias. Lo más
destacado fue provincias altas. E.n Anta el bloqueo fue
total y no circuló un sólo vehículo hacia Abancay. El
bloqueo fue activo y con participación de comuneros,
con acción relevante de la organización de la mujer,
con el ooncurso de propietarios medianos y' comerciantes
incluso aprietas V'^ícedémistas. En Calcá se acercaron
al local del EÜC una'série de propietarios medios para
ofrecer í::>u col aborác i oh • con la HC y ser partícipes de
lo= beneficios qúe vendrían don la emergencia
agrppecuar i a.

Sin embargo, el frente estuvo muy flojo en la capital.
Lo propuesto hacia barrios-V vaso de leche no funcionó,
con la CITE fue a medias. Y con el FUDIC cometimos un
grave error de sectarismo .que impidió una movilización
conjunta en eT cierre dó la'íHC.

la FDCC ha cohsoi i dado su hegemonía comes gremio. La
opinión periodística y las propias autoridades la
reconocen como una fuerza real con capacidad de
cqpvocatoria y fuerza en su capacidad de acción. Se la
respeta y se le ̂ considera como' una de las
organizaciones rtiás poderosas de ía región.

El partido ha 'loghado una ubicación singular en el
e=spectro político. Tiene un perfil propio y ha
aparecido como principal fuerza opositora y con
alternativa de.masas. Es destacable que partidos tanto
de la lU como de la derecha se hayan referido al
partido con respeto.

Fero lo más si gnif i cat i vo es que el partido aparece
ante la vanguardia popular e intelectual como una
esperanza en la izquierda, como la única opción que
busca salidas basadas en la organización y la lucha del
pueblo. La simpátía hacia el partido y su capacidad de
influencia han crecido enormemente. Estamos ante el
reto de convertir eso.en organización nueva como parte
de la reconstrucción de la vanguardia política
revolucionari a.

Orgánicamente el partido ha puesto atención y ha
asumido más comprometi damente los retos de la HC. Ge
han creado condiciones favorables para la
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reorganieación dei partido e involucrarlo en una lógica
integral. Se han reorganizado Cé. Se han -forjado
algónos GRC. Se ha promovido y avanzado ,én la
autódefensa de masas.- El partido en la zona
militarizada ha -funcionado y ha aplicado las normas de
seguridad. Los dirigentes del partido han dado .la cara
con la "denuncia de la mi 1 itarización pese a las
persecgciones y Amenazas de muerte. No ha ocurrido como
dice "Amautá" en forma agraviante que los dirigentes se
escondieron. El partido ha salido fortalecido en su
unidad. '

Nuevaménte, hemos constatado serias deficencias en la
dirección nacional del partido. El BPP encargó hacerse
presente en Cusco al c. Forestal, El pidió venir el
miércoles por razones familiares que tenia el martes.
No vino nunca. El BPP pese a conocer lo difícil del
cuadro político y los graves problemas que ponen en
peligro al partido por los planes militares, no
siquiera ha dirigido una nota dando su opinión de qué

Y  poco se ha intervenido políticamente para
3S problemas. Excepciones saludables de los

cc. Enrique y Manta que cumplieron, con los -solicitado.

hacer.

encarar

A nivel CCP, él c. Amaru persiste en crear un conflicto
con la FDCC encabezando una crítica y censura por haber
decidido la HC. Nosotros vamos at actuar maduramente y
no vamos a pisar el palito. Pedimos, sin embargo, que
el BPP intervenga para que el c. reflexione y corrija
comportamiento.

e) A nis'el de las formas

debe hacernos reflexionar

explorar formas sorpresivas :
anticipo prolongado para' no
estrategias como la aplicada
hacernos fracasar.

d e ■; 1 u c h a, la r-e s p u e s t.« m i 1 i t a r
sobre la - , necesidad de
de lucha que eviten un
darles tiempo a diseñar
para limitar e intentar

Gloria eterna a-; -Tos mártires
Cenobio Navarro, Leonarda
Tonccoche, Lorenza Montañés y
Marcelino Cuyo Ccapa.

Gregorioí' ...^
Cu-sco, 26 de Abril de 1991.
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i:::l f-roceso poi...:rí :i:cü de la reg:i;onai...:i:zac:i:on

bas!;í;s,...juridicas^ !:::A...E!;;;SIONAL,;!;za^

;l. . E;I. proceso de req:i,onal ;i. xacción iniciado en la década del 80

. tiene su fuente .jurídica en la Constitución do? 1979!¡ sus

antecoídenttes inmediatos se encuentran en las luchas regionales

que se realizaron en la década d(?l 70 y que obliqarcjn a plantear

como problema cerrtral la mcjdificación d(v?l Estado Peruano..

Durante las admin istraciones dc5l Gobierno de Bel aún de y de

Alan Garda se dieron leyes que ayudaron a configurar la nueva

realidad peruana en el terreno de la administración dtal estado y
de la constitución de nuevos gobierncjs regionales»

Las principales leyes fueron s el Plaui N¿u;:ional de

Fíegionalización ., la Ley de Baises de la Regionalización (Tex to

Unico Ordenado) y las leyes Orgánicas de Creación de las Regiones

(once; en tcrtal).. Postericjrmente fueron adecuándose las

estructuras del Rochar E.jec;utivo y las leyoas que ncírman el
funcrionamiento (ac:onómic:o y .jurídico del país» Un paso concrcíto so»

(jió con la transfo?ro»ncia cha las func;iono»s y atribucionoas do» los

llinistoarios a los Gobioarnos Roaoiiionales..

2» Esto» con .junto» doa loayoas no» o»boao:loao;:ioart»n a o.on plan oafoactivo» o:loa
o;:o»nso»lio:lar las roao;^iioanoas oan proacoaso» cha fo»rmao:;iofjn sino» o:n.ie

fo.ooaro»n oaxproasiofin doa las fuoarzas oan pi.ogna oan oal Parlamoanto» y a la
corroalaciofin o:ha fi.ooarzas o:|i.ooa so» otaban en si.i intoarioar»

El doa bato» qo.ooa so» broa la roag ioanal i zacioín» soa pro»do.o.jo» oan la
Asambloaa Coanstiti.oyoantoa no» toAvo» coantiiu.oio;lacl oan vista doa cn.ooa la
niuoava mayoaría popi..olista roatrazoi oal proacoaso» doa coanstituciofsn doa las
reoaioanoas y tratof; o;ha o:;oaiítrar esto» proacoaso» al aspoacto» técnico-
aoJministrativoa» Así., mioantras oan la Asambloaa Coansti tuyoan toa el
otebate coantral soa otaba oan toarno» al iu.ioavoa carácter del Estado y a
las o::o.ooatas otoa poaotoar o:n.ooa soa otoabían transfoarir a loas o.;)oabioarnoas
roao;iioanaloas¡i oan oal ojoabioarnoa cha Boalaolnotoa y., poasterioarmoante ote Alan
(•jarcia., oal otoabatoa soa limitofj a loas aspoactoas to!ícnio::oas
admin istrati voas „ doa descoan tral i zacioíjn y otoascon cen tracioím
aclm:i.n istr a11"iva ., I;)a.j oa oa 1 or.oan ±r oat. otoat. l-'oaotoar E.j oao;a.otivoa..
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los nuevos

recilonal en

gobiernos

•formación

y

•fue

las

en

3. La pe rs pee •ti va política de
posibilidades del nuevo poder

tal sentido,, recortado y limitado al asptíícto técnico-normativo..
Ayi.idó a éste proceso el hecho de que los movimientos regionales
poco a poco fueron perdiendo esta perspectiva y se limitaron,, en
algunos casos,, al aspecto terr 1 torlal geográfico,, vale decir al
aspecto del ámbito geográfico de las nuevas reglones..

De ahí que las nuevas reglones se establecieron sobre la

base dtvJ los departamentos,, dando un margen de libertad para que
las provincias y distritos puedan decidir a qué reglón
pe r tían ta ce r „ Los g b ;i. e r ri oir> reg 1 ort a 1 es ̂ astun 1 e r on 1 as f i..in c 1 on es y
recursos de las Corporaclones de Desarrollo Departamentales..

El proceso de reglonal1zaclón se Intensificó en el gobierno
de Alan García» El AFRA,, por supuesto trató que dicho

procei-io 1 (ais juerm 1 t .i.er a aufiuan tar >u heg emor^i í a po 1 í 11 ca o „ en todo
caso. er^ cor^i t r a r uri equilibrio de fuerzas políticas ante la
perspec tiva de per der el con trol del ejecutivo y del parlamén to..
Por eso,, en el tramo final de su gestión promulgaron un corritinto
de dispositivos legales en las que transferían mayores niveles de
decisión polítlc,a a los nuevos gobiernos regionales.. La mayor
expresión de este proceso se dló con la promulgación de la Ley
del Poder Ejecutivo (D»L.. 560) donde pasan a constituir el
Coni:ie..i c:) d e I-' res 1 tieii tes con 1 a par 11 c 1 pac 1 <í)n de I.os preii> 1 den tcss
de los gobiernos reglonales„ el Presidente de la República y los
Hlnlstros de Estado como órgano del Poder Ejecutivo en el mismo
rango del Consejo de Ijlnlstros»

Estas acciones que salieron día una coyuntura muy es^pecíflca
marcado por la derrota electoral del APRA y la 1I..J,, en las
elecciones municipales de 1989 y la posterior derrota de ambas
•fuerxas y del FREDEI10 en las elecciones presidenciales de 1990,,
no pudltaron modificar los graves problemas Incubados ya con la
poromulgaclón de las leyes básicas que normaban el proceso de
constitución de? las reglones y de los gobiernos regionales»

Los problemas más saltantes erans

a» Las reglones salieron de un acuerdo parlamentarlo donde
se determinaron los límites geográficos en base a una
pcM'manente negociación y limitado por la Constitución que
establecía claramente doce reglones» Esto generó problemas
con provlriclaSí y distritos que buscaban pertenecer a una u
otra reglón aunqut?? esto se resolvió con referendums que en
el caso reciente de la separación de San Martín de la reglón
La L1 bertad-San Martin ha dejado abler^ta la posibilidad para
•futi.iros rompimientos de reglones» L.o m<ás saltante' de todo
este proceso es que el movimiento regional que debía ser
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sustento del proceso de constitución de las regiontís tuvo

muy poca participación en ella»

b„ La estructura de la Asamblea Regional y las formas do
elección de las mismas., han determinado graves conflictos

internos y agotados a las fuerzas poli.ticas en debates., la
mayormente inútiles y esto^riles» F'or un lado la

representación por tercios no permite una representación
democrática de las fuerzas sociales organizadas en la

región!! esto se pudo apreciar en r(v?giones esencialmente
rurales donde la participación campesina se redu.;io a una

participación minoritaria» Se expresó en el hecho do? que? la
represen tación de los Conce.:ios Provinciales por el alcalde

causó el abandono de algunos alcaldes de su tarea edilicia

para el que fueron elegidos o,, como se? dió en otros casos.,

al abandono de la representación municipal de las asambleas
re?g ionales» Ambas decisiones por supuesto que terminaron

dcabi 1 itando las asambleas y desvirtuando la participación de
la población urbana en la Asamblea Regional»
c» La elección del Consca.io Regional y del Presidente del

Gobierno Fí:egional¡, al ser sometido a una decisión de la

Asamblea Regional ̂ donde dos tt-?rceras partes de sus mitvjmbros
no hablan sido elegidos directamente^ motivó a que las
fuerzas políticas produ.;ieran las más extrarías alianzas y
bloques oportunistas que? se disolvian al poco tiempo» Tales

alianzas se hadan más po^nsando en una distribución de

cargos., puestos de traba.;io o ubicación (;?n puestos claves de

la nueva administración regional., que en ubicar una fuerza

coherente que dirija los desatinos de la región»

5» Todos estos problemas redundaron (an un debilitamiento de las
regiones y una desviación d(??l proceso de regionalización..

Las fuerzas políticas se encontraban una a otras en temas
absolu tamen te i r relevan tes r, se abr lan con trad i cciones

determinadas más por la identificación provincial o departamental
que en torno a problemas básicos de la regiónp se generaron
brechas profundas entre la población organizada., los frenteni de
defensa con la Asamblea y Gobierno Regional., toda vez que los
represtzn tan tes ya no tenían vinculación con su fuerza política de
origen o tampoco obedecían a las demandas que promt??tieron durante
el proceso <??lectoral. Rt??cord<;?mos que dos terceras partes de los
asambleístas no eran elegidos y no tenían obligación de rtasponder
a la votación popular»

ó» Ciertamente que se produjeron avanc(??s significativos en el
proceso de regionalización que deben <r>er correctamen te

evaluados» Ebrios avances se refiere a los siguientes pasosü
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a. La creación de las once regiones!'. Grau., Amazonas,, Ñor

Oriental del .Nararíón „ Ucayali^ Inca., San I1art;í.n -La Libertad ̂

Libtvírtadores ■Wari., Andrés Avelino Cá.ceres¡, Chavln., Arequipa
y José Carlos l'lari'átegui „ Queda pendiente la creación de la
región Lima •Callao„ Se puede seríalar que estas regiones
•fueron creadas a marcha for^zada y de ah:í. provienen sus
problemas., pero el avance significativo consiste en que
ellas ya existosn y son un punto de referencia obligado en
tod<vi la discusión sobre el futiAro de región o del
mov i m i <an to rtag i on a 1..

?so inó'dito de
en saya r cam i n oí;;

b. La e^xperiencia lograda en este procí
con «i t i tu i. (í)n d e g o b i e r n írjs rtag i orí a 1 es y d e
nuevos tan la confrontación con el centralismo estatal.. Lsta
confrontación;, aunque débil., ha dejado doa lecciones que
deben ser correetamente evaluados para el diseí-ío de una
táctica nutava en la lucha contra cal ccantralismo casta^tal»

c. El hcachca dea <:|ue cas^tamcas can me.;icares ccandic;;icancas dea
articular rncavirnican teas reag icanaleas cean pearspeac ti vas futuras dea
ser fucar^za de gcabicarnca y dea podcar„ Cean la pcasibilidad real
c.1ca ir ampliandca alianzas cean fijcar zas reag icanaleas deamoearáti e:as
y dea salir del marcea deapartanieantal..

d .. La peasi bi 1 ieiaei cica ir fearmij.lane.1ea preapuestas edea peal •ticas
eaceaneíjmi cas y seacialeas e;|uea al sear asumieras pear leas geabiernos
reag icanaleas pe.ieae:lean abrir mea.;i careas cauceas a la le.ee::ha ceantra las
políticas eaceanefjmicas cjuea aplica el geabiearnea ceantral»

11.,.. !:i;EG.:!;üH...MARlAIEGÜI.a P!Í!:OCESO.,..POLllim.. Y tilERMilPQlIVAS

1. Si analizameas cal preaceasea peal ;í. ti cea dea leas deapar tamemtos de
Punea^-Neae^.iueae5ua y Tacana quea e::eansti tuyean la Reae;iie!)n Mar i á teae;|ui,,

apreaciameas su enorme eiisparidad y heatearogeaneaie:lae;l peal ¿ticas..
Peadeameas afirmar quea la reagie!)n nea tu vea a la basca un meavienien tea
reaciieanal peapularp y e:n.iea la mayear partea dea calleas nea saliearean deal
ma r cea eJ ea pa r tameací ta 1»

l...a evea 1 i.ec i ef)n pea 1 í t i e::a
pa r t i cu 1 a r i d aei cas s i g u i can teas s

can cada deapartameantea tu vea sus

a.. liün Puneap el accieanar pealiticea lea doatearminef) durante? un
laucan tieampea las lue::has campeasinas y las meavi 1 izaenieaneas dea
los. f rean •t.e:-?s dea dea feansa r, sea cean •taba cean una fuearza dea
Izquiearda Unida cean capacidad dea meavi 1 izacieíjn y sea teanla tena
actividad dea la Igleasia deal sur -andinca que? fuea un reaspaldea
in valearablea cica las le.u;;has campeasinas.. Quea cas tea preaceasea
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político in tosnso / con una fnovi i i xación campesina permanen te
•fue la principal bairrera para el éxito de la estratecjia de
Sendero„

b« En l'loquegua^ el accionar politice estuvo determinado por
1 a moV i :i. i z a c i. ón de 1 pro 1 e ta i" i ad o m i i-i e ro de 1 a Sota t he rn de
los tr<aba.;iadores pesqueros dta llo^ básicauntante» En ambaxs., el
predominio de lax l.íquierda era significativo y sirvió parax
sostener triun fo<"> electores mun i ci pailes y paxra lax elección
d e pax r 1 axmerx tax r i os d e i z q u i e r <i ax „

c. En Tacnax., el axccionaxr político estuvo determinaxdo por laxs
dtamaxndas del comercio informaxl minoristax y por un incipiente
proceso de orgiaxni zaxción caxmpesinax^ pero en ambos caxsos., lax
presencia de lax Izquierda no (sra significaxtivo por el
con'trario;, lax 'tendenciax axl deterioro de la izquierdax como
•futvjrza eltv?ctoraxl fue espectacxxlar„

2. Los Frentoís de Defensa no llc?gaxron a plasmar un movimiento
regional 3 por el con traxrio., la tendenciax axl debi 1 i taxmien to

do? los ■fro?n'to?s y axl aislaxmien "to do? laxs lx.u::haxoi- populaxro?s^
paxrticxxlarmente caxmpesinaxs fuo? cada vez más evido?nte.. Lax maxyorla
do? Icxoi ■fro?nto?s de? do?it?nsax no paxSs-axrojn do?l maxrcc? do?paxrtaxmo?ntaxi y¡,
poíor axln ¡1 axlgunos no salic?ron del maxrco de la cii..idaxd..

Líx conducción do? los frentcís so? do?.:ió a •fue?rzas infantiles
qx.i.o? .:iaxmás o?n to?nd io?ron el proceso de rc?g ional i zación y optaxron en
x.xn inicio por con traq;>ono?r o?l •fro?nte? axl gobio?rn(:j regionaxl.,
pxordiendc? do? perspectiva la luchax contra el co?ntraxlismo y la
•f o r .i a d o? 1 pcjclo? i" fxo px.x 1 a r .

liün otros caxsor:'>¡, los, ■fre?nto?s do? de?fo?nsai axparcíclaxn como
no?gociadore?s axnte el gobierno co?ntraxl de laxs tiejmandaxs de las
ro?giono?s^ sio?ndo utilizaxdos c?n muchos caxsojs por o?l co?n traxl ismo en
sxx taxrea de do?spro?stigiar y desmontar las ro?giones..

Laxs Ixxchas ro?gi(;jnalo?ra qxxe s,o? rc?alizaxron so? o?ntraxmpe') e?n
problemas menxxdos qxxe no traxscend io?ron más axllá do? sx.is
do?|;;'axrtaxmo?ntos., do? taxi maxno?rax qxxo? no pxxdio?ron c;oh(v?sionar ■fHxo?rzaxs y
dioioíNaxr xxna -tác-tica coho?rent(o en todos los frentes de defe?nsa..
Cadax fren-lo? do? do?f(onsax ro?(::laxmabax le? sxxyo y., por supxxesto., a nivo?l
do? lax d Giman da de mayore?s rtooiursos se fxxe perdiendo perspeclr.ivax
regional y sentaron peligrosamente las bases do? la división de la
reg ión ..

3» El comportaxmio?nto o?le?ctoraxl e?n lax re?gión fiariátegixi,, taxmbién
ha sxxfrido vaxr iaxciones sign if i caxti vas .. En Pxxno., la hegemojn I-a

de Izqu.ierdax ünidax se o?ncuo?ntrax so?riaxmo?nto? do?to?rioradax por o?l
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revés electo ral de abril del 90 g en Tacna., virtual mente la lü ha
sido barrida del mapa electoral 5 en l'loquegua., la lü ha mantenido
con muchas dificultades el caudal electoral en la ciudad de llo^
en el resto., la derrota ha sido contundente..

Obviamente,, la crisis n,vu:;ional de lü ha debilitado a la

izquierda de la región» Si bien no hay un avance de la derecha.,
tampoco existe una consolidación de la lü en el espacio regional»
El surgimiento de una fuerza nueva como Cambio 90 que
prácticamente arrasó con la votación (Electoral en la Región
Mariátegui., nos da ci(?rta ventaja^ porquo? esta fuerza se debilitó
en región al no tener expresión política en el GJobierno y
Asamblea Regional» Lógicamente quos tal titaterioro dtal gtjbitarnt:) dta
Fuj i.fnoI- :i. 1 os afe c ta a ta:i. 1 o<:> t;;onsi. derab 1 tamen tta..

Ptaro es también» tavidentta quta tal dtattariorta dta la lü tan la
t::ont:luccitf)n dtal gobitarnta dta la ret;iitf)n¡, aftacta la posibilidad dta
recuptarar o dta ampliar nuestras bastas stacialtas de izquitarda» Sin
lugar a dudas¡, el mayor dtasgastta la asumitf) el PÜM»

A» La militarizacitin y guerra sucia,, pudo star parcialmentta
dettan idf.) tan tta por los gravtas tarrtareas y dtasviataitantas de

Standtarta Lumintasta quta Itas aisltS dtal puta bita y tanfrtanttí» ctan el
camptasinado., ctamta ptar el htacho dta que la mi 1 itarizacitfjn fue
rtachazada por la ptablacitfjn targanizada y ptar la ft^rrtaa taptasición
de la igltasia dtal sur andino quta aisló a las futarzas más
r ta a c t:; i ta n a r :i. a s t.1 ta 1 o s m a n t:l ta s m i. 1 i t a r ta s ..

Standtai'ta futa golptaadta stariamtantta en la ztana ntartta dta Punta y
nta pudta abrir tatrtas frtanttas tan la rtagión» El ta .:i tí» re i tta Itagrtf)
construir sus bastas dta taperacitanes en Itas terrenos de las
tamprtasas astataiativas y titast:lta allí t:|uisitartan dtarrtatar al
movimiento camptasino perta nta puditaron»

El paptal dtal gtabiernta rtagional tan es tta ttarrtanta futa dta Ita más
conciliadora., al punto tal^ t:(ue nunca Itagrartan recuptarar fuerza
antta Itas mantitas mil i tartas., futartan ctaditandta ttarrtanta y^ htay.,
prácticamtantta tastán en camino de tantregar provincias de F-'uno al
ta.;i tÍM' ci tta»
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Il-I-n.. !:::AS ccjNjRAi^icclOhiK !;;;n..j;ürs(¡},..en La....E!;;;0I0N í::!A!í;!:ai!;-(;)u,;i:

l» La Asamblea Regional ha pasado por dos periodos claramente
d B t e r m i n a d o s s

— de la instalación de un Conse.;io Regional de lU^ de febrero
hasta octubre de 1990;, cuando interpelan al Consejo / sacan
de las Secretarias de Planificación Presupuesto y Hacienda,,
y de Infr¿^estructura a militantes del Pül'l,

- de la conformación de un nuevo Consejo Regional d(v? fuer .xas
del APRA,, FREDEflO., UNIR y PC, con hegemonia poli tica del
APRAü que» empiexía en noviembre a la fecha»

2» Estos cambios pucíden explicarse por dos razones a por un
lado., la ofensiva concertada del APRA y el FREDEMO que contó

con el apoyo explícito del PC y el UNIR contra el gobierno
regional, particularmente contra el PÜN en l£t cabeza del
presidentívj de la Región!! y, por otro lado, a los errores y
desviaciones,, que se tuvo en el manejo del Gobicírno Regional»

La ofensiva de la derech¿\ t-^stuvo trazada desde un inicio por
los intcjreses do? la Southo?rn cuyo objo?tivo máximo (?ra Ileqar a
rompcír a la roojgioin , para 03II0 do?sarrol laron las siguien to3Si
accionox'S s

a. BiAScaron ganar a los alcaldoís provincialo-?s do>? ho(;|ueí;ji.ia y
íacna osn la loíiojica do? o?nfro?ntar a la r(?pro?s>(?ntaonicíjn oJo? r-'uno
y o:le azo.oz,vu'- la separaciofjn i.iti 1 izando? para (?llo si.is recoorsos
económicos» Esta acción llegó incluso hasta la firma de un
o::ofni.onida(io de too:los los alcald(?s do? Mo;)o:io.oo?o;jo.oa y rao;:na
o?xigio?ndo3 la s(?paraciof)n do? Pi..ino:)„

b» No?o.itral i zaro:)n a la repro?so?n tacioin par lamo?n taria de
No:)o;|i..oo?o;ji..ia y Tacna y fno?o:liatizaroan a la ro?pro?so?ntacioin oR? F'uno?
a  fin o:io? aislar y derrotar ni.oo?stras po:)si o:;iones de
confrontación y Juicio histórico a la Southern, a fin de
reci.operar ni.oestro;)s reo::o.u'iso:)s y tener mayor capacidad de
negojciaciofjn frente a la o?mpresa»

c. Lxao::o?rbaro:)n las olo?ínano:las orlo? olistrito?s y provincias para
la o::ro?ao::iofjn orlo? so.ob-ro?oj ior)no?s 040.00? hicio?ran práorrti orramo?n to?
inviable la organización aoriministrativa y política orle la
ro?g ioin »

orí. La camparía corjntra o?l PÜN aorrusanorlor) do? neporrtismor) a la
orio?stioí)n orlo? la pro?siorlo?n orria y oio? nor)mbramio?n to? a orleorlor) do?
f un c i on a r i or)s de 1 F-'ÜM „

o?» La o.oti 1 izaorrión orlo?l orlebate soríbro? el pro?<;>o.opo.oo?stor) orlo? la
ro?giof)n para lo? co.oal o.oti 1 izaro?n no.oo?vamo?nte lao? o?fo?rtas do? la
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a Noquegua

ibate sobre

Southern de apoyar

ej e CIA t i vo ¡, es te d

virtual ruptura d<? la región en el

la ciudad de l'loquegua..

y Tacna» En

pres>upuesto

mes de

c o m p J. i c: i d a d c o n e 1

tíirminaron con una

febrero de 1991 en

l...a ofensiva de la derecha contó con la complicidad del PC y
del UNIR,, que buscaron con ello mantener presencia en el Consejo
a  costa de? fortalecer las fuerzas rupturistas de la región»
Obviamente que el mayor triunfo lo obtuvieron en la
interpelación 5 a partir de esa fecha., fueron el APRA y el
FREDEhlO quienes marcaron el rumbo del gobierno y lo llevaron a un
V i r 1. u a ;i. e n t. r a fn p a fii i e i i t o»

C:omo se demostrarla posteriormente., lo del nepotismo no era
mayormente problema porque los familiares de Romeo Paca siguieron
trabajando en la Región'^ los nombramientos a dedo continuaron sin
tomar en consideración que las organizaciones populares
continuaron denunciando las inmoralidades de directores en su

mayoría del PC y del ÜNlRü y lo del hegemonismo del PUN» quedó?

dem<:?strado que el PUN no era la fuerza que tenía el mayor número
d e f u n c i o n a r i o s»

La táctica del golpear el PÜN„ en realidad posibilitaba la

rearticulació?n dcí? la derecha y ponía (•??n cuestió?!'? la visibilidad de
un gobierno de lU» El PC y til UNIR* se plegaron a esta ofensiva
con la perspectiva de seguir copando mayores cargos sin mayor
visi(f?n que ¿iquel de tencar el msxyor número de funcionarios con la

ilusi(f?n de dirigir por esa vía la regió?n»

Aunque? no estuvo clsxro en un inicio pero es probsxblc?? que
este golpe? al PUN contó? con la api"obació?n de Romeo Paca quien
trató? H por i.¿?. vísi^ gsxrsxntizar su estabilidad en la presidencia»
Posteriormente., el mismo caería prisionero de sus trampas para
convertirse en un virtual fantoche de las fuerzas de la derecha

en su táctica de romper la regió?n»

3. Estos avalices d

g ra ves e r r o reas

Gobierno Regional y en
L <:? s |;? r i n c ;i. p a ]. e is e r r a r (••? s

la doarecha

que cometió

la

que

solo fueron posibles por los

el PÜI1 en la conducció?n del

movi 1 izació?n de? sus bases políticas»

cometieron fueron los siguientes:!

a» No hubo una táctica coherente? stibre? el preacese:? de
reag ional i zaci(í?n y e?l papev?l e:l(?l PUN deantre? eiea la Asamblea y
Gobierne;? Re?gie:?nal» Esta táctica e:|e.ua deabief? ser disea'fíada
nae:;i(:?nalmentea y eanrie:iuee:;ieJa e::e:?n las particularieiaeieas dea la
reae;^lie'?n Nariáteaeijui, nunca f"..eea ealabe:?rae:ia,, ni mene:?s deabatida»

b» En la regiel?n se procese!? e:le:?s graves e:lesviae::ie:?ness el
abí!?t.encie:?nisme:? politice:? ean Pune:? y eal ce:?pamieante:? de? e::are:)e:?s ean
Tae::na» Ambe:?s nt? tuvie?re:?n realae::ió?n eneDn nineje.ena táe::tica dea
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podc-sr^ ni menos do? aco-imu 1.ación do? fuoírzas..

c. Se s(?bro?va'.l.oi' (f> loa posi bi 1 idoAd de?!. F'ÜM en la condo.icci(f)n
do-íl Gobio?rn(? Ro?(3Í(?nal y, pcíor ao'on, so? do?.jo!) o?l mano? jo?
pol :í. ti o:;o a Rome?o Pa(;:<A cjuien, por supuesto ¡, hizo lo? o:n.oe «iu
o;:o?no::io?no:;ia oAtroAzada lo? o:lio;:taba lo? o;n.ooo? lo? po?r(nitioí) o?xaor.o?rbar
al m<fiximo? su eü>pi r i ti.o mo?o:iio?o;:ro? y so.is pasio?no?s i-:>o.obal to?rn<AS en
el onanooíjo? oloo?l ojo?bio?rno? y o?n las ro?lao:;io?no?s o::o?n •fi..oo?rzas y
pe?rso?naoii do? 1<a asaínblo?a y do? Ioas o?ro;}anizíAo::io?no?s po?po.olaro:?s..
La ao::o:ioí)n de Romeo? Pao::a fo-io? ao::haor.ao;la al PUi""! y., po?r si..i.pi..io?í:>to.,

nuno:;a maro;:aro?n d i f o? reno:: i as., ni anto?s ni aho?ra,.

oi.. Sio?no:lo? o3o?bio?rno? no? lo?qraro?n artio:i..il¿Ar o.i.n plan o:lo?
ac:í.omi..olao::iof)n o:lo? •fo.oo?rzas y o:le fo?rja do? alianzas o:n.oo? les
hi..ibio?so? po?rmitido? o.ina o::io?rta o?stabi 1 idad o?n o?l mano?jo? do? la
ro?o;iiof)n„ A nivo?l do? las> o?ro;;iani zao::io?no?s po?pularo;?s iu.ino::a

lo?o;j raro?n ar tico.olar una li..oo::ha 011..1.0? o?nor.aro? al or.o?n tral isrno?
estatal y qo?lpee a laoii fo.ierzas de la o:iereo::ha en la reqio!)n.,
•ft.oimo?s o:ianao:io?s po?r la o:o?no::o?po?io;)n do? la o:o?no:o?rtao::io;>n do?
•fuo?rzas o:io? o.ina mano?ra o::io?o;¡ia t.ampo?o::o? lo?o;jraro?n afirmarí:>o? en

lo?s •fro?nto?s o:lo? do?fo?nsa para o?no::ao.osarlas y darlo?s i..ona mayo?r

perspo?o::ti va po?l í. ti o::a ̂  o?n la mayo?r:í.a do? lo?s o::aso?s apareo::io?ron
o::o?fno? o::o?la o:lo? la UDP, " sabio?ndo? o:n.io? o?sta fuo?rza to?nía una.
o::o?n o::o?po::iof)n pro?í-i.ono:lamo?n to? eo:n.oi vo?o::ao:la ro?speo::to? a la
ro?q io?nal i zao::iof)n y a la táo::tio::a do? po?o:lo?r po?pi..olar..

4. Instalado? o?l qo?bierno? ro?qio?nal¡, o:lo?siqnado? lo?s funo::ionario?s

o:|uo? iban a mano?jar o?l aparato? ao:loninistrativo? so? o:o?nstato;) o.on
pro?blema qravo?s la c:o?no::o?po::ión do? qo?bio?rno? reo:iio?nal y o:le la
ao:lfirinistrao::ioí)n o:lo?l aparato? pi.lblio::o? 0^0.1.0? pasaba a las ro?qio?no?s no?
o?ra la misma o?n lo?s fo.ono::io?nario?s y meno?s en lo?s So?o::ro?tario?s do?l
Co?nso?jo?.. En la mayo?ría oie lo?s o::aso?s lo?s •ti..i.no::io?nario?s o?ran lo?s
mismo?s o:io? la administraciofjn antiq"..oa y so.o o::abo?za también o?ra

an tiqi..i.a va lo? o:lo?or.ir, so? o;io?ntaro?n a or.o?n tini..oar las mismas o::o?s¿as o:|i..oo?

hao:::í.an lo?s o?x-ao:iministrao:lo?ro?s¡i o:i.iqo.i.io?ro?n po?nsando? o?n si..o relao::iof)n
o:o?n lo?s Ministo?rio?s de l...ima„

Por so.ipo.io?sto? o:n.io? t.o?o:lo? esto? t.o.ivo? un l:í.mito?s apareo::iof) o?vio:io?nte
o:|i..oo? tras una ao::o::iof)n o?so?n o::ialmo?n to? po?l i ti o::a o:lo? co?ns ti to.u:.ioí)n do?
o.ona ni.oo?va ■fo.oo?n te do? po?do?r o:n.oo?¡, a so.i vo?z,, reo::ib:í.a o.ona o::uot.a do?
po?o:lo?r do?l o?jo?o::o.itivo? y o:lo?l leqislativo?!¡ so? o?o?ntini..ioI') o::o?n aor.onio?no?s
toí?o::ri i o::o:)- ao:im:i. n i st ra t :i. vo? o::o::in f"..orí 0:: i o?n a i" io:)í:í o::o.oya<:i o::a bez ei;>taban
11 o?n as oJo? no?i-mas y oi i iüpo?oiii. t :i. vo:)s o?manaoio?s d0? 1 o::o?n t r a 1 ismo? o?s ta ta 1«
De? ahí o:n.oo? aparo?o::iof) e?vide?n te? una o::o?n tríAdi o::(::iof)n €?n tre? la labo?r
po?lítio::a do? lo?s qo?bio?rno?s ro?o;)io?nalo?s y las ao::tividado?s do? Iodoíí
■fi.ono::ionario?ss o:ianaro?n o?sto?s illtimo?i;> o:n.oio?no?s fnaro::aro?n la tofjnio::a oio?
las no?qo?or.iao::io?no?s do? tal mano?ra o:n.oo? so? o::o?nsti ti..iyo?ro?n o?n
o?ro:,ianismo?s rio? o?rio?n tado?s a o::o?(iibat.i r e?l o::o?n tral ismo? y a l:n.oso::ar
o::amino?s ni..oo?vo?s o?n i.a o::o?nfo?rmao::ioí)n do? i..ona nuo?va qo?bio?rno? o:o?n po?do?r
o? imao;^|inao::iof)n anto? lo?s ro?to?i;:s fi.it.o.iro?s..
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í;íe dieron casos en donde los directores de las sub—regiones
se convirtieron en continuadores sin iniacjinación de las funciones
de? los directoreís de las antiguas corporaciones de?partafne?ntales
de desarrollos y cada direícción de línea continuó separada de la
sub "re?g ión „

l:;.st(v? mismo fenóm(v?no se? dió con las Se?cr(;?t.arías.. Nunca

lograron articular sus propias direcciones regionales o sub-
re?gionaloíss menos todavía dotarse de? normas de? funcionamie?nto ten
la pe?rspectiva de crear una nueva estructura administrativa..

L.a re?spue?sta (:?bvia a todo e?sto e?s c|U€? nunca se? tuvo una
t(v?oría organizativa gue plasmara nuestra concepción de gotaitv?rno
r6?gional c<;?n aut.on(;?mía y pode?r« Campocio una te?oría organizativa
que (estuviera acorde con nue?stra r(ealidad reegional»

5. Este? con,:iunt.o de? contradiccione?s termiiuf? dtebi 1 itandc? al

Gobierno Regional y, peor aún., debilitando a las fuerzas
políticas que la dirigían.. Se ampliííi el descrédito y la
inoperancia (ie la Asambleea Re?(:iional al punto tal ciuce hoy
prácticamcente? se? ha roto por Icjs problcemas de?l prc?supu<esto.. Si
hacem'os un balance? de? las princ.ipale?s normas y a(::ue?rd(?s a{J(?ptados
por la Asamble?a e?n sus dos re?unione?s ordinarias y las t.re?s
extraordinarias, quizás., la más significativa halla sido el de?
Noquegua donde? se? produce? la ruptura de? la re?gión!i e?l re?sto¡, no
(??s sino la re?pe?tici(;)n (ie?l vie?.:io e?stilo del parlame?ntarismo
ana(;:r(f?ni cor. saludos^ h(;?me?naje?s., (:;omisione?s., via.:ie?s.i sin nin(:iuna
t ras <::(??n ú e?n c i a y iik i n se?n ta r .j u r i s i? rt..uJ (?n c i a e?n n ad a..

IV.... la üFEiMsivA DEL GOBIERNO DE !:;;u,L!:!::!OR.;Ln DIÍSMOhlI^H;: DE LAS.
!;^lo.;!:.QN!;;;s

1. El (;iobie?rno de? Eu.:iimori^ al a ce? p tar la política impue?sta por
e?l FNl y, al pone?r a Hurtaíáo Mill(?r come? Prime?r Ministro y

Ministre? de? E(:;(;?nomí a., pasó a imple?m(??n tar c(;?me? cc?nse?cue?n cia
.1. (f?(j i. (::a ̂  1 a d e? e; i ir> i (ir? d (? d (ísmon ta r (?? 1 p i"o (:;e?s(? (á e? r (?(.5 i (.?n a 1 i z a c i (ir? e?i?
curse?,

l...lr?a p(:?lít.ie:a ce? me? la el i s(? riada pe?r c?l FMl., (;?bviame?n te? e?y. igía
un íi?an(:l(:? (:;e?n tral i zaeie?, un (::(:?r? ti'ol (??strie:t(;? (:l(??l E..i e?(:;i.itivo s(:?br(? e?l

re?st.e? de? pe?(:le?re?s y ur?a sul;?(;?r(:linaciein ele? l(:?s g(;?bi(?rr?e?s re?(:ii(:?r?al(?s
a las p(:?lít.icas d(?l (??.ie?cutive?.. P(:?r supueeste?^ que? tras t(:?do (este?
tambieir? se? e?s(::e?r?el í ar? las vi(?.:ias e?st.ri.((::t.uras eleel Estaele? y
ambici(?n(?s ele? fun(;;ie?r?ari(:?s (ie? Lima qr.u? v(?íar? p(?r(i(?r pr(?rr(:?gativas
y p(:?el(?re?s ce??? la transf(?r(?r?(:;ia ele? fi.(r?(::i(:?r?(?s ele? l(;?s Mir?ist.e?rie?s a
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!!.os Gob;i.(;?rru;)s Req:i.oiial(»s o el paso de empresas púbil,:i.cas a lotr>
gobiernos regiona'.l.(í;s, terminando con eilo con capas burocráticas
que mane.iaban dichas empresas d(:?sde Lima.

2. Era evidento? porque así. io anunciaba el propio Hurtado
Hiller que iban a proceder a desmontar las regiones. Lo

sorprendente fue la forma tan rápida y sin resist(?ncia con que»
1 og r a ron ha (;:e r-1 o „

I::!! Plan de desmonta.;ie de las r(»giones empcrzef) ciertamente en
los días finales del gobierno de Alan Oiarcía, producto de la
reacción de la burociracia limeña., pero se aceleró en el mes,- de
agosto con las acciones que realizaron desde el Ejecutivo. Eisto
se expresó en los siguientes hechass

a. La suspensión por Decreto Supremo de la constitución de
la Banca F¡;egional de Fomento.

b. La suspensión de la transferencia de empresas públicas a
lai-i. regioncss y la recuperación del Ejecutivo de» algunas
empresas.

c„ La recuperación del Ejecutivo de los Proyectos Esptíciales
manejados por INADE.

d„ La suspensión de la aplicación del Código del Hedió
Ambiente que obviamente afectaba a la Southern.

e. La subordinaición d(» los president(»s de los Gobitarnos
Regionaloas a los vi ce-ministros., eliminando con ello el
Consejo de Presidoantes que instaló el gobierno de Alan
García.

■f. El recorte si.istauicial del presupuesto de las regiones que
ha reactivado debates fraticidas al interior de los pueblos
de cada región y sent¿a:lo las condiciones subjetivas para la
r u p' 11..1 r a d e región e s.

g. La aplicación de politicas> macro-económi cas que afectaron
profundamente las economías de las regiones.

v3» En un lapso de siete meses., el proceso d(» r&?gionalización
entra a su fase pasiva y regresiva. Quizás lo más peligroso

de todo í»llo sea el caso de las eleccicjnes en San Ijartín donde
abre las posibilidades para que ir>e produzca un proceso de»
consultas que terminen rompiendo las actualo>?s regiones creadas.
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los graveíi

rno V i m i en to

liüsta ofensiva sólo pudo tener éxito debido a

problemas internos de cada regións a la separación del
regional do? los gobiernos regionales!-, y a la inoperancia mostrada
por los gobiernos regionales al no poder resolvo?r problemas
elementaleív de moralización y de ampliar la participación
d e moer át i ca d e

gobierno >
las organizaciones populares en las decisiones de

V, PROPUESIA POLITICA F'ARA LA REGION JOSE CAR1...0S NARIATEGÜI

el I^iloyimiento^ R

a« Re?agI-upar las fuerzas de izquierda con el ob.;ietivo de
preparar una ofensiva política-ideológica sobre la
regionalización y su importancia en la for.:ia de bases del
poder popular tan nuestra región..

b» Preparar condiciones subjetivas para reactivar un

movimiento regional., integrando fuerzas reg ional i s tas
democráticas5 y lograr una participación decisiva de los
Frentes de Defensa de la Región Ijariátegui» Hacer posibles la
convocatoria de un Encuentro de I-rentes de Defcsnsa de la

e g i ó n M a r i á t e g u i ,.

c. Acti-var el

dos (::onvo<;:ar

cori iii t i t u i ón d os

movimifsnto campossino osn la rosgiórip en camino
el 11 Encuosntro Ros(;|ional Agrario y la

un Frentos Agrario Rosgional., quos rostornos las

bandosi-'as oie la emergtsncia y
agricultura y t:janadosrla regional..

la rosconstrucción oie la

Sosbro el p r o eseso e r eg i gn a 1 i z a.c i ó^^

a» Losvantíor la bandosra de lucha contra osl cosntralismo y el

gísbiosrnts dos Fujimori., l-iaososr posiblos., por ossa vía^ una crisis
d os (:i o b i os r n o y 1 a i n v i a b i 1 i d a d d os

fondoonon os taris tas osn un país ciuos busca

resg i on a 1 ;i. z a c i oürí des 1 tíis tados»

las polí ti cas

una (sfosctiva

b» Por la dosmocratización desl procosso des rosgionalización y
1 a i 1 osg a 1 i d ad d os 1 a a tua J. Asarn b 1 ossa l-^osg i osn a 1 „ Gos 1 ¡sosa r 1 a
partici paciofsn dos las fo.oosrzas poslí ticas dos la dosroscha quos han
traiciosnados la vosloAntac! dosl po.oosblo dos fosrjar la Región
llariátoso;nAÍ ..

c;. La desíiiocrati zaciofsn sicjnific.a losvantar como bandosra las
si<:)uiosntess altosrnativass

i.. Eloscciofsn diroseta dosl iuaosvo Prossidosntos? des la Fi;osgiof)n

¿loso-ioí? Cariosos l1ariátoso;jo.oi |¡

CDI - LUM



«
i

» •

ÍA

i :L. Elecc;i.(f)n directa de todos ios asambieistas^

i no i uso de ios represcsntan tes de los llunicipios y
de ios gremios representativos 5

iii» La revocabiiidad de ios cargos de pariam(?ntarios

regionales por parto? do? so.os organizaciono?s do?
origo?n!¡ incluso? do?i pronpio? Presido?nto? do? la Región

por f ai tai'- a la pro;)m(?sa a sus eio?c toro?s ü

iv« Ino::o?rpo?rar (?i fno?can ismo? d(?i pi(?biscito para

do?rogar normas., decr(?to:)s o? mo?didaí» po;)i :í. ti cas

o?fnanada<:> do?i Co:)no»o?.:i o? y Aí:>ambio?a Ro?g ioanai..
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Ciertamente que teniamos la responsabilidad de r(í?es truc turar
el sector y orqanÍ3;ar un nuevo aparato que pueda desarrollar la
tarea principal del desarrollo^ extensión y capaci tacitin a
productores» Se requería reflotar muchos CDRs que tenían que
cubrir enormes distancias con tan solo 2 trabajadores y sin
p resu pues to a1q un o»

íiiin embargop los planes que pensábamos ejecutar ha sido

cortado por la dación del D»S„ 004-•91 ••••PCM que reestructura todo
el sector público e incentiva las renuncias voluntarias como

primer paso.

r-'ues bien., el primer resultado en la administracióin del
sector agrario ha sido el ¿abandono de cerca del 40% do»
trabajadoro»s., con o»l agravante» do» quo» la gran íiiayoría eran
to^cnicos cali^ficadcjs qi.io» temían algún ñivo»! de ro»sponsabi 1 idad (»n
e-?l campo.

En F'"uno han ro»nunciado 206 trabajadores> de? 666 (42''.')|i o»n
Tacna3 han ro»nunciado» 139 do» 200 (50.00%) !¡ o»n Mo»<;n.io»o:ji..ia
re?nunciar(»n 25 do» 12S. Estas o;ci/fran son más dramá/ti(;:as si veomos

lo suco»dido» a nivo»l oio» diro»co:;ic»no3s. En la Diroo>cciof)n do» Aojuas., han
re?nunciad(» 20 trabajadoro»s do» 3>1 qi.u» tenía o»05a o:liro»cción. La gran
mayoría do» trabajado»ro»s do» lo»s CDRs apartado»s do» las capitalo»í:> do»
S0.0 b^^ I' o»g :i. o»n o»i;j 'taon 1::> i oén F?ai? |-o»n o:: i ao;l o» „

Co»n'i:amo»s aho»ra o::o»n o»so:;aso» po»rso»na to->or.nico» para r o»al i^.iar
nuo»stro plan do» ro»construccioí)n o;lo»l agro». Y o»stamos limitados po»r
la Lcíy do» Pro»supueísto» do» co»ntr£otar nuo»vo» perso»nal„

Esto» o»s o»l mismo» o;lo»l INIA5 las o»vali.iacio»no»s o;n.oo» han
ro»al i zao:lo» oáo» si.o ao::ti vioiaoi han fno»strao:lo» las granoio»s 1 imi taonio»nes
o;n.u» o»sto» pro»o;jrama ha to»nido». El impacto do;? las inve»stigaciono»s e?n
la ro»o3Íof)n ha sido» po»o:;o» significactivo» po»ro:nAO» no» han to»nio:lo» mayor
val idacioí)n ha •fal tao;lo» o»l aspo»cto» orlo» la e?xto»nsiof)n y la pro»mociof)n.
Y <iio»n o;;o»nor.io»nto»s tafnbiO'??n qi..io» lo»s trabajo»s do» inve?stigacioí)n no» han
e»stado» vino;;i.olao:lo» a la<s prio»ridado»s qi.io» la po»blaciof)n campo»sina
o»s ta I» lo» cía para o.ona ag r i cul to.u'a y ganado»ría o»n crisis. Cio»rto» gís

oijue? o»n to-?rfnino»s o;io»ne?rale?s o»l Estado» no» F?a •favo»ro»o::io:lo» a la

invo»oirtigaciof)n ni mo»no»s ha do»tado» do» ro»o::i..u'so»s o»co»noí)mi o;;o»s y
téo:;nio;:o»s qiAO» alio»nto»n la in vo»stigao::ioí)n o»n in.u»stra ao;) r i co.il ti.ira y
o;janao:lo»rí a nao::io»nal s po»ro» •Laml»ioí>n ro»si..ol ta o::ic?rto» giuo» 1¿^íií
invo»stiojao;:io»no»s pro»(ho»vidas po»r lo»s INlAs han o»stao;lo» divo»rciaolao»
o;lc? lo»s plano»s y pro»ojramas o:lo»l so»o::to»r!i y,, pc»o»r ailn ̂  amboas han
o»stao:lo» d i vo»r o:;iao;lo»<i> do» lo»s ro»o;n.oo»r imio»n to»s do» la poablaciofjn
cafnpo»sina y co»mi..ono»ra El ro»su.l tado» co»n cro»to» o»s qi.."o» lo»s gas toas do»

invo»stigao;:io')n taínbio^n han sido» in vo»rsamo»n to» proapoar cional al

inor.ro»fr)0»n to» do» pro»o:li..oo:;o::iof)n y proadoic ti vid ad ao5ro»po»cu.aria ro»gio»nal„
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5» Con respecto a la Emergencia Agropecuaria decretada can
nuestra región., cabe seríalar lo siguientes la Asamblea Regional
aprobó una Lo»/ Regional que declaraba en emergencia nuestra
agricultura y ganaderíar, y autorizaba la iniciación de gestiones
para buscar el financiamiento al Programa de Emergencia
Agropoícuaria de la Región., hasta por un monto de un billón y
medio de intis (a precios de abril de 1990)» El gobierno aprista
se comprometió a financiar este programa con la firma del I)r„
Alan i3arc:í.a„ Sin embargo^ luengo de agotar todos los trámites y
gestioiuíís pertinentes nos encontramos con la negativa total del
gobierno de cumplir con la Ley Regional y con su promesa de
apoyar esto:? programa» No ro??ci bimos., oan concroíto., absolo.otamentos

nada..

La nueva administraciofjn de?l Pro??sido??ntos Albosrto Fu.;iimori y
o:losl Partidos Cambios 90., ha sosgo.oidos la misma poslltio::a dosl antosriosr
o:tabio:?rnos con osl aojravante incli..isos de ro-scortar ru.oosstross es>o::asos
prosspi..oosstos oíos las Unio1adoo>s Aojrarias y dos las So.ob-roso5iosnoss en
matosria oíos osbras..

Ante ossta olramática rosal iolaol., hosnuss |sroso::i.orao1os atosnder el
Proso;irama oíos Emosroíosncia f^ojrosposo::o.iaria osn tross pi.ontoss!! la ayi.oo1a
alimosntaria a la posblaciofjn damn if i cada ¡i la osntrosga de sosmillas y
f osrti 1 i zan toss a cosmi..".n iolaol oss campossinas ¡i y la osj osci..io::iof)n dos
peo:i loosí-íaoii o b ras oí os i n f r aoss t r i.o o:: t-.o.o ra ao;i ro:? pos o::ua r i a „

Nossostrosiii cosmos Reojioin nos o:osn tábamoss o::osn prosso.ipo.iosstos ni ososn la
ayo.oo1a dosl (-jos b i os r nos Central r, s>in osmbargos;, la Iglossia Catoilica en
pianos losoiiro!) o::osnstito.oir o.ona Cosmisioün oíos Emosrojosno:;ia por Soso:|uía
(CÜDES) dosndos participa o.on rosprossosn tan tos dosl Gosbiernos Regional»
Esta Cosmisiofjn ha roso:;ibiolos fosnoloss prosvosniosntoss oíos Caritas F-'osro'o y
dos la Organismoss de Solidar iolaol in ternaciosnal.. Cosn so.o traba.:io ha
losgrados o.on ionposr tan tos avancos osn co.oantos la ayo.oo1a alimosntaria y el
abastoso::imiosistos oíos sosíiiillas osn Po.ono.. Ao::to.oalmosnte noss osno::osntramoss

aboscaoloss a la oí istri lsi..io;:iof)n oíos fosrti 1 i zan toss y a la prosoj ramao::ión
ole poso:n.oosnas osbras dos infraosstro.oo;:tura.. El rossi.iltados o::osno::reto dos
os s t a a c t i v :i. oí a d os n I--' o.o n o:?,, Is a s i oí os 1 a s i g o.o i os n t os k

Al 26 oíos sostiosmbros., sos habla atosnoliolos a 170.,433 persosnas
damnificadas posr la soso:n.o;í.a,, qi.i.os rosprossosn tan a 2., 117
insti to.oo::iosnoss., valos olosci r s o::osmo.on iolaoloss campossinas., comedoross
pospo.olaross o::lo.obs oíos onaolross,, o»jao»ja wasis os o*)ao»ja o.otas„ A tosolas osl las
sos olistribi.iyosron 2.,067 TN oíos alimosntoss cuyos valor asciendos a USM»
811 .,078»

La osfnosro;iosno::ia agrosposo::o.iaria tiosnos o:|i..i.os sosr evali..i.ados dos manosra
intoso;|ral posro:|i..ie oslla noss posrmitirá olisosnar o.ona iu.oosva poslitior.a dos
Ov?mero;josno::ia ao;irosposo::o.oaria., tosola vez o:n.oos osn ni.i.osstra rosgioíjn., caola vosz
o:|i..oos sos olosclara i..on dossastros natural sos fosrman cosíiiisiosnoss dos

osmosro;iosno::ia o::i.oyos traba.;ios nos ha siolos roslevante»

En oss tos sosntiolos oss imposrtantos ojo.ios <->ospamoss sosnalar loss
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pri.nc:i.pa!l.es problemas que han ocasionado los planes de ayuda
alimentaria o^n la reqibn.. Una primera reflexión sobre el tema la
planteamos en el CODIIS cuando se tvjxaminó la enorme dispersión de
las obras que so» ro»ali:i;an por oímerqenciaü o?l abandono posterior

do» los trabajos cí:)n cluidos, y la o»xist(»ncia do>? dosmasiados
oroiianismos oficialo»s y no oficialo»s quo» asiAmen trabajos do»
t»fn<»r(:i(»ncia;, la mayoría oio» o» 11 as o»n las mismas zonas..

El impacto en la conciencia campesina y de los poblado»res
urbanoas tambioíín ha sioio» mu.y pro»o»cupanto».. Llama a la ro»flo»xio')n el
hecho» do» quo» o»bras doo? rieojjo» o» do» infraestructura ao:iropo»o:;i.oaria
ro»alizadas po»r moativo» do» la o»mo»rgo»ncia hayan sido» abanoJoanadas
luo»o;io» po»ro;n.io» no» era prioaritaria la oalara sino loas alimentoas.. Y
llama 1-a atoancioíjn cómo» oasto» tipo» do» roalaciofín do» loa<¿ coAmpojosinoas
con loas oaroaanismoas donantoas no» han peronitio:loa oarioantar la base o:lo»
la pr(»oao:i..opao."iof)n o;lo» la roaoaiofin o»n la coanoutro.u;:o:;ioí)n do» o.i.n sisto»ma
al imo»n tarioa roaojioanal,

F'(»roa o»s moativoa do» mayor pro»oo::i.ipación o»l hoachoa o:lo» la gran
incapacidad orlo» loas oarganio»moas pilblicoas o»ncargados do» la ayi.tda
alifno»ntaria en la ejo»co.ociofrin do» loas proagramas do» o»mero;)encia..

Qo.io»re»ínoas ro»proado.ocir o»n o»x to»nsoa o»l " Inf oarmo» do» la Misioün do»
Evaluaciofjn y ro»foarnu.ilacio')ri do»l F-'roayecto Asioatidoa por el PIjA" .. En
o» 11 a so» na 1 a o:| i..oo» s

>ií En e»l caso» do»l P royo» c toa Dai roazoaoad m o»l Poarol habla o.otil izado

7„7 milloanoas do» días do» trabajo», fro»nto» a un toatal planeado»
de 12.6 m i 11 orín es r, es d e c i r, oa t i ;l i z ó o» 1 á .1.«1

>K Pi.onoa, coancoan tra o»l 3b.. b".' oloal toatal do» oabras, po»roa o»n
matoaria orle ooti 1 i zacioíin , so» ha coanstataorloa oriuo» sofíloa oiti 1 i zaron
o»n 70% orlo»l toatal do» loas orí las do» trabajo»..

A

Hí En orro.oantoa a. la distribiAción de alimoantoas a los

bo»no»ficiarioas, so» ha coanstataorloa goAo» o»l 31 „ 12..89, o^stoas o»ran

sólo» o»l 66 % do» loas al im(»n toao» reci bidoas, no» o»xist.io»ndoa a la
fo»orrha infoarme orlo» 3,2b3 Ttl (34%) do» alimoantoas orí istr i buidoo;> „
Esto» coansti toAyo», a oajoas do»l PljA una d<»f ior:io»ncia nuAy gravo»..

>io Tan gravo» orroamoa o»stoa ha siorloa coanstatar goAO» o»l ionpactoa
del Proayo»orrt(a o»n PoAnoa no» ha poaorliorloa OApoayar o»l inorrro»m(»ntoa
do» la proaorli.Acorriof)n agroapo»orriAaria., poAoastoa goAo» o»lla ha orraldoa
o»n tórminos absoaliAtoas|i y meiaoas so» ha poadidoa vo»r o»l
impaorrtoa o»n o»l aiAmo»ntoa orlo» loaoi; inoAro»soas orlo» las familias

campesinas, poAestoa orpAe ellas oaigiAen oAiaa tenorlencia al
orlo»sorro»nsoa..

Se ha orroanoatatadoa qoAo» las acti vidadoas orlo» desarrollo
agroapo»coAarioa ro»al i zaorloas poar o»l proayoaorrtoa, alcanzaroan
íaoalamo»nto» o»l 22% do» loa proavistoa y repro»so»ntoAron una cantidad
proamoadioa orlo» ó67 joarnaloas poar coanuAnidad.. Esto» eoacasoa nivel do»

CDI - LUM



:i.e

inversión por comunidad significa so i amen te un 3.. S"; de i a
meta programada inicialmente., lo que demuestra el efecto
limitado que tuvo el proyecto sobre la capacidad productiva
de las unidades económicas^ sin lograrse por lo tanto el
I!) I'- i n c; i p a 1 o b i e t i v o q u e p e r s i g u e e 1 d e <5 a rr o 1 ]. o r u r a 1
integrado»

>{=: E:1 componente reforestación solo recibió el lO"; del apoyo
pr(»visto„ El impacto de obstas acciones en lo quí? hace a la
conservación del suelo., ha sido extremadamente limitado ya
que en el período comprendido entre julio de 19B7 y

I  dicio;?mbre de 1989 sólo se plantaron l.,29'a hAs» de las 8,,000
As» p r e V i s tas»

Las obras que se han realizado estAn desperdigadas sin
n i n g ó n t i |:) o d e |;) 1 a n i f i c a c i <f) n a n i v e 1 cJ e e x p :i o I. a c i o n e s
común i tarias ̂ con lo cual no estA cumplio?ndo con el objetivo
principal de?! proyecto que era el de promover <v?l des¿^rrollo
rural in teg rado..
La falta de este enfoque de sistema agrícola en la unidad de
planificación para lograr el desarrollo rural orientó todas
lai:> inversiones promovidas hacia la construcción de obras

físicas destinando muy poco (15".0 hacia las que
pueden producir el mejor aprovcachamiento y el incremento de
la producción y por ende el beneficio económico de la
comunidad., tales como el desarrollo de pas>t i x:ales, la
forestación» la plantación de frutales y la producción de
sern :i. ;i. 1 as ..

Hí í:>e constató que las obras de infrat-x-structura tales como

j  conservación de suelos y forestación» en aJ.gunos casos se
construyen cor rectamtín te pero luego no se agregan o
continúan las obras o acciones compltsrnentarias y,, por lo
tíVinto» inducen al descreimiento en el campesino de las
bondades de estas obras. La Misión pudo observar andenes que
no se emparej ¿xban y se cul ti v<vd:j<nn con surcos en el sen tido

de la mAxima pendiente»!! warus warus que no tenían entrada de
aguae y., por lo tanto» los cultivos se habían helado»

>K Lo mAs grave es que la Misión constató que las obras no
fueron correcta.mente» procjramaeiLvis por los e;lise»'hae:le;)res del
Pre»yo?cte;)!! que» no e;;e;)n taban e::e»n la pr ie:)r i xaciefjn de» las
conn.in ie:lae:le»s ;í y tn.ee la pre»sief)n pe:)ste»rior de le:)s be»ne»f i ciar ios
e:le» le:)s ce»-e».:!e»e;:ute;)re»s lle»veíi a la construccieíin de» e»tre»s 16

tipe»s de» obras.» mue:;has de» e»llas eijuixiA no absolutame»nte»
n e» e:; e» s a r i a s y / e» u t i 1 i z a b 1 e» s (e» .:i .. 1 a i;» '»1 p e» t a s s a n :i; t a r i a s> y
e»l e»xce»so de» los 267 ce»n tros e:;omunale»s ar te»sanales) ..

^ La misieíín eneancluye» se»nalane:le» que»n leas preableamas mAs e^raveas
e»n lea e:iue» hace» e»l traslaeiea e:le» leas alimeanteas y a su
f isenal i zaciefjn» eastAn ceane::e»n tradeas e»n la e»tapa de»
distri bucieíin secundaria qe-ie» ceamprende» principalmente el
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almacenamitvínto en los depósitos de los co •e.;iecutores y la
entrega final a los beneficiarios» Que en relación a los

atrasos en la rendición y la falta de fiscalización por
parte? de la OH A A constituyen deficiencias que podrían
inducir al mal uso de los alimentos»

Citamos en extenso el Informe de la llisión por la
coincidencia que tenemoSi. en cuanto a la evaluación de los

programas de ayuda alimentaria que? se han venido aplicando en
nuestra región» Y porqi.ie creemos que es necesario diseíXar planes
coherentes e integrados ba.:io la dirección de los organismos del
Oob'ierno R(:?gioi^al» Y que para ello es necesario el ei:>fu(?rzo
concertado de las ONGs y de organismos de apoyo internacional» De
no ha<::erlo., los problemas señalados por la Misión se pueden
profundizar y generar mayor desconfianza de organismos de apoyo
internacional a la capacidad del Gobierno Nacional y de? los
Gobiernos Regionales en utilizar adecuadamente la ayuda
alimentaria»

"  ̂ ■
•«> <•

■' í

¡
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l.a,.,,R!;í;g;i:(;)!::!M:.:!;zac:!;o ybL.PKOCES(;)...AB;|M

La Reg:i.ón José Carlos i^lar;i.átegu:i. se crea por la Ley 25023 y

se instala en enero do» ;I.990!| a partir de esa fecha so? han

promiilijados lo?yes y do?cretos si.ipro?(nos <;n.u? han tratado do? normar
o?l proc(?so do? con<r>t.ro.icci(f)n de los (j(?biernos ro?(iionalo?s y so.o
apau'ato administrativo;)., Esto? con.:iunto do? disposiciono?s le(:)alo?s so?)
ubican do?ntro? do? i..on pr(?co?so ojeneral do? ro?f(:)rmar el Estado? y do?
constro.tir ni.ooo?vas instancias do? 0:1 o? b i o? r no? a nivo?l do? reoj io?no?s..

Las f un o:;io?no?s transfo?r idas a lo?s ojo?bio?rno?s ro?oj io?nales
significaban o.in impo?rtanto? avanco? o?n la o:lo?so::o?n tral i zao:;ión o:lo? las
to?mas do? oio?o::isio?no?s y o?n o?l o;liso?no? oJo? politionas más aonoroio?s o:on
la ro?al io:lao:l ro?oj io?nal..

L.a |?i.io?sta o?n marcha do? lo?s Go?bio?rno?s Ro?0]iio?nalo?s to?nla qi..oe
geno?rar o::o?n trad i co::io?no?s nati..oralo?s pi..io?sto? ojoao? so? abrigo OAn pro?o;;o?so?
no.i.o?vo? o:lo? ao;lo?o::i.oao::ión o:lo? las no?rmas leo:ialo?s existo?nte<? a la ni.oeva

admin istracioí)!? o;:ro?ao;la En o?l so?cto?r do? o^oj ri cxol t.i.ira, so? qo?no?roí) un

con .:i o.in to? o:lo? o::ontradio::o::io?no?s o?n mato?ria orlo? co?mpo?to?n cia oio?
funcio?no?s y o:io?l o?stablo?cimio?nto? do? ni..oo?vas normas lo?ojalo?s.. Po?r la
no.oo?va o?stro.oo::ti.u'a o:lo?l Po?o:lo?r E.:io?o::o.otivo? (D.. L „ 2:1.7 I>..L„ 250)., el

l'1inisto?rio? do? Aojrici..olti..ira do?,.ia ya orlo? o::o?ntro?lar y adoninistrar 1¿as
Uniorladeos Agrarias orle las so.ob "reg io?nes,, y pasa a eo? ta ble orre r si.o
ro?laorriof)n orro?n o?l Go?bio?rno? Ro?gi<?nal y las So?orrro?tarlas or|i..oo? into?ojran

o?l Co?nso?.:io? Ro?oriio?nal,, a travoí's orlo?l Comito') orlo? Coororlinación Agraria.,
sio?norlo? o?st.a ro?laor.ioin orlo? orro?o?roiinacio:)n y orro?norro?rtaorriof)n..

Cin eonbargo?^ orro.ianorlor) pasamo?s a implementar po?lltiorras agrarias
ro?ojio?nalo?s no?s o?norro?ntramo?s orro?n las sigi..oio?nto?s orro?ntraorliorrorrio?no?s.,
hasota la fecha no? reso.oel taSn Ellas so?n ü

SQ.!!!;::® I33. lactancias Mmlalcli^tiyass. Existe un problema
aún no? ro?so.oo?l to? ro?f o?r iorlo? a lo?s> caso?s orlo? to?no?norria y irriro?pieorlaorl
orlo? la tio?rras y do?más bieno?s agrario?s.. An t.o?r io?rfnen to?., la
Diro?cciof)n Go?no?ral orlo? lto?fo?rma Agraria y Aso?nta(niento? F!;o.oral
(I)GRA- AR) to?nla la po?to?st.aorl orlo? ro?solvo?r o?n so?oji..onorla instanorria
adoninistrativa las apo?laorrio?no?s plant.o?aorl<AS.. Aho?ra., co?n la
no.oo?va Ley Orgánica del Sector Agrario? (D..1 5ó5)¡, la DGRA-AR
no existo?s so.os fi.onorrio?no?s so?n asi.omiorlaíri- por la Diro?orrorrién
Go?no?ral orlo? Aojriorr"..i.lt.o.ira,, orlo?l orri..oal la DGRA -o^^R o?s o.ina Diro?orrorrio;)n
orle Llno?a«

Entre las f o.on orrio?nes y atr i bo.oorrio?nes entregaorlas a lo?s
Go?bio?rno?s Ro?05 io?nalo?s so? orro?nsiorlo?ran aorn.oo?llas or|i..oo? to?n la la
DGR(")-AR¡, talo?s orro?mo? ro?so?lver o?n illtima instanorria
a orí m i n i s t r a t i v a a

- a f o? orr t a c ri. o')n orí o? t i 0? i- r ai?.,

- orlo? orr 1 a ra orr i of)!? orlo? abanorlo?no? oio? t.o?rro?no?s o?ria?ro?ori,,
orr a 1 i f i orr a orr ri. ó n oi o? Ir) or? n e f i orr i a i" i or) 1?.,

ad.:it..odiorraciof)n,, ro?so?rva orro?siof)n o?n o.osor) do? tio?rras roloiti orrai?.,
- r o?es t ri.o orr to.o ra orr i of)n oio? o?mpro?sas campo?sinas o í:>o.i cambio? oio?

CDI - LUM



21

(  >

Li

modelo empresarial

rescií;ri,ón de contratos de adjudicación h
ctín c.es 1 <í)n d e te r ren os o? r 1 a z os

caducidad de títulos de propiedad y extinción de dominio
de predios de selva y ceja do? soslva.,
11 tu 1 a c 1 (f)iH de c:orin.in 1 dado?s (::ampo?s 1 n as „

Puo?s blo-ín^ para convo?rtlrnos o?n prlmo?ra Instancia a nlvo?l do»
la Dlrecclofjn Sub-ro»(:ilonal y,, o-?n seocjunda lnstant::la a nlvo»l do»
la So»(;;r(»taría oJo» Aso.intos Prc»(Ji.u;:tlvo»s ExtractlvoSn to?no?mos
<:|Uo» modificar lo con co»rn lo»n te? al Ro»(:i lamo»nto de? Normas

Go»nt?>ralo?s do» Proo:o»dlmlo»ntos Administrativos ( Art.. 103 do»l
1)8 N. 006-íi>(:; d e 1 11 „ 11 „ 07) „

fi"n cuanto a las

do»rlvados do? la

r ó 1;^ 11 e: o <r> i í e? e s t. A n

llo»<3an<Jo do? Liona
nomnro» de? la o?x

oso;! tA a (.•; t.u.a 11 z aoJo?

no o?s vleie?nto?» E

ji.olclo:)s.. Lo re?como:

juellclalo?s do? !•

a n t <? r 1 o:> r o? a 1 a Tí o?

Ge?no?ral de? Aejrlcu

po;>í:l<»r y oio?sl(;jnar

.:i u 1 e: 1 cm »

acclono?s judlclale?s en e?l Po.iero A<;irarlo.,
adqulslcloDn M aoijo.id 1 cae:lofjn oio? pro?dle)s

cejncluídos e?n su totalidad,. Incluso slgue?n
o?xhortos para e|Uí» o?n Piano so? proe:(»da o?n

1>GRA "AR^ hac:l(»nelo uso do? un poder cn.u? no
pore|i.u? o?sa Dlro»ccltf)n General lo?<5almo?nto? ya
sto pi.u:?do? * motivar la poí?rdlda do?? moichoDS
noJablo? o?n o?sto? caso o?s e^i.oo? o»n ace:lí»no?s do?
o?forma aojrarla y as(»n taml(»n to rural

forma Ao^rarla^ la DGRA-AR,, do? la Dlro?cc.l<5n
lt.i.ira e?n Llma^ to?ndría (:n.oo? acto.oalizar su
SI..OS ro»pro?so?ntanto?s para en.io? co?ntlnú.o?n los

Poslíiilsmo o:iuo?o:la la Into:?rroeiante? si e?n las nuo»vas ae:clo:)ne?s de?

adepalslclojn o? ao:l ji..od 1 o:;ao:;lo:)n , la po?rso?no?rí a la o?jo?rco?rA o?l
Pro»slde?nto? de? la R(»(;tlón., tal c:ome:i lo:? dispone? la Lo?y de? Baso?s
d o» ]. a l^o?<j 1 on a 11 z a o: :i. oíjn 1 e? ciaa 1 so» r í a un g ra vo» 1 n o:o»n vo»n 1 o»n to?
por la ro»o::arejao:la labo:jr epAO» do»so?mpo»na o.on Pro?sldo?nto? (iholjiAs.,
la alto»rnatlva o?n o»sto» o::aso? so? o:lo» a travoí?s o;lo? la oi o»s 105 na o:: lojn
de? i.in Pro:>o:;i.irao:lo:)r o»n Aeu.ontos Ao;irarlo:)s para onooe? atlo»no:la a
tlo?mpo:) o:o:)mplo»to? y a o:lo»o:l 1 caclofjn o»xcloAslva, lo:)s ji.Alclo:)s opAo? o»n
matearla Ao;irarla so» Into:?rpo:)no;ian anto? lo:)s Joao?o::o»s de? Tle?rra.,

Juo»o::o»s InstroAontoaroas (usoArpaonloin y o;larío:)s o? Invasloanoas)
JuxoAaorloas o?n lo Civil (caso:)s o:lc? re?o::iArso;) o:lo» aonparo:)) y e?n la
So»op.Ano:la Instanonla oan las Coartoas SoApo»rio?roas do? ¿UAstlonla»

bj En msA.;ler 1 a . d^ Ea regloíin tiene la
vean taja do? oastar oAblcada oan lAna zo:)na oioa oiloas fro:)n toaras s

Boíl vi a y Chllo? coan loas o::oAale?s e?xlstc? lAia e:lro::iAlto o::oamo»r o::lal

foarmal o? Infoarmal ao::tlvoa poar oio-?o::adas„

Huoastra ro?o;jlón oas doaflcltarla oan proo;UAco;;lón do? allme?ntoas
aojroa-lndustrlaloas y la doamanda do? InsoAmoas^ soamlllas.,

fe?r ti 11 zan toas oatc» ha o?stao:loa satl'sf echa a travo&s oiloal

coamoaroaloa lnfc?rmal.. La oaxlstoancla do? lAn moarcadoa actlvoa a

amiaoas laoiioas o:io? la fi'oantoara ha poarmltlorloa¡, mue:has ve?o::e?s
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compensar la demanda del mercado y rcíducir precios
es pe (:;u 1 a t :i. voii> „

En otfos casosn las experiencias comunes oín producción de
camélidos o de frutas., nos dan una amplia ventaja en cuanto
a transferencia dea tecnolo(;i.ía se refiere»

Estas ventajas, sin embargo, no son aprovechadas plenarntante
por las limitaciones que tenemos en decidir una política de
compensación de mercados en toda la extensión de la región..
Como es un sector muy sensible a las variaciones de las
tasas de cambio, se producen casos de fuga de productos
nacionales^ a Bol i vi a en función de un me.jor precio ji
igualmente, cuando la desmanda es mayor osn el Perú y loi-;>
precios son atractivos, se produce la entrada de productos
a g r o •••• :i. n d u s t. r i a 1 e s a 1 a i" e g i n ,.

Hemos considefado cp.us lal circulación de mercancias no es
mala, por el contrario, permite poner en actividad a la
producción familiar de íTonteras» Claro está, siempre y
cuando se guarden y vigilen las normas de sanidad
es ta b 1 ec: i d ai;>..

Nuestra propuestas es dar mayor autonomía a las retiiones en
el establecimiento de una política de comercial ización que
nos permita aprovechar nuestra ventaja de ser zona de

•frontera!! vale decir, cuotas de comercial i-zación,
cif ciulación do? insumos y pes'ticidas, e'tc.. Indudablemeri"te que
es'to supone que las normas que rigen a ENCl y ECASA sean
modificadas para dar mayor autonomía a las direcciones de
ag ri cul tura..

c.) En jfnateria de Ptíi..i.i.ií;ií.~; Nc) hemos todavía
llegado a es'tablecer la función de la región de fijar
poli •ticas de precios, de créditos, que podría generar
mayores conflictos aún, sin embargo, ya tenemos abierta una
contradicción que en esencia trata de recortar las funciones
de los gobiernos regionales en materia de fijación de
políticas agrarias regionales» ^..ógicamente-? que este hecho ha
venido condicionar la posibilidad que •tenemos para el
establecimiento de 1ineamientos de política agrariaü y es
más, es posible que dada la composición de los gobiernos
regionales, las políticas de éstas entren en contradicción
con las polí ticas emanadas por el gobierno cen tral o, peor
aúns que el gobierno central quiera hacer prevalecer
mediante normas legal(?s de carácter inferior sobre decretos
le-íyes y decretos legislativos que norman el funcionamiento
de 1 ai;; reg j. oneir>»

Que este con,junto de corH.radicciones ha llevado a generar una
reflexión en t-íl sentido de que las regiones tienen que establecer
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coordinaciones más efectivas con ios gobiernos regionales para el
establecimiento de una orientación política^ toda vei-; que la

aplicación de medidas económicas o la promulgación de leyes y
decretos que afectan básicamente a los campesinas., tenga que ser

coord inados con 1 as auto!'■ i d adeiiv reg i on a 1 es „
En este aspecto., nosotros tenemos la apreciación que tal relación
ahora no respeta las normas básicas que dieron sustento al
proceso de regionali nación» Esto lo podemos apreciar en los
s i g u i en tes ho3 l"ios s

a. Las políticas macroeconómicas que se han disenado
y aplicado desdo? o?l gt?bio?rno coojntral van a do?to?rminar
las políticas ro?gionalo?s de manera decisiva.. So? da el
cas>o ., a hora cj uo? 1 a po 1 í t i ca an t i. n f 1 a o:: i on a r i a y d o?
control o?stricto do? los recursos fiscales ha afet::tado
c.onsiderablemo?nto? la camparía agropo?cuaria 1990 -1991 ., ya
que no lian aportado reciAr<;ios financieros ciomo para
cubrir las do?mandas do? crokJito.. l(5ualmo?n to? la fi..ia(:;ión
de la tasa do? cambio,, aranco?lo?s„ pro?cio do? combustibles
y  do?rivad(.')s d<?l po?tr<;)lo?o qut? so? utilizan en la
agr i cul tura inf luyo?n consido?rablo?mo?n to? en la producción
agrop(?cuaria y la formaci'ón do? los prec.ios do? est(?s
prodoictos..
Actualmo?nto?, tanto? la po?lítica aranc<?laria co?mo la política
do? pro?cio?s oioo? lo:)s co?mbi..ostiblo?s tio?ndo?n po?r i.in lado? a ro?do.oo::ir
los costos do? pro?o;li.oo::o;;iof)n o;lo? o:iro.opo?s o?lio:io?po!')lico?s oie la
agro?indi..ostria y ., po?r o?tro? lado?,, incro?mo?n tar co?sto?s do?
pro?o:li.occiof)n y co?mo?rcial i zaciofin do? lo?s po?o;n.i.o?no?s prcio;lo.octo?res
agrario?s y campo?sino?s do? nuo?stro?s vallo?s

I?. So? está pro?o;lo.oo::io?no:lo? o.on ro?tro?co?so? sio:inifio::ativo? en el
pro?o;:o?so? oio? ro?oj io?nal i 3;ao::ioí)n quo? trata oáo? ro?vo?r tir las
funciones transferioJas a lo?s gobio?rnos ro?o:iio?nales hacia el
o;.! o? I? i o? r no? o:oo?ntral., to?o;ia vo??. o;n.i.o? la ao::ti..ial po?lítio;;a o?o;;o?noí>mica
reo;n.oio?ro? o:lo? o.in mano:lo? co?ntralixao:lo? y o;;o?ntralista» Ao:;ti.oalfriente
o?xiste "..on afán o;io? impo?dir giuo? lo?yo?s ro?gio?nalo?s so? ap 1 ic)i..io?n
o?n iu.oo?stra ro?gioíin po?r o?l mo?ro? ho?o::ho? de o;n.oe ei-?tas lo?yo?s
tio?no?n o:|i..oo? so?r ro?oLl'amo?n tao:lo?s po?r o?l l'lin isto?r io? do?
Agr i cul til ra.. So? ola o?tro? caso o:iue., o?l l'linisto?rio? do?
Agricultura o;iuio?ro? ro?o::o?rtar las funcio?no?s do? las ro?qio?no?s
o:leto?rminano;lo? o:|uo? las Diro?co;;io?no?s Sectorialo?s o?n Lima tomo?n
o;io?cisio?no?s o?n so?gunda instancia., reco?rtano;io? o?sta facultao;!
t r an i? fe r i o:l a a 1 o?<s (?o? I? i o? r n o?s Fi;o?o;;^i :i. o?n a 1 o?í;> n

Co?ntrariamo?nto? a lo? quo? puo?o:lo? po?nsarso? o?sto? pro?blo?ma no o?s
irrelevante.. Se da el caso? en nuestra regioí>n que no? po?o:lemo?s
satisfao;:o?r la do?mano;la ro?gio?nal do? so?millas., insuonos
agro?pecuario?s„ fo?rti 1 i xan to?s que ho?y ro?o;|uio?ro?n o;:o?n urgo?ncia
nuo?s>tro?s pro?o;lucto?ro?s., po?roíuo? to?no?mo?s quo? co?ntar co?n el
po? !'• rn i íii.o? d o? 1 l'l i n i o?, t o? r i o? de Agri cultura y o^<?to?s no? lo o:lan
l?o?ro;|uo? tio?no?n no?rmas y o:iispo?si tivo?s op..io? lo?s impio:lo?n
funo;:io?nar o;:o?n la rapioleac do?l ca<r>o?.. Sabio?ndo? o:iuo? existo?n
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estoiii productos en Bolivia y en Ch:i.;i.e hemos decidido dejar-
de lado las trabas burocráticas para buscar atender la
demanda de? nue?str(:js productores agropecuarios de la región.,
a  riesgo incluso de abrir aún más la corrfrontación del

gobicjrno rejgional con la administración cc?ntral«

c) Eü escaso presupuesto asignado a las regiones que va a
condicionar los plan(??s y programas <:|ue? las re?giones han
elaborado para ate?nder las ntecesidades dea la región..
Ciertamente^ corremos €?1 riesgo de? que? las obras de
inversión como Pasto Grande., Aricota^ San Gabán,, Laguni 1 las
no podrán sc?r e.:iecutadas si es que? «ju-pi.rmos un re?cor-te
<•> i g rt i -f i ca t i vo d e i'i ues t ro presu pues 'to,.

IV,

1, !...a PJ^g<;!.u.c c.i on eje f i.i;? ras y ca.rnes de carne 1 idos
y i CHAnas ) ,

ICs indudable? c|ue? una de? las principale?s ve?nta.jeU:> con que?
cue?nta nuestra región cas la ???xis'tencia de un vasta ex-tensión de

pasturas naturale?s y ele? un clima propicie? para el cre?cimie?nte? de?
la ganadería extensiva. Sobre un total de 2'.330,000 hectáre¿iiS de
pasteas naturale?s e?n tejda nue?stra re?gión se? ha desarreallaele? euia
ganadí??ría do? alpacune?s ceoya pre?duce:ión do? -fibras ro?sulta la más

si(:ini-fieiativa e?n e?l país., al mismo tio?mpe? quo? ha elaele? e?rigo?n al
cro?cimio?n-loa do? un e:o3m(v?rcioa de? fibras y i..ona industria -to?xtil or.u.y(as
be?ne?-fie:ie?s so?? han o:i"..u?o:laelo-a o?n Aro??o:jo.iipa e? han se?rvio:le? parao e?l
surg imioan-loa oio? oamproasas oaoame?ro;;ial i xadoaras quo? oab-fco?nlan los
m£iye?re?s boario? f i e:ioas do? oas-la proao:h.u:;e:iof?n bási e:aui-io?n-lo? o::(ami..oi-?o?r<-A,

Ha sioioa nu.o??stra g¿-onaoJei-l'a oio? oavinoas y vacunoas la o:|uo? ha
ab«isto?o:;ieloa poar o:lo^o::aelas la o:io?mano;la o;le? carno? do?? lejs pr in ci p¿\lo??s
cent roas i.,irb¿?noas y minoaroas do? la roagioin so.or,

Toaoiao (?st«i rio:|uo?2;,-A proadoActiva ganado?ra e?n no.oe?stra ro?giof?n noa
ha ro?vo?i-tidoa o?n bo?no?-f^io;;ioa oiel proadoActoar campoasinoa,, ni taonpoacoa ha
le?(;ir<:oo;lo:? impiAliaatr e?l o:le?sarroalloa o?o::oanof?micoa o??n ruAcastra re?o;iiof?n„

^ 4e las jacoriM o::afnpesinas..

La existencia ele lAna ecoanoamla campeo-i-ina aonpliamente
o?x to?no;l io;la o?n -toaoioa o?l toarri toar ioa oio? niAoastra i-o?o5Íof?n y qi.AO? oaoan coan tra
la mayoar cantidad do? t.io??rras ao;;|rlcoalair>, pastoas natoArale?s y eloal
or.a p i ta 1 |ao? onoAa r i oa ., o;:oan t ;i. toAy o? tam la i. o!?n ui-? a d o? 1 oas |a r :i. n o:: i pa l oae»
recoAi'Soas proadoActivoas„ La valoaracio^n o;le este oaectoar tiene qoAe
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rescatar su capac:i.dad de reiivistencia y adaptación a una crisis
económica que data ya de más de tres décadas» Frente a una

economia en crisis., y frente a una aq r i cui tura que ha sufrido
profundos cambios en la estructura de la tenencia de la tierra.,
las economías campesinas han logrado djísarrollar estrategias de
sobrtavivencias,, que tienen necesariamente que incorporarse en
toda política de rcaconstrucción de la agricultura y ganadería
regional» El rasgo caracterlstico de esta estrategia ha sido¡,
precisamente^ el buscar trasladar recursos económicos obtenidos
de actividades oaxtra agrarias (comercio, empleo tcamporal.,
artesanía) para incorporarlos al proceso productivo agrario!¡ otro
rasgo caracterlsti co., significativo., ha sido el hecho de
maximizar los pocos recursos económicos e intensificar el traba.;io
dtv> las cada ve/, más reducidas áreas de cultivos y de pasturas»
Lógicamente que el exceso ha causado depredación y agotamiento de
pasturas, pero, es indudablt? que la realidad existente dta una
economía campesina extendida en toda la región, tiene c|ue
servirnos de basta para el tiistano dea una polltit;;a agraria b¿^sadí:)
tan I"I t.t ta t r a r ta a 1 i d a d »

f.rgn ter i / tas a ri iyel,
de toda la r eq i ta n ..

("ontamtas, igualmente, ctan una eantarmta vtanta.:ia quta hoy día no
tas expltatadta adtacuadamtant.ta, ntas rtaftarimtas a ñutastra situacitíin dta
reciitfjn f rtanttari/a, y a la exiiattancia dta un circui to tatamercial,
inftarmal hataia Btalivia y Chilta, <;|uta ha sit:lta tratatJta tatamta un
problema dta ctantrabandta y nta ctamo la existtancia dta mtartaat:los dta
gran taapataitJad t:lta t:ltamantia t;iuta ntas putadtan ptarmitir tabttantar
ingrestas tatansit:lerables a la regitíina y a nuestrtas prtaductores
taamptasintas.. Btalivia, ha sitJta ptar sit;}ltas tal mtartaatJta natural tita la
prtaduccit^n agrlctala y ptatauaria dtal altiplano y dta Itas valltas
inttarandintas dtal sur ptaruanta^ htay día Ita tas, inclusta para la
produccitfsn agrtaptacuar ia dta Itas valltas dta la ctasta» Chilta,
tatans ti tuyta htay, una tita las maytartas futanttas t:lta rtacurstas en
tecntalotiila quta titantan ntactaiaar iamen tta tjuta ser asimiladas en
btantaf i taita t:!e la prtatiutataitfjn atjrltatala y ftartastal tita nutastra rtagitin»
La política de fronteras, quta busquta la inttagracitfan de mercados y
tal in ttar taambita dta Letantaltag las ti tan ta t:|uta sustituir a la atat.ual
política ctan trtal ista y ptalicial cjuta se ha aplicadta en nutastra
rtagitfjn»

Qy.;!:.íi).i.oitt; .i.(;ís £rí;>]ííM<;;.;toiih.....<;!.Eí y.. a la etapa dta
Dtasa r rta 11 ta Ati r i tata 1 a»

Tenemos, tambit'an, prtaytacttas dta irrit:iat::itf)n culminatios ta tan
proctasta dta ta.:itacucitfjn quta ctanstituytan una basta dta taxpansitfin dta la
actividad atiirtaptacuaria dta nutastra rtagitfjn» Stalta en Punta, ctantamtas
ctan 323 prtaytacttas dta i rr it^iacitin tijuta putadtan ampliar nutastra
frontera agrícola hasta en 210,696 htactártaas, tita estta, ctamta
ptadrtamtas aprtatr.iar tan tal cuadrta antaxta taxisttan ya 198 talaras
ta.itacutadas t:|uta tatiuivaltan a 26,173 htactártaas? taxistean 66 estutiitas
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■;;;u3.m:i.nados que pueden ampliar :Kí8,870 hectáreas? existen 50 obras
tv)n eitscución que pueden qan¿^r en corto tiempo ;l.5,7ó7 hectáreas? y
hay 9 estudios en (•>;.:!ecución que puede qanar 19^886 hectáreas..
En l'loquequa, el Proyecto Espí?cial "Pasto Grande", que está t-ín la
•fase 1 de las obras tiene proyectado irriqar un área deí 8.,997
hás„ y generar tínerqla eléctrica de 48 MW con lo cual se
convertirá en una de las principales abastecedoras de energía de
la sub- reg ión ..

Igualmente en "(acina, las obr¿^s y acciones para mantener en
operación la Laguna de Aricota, y la puesta en marcha del
proyecto Vilavilani 11 etapa, permitirán ampliar la frontera
ag r í co 1 a y may o r d o •ta c i óri d e t?n e i-g :í. a e 3. é c: 't r i ca..
Estos avances de las.- obras y es^tudios constituyen un recurs>o
económico imprescindible para (íl inicio de un plan de
recuperación productiva de nuestra región» Estas acciones se
deben complementar con un plan drástico de uso y eficiencia de
la<:> aguas a nivel do;? parco:?las con sistosmas do>? ri(o?go a presión y,
co:>n t:?l o?stablo-?<;:imien•to oio? pro:»?ramas (3o3 cro^dito^ oíspo^cialo^s para el
desarrollo doí invo??rsiones iniciales qi.oo?? hagan po:)sible estos
cambios»

5» (iícín;for;ínar e Fondo deJReaestiva con recursos
e)j? o? x p 1 o ta c. i on minera <3 e la. Región».

La rio:nAo:?:i;a natural más importanto?? que tio>?ne qo.oo» convertirse
<?n la bast-í de f inanciaonioen to do? ruAOsstra política do?
re(::o;)nstri.io:;ción o:lo? la agri coaI ti.ora y ganado?rla ro?o;,iional lo
consti ti..i.yo? ni..u?stra ri<nAo??;a mino?ra (?xplo:)tada pour la o?mpro?sa
ñortea(i?o?ri cana Southo?rn Po:?ri.o Co:jppo?r Corporation » Acto.ialn-ien to?,
es ta emprt?sa apro?ví?cha no.io?stras aojiuas vitalo?s para la aojric.i.il toAra
y  o;ianado?rla? utili^.ía las» •fiAento?s o?no?rgoí?ti cas sin apo:)rtar
mayo?rfiu?n to? a la g o?n o? ra o: i oin oio? o?n(?ro3 la o?n nuo?stra ro?gi<í)n» Noos
cor roíspondo? ahora utili;i;ar o?ste importanto? recoArso:)s en bo?n(v?f i ció
do? la rí?(;)iof)n para o^ao? so?bro? la baso? (joo?l canon mino?ro y oio? la
ro;?ciApei-ación oio? ruAo?stras aoipAas y •fuo?nto?s o?no?i-o;^|o->tio;:as pooiamos
co:)n<r>tituir un FoDnoio? oio? Ro-íactivaoitioin Agro:)po?o:;i.Aaria Ro?gio?nal.. La
o;?po:?ca o?n o:|iao? ruAO?stra agr i coaI tiAra apo:)rtaba co:)n pro:)oioActos baratos y
co:)n ■fuoer'.ía oio? traba,;io? o.-.o;)fnuno?ra a la mino?i-la do?bo? co:jno::loAÍr para
invo?rtir o?s ta ro?lao::ión o?n bo?ne f i ció;? do? la recoApoaraciofjn prooioActiva
oi o? 1 ag roD y g an aoi o? r 1 a i'o?g i o?n a 1..
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LINEAIIÍIENTOS DE POL.il!TICA AGRARIA DE CORTO l-'LAZO

A." Concentrar la inversión pAblica agropecuaria y las donaciones
que provengan de la Cooperación Técnica Internacional hacia lo

estrictamente operativo;! lo que significa maximizar los recursos
en ¿\cciones de gran impactro socio económico., buscando un
racional aprovechamiento de los recurs-os disponibles en el Sector
Agrario.. Esta política so? implem(?n tará con las siguitsn tes
o I" i í?!"! ta c: i on <?s s

:l. Priori-.i;ar la inv<?rsión hacia la culminación de? obras de

i n f ra(?s t c tu ra d t? r i eg o , d tesa r r'o 11 o ag r I co 1 a,, p r o (:;(-?ii>am i (en to
agr<;j"induír>t.rial(??s¡, (:|iu? (;;ue?ntan con estudios de?finitivos y
s(??an o^stos (De ro??n tabi 1 idad (Conclusión (De roeproesas.,
resc?rvorios^ canaloes., poy.os,, pr ior i 2;aci(f)n (De cultivos y
pro(:;o?sami(en to de pro(D..u::tos como palta., vid., olivo y
lÁc-teos) ,

2„ " P;eori(entaci(f)n (Del Plan de Cultivos hacia la producccüfin
(De alifiuentos básicos (De la canasta familiar r(egi(?n¿(l;! lo (^uoe
s i (;i n i f ;i. c; a d e s> a r' r o 11 a r c u 1 I i v o í-i. d (e t. u b é r c(.( 1. o (li., 1 e g u m i n o i-;- a s.,
cxer(ea I (?<•>, Ik.?i-" ta 1 i z as y f ruta 1 oei» ..

3. " Traba.:iar por una ro??(::oncoent.ra(::i(f)n parcxelaria buscrando

i n t.(eq ra r un i d aoi (ee; f am i :i. i a r(eis „ i n cxen t. i van (i o I a f o rma c i ón d (e
Empresas C(:?ínunal(es.. Los Proyoectos d(e ampl iacio'jn de la

?S®Cvi.r también para este pr(epósito!i
(esto para supí??rar la gravoe difidencia de las actuales
irrigacoiKes (ice Pirapi, Taraco, Pilcuy(e y Cantcería (en Puno,
donde sobr(e las t.i(erras irrigadas (exist,(e un excesivo proceso
(ice minifundie:aci(í>n quce llcegan a la cifra (ice O.. 11 hás por
campees i no „

B.- Dcesarrcjl lar un mcercado f ron t.(er i xo dce INTE:]GFi;ACION.. tüsta

política sce (e.icecutará tcenicencio cen cucenta la siguitentce
ori(en t.a(;;i(f)n s

1„ Para locirar un (i(esarrollo dce intcercambio en frontceras

(icebce considcerarsce como aspcecctcj básic.o cel (earáciter

int.(e(:ira(:;ionist.a tanto cen el aspecto productivo como de
comee 1" c i a i. i. /. a c: i (Sn t ra tan (i cj d ce bus c.a r a bas tce ctce r n uceiü t ra

demanda dce insumes básicos y la transfercencia dce tecnología-^
asi como garan ti/rar mcercacios a nuestros prxeciuctcjis agrícolas
y pcecuarios.

cgniercial en fron te.ra. se
ticence nceccesariamcen tce cjuce oricen tar las act.i vidaciíes
productivas a Icjgrar un abaratamicento de los ccjstos de
pr(e(iu(:;ci(in max imi zando las utiliciadces ciuc? pcermitan la
■f 1 ce x i I:? ;i. 1 i. d aci d ce 1 n?(e i- c: ad o ..

CDI - LUM



o *7

C.- Hanejo ad o;? cu a do de los instrumentos de Desarrollo Agrario»

1- lü ves;t Í «a c Í tm Ag.roj¡;)ec;uaria..,.. reorientar la
investigación agropecuaria de tal modo que ésta atienda a
loíii campesinos comuncíros y pequeños agricultores con.:ií.u:iando
las tecnologías tradicionales con las modernas^ dando mayor
énfasis a la investigación aplicada, considerándose la
ra <:: i on a J. i d ad c:am pes i n a 1 a mod e rn i /. a c i ón í o!? en i co--P i"od u.c t i va,
la productividad y el mercado» Pomentar Cc^ntros de
Investigación, extensión y fomento por pisos «ecológicos y
éstos a su VG7. deberán responder a una complementariedad
regional, dándose debida atención doesde la crianza de
animales menores hasta los de importancia industrial como
los camélidos sudamoer i canos „

*  2» " Desarrollar un plan maestro Regional de
producción de semillas, capaz de abastecer a los
reguerimientos y en las oportunidadoes exigidas!; orientando a

•  los cultivos dte carácter estratégico que por su ba.io costo y
alto valor protéico deben ser potencializados (Ca'nihua,
Quinua, fcluiwicha, Cebada, Papa, Maíz, Trigo, Frutales
Industriales y Cultivos de huerto)»

3» Cré<tit.Q Agrario» l...a ayuda crediticia debe ser-
democrati zada, abarcando los lugares donde nunca llegó el
crédito, para convertirse (íín un factor dinamizador dta la

(•economía que logre habrir el paso a uria agricultura
intensiva de doble y triple camparía agrlcolan orientando a
loi:> cultivos estratégicos de carácter regional expuestos en
el plan maestro de semillas»

El crédito debe ser concertado por las organizaciones
campesinas a su vez por los comités de productores por linea
de> producto, cuenca y/o valle, Empresas Comunales,
r-'a r c i a 1 i d a«;l ei;i, Común i d ad oss Cam |:)e<;> i n air>;; 1 os o r g an i íufiios
técnicos del Sector Público reas pon sables de la asistencia y
transferencia de tecnología constituirán parte de dicha
con cer tación »

A. Estará orientada a ser pública en
cultivos estratégicos y privada en cultivos de carácter
industrial y do? exportación, en las crianzas so? dará un
tratamiento pref eren cial a los do? carácter o?s t ra tég i c.os c.omo
Carné 1 i d oi» Sud amo? r i can oí;> y an i ma 1 o?s mo?n o res»

ito.lilMQ.Ii?." fertilizantes, po?o;ticidas y otros productos
para o|ue llo?guo?ri éstos al agricultor al menor costo o^e?
doíberá liberalizan" la importación, debiendo ser ori(-?ntado a
los cul tivojs e?stratégi eos y a los agri coCI.tores organ i zautlos»

kñ !;/;!.úmcÍón ;récni.cg Rural» Impulso al desarrollo de la
Edou::a«ción Técnico Roiral, o>rio?n tando a una catpaci taición
técnico productiva, hacia la formación de tecnologías.
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especia;!. ;i.s tais ru ral. es en cultivos, crianzas y
empresarial.

^  ación.. i-:: t á o r i en t acl a a la ei;-. pe i a 1 i z a c i ón t é c: n i c o
científica de los diferentes nivelóos administrativos.,
té (;:n i (;:o;:> y eíi; pe c i a 1 i s tas ̂ con i n <;:en t :i. vos q ue íne.:i o r en e 1
me.;ioramien to de los recursos humanos y real i zacci.ón
profesional plena-

D„ Reestructuración del Aparato Administrativo de las sub™
región es !| lo que supones

1 «Desmontar el aparato admin istrat. ivo vía proceso de
i"a c i on a 1 i z a c: i. ón d e 1 pe r son a 1 y ;i. a reo rg an i z a c: i ón d e 1 ai-i
Unidades Agrarias de Puno., Uoquegua y Tacna»

2.. Orientar la nueva administración pública a dar cobertura
con asistencia técnica en los Ambitos de más ba.;io nivel
toscno lóg i <::o |i roíubicando al personal r(í?querido en los
diversos sectores productivos en concertación con las
o rg an i z a c i on ei» cam peis i n as y d e j:) r od u c tcí res «

o. (..-onvocar la ayuda de la Cooperación "(écnica Intcírnacional
para lograr éste propósito y la participación activa de los
usuarios„

Cons^trucición de un fondo de Desarrollo Agrario Regional que
obtengan sus recursos de las siguientes fuentesn

i„ Canon a la explotación minera regional y que estos de
reorienten al financiamiosnto de la reconstrucción agrícola y
p(vM::uaria de la rosgión y el finan(::iami(:;rito doí pequeñas obras
de infraestructura„

2. Foridos provenientes del endeudamiento externo y de la
Cooperación Técnica Internacional y que se destinen
exclusivamente a la constirución del Fondo de Desarrollo
Agrario Regional„

3. Tesoro Público para lo cual deb(>?mos procurar que el
Presupuesto de 1991 destine una partida al Banco Agrario que
■financie este Fondo..

A. Impuestos regionales a la comercial ización fronteriza que
se orienten al incremento del Fondo do? Do?sarrollo Agrario
Ro?gional..

I- « Culminar o?! proceso:) o:le ro?o:?structi.u'aci(f)n democrática de las
o?mpro:?sas asociativas o::o:)n las sioji.iio'ín■i:.o?s ao::<;:io:)no?s

CDI - LUM



29

:l. . Term;i.nar el deslinde y titulación de las comunidades
campesinas benef1 ciarlas de la reestructuración y de las
nuevas empresas campesinas resultantes> de la

rees t ruc turac i ón «

2. Encausar las actuales disputas de tierras va'a la
conciliación de Intereses cintre feudatarios y comuneros..

3„ Revisar los casos de cambio de modelo empresarial y de
p-arceilaclonoís clandestinas;, as:í como do? venta u arriendo de
tierras entregadas a comunidades campesinas;, a fin de
<:;autelar los dereclios de los feudatarios y de los comuneros
sin tierra..

4. Aprobar un Dcicreto Ejecutivo Fs'eglonal que mantenga
vigente el proceso de Reforma Agraria t^n nuestra Reglón y
que fiueda afectar tierras Improductl vas;, abandonadas o que
no se ajusten al uso racional de nuestros recurso<:>

naturales»

G. Establciclmlento de una nueva política de Irrigaciones en base
a 1os s1gu1en tes 11neam1en tos 8

1» El criterio fundamental que debe regir en la prlor1zaclón
de obras es la concentraclón dos Invosrslonoss o?n un númosro

limitado dos act.lvldades> y no Iniciar nuevas obras hasta ciue
osllas no esto-ín concluidas;, para osvltar así la dlsposrslón oíos
ossf uosi'-íos quos se osxpresan en la gran can tidad de obras y
osstudlos osn osj ectuclón o osj oscu tados y cuyos rossultados son
pobres..

2» Terminar los» proyosctos dos e.:ioscuclón de obras y;, hasta que
osllas no alcancosn la fasos dos operación;, no sos dosbosrán
Iniciar la e.;ioscuclón dos nuosvacv obras»

3» Ponosr osn osposraclofin aquosllas osbras cosncluldaos y que,, por
prosblosíiias dos fInanclamlosntcj no están osperatlvas»

4» Nos Iniciar osl osstudlos oáos nuosvas obras hasta quos sosa
lmprosso::lno;ll blos para la Inlclaclofin Inmosdlata dos lao:-.
cosrrossposnd losn toss osbi-as osn osl posrlosdos 199's -2000..

'á. Cosnslo:losrar o:;o;)mo prlosrl tar loss ao;n.iel loss prosyectoss o:los
poso:|uos'na y moso;llana osx tosnsloíin y osn oJosnoJos loss futuross

benosfl ciar los esto!?n o;l lspuosstoss> a coslabosrar osn la e.joso::uo::lof)n
dos las osbras y osn osl fInanclaonlosntos dos la mlosma»

6. Nos 1 Iml tarnoso;:. a osbras o;le Inf rae<:ito,oo::to.ora de riegos;, sinos
rosallsiar también trabajoss o:los o:lossarrosl los aojrí o::osla., para o:)uos
las tlosrrais po.ioso:lan osntrar cuantos antoss en produo;:o;;loí:>n..
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ífGío* 'josf CÁULOS ñÁRUJím' pmociú bhhiq mim por clásc m ÁCinmú

icomiCÁ; i97Hm, mom á pmm msiÁHiis h im

iPOTCmUitS)

ÁGPtCOÍ. fXPt07/IC, ÍRÍOS, COKS CflífíC, 4LB0ILCÑ PÑOBOCC.

Ám 707.41 C414 y P1SC4 iim Y UM 7IÍÍ/C, ÑB740Ñ. íf SfíYIC, 07Ñ0}

SHKÍC. CMfWS f/(C7«ii/(S cm lOrftfS YÍYÍfRÍ/iSGOÍfRM.SfliyíCÍOS

im 116,9}} 19.67 1.11 {9.8} 11.19 9.19 73.49 2,90 6,25 74.73

1971 117,}}} 18.77 l.}9 22,73 11.74 9.19 73.35 2,75 6.77 73,83

1971 119,946 16.87 1.19 1}.41 72.75 10.1} 73,06 2,79 6.53 73,94

1971 114,17} 17.18 0.}4 11.40 70.30 11.80 73,74 3,06 7.23 74,95

1974 116,689 17.01 0.8} 11.6} 72.78 6.79 73,88 3,77 7.29 76,23

197} 111,}7Í 17.01 0.71 77,93 72,57 7,78 75,47 3,34 8.28 77,50

1976 1}1,8}7 1}.84 0.77 19.44 76.78 6,38 73,49 3.70 8.05 76,76

1977 17},40} 11.04 0,33 16.96 35.23 4,79 9,63 2,38 6.40 73,25

1976 18},}}1 11.}4 0.93 77,50 35.46 4,07 9,74 2.26 6.06 72,64

1979 118,}44 10.}1 0.79 16.47 40,57 3,52 9,03 7.97 6.10 77.27

1980 114,064 9.4} 1.06 23,39 32,95 3,94 8,93 2,05 5.78 72.50

1981 117,046 10.74 7,54 27,57 37,93 3,95 9,53 2,05 5.83 72.86

1981 117,0}} 11.41 0.79 11.19 37,62 4.79 9,88 2,77 6.77 72.69

198} 191,899 10.16 0,57 22,23 30,47 4,35 9,42 2,45 7.53 72.94

1984 207,575 9.19 0,84 23,78 37,74 4,04 8,75 2,33 7.65 72.30

198} 225,838 10.17 7,23 23,65 32,20 3,45 8,37 2.79 7.05 77,68

1986 11},491 10.41 7,02 24,55 28,74 4.37 9,42 2.28 7.62 72,78

1987 117,819 9.18 0,95 22,44 29,82 4,68 70.08 2,37 7.59 72,85

FVllITlilIKJireccm General de Cuentas Kadonales

pmmiÁím (comiCÁmp ÁCim spgiiii ct>isf si ÁCiimud tcomiCÁimo-ms-ms

(mies)

407191040

ÍC0ÑQI1C4 1981 7982 7983 1984 7985 7986 1987 7988

70741 304,487 344,900 357,200 357,900 364,300 377,200 378,000 385,000

4GÑIC. C414 sur. y Pf5C4 179,819 200,272 200,339 200,387 200,078 799,668 199,001 798,778

II1II1ÑI4 5,534 6,757 7,477 8,727 8,894 9,734 10,6}6 77,673

7*0, X4ÑSF4C70ÑÍÑ4 23,797 26,203 25,927 25,640 25,309 24,985 14,61} 24,257
IIIC7Ñ1CI040 64S y 46*4 764 788 793 798 203 208 273 278

COÑSlÑOCClOlt 7,498 8,444 8,540 8,637 8,777 8,798 8,866 8,928
COMÑCIO 24,745 28,803 30,772 37,477 32,836 34,257 35,683 37,738

íR4*sp0i!rf 5,052 5,870 6,007 6,798 &,388 6,585 6,776 6,968
(S74tl(C.HmCliÑOS 7,206 7,407 7,462 7,525 7,588 7,654 7,779 7,786
síÑricm }1,968 38,377 39,987 47,732 43,463 4},169 47,076 48,975
ÑO (SPÍCI71C400 23,704 28,777 37,235 33,977 3fi,883 40,041 43,402 47,005

CDI - LUM



}

TÁCiiÁiPosiÁCioii (comiCÁmun Ácrm um mi íi ÁCiimAd imomi-.im-im-im

(mies)

ÁCiumt

icomiCÁ mi 1982 1985 1984 1985 1986 1987
«

1988

TOTÁl 5J,«Í7 60,500 65,400 66,400 69,500 72,700 75,700 78,800

Aepic.CÁiÁ uu. y pim 10,m 12,511 12,440 12,547 12,651 12,694 12,685 12,655
miiiPiÁ 2,660 5,094 5,228 5,562 5,496 5,628 5,744 5,858

m. PÁHiiFÁCTimÁ 2,582 2,875 2,872 2,864 2,850 2,852 2,797 2,760
iLiciPicim m y aou 205 252 278 506 556 569 405 459

mmmm 2,57} 2,857 2,807 2,772 2,752 2,689 2,650 2,570
compcio 8,218 9,860 10,616 11,407 12,256 15,101 15,947 14,826
mmpji 2,541 2,921 5,015 5,102 5,187 5,270 5,555 5,596
ISJÁSLIC. FimilPOS 776 955 1,055 1,165 1,280 1,406 1,556 1,675

smcm 19,124 22,967 24,748 26,619 28,578 50,626 52,654 54,725
no imcmcÁW 2,256 2,427 2,544 2,258 2,172 2,086 1,991 1,898

mmnÁíPOBíÁCion icopbiiicáiiiiiti áctipá ueim mi m acupimii imomcÁiim-im-im

(mm

Aciumo

icomiCÁ 1981 1982 1985 1984 1985 1986 1987 1988

lOTÁl 54,697 40,000 41,400 42,800 44,500 45,900 47,500 49,100

ÁGPIC.CÁIÁ Sllf y P18CÁ 11,995 15,529 15,271 15,168 15,051 12,919 12,745 12,526
mmiÁ 2,088 2,665 5,045 5,465 5,942 4,478 5,069 5,718
m. muHciiPiu 5,946 4,557 4,715 4,859 5,004 5,146 5,274 5,586
liicimim SÁS y áboá 128 154 165 177 189 202 215 228

commcm 1,680 1,815 1,755 1,690 1,626 1,565 1,498 1,450

mimo 2,996 5,525 5,710 J,8?5 4,084 4,277 4,465 4,641

iPÁmopii 1,478 1,675 1,701 1,721 1,740 1,756 1,767 1,771
181ÁÍIIC. fimilPBS 420 528 594 666 746 854 950 1,055
smcm 8,505 10,219 10,998 11,797 12,640 15,526 14,422 15,525

KO imOllKÁOQ 1,465 1,559 1,451 1,565 1,279 1,199 1,119 1,042
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