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PLANIFICACION REGIONAL DE BASE AGROPECUARIA 

Programas Integrados de Desarrollo(PID) 

Doctor kitonio Giles Sáez 

A. INTRODUCCION 

El objetivo del presente trabajo es discutir con los 

especialistas latinoamericanos los siguientes aspec

tos: Primero, los procesos que pueden y deben lleva~ 

se a cabo en la planificación regional de países con 

economías dependientes como los nuestros ; segundo9 -

las fuerzas de naturaleza histórica que dinámicamen

te intervienen en los procesos sociales ? y por últi~ 

mo~ las posibilidades de predominio de la clase pro

letaria en el desarrollo de nuestros países ; como 

c-0ndici6n necesaria para superar la dependencia. 

// .. 



El .~ utjJ1.~4Q ... ~~-~na11.~ ,!µgt.UlOS a~pectos -

de la Reforjna Agra~ia ~na por constituir ésta. 

- . 

P<lrétue .de .ellos puet\en .obt..enerse 1ni'erencias váli

das ,s.o-bre las posibles -metodologías de planifica:. ... 

ci6n regional. Lue-go, plam::ear suge~ias sobre • 

asp~tos que @ben considerarse en la reallzaci6n 

de uiia plenit:Joaci6n regi.o11aJ, basada en ce>ncentr_! 

,eión de a.oc.iones en zonas -Ope'rac.ionales 1)a.ra. una 

~d:a gerencial de un programa integrado 

de proyectos multisectoriales concretos. 

B. P.E Lf._B~.~E!:1l-!GRPRIP A LP PLANIFIC.ACION REGIONAL _: 

Caso Peruano 

El Perú vive un proceso de cambios. La Reforma A

graria será tal vez, el origen de los mayores cam

bios en la oorrolac.i6n de fuerzas <le. la dinrunica -

peruana. Según el Presidente de la República : 

''La Reforma graria no representa, en 
esencia, un problema técnico, ni un -
problema administrativo, Repres~nta -
por Pncima de todo, un proc•so de e~ 
bio social profundo que necesariamen
te significa la transferencia .de poder 
econ6mico, de las pocas manos de los 
latif'wldistas a las muchas manos de -
los trabajadores. Y esta transferen -

//. 



cia de poder económico, de los menos 
a los más, significa también necesa
riamente, una transferencia de poder 
político de la oligarquía a las el~ 
ses trabajadoras."+ 

3. 

Es en base a esta posición política del Gobierno 

Peruano que analizaremos los principales elemen

tos de la proble~ática de la reforma agraria~ 

destacando los elementos que en la dinámica ª2 

cial podrían significar una desviación que nece

sita corregirse. 

1. La Reforma Agraria Peruana 

de cambios acelerados.-

Proceso Evolutivo -

Antes de la presente Ley (Decreto Ley Nº17716)se 

expidió un Decreto Ley Nº 4049 y una Ley Nº ••• 

15037 de Reforma Agraria, las que no pasaban de 

ser. meros intentos de desviaci6n del problema 

central de dependencia y subdesarrollo y de di~ 

minuci6n de las tensiones que se originaban en 

tre los campesinos y dueños de tierras. La Ley -

NQ 15037 daba prioridad a las zonas marginales -

+ Juan Velasco Alvarado, Discurso en la ciudad de 

Trujillo, Perú, 11 de Octubre de .1969. 
/ / .. 



4. 

'1le_m..e.no-s-capaci.da...:...econó.mica~ las que se adjudiC.§;-. 

han i ndividualLJente a feudatar·ios (aparceros, JY! 

naconas, etc.). La presente Ley, por el contrario 

concede importancia a la modif'icaci6n de la tene

cia de les zon~s más ricas, dando énfasis a las -

adjudicaciones asociativas de la tierra para que 

constituyan la base de una economía de empresas -

de propiedad socinl. 

Los primeros fund1Js expropi~dos fueron los más ri 

ces y los más capitalizados. Se di6 énfasis a las 

empresas agro.industriales, diri&,idas .p<?r podero -

so~ oligircas terratenientes. Así se cortaba de -

inicio el poder político que ellos representaban. 

Sin embargo; a.l estar estos fundo o sobrecapi tali~ 0 • 

zados 9 en relaci6n con otras áreas agtícolas del 

Perú, los trabajadores ,ermanentes constituyeron 

un grupo mino~i tario cmtre los campesinos de la 

región. P 0r tant.o, 2.l resul taT favore<.:idos con la 

adjudicación 5 quedaron en situación ventajosa con 

relación a los otros trabajadores de la zona. 

En un principio, las adjudicaciones se re8.lizaron 

unicamente dentro del ámbito de los predios ex-

propiados, eisladament~ con soluciones de conti -

nuidad y fuertes presiones sociales. La práctica 

//, 



5. 

demostró, que ese tipo de adjudicac.i6n~tenía s~ 

rias limitaciones y que era nec~sario plantear

-una modificación profunda en la metodología.Así1 

la Reforma Agraria comenzó a raaliz.arse regio -

nalmente, ccr. una óptica planificadora. 

Surgi6 la itlc:'1 :ie sectorizar el J:,3ÍS dividiéndg_ 

lo en zonas agrarias y éstas a su vez en ámbitos 

menores llall.ados "Sectores" o niveleo locales de 

planificaci6n, los que se prioriza~~n con fines 

de afectación y adjudicación. 

Unicamente,la priorizaci6n empleaé:.a ahora es, p~ 

ra efectos de ordetiació11 en el tiempo, pues la -

Ley de Reforma-Agraria es de aplicación general

en todo el país. En los sectores prioritarios se 

· realizan previamente, el catastro rural y un· -

diagnóstico socio-económico con el objeto de de

terminar la modalidad de adjudicación, así como

el número de Proyectos I:titegrales · de Asentamien

to Rural · (PIAR)+. Posteriormente, dentro del ám-

+ ''Un conjunto cohereL·::e de acciones orientadas al 
establecimiento organizado dé beneficiarios de 
Reforma Agraria, en un área delimitada con crite· 
rio de unidad socio-económica. -

/ / .. 



6. 

bito de cada PIAR se realizan las acciones de afect~ 

ción fundo por fundo, la capacitaci6n de ios campesi 

nos y la adjudicación de las tierras después de un -

período de administraci6n especial por parte del Es~ 

tado. El PIAR sirve para definir el ámbito de la· in 

tegraci6n de las nuevas empresas campesinas en orga

nismos de segundo grado y los mecanismos de compens~ 

ci6n inter empresarial.+ 

A través d€1 proceso de evaluación continua ·del fun

cionamiento de la nueva estructura agraria, s~ compr2 

b6 la existencia de problemas socio- ec~~6micos agu

dos generados por el tratamiento unilateral de·.1a R~ 

forma Agraria. Su soluci6n requiere la _transformación 

integral, no solamente de la estructura de propiedad 

de la tierra, sino la de los otros medios de produc

ci6n en su conjunto. 

+ Las empresas campesinas o nuevas unidades resultan 
tes del proce$O de Reforma Agraria, pueden ser Coope 
rativas Agr~rias de Producción (CAP), Sociedades A= 
grícolas de Interés Social (SAIS), comunidades campe 
sinas,grupos. campesinos,y unidades agrícolas indivi= 
duales. La preferencia es por las tres primeras, rea 
lizándose los 1iltimos solamente cuando la situaci6n= 
no permite constituir las primeras. 

// .. 



7. 

Los principales problemas se -mani~iestan a través 

de 

a.- Mínima capacidad de generaci6n de nuevas -

plazas de empleo por el Sector Agrario; 

b.- La constituci6n de una élite de campesinos 

pr~pietarios con intereses diferentes a 

las mayorías 

e.- La canalizaci6n de los excedentes (ahorros) 

productos en el medio rural hacia otras ac

tividades y regiones donde son más depen

dientes del exterior y de grupos monopolis~ 

tas que emplean tecnologías intensivas en -

el capital; 

d.- La limitada participación y organizaci6n 

campesina; 

e.- El control por parte cre sectores no campe

sinos de la comercializaci6n de insumos y 

productos; 

f.- La creciente depresión del Sector Agrario 

(campesinos) a través de altas tasas de 1~ 

puestos, pago de la Deuda Agraria y polí-
//. 



ticas de-precios con- criterios metropolita-

no. 

Todo lo anterior permite anticipar desunicmes 9 p.52. 

sibles luchas y sobre todo, la continuaci6n de · 

la dependencia. Esto, naturalmente s6lo se dará -

si los sectores deprimidos (campesinos,obrero$) 

no pudiéran presionar para lograr las modificaci.52. 

nes requeridas para alcanzar los objetivos y .. me 

tas contenidas en el Plan de Desarrollo 1971-1975 

planteado por el Gobierno Revolucionario. La prig 

cipal reivindicación de las mayorías nacionales -

será, por tanto, la modificaci6n de la propiedad 

de la tierra €n el Sector Agrario,conjuntamente -

con los medios de producción de los otros secto

res econ6micos. Para satisfacer esta reivindica-, 

ción, de acuerdo a sus pronunciamientos, el apara 

to administrativo del Gobierno debe adecuarse a 

una administración regional descentralizada_ y des 

concentrada. Es en esta forma que se está defi 

niendo Zonas de Desarrollo Integrado, donde sé 

realizarán los há~ta ahora llamados "Planes Inte

grales de Desarrollo )PID) (ver mapa de priorida

des en la realización de los PID, propuestos por 

las Zonas ·Agrarias. En adp,lante pasarán a llamar

se Programas Integrados de Desarrollo). 
//. 
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9. 

Eri. estas zonas, adetnás del cambio de estructuras 

antes indicado, se instalará una autoridad inte~ 

sectorial, -omi. el objeto de que tanto la inver -

si6n estatal como los excedentes económicos .. de 

las empresas se orienten preferentemente al cum

plimiento de objetivos -zonales -determinados por 

l.os hapitantes de la zona a través de su partiéi 

paci6n en gobiernos locales .zonales. 

, Las inversiones en infraestructuratse.rvi.ci.o-s so

ciales y económicos, mejoras del medio ecológico 

y la expans16n de todas las formas posibles de -

la capacidad productivas de la zona, son esenci~ 

les para la consecución de estos objetivos. Las 

nuevas empresas de los ·diversos sectores econ6mi 

cos, deberán integrarse' funcional y espacialmen

te con las empresas campesinas de propiedad · s.2, 

cial, con fines de compensaci6n y .complementa:. 

ci6n econ6mica para el logro de la ocupaci6n pl~ 

na en la cual, los sectores econ6micos tradicio

nalmente marginados, tengan acceso a los distin

tos niveles de todas las dimensiones de poder. 

Es dentro de este contexto que se analizará 1 '. ;. a, 

continuaci6n, a tr&vés de ejemplos significati -

vos, la problemática qu~ lleve a los planificado 

//. 



10. 

res a la concepci6n de los "Programas Integrados 

de Desarrollo". 

2. Primeras adjudicaciones a cooperativas agrarías 

de Producci6n: 

Complejos Agroindustriales Azucareros. Ininediat~ 

mente después de promulgada la Ley de .Reforma A 

graria (D.L.NQ 17716), en Junio de 1969 9 las ha 

ciendas azucareras del Nor~e (complejos agroin -

dustriales) fueron intervenidas y expropiadas. 

Después de un período de administraci6n a tra -

vés de Comités Especiales que representan al Go 

bierno, se hizo su adjudicaci6n como Cooperati -

vas Agrarias de Producci6n (CAP) y posteriormen

te, se los integró en una Central de Cooperati -

vas Azucareras (CECOAAP). Actualmente, existen -

12 cooperati.vas agrarias de producción azucarera 

con c~rca ·de 24,000 socios. Nueve de ellos, te 

nían un activo fijo total aproximado de 2,050 m! 

llones de soles (cambio •••• $ 43.30 por d6lar). 

Esto implica que se adjudicó un promedio de cer~ 

ca de 100.000 soles por socio en activo fijo sin 

considerar tierras y plantaciones. Los CAP azuc~ 

reros son ahora un símbolo de :la eliminaci6n de 

las fuentes de apropiaci6n de renta de los latí-

//. 



fundistas del norte. Cabe ahora hacerse la siguien, 

te pregunta: fue buen~ .la decisi6n .de adjudicar -

los complejos agroindustriales a sus trabajadores 

estables? 

Vemos primero lo que sucede con. las adjudieatorio~ 

del CAP "Turnan'' que es la mejor organizada.E~ 1970, 

-los salarios por socio palanero (trabajador del 

campo) se estimaban en 90,400,00 soles anuales(más 

otros rubros contenidos en los remanentes), lo que 

contrasta con el salario anual de 25,000 soles de 

un cortador de caña no socio (esto puede represen

tar lo que ganaba el socio · palanero anteriormente). 

Es decir, que la adjudicaci6n represent6 un incre

mento de casi cuatro veces su salario. Hay otras -

categorías de trabajedores socios que perciben s~ 

larios mucho mayores por año. 

Esta situación vista desde el punto de vista de 

los nuevos propietarios es muy buena, pues nunca -

pensaron anteriormente poder incrementar sus ingr~ 

sos y el capital de est.a manera. 

Sin embargo, desde el punto de vista de la planifi 

caci6n global represe~ta problemas agudos, algunos 

de los cuales. son los siguientes : 
/ / .. 



a) La naturaleza rápida de la expropiaci6n y adjudi 
caci6n, medida de necesidad política a corto pl~ 
zo, ocasionó la formact6n de un grupo respetable 
de nuevos dueños. Sin embargo, . ellos constituyen 
una minoría privilegiada en el contexto regional, 
(aproximadamente 20% de los campesinos de la re 
gi6n). Son privilegiados porque se les adjudic6 
un capital alto, y además el control de unidades 

•.·· de · producoi6n bién organizadas. En cambio, las 
nuevas eu~presa.s que se origine!l, al continuar la 
Reforma .:'\graria en las áreas continuas con tie -
rras de ,nenor capacid~d productiva y con un min,! 
fundismo acentuadÓ, no tendr:ín las ventajas an 
tes señaladas. Más aún, quedarán muchos trabaja
dores agr!colas eventuales, los que no serán pro 
pietarios y a la larga se convertirán en los asa 
lariados de los nuevos adjudicatarios. 

b) Esta situación podrá ocasionar la concentración 
del poder ~con6mico por parte de los · adjudicata
rios de los CAP y los aislará del resto del cam
pesino del Valle. Sus intereses ya comienzan a -
manifestarse muy diferentes a los de sus anti -
guos campafferos, lo que se manifiesta a través -
de altos aumentos salariales, la martutenci6n de 
cultivos tradicionales intensivos en .capitali la 
contrataci6n de mano de obra asalariada y la sub 
sistencia d~ mano de obra subempleada en la zona. 
Esto revela la. supervivencia de los mismos defe.9. 
tos de la economía capitalista que la revoluci6'n 
peruana trata de superar. 

c) Los planes para la utilización del remanente n~ 
to incluyen inversiones de tipo capitalista, dog 

//: 
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de los nuevos propietarios contratan trabajadores 
asalariados para sus construcciones (cf!S,as, hospi 
tales, can.eles, etc.) a través de ,firmas cónsult,2. 
ra~ -~ generándose así1 un grupo más · numerosos ·de 
propietari<:>¿: , pero al mismo tiempo; explotadores 
del resto de trabajadores. 

d) Las firmas que les venden insumos son principal
mente empresas de tipo ~J.:i:gada:$. al exterior. 

·e) No son, pues, .los adjudicatarios los únicos quepo 
tencialmente opondrán ,,· a medida~ de redistri buci6n 
de ingresos entre las masas nécesitadas, sino que, 
tendrán apoyo y presi6n de los. capitalistas que ac 
túan en otros sectores de la economía. 

f) Al principio,la participación campesina fue discri 
minada, pues el reglamento de elecciones de las 

· cooperativas azucareras restringía -el nombramiento 
directo de sus representantes. Creciente número -
de huelgas orogin6 la intervención del Gobierno en 
algunas de las cooperativas y posteriormente; la 
modificaci6n de dicho reglamento y la realización-

. . 

de eleccd.ones libres. Sin embargo, la : participa-
ci6n campesina interna en los complejoa está aún 
lejos de constituir el medio de lograr una- repre -
sentatividad de los campesinos. 

g) La participación campesina de los eventuales y 

. otros no propietarios es mínima y )lo tendrá el mi§. 
mo peso político de los adjudicatarios. 'Es así co 
mo una medida de política de Reforma Agraria c,2. 
rrecta en el corto plazo, pero tomada sin tener en 
cuenta una planificación global, no regional de la 
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economía$ va llevando a situaciones peligrosas 
egoismos de grupo, a la consolidac~6n de un nuevo 
capitalismo· modernizado, y a fuerte tendencia a -
la aceptaci6n de la dependencia. Continúa aunque 
en menor grado, la marginalizaci6n social de las 
mayorías por una minoría si bien~ligeramerite ma 
yor. Esta situaci6n obligará a reconsiderar la e~ 
·trategia de adjudicaciones de estas zonas .si , es 
presionado -por una movilizaci6n social iniciada -
por campesinos organizados. 

;. Inicio de Planificación regional 

sinas Integradas. 

Empresas Campe-

Las adjudicaciones planificadas regionalm~nte que

se ejecutan en la actualidad, implican la .· consti t,1! 

ci6n de una nueva estructura, · que podrá dar inicio 

a una sociedad no capitalista de planificaci6n par 

ticipante y obligatoria. Para efectos de explica -

ción, tomamos como ejemplo primero, el Valle de 

· Chira y luego, el del Bajo y Medio Piura en el No~ 

te del país. Son valles que serán integrados físi 

camente a través de una derivaci6n del Rio Chira -

hacia el Piura para as! aumentar el área irrigada 

y estabilizar el riego. El área irrigada y estabi

lizar el r:i:-ego •. El área cultiva ble de los dos v~ 

lles e qui vale a niás de 50,. 000 hectáreas bajo riego, 

de las cuales 24,.000 se encuentran en el Bajo Piura. 
//. 
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En el Vaile de Chira se apropiarán 156 predios con 

uri área total de 24,000 hectáreas, de las cuales -

_ 21,000 están cultivadas bajo riego. Para efecto ci.e 

adjudicaci6n, se realiz6 un diagnóstico y en baso 
~·. r. ·, 

a ,1, se disefi6 la Modalidad de Adjudicación del 

Chira, la que incluye el establecimiento de Cuatro 

Proyectos ;ntegrale~--~/ As-entamiento Rural (PIAR)+· 
Es así como los 156 predios expropiados son adjudf 

cados a 20 empresas campe-sina_s, por considerarse -

· _ que · el tamaño de ·los fundos preexistentes, no ·era 

el indicado. Su origen histórico se refiere a int~ 

reses individualistas en un. mercado capitalista iE'l 

perfecto y por tanto, no adoptado a la nueva situa 

ci6n revolucionaria. 

,.,...¡· 

Las 20 nuevas empresas se forman reuniendo los pr~ 

dios expropiados, al rededor de las empresas mas 

ef.;!..cientes con el objeto de hac·er uso de su capaci 

~ad administrativa empresarial y de la infraestruc 

+ Cada PIAR comprenderá las siguientes empresas cam~ 
' pesinas: PIAR I: Conformado por tres comunidades 
y cuatro cooperativas agrarias de producción (CAP); 
PIAR II : una comunidad ·campesina y cinco CAPº; 
PIAR III : 3 CAP; y PIAR IV: una comunidad campe
s~na y tres _CAP • . (Ver croquis anexo). 
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tura. Hay que hacer notar que en el sistema capi

talista la infraestructura se concentra principal 

mente en las empre·sas mayores. 

Las p~incipales características de esta modalidad 

de adjudicaci6n son 

a. Las empresas campesinas que se· constituyen en ca
da PIAR se integran en. una central de cooperativas. 
El 70% del remanente neto de las ,· empresas campe
sinas de base se tr:ansferirá a la Central 9 la que 
tendrá la responsabilidad de utilizarlos para sa 
tisfacer las necesidades de ~stas 1 independiente= 
mente del monto de contribución de ca.da una de 
ellas.ft 

b. Para ser socio de las CAP es necesario que los con 
ductores de parcela renuncien a sus parcelas p~ 
diendo mantener el usufructo de las mismas hasta -
que la CAP lo solicite d,.e acuerdo a sus planes de 
desarrollo. 

c. La adju.dicaci6n a las Empresas Campesinas de base
será abierta incorporando obligatoriamente como SQ 
cios a todos los campesinos calificados como bene-
ficiarios. · 

d. El número de adjudicatarios iniciales es de 6,656 
por lo menos. Sin embargo, .existen más de 3700 co
muneros sin tierra en la zona, éstos deben inte-· 
grarse paulatinamente en 1:as empresas campesinas -
conforme estas puedan estar en capacidad de soste
nerlos (especialmente -a trav~s -de ·la ejecuci6n del 
proyecto hidráulico del CHIRA-PIURA). 

e. Los planes de producción se elaborarán con tecnolo 
gía intensiva en el uso de mano de obra p~ra iñ 
cluirel mayor número de campesinos beneficiarios:-

f. La planificación se im.icia en la Central, lo que -
dará los lineamientos básicos para los planes de -
producción. La programación de dichos planes será 
a nivel de cada empresa debiendo ser compatibiliz.§. 

//. 
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das a nivel de Central. La Central señalará un sala 
rio máximo (no menor del salario mínimo legal) a 
las empresas campesinas de base con el objeto de 
que el remanente neto no sea injustificadamente pe 
queño, ésto de:r,tro de la política salariai del Est¡ 
do. La comercialización de productos e insumos se 
realizará por medio de la Central. Las unidades de 
hase tendrán obligatoriamente que considerar en sus 
presupuestos cuotas ·para el establecimiento económi 
co de plantas de beneficio y transformación_ pTim~ 
ria. Las obras de infraestructura económica y so 
cial se hará por intermedio de la Central a fin de 
equilibrar Al desarrollo de los recursos potencia -
les y procurar la e~2iparidad de ingresos. 

g, Las Centrales deberán integrarse en organismos de 
grado superior a nivel regional. 

Con relaci6n al Bajo Piura, existe una poblaci6n rural 

de 78.,000 hah:_tantes que representan una población ec~ 

nómicamente act:_va (PEA:) dedicada a la'· agr1cul tura, 

pesca y caza de 22,000 personas. La fuerza laboral to 

tal es de 57,000 personas. 

La zona se caracterizó por contínuos despojos violen -

tos de tierras por parte de terratenientes a las comu

nidades campesinas. En 1545 se reconoció la propiedad 

de la tierra a dos comunidades campesinas. El proceso 

de usurpación desmedida, bajo el amparo de lé.s autori

dades se inició en 1867 y en 1905 el gobierno autorizó 

a una compañía privada la irrigación de la margen iz -

quierda del Río Piura. Aprovechando· la concesión, los

dirigentes de la compañía se apropiaron de 2.a mayor 

parte y de las mejo.res tierras de la comunidad, formán 
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dese 12 grandes fundos. Se continuaron--otras asurp~ 

ciones con violentos enfrentamientos entre comune -

ros y-usurpadores en 1930 y ·. t936. Desde fines del Si 

glo pasado, conforme aumentó la importancia del 

godón en el mercado mundial, muchos extranjeros 

maron las tierras comprándola, usurpándolas o 
otros actos ilegales, como desplazamientos .de 

cosa la fuerza a pesar de la violenta defensa 

parte de la población campesina. Así, apareció 

al 

to -
con 

cer 

por 

un 

gran proletariado campesino compuesto por comuneros 

despojados de sus tierras y los nuevos propietarios 

sustentaron la formación de pequeños propietarios -

en las á~eae donde no podían penetrar. Hay ahora mu 

chos trabajadores eventuales pagándoseles menos que 

el salario mínimo legal. Sus condiciones de vida 

son paupérrimas y habitan en construcciones insalu

bres levantadas en caseríos comunales o áreas margi 

nales a las haciendas. 

El número de trabajadores en las haciendas es de 
I 

unas 1,.500. Si se adjudicara la tierra, únicamente 

a ellas, ..ma gran cantidad de fuerza de tr.abajo que 

daría fuera de las nuevas empresas campesinas cons

tituyéndose en trabajadores eventuales. Si se con 

tinuara con ese tipo de adjudicaciones en todo el 

país más del 75% quedarían en una condición de no 
//. 
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propietarios. Se constituiría una clase de .pro

. 'pietarios : Los adjudicatarios de reforma agra

- ria y los dueños de pequeñas y medianas propie

. dades no expropiadas. Po·' otro lado quedaría 

una población, que año a año iria creciendo re 

presentada por- ·trabajadores estables o eventua

les en las tierras de los p~opietarios. Esta PQ 

blación que crecería rápidamente incrementaría 

la démanda de trabajo, lo que di3minuiría el n,i 

vel salarial; habría la tendencia a la mecaniza 

ción, y el subempleo ya muy elevado en el país 

(aproximadamente 60%) podría acrecentarse. Es 

así que ios campesinos pidieron que se adjudic~ 

ra a las comunidades existentes en el bajo Piu

ra, las tierras expropiadas. Ante este pedido y 

la evidencia de los diagnósticos la Dirección -

General de Reforma Agraria adjudicará a todos -

lps comuneros constituyendo cooperativas comuna 

les cuyos ámbitos territoriales comprenderán 

tanto áreas comunales como las tierras que les 

serán adjudicadas. 

Como un inicio a un ·esquema de l;)lenificación r~ 

gional integral .serán soc'i~s de las cooperati -

vas comunales; (1) Todos los trabajadores esta 

// .. 



20. 

bles de los-_fun.dos--e.xprop.iados -previa incorpora-

ci6n a la cómunidad.; (2) los comuneros -campesinos 

qu~ tienen en usufructo tierras de la comunidadi 

(3) los comuneros campesinos sin tierra que resi

dan en los caseríos de la comunidad; (4) los coml! 

neros no agrícolas que residan en la comunidad;(5) 

los pequeños propietarios previa incorporaci6n co 

_o comuneros. 

La comunidad proporcionará a las Cooperativas Co

m1males de su área los elementos m-icesarios para 

la producción como: Insumos, Maquinarias, Equi -

pos, Instalaciones, créditos, avales y otros. Co 

mercializará n j11d.~1s·t.rrtalizará los productos de -

las cooperativas comunales. Deberá organizar ser 

vicios en común para las cooperativas comunales. 

Deberá proporcionar asistencia y capacitación té~ 

nica eri los aspectos ~grícolas, pecuarios, finan

cieros, contables y otros a las cooperativas com~ 

nales, propendiendo a la unificaci6n dA los siste 

mas contables. 

La ·comunidad establecerá un sistema de cuotas que 

serán cubiertas por las cooperativas comunales y 
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sobre t odo, propiciará la creac i ón de otras fuentes 

. de .traba;jo pa~a solucionar la situación de subempleo 

·Y desempleo. 

La conformación de estas empresas campesinas inte -

grada·s·· i'~gionalme:nte, coristi tuye el primer paso de 

la constitución de un sistema de planificaci6n de~ 

centralizado, pero e$ · s6lo el comienzo. Habrá que -

. integrarlo a empresas cooperativas o cnmunales de 

otros sectores econ6micos, para que constituyan con 

todos los habitantes de la zona (Complejos Urbano -

rurales) formando así, verdaderos gobiernos locales, 

que puedan asumir el control de la planificación . -

participante y obligatoria. 

4. Participaoi6n Po:oular 'C. Movilización Social. 

Según el Plan Nacional de Desarrollo 1971-1975; 

11El proceso de Movilización q_ocial 

tiene como antecedentes las luchas 

populares por quebrar el poder cie la

clase dominante y constituyen sus for, 
" 

mas primeras de manifestación. En los 

actuales momentos del proceso revolu

cionario del pueblo, enriqueciéndolo- . 

// .. 



22. 

-para ha·cer posible qU:e el proc.e.s.o- ~-e

·sustente en las grandes mayoría.s y ... 

que ellas contri1buyan a garantizar_ -

la dirección, profundidad e irrever

sibilidad de la ~ir,: + (Pá 

gina 8) 

Sobre estas bases es que se crea el Sistema Nacio

nal de Apoyo a la Movilización Social(SINAMOS),que 

tiene objetivos políticos importantes en la nevolu 

ción Peruana. Así: 

"En el frente político un objetivo bá 

sicos del apoyo a la movilización eo 

cial consiste en el fortalecimiento

de la revolución y la anip1iación de

su base social con la significativa

intervención de los sectores popula

res en toaRs las decisiones del pro

ceso de transformación".+(Página 17) 

+Perú.Instituto Nacional de Planificación. Plan
Nacional de Desarrollo, para 1971-75. Volumen X : 
"Políticas Nacionales de Apoyo a la Movilización
Social; cooperativismo y autogestión, servicios 
generales y seguridad social. Lima, INP. 1 1972. 

I I .. 
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ilfü1 el frente organizativo, la finali 

·dad es crear los mecanismos y las in~ 

titucioneS que hagan posible la part,i 

cipación popular sobre bases gobernan 

tes, democráticas y constructivas. La 

estrategia consistiría en formar y 

apoyar el proceso organizativo de los 

grupos sociale·s · de base y, a partir

de ese nivel, desarrollar unidades de 

mayor grado hasta alcanzar el nivel -

nacional 11 • (Página 17). 

El SINAMOS también tiene que actuar como la base para 

la generaci6n de gobiernos locales y de las empresas

de a~to-gesti6n con participaci6n dR todos los traba

jadores. Con respec~o a estos puntos, el INP plantea

lo siguiente 

11 ••• •••• la ac:cióp. que lleva adelante 

el Sistema Nacional de A.poyo a la Mo

vilización Social. SINAMOS, r.onstitui , . -
rá una avanzad8. en la can.celación .del 

centralismo, en el refuerzo del desa

. rrollo Begianal,y en li apertura de 

una verdadera autonomía que, sobre 

// .. 
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una base econ6mica adecuada, incluye· 

la descentraJizaci-6n-adroinistrativa

y posibili t .e el surgimiento de insti 

tuciones y estructuras políticas .. del 

gobierno local y regional, accesi 

bles al más directo control de los -

hombres y comunidade~ concretas del

Perú" +(Página 13) 

"Las empresas . estatales adoptarán 

progresivamente formas autogestoras 

En ellas la propiedad se mantendrá -

estatal, pero la gesti6n la realiza

ni11 los trabajos con modalidades y -

mecanismos que garanticen la econo -

mía de sus intereses con el interés

nacional. Así el Estado garantizará

que el desenvolvimiento de estas em

presas beneficie .a toda la población 

nacional y no s61.o a reduci dese gru-

+ Perú, Instituto Nacional de Planificaci6n. Plan
Nacional de Desarrollo para 1971-75. Volumen X : 
"Políticas Nacionales de Apoyo a la Movilizaci6n
Soc1al; cooperativismo y Autogesti6n;servicios ge 
nerales y seguridad social Lima INP , 9 1972. -

/ / .. 
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pos de trabajadores" +(Página 30) 

Todos estos linemientos de política convergen en el 

apoyo a la participación popular en la planif~cación 

regional y local a través de la formación de gobie~ 

nos locales, donde el poder se vaya transfiriendo a 

las mayorí~, principalmente a través de empresas de 

propiedad social++ donde participe toda la pobla -

ci6n organizada. Estos lineamientra todavía no se 

han llevado a cabo e.n su totalidad y pueden no rea

lizarse si los sectores populares no presionan 9 

creando así condiciones políticas favorables. 

+Perú, Instituto Nacional de Planificaci6n. Plan -
Nacional de Desarrollo para 1971..;.195. Volumen .X : 
"Políticas N~cionales de Apoyo a la Movilización SQ 
cial 9 cooperativismos y Autogesti6n;servicios Gener~ 
les y seguridad social Lima INP., 1972. 

++ La propiedad social es aquellas en la cual los -
trabajadores tienen el derecho al uso de usufructos 
permanente y estable sobre el patrimonio, sus dere
chos sobre el mismo no son individualizables; reali 
zan a plenitud la. gestión de la empresa 9 perciben = 
la remuneración que les corresponde 9 individual y -
colectiva.mente y cumplen con pagar las di -;rersas reg 
tas imputables al uso de los medios de producción. 
Más alla de una concepci ·~n jurídico-formal 9 la pro
piedad social implica una relación social incluyen
te y solidaria abierta a todos los trabajadores y -
por ende 9 no excluyénte e, discriminatoria. 
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Las adjüdícaciones asociativas de tierra son un 

inicio que debe ampliarse hacia to.dos los secto

res económicos y sociales~ 

La estrategia deberé ser la organización de e e: ,_ 

tos gobiernos locales a nivel .zonal, ccmenzando·

inicialmente coh un número limj_tado de zonas: la.s 

que se llamarían de "Desarrollo Integrado'¡ .. 

En fín,podríamos concluir que para solucionar 

problemas gerierales por la dinámica agraria, e l 

Perú deberá creél.r un proceso de adaptaciór.: co·1s

tante para lograr modificar las mismas bases eco 

nómicas . de 1a sociedad. Este proceso debe reali -· 

zarse con la participación de grupos organi7,ados+ 
y sin discriminación a nj_nguna ideología ni pa.r-

tido político. Así,el Presidente de la República 

manifiesta 

+ Como consecuencia de la Reforma Agraria y otras-
transformaciories habidas en el Per~, la antigua
Sociedad Nacional Agraria y todas las ligas y s2 
ciedades afiliadas a ella pasaba _a ser obsoleta 
reacción y sin representatividad. El Decreto Ley 
Nº 19400 la subst:l. tuye con un sistema de o. s or~J_a 

ciones agrarias, ligas, federaciones y una confe 
deraciónealmente representativo de los trabajadQ. 
res del agro. 

//. 



"Esta revoluci6n, nunca fue diri · --gida contra ning,m. partido pol.:!-· 
tico y muchísimo menos contra 
ninguna ideología renovadora o 
6ontra quienes con ella simpati-
ian, La Revoluci6n se hizo 
emprender la trans!ol'1liaci6n 

pare. 
so -cio-econ6mica del Perú y darle a 

nuestro pueblo un orde-namiento -
de efectiva justicia so,c.\i al ++". 

27. 

La base fundamental de la modificación deberá 

eon~tituir la gradual creación, en base a las nue -
va.s modalidades de adjudicación de ¡a reforma a -
graria, de gobiernos locales con propiedad de los 

principales medios de producci6n y control de la

comercializaci6n. La planificación deberá ser r~ 

gional· e interseetorial, donde los habitantes~ 

zona a trav~s de su gobierno local realicen una 

planificación qbligatoria, no indicativo~ que ser 

virá de base para los planes globales~ nacionales 

· y sectoriales. 

++ Juan Velasco Alvarado, Discurso pronunciado en 
Piura el 8 de Octubre, 1969. 

// .. 
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C. SUGE_RENCIAS PARA MODELOS ·:cE PLANIFICACION REGIO -

NAL. 

Después de haber analizado las expériencias perua 

nas, que tienen m;.fo r-elació:e con el '-tema queremos 

ahora sintetizarlas y generalizarlas, utilizando

tambi~n otras experiencias de América Latina+.Las 

incluiremos a continuación como sugerencia para 

futur.os modelos de. p.lanificaciún regional princi

palmente en lo que se refiere a : . (a) Un marco 

teórico a nivel nacional: (b) la regionalizaci6n; 

(c) la implantaci6n de la nueva estr~ctura; (d) -

la planificación de las inversiones; (e) la plan! 

ficaci6n ,del s.ector te.rciario y (f) la organiza -

c.ión administrativa para la administración regio-

nal .• 

+ Debemos reconocer que las experiencias en Planifi 
caci6n Regional en América Latina son muy limit§. 

das. Presentarnos este pla;nteam.iento en eJ. conven
cimiento de que existen deficiencias u omisiones
importantes, 

// .. 



29. 

1. Marco Te6rico a nivel nacional 

La concepci6n te6rica que nos guía, se inicia con 

la constataci6n de que los países latinoamerica -

nos son dependientes y subdesarro.~lados. Según 

Theotonio Dos Santos,en la Am~rica Latina: 

"El subdesarrollo no es un estadio atra 
sado y anterior al capitalismo, sino ~ 
na consecuencia de él y una forma parti 
cular de desarrollo\: El Capitalismo de 
pendiente •••• se caracteriza por la = 
conformaci6n de un cierto tipo de es 
tructura internas que están condici;ona= .. 
das por la si tuaci6n internacional de ·
la dependencia"++. 

En esta situaci6n 9 los países ~ubdesarrollados no 

pueden esperar "de.sarro,llarseir 9 pues la economía 

mundial favorece a algunos países en detrimento 

de los otros. Por tanto, nuestro objetivo debe 

ser diferente de los países capitalistas dominan

tes, los que condicionaron nuestro desarrollo ha 

cia un régimen de producción interna de tipo co 

lonial exportador. 

++ Théo:tonio Dos Santos; La Crisis de la Teoría del De 
sarrollo y las relac.iones .de dependencia de AmérI 
ca Latina. Revista Dependencia,·Afio 1, Nº 3, JÜ 
lio._d4? :. :r9Q9. . -

//. 
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La dependencia se traduce en alianzas económicas 

entre las empresas de los paíse.s dominant8s y 

los que ellos crearon o incentiva:?\Ou en los paí

ses dependient~s. Ali.anzas que ejercen control -

sobre los partídos políticos oligárquicos y, en 

mayor o menor medida, sobre los gobiernos esta 

blecidos. De eete modo, pueden explotar la mayor 

parte de los recursos naturales no renovables, -

controlar lct producciQn en las mejores tierras a 

grícolas o ·pecuarias orientándolas a cultivos de 

exportación y por último, controlar J..os insumos 

y el comercio de los principales productos , Los 

países latinoamericanos no pueden ence.r-ar como -

definitiva esta situación. Tienen que estudiar -

la forma de introducir elementos que modifiquen 

.los límites .y formas de desarrollo condicionado 

por los países dominantes. El propio Theotonio -

Dos Santos sugiere lo siguiente: · 

11 Si la dependencia es una situación 
condicionante 9 ella establece los 
límites posibles de desarrollo de 
estos países y de sus forwas; · Sin ':' 
embargo, ésto no es definitivo por· 
dos motivos: 
a} Porque las :situac.ion,es concre ·
tas de desarrollo están formadas,- · 
tanto por estas condiciones genera:... 
les de la dependen<;:ia, como por- las 
caract8rísticas específicas de ~a 
situaci6n condicionada; que redefi
nen y particularizan la situación -

/ ! .. 
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condicionB.llte general; 
b) La situación misma de dependen 
ciase puede cambiar y de hecho se 
hace según cambien las est~ucturas 
hegem6nicas y las mismas estructu
ras dependientes~ Estos cambios 
pueden darse sin romper las rela ~ 
ciones dé dependencia, sino simpl~ 
mente reorientándolas (el paso por 
ejemplo 1 de la dependencia mercan
til a la industria financiera) o 
rompiendo esas relaciones y busca,g 
do- consolidar una economía indepen 
diente •••• (caso de 1os países so 

. cialista.s del Tercer Mundo, · cómo 
China, Corea, Vietnam y Cuba, a p~ 
sarde los problemas que todavía -
pueden tener, debido a la herencia 
dejada por la vieja situación y -
las viejas estructuras por ella 
p'roducidas ( 32 )+. 

31 • 

Continua nuestra concepción éon la constataci6n 

de que. ~-s posible consolidar una si tuaci6n i_g 

dependient.~ (casos citad.os arrib~) y 'que los 

países subciesarrolladds ; están ··buscando aunque -. . . ·. ~ .. 

co_n ~racasos_ dep,ido, en gran parte 9 a los tipos 

de relacionamientos econ6mico entre sus gober

nantes y los países dominantes·. · De lo anterior, 

se desprende que una posici6n independient~ s6 

lo se inicia con cambios sustanciales en las 

bases económicas (relaciones de producci6n) y 

+ Thect.onio Dos Santos,- La Grisis de la 'Teoría 
del Desar~ollo y las relaciones de_ dependencia 
de América Latina. Rev~sta Dependencia,año 1, -
NQ 3, Julio de 1969. 
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que son ·las mayorías proletarias la! que la eje-

cutan a través de la dinámica de la partioipa 

ci6n social. La organizaci6n de los trabajadores 

y sus luchas por reivindicaciones revoluciona 

rias son los motores, SINE QUO NON de los 

bios en las relaciones de producci6n. 

e.am-

Las presiones y l~chas se producen dentro de un 

contexto de defensa de .intereses de clase. En es 

ta forma, por ejemplo, los campesinos organiza -

dos no podrán alcanzar sus reivindicaciones por 

la modificación de las relaciones sociales en el 

campo, si no buscan y consiguen alianzas con t1'."~ 

bajador~s de otros sectores (industria,minería,

pesquería, etc.) y así se dinamiza y amplia la 

base social de apoyo. 

' 
Utilizaremos como guía de la participación social, 

los elementos conceptuales· básicos que Almino A

ffonso considera que enmarcan esta problemática,

ellos son: 

"1 • · La participaci6n social está estrechamente ·

vinculada con la estructura socio-económica 

de cada país. 

. ' 
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2. La parti.cipaci.Ón._,.social..,...--Bn su mayor o menor 

grado, és la 'síntesis de un momento~-dado,del 

entrechoque · de .' intereses que se expresan en 

las luchas sociales de é"ada pueblo, y supone, 

de hecho, alianzas sociales que la respaldan. 

3.. La participación social, por tanto, · no es un 

consenso establecido, sino, algo eminentemeg 

te dinámico, sujeto a avances y retrocesos~

según la capacidad de presion dB cada grupo 

social. 

.. . 

4~ La eficacia de 1a ·presi6n, supone la organi-

zaci6n del respectivo grupo social, de modo 

de poder expresar autónomamente s~s intere -
+ ses" • 

Al mismo tien.,¡-10, consideramos determinante - e inte

gramente compatible con nuestra concepción teóri

ca, algunos acápites del Informe sobre el Semina

rio Latinoamericano de Reforma Agraria y Coloniz§_ 

ci6n que transcr~bimos a continuación 

+ Alfonso Almino •. Papel del Campesinado en la ejec.1! 
ci6n 9 la Reforma Agraria. Seminario Latinoameric§_ 
no de Reforma Agraria y Colonización(F.AO/PNUD)--
Chiclayo, Per6 1971 (Mimeografiado). 
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será preciso en algunos casos la existencia de 1~ 

yes que establezca:p la posibilidad de controi~.r 9 -

dirigir o intluir puntos estratégicos de la econo 

mía, tales como el sistema bancario para la conce 

si6 n de. los créditos 9 la comercialización interna 

y externa, parcial o totalmente; y el desarrollo 

de un rápido y amplio programa de integración a 

groindustrial que garantice un adecuado y satis -

factorio sistema de almacenamiento, transform~ 

ci6n y distribución de los productos e insumos a 

grícolas. Esto, porque la experiencia ha demostr~ 

do una vez más el carácter ~ntegral de .la reforma 

agraria en sentido de que, .si no se producen ca~ 

bios estructurales en el resto de la economía c,2 

mo el Sector Agrícola,. se condena al campesinado

ª la miseria aún cuando 9 se realice una reforma~ 

graria no integrada, puesto que los márgenes de 

comer~ialización quedan en manos de los interme

diarios tradicionales, de los complejos agroindu~ 

trial~s y 'ie los importadores .Y e~portadores. 

31. Una vez producidos los cambios estructurales de -

tenencia de la ti7rra, la planificación sectorial 

agrícola tenderá a ~e ocupación plena a través de 

la intensificación de "la producción por medio de 

la capitalización y la :: 1:cr.oducción de tecnolog.ía, 
//. 
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la diversificación de la agricultura, el desarr3 

llo agroindustrial 9 y la creación de servicios - .

afines en el propio medio rural. 

32. Es necesario, por supuesto, dejar establecido 

que la planificación sectorial agrícola deberá -

contemplar la introducción de aquellas te·cnolo -

gías que absorban mano de obra, hasta el momento 

en que el propio desarrollo global de toda e0on.2, 

mía exija la transfere n cia de man0 de obra del 

sector agrícola a los otros sectores. En algunos 

países, la ausencia de una planificación con es 

ta orientaci6n ha determinado la transferencia -

ds mano de obra de la agricultüra a actividades 

margincles en otros sectores de la economía, :· 

cuando no se han producido cambios profundos en 

todos los sectores de la economia. 

33. La necesidad de introducir tecnología apropiada 

y de capitalizar además como objetivo la obsten 

ción de los alimentos y otros productos agríco

las requeridos por el conjunto dé la población
11

:" 

+ FAO/PNUD. Informe sobre el Seminario Latinoameri 
cano de Reforma Agraria y Colonización NQ AT -
3064-Roma, FAO, 1972. 
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La consolidación de una política de acelerada dismi

nución de la dependencia y el fortalecimiento de 

nuestros países deberá tener como pilar fundamental

la realización de una planificaci6n ·regional con e~ 
' 
rácter obligatorio, revolucionario y :participante,en 

contraste con los planes globales sectori~les que 

son meramente indicativos, no operacionales y pueden 

representar un desperdicio de esfuerzo que no p~odu

cirá resultados efectivos. 

Los países dependi'e n tes forman un conjunto de econ.2, 

mías deprimidás inclUídas en el ámbito del · capitalis 

mo imperialista así como las regio:nes deprimidas de 

penden de centros de pop.er loc.alizados en . las regio

nes más evolucionadas económicamente. Es a nivel re 
" ,~ 

gional donde se.dan las mayores luchas de la pobla -

ción explotada por liberarse de. la dependencia y por 

tanto es a ést·e nivel donde se loca.liza · el inicio de 

la liberación de los sectores más deprimidos mayori 

tarios. 

El objetivo de la pl~nificaci6n regional será pues -

· 1.a participaci6n -consciente del p1¿eblo organizado p~ 

ra sµperar el modo de producción capitalista ciepen -

diente. Deberá llevarse acabo en ámbitos espaciales 

//. 



mínimos que gara!'lticen una plena participación de 

los trabajadores en la cond_ucci6n de la microre.gi6n 

o zona a través de gobiernos locales efectivos. Su 

ámbito · se ·determinará en funci6n del mane;jo de un -

valor agregado tal, que permita lograr el pleno em 

pl~o a :tra~és de la eliminaci6n de relaciones de 

produéci6n -originadas por el capitalismo, y la ere~ 

éi6n gradual . de un sistema de propiedad social con,2 

·ti tuí'da por nuevas empresas r,ontroladas a nivel re 

gional por todos los trabajadores de ·la zona. Así -

mismo, su tamaño será el necesario ;'ara poder sopo!: 

tar, en una rela~i6n óptima, _el aparato administra-

. tivo gerencial intersectorial requerido. Según el -

Instituto Nacional de Planificaci6n del Perú (INP)

éstos ámbitos serán: "Lo suficiente, a la vez, 

como para~ de un lado, poder producir, dentro de -

una economía de escala, bienes y servicios que en 

su comercializaci6n puedan ser compe·titi vos a nivel 

de Pacto Andino, garantizando un ingresó percápita 

mínimo a· su poblaci6n ocupada y de otro poder sus 

tentar la administraci.ón gerencial que dicha acción 

integrada re.queriría "+. 

+ Perú. Instituto Nacional de Planificaci6n (INP) 
!IZonas de Desarrollo Integrado" para Programas 
integrados de Desarrollo" (PID). 1972 ( Mimeo~ 
grafiado). · 
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En base a este marco teórico prese??,taren:tos primero, 

suger?TI.cias para' 1.a · reali.zac..ión. .de-....una re-gj anal i Zaé .. 

CÍÓJ:l que permita operacionali1.ar la labor plani.fiC_§ 

dora~ segundo, la organizaci.6n.-adroi ni strativa compa .. . -
tible con la.concen:tración de acciones de ámbitos -

zonales de part.icipaci6n plena; tercero, las bases 

para conseguir una p_articipaci6n popular efectiva;y 

cuarto, una e.strategia de acciorJ.es a ejecutar para 

conseguir el objetivo regional. 

2. · Regionali2;ación. La plani.ficaci6n global no pu~ 

de prescindir 4el aspecto espacial,- es en el n!, 

ve~ regipnal, donde se detectan tanto la deper¡- ·. 

dencia interna. como ·1as actividades económicas

diferenciadas. · La regionalizaci6n, de acuerdo a 

las situaciones características de cada país . de 

berá realizarse por lo menos en dos ni veles~ .. · 

Así, el prilner nivel debe estar relacionado con 

la necesidad desconcentración Y. descentraliza·'.'.;.. 

ci6n administrativa; el segundo nivel, inferior 

y contenido en el anterior, debe estar relacio-· 

nado con -la· delimitación de ámbitos operaciona

les para una administración gerencial de un pr2 

·grama integrado de proyectos multisectoriales -

concre~os. Veamos pues más detalladamente cada 

uno de ellos. 
//. 
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a. Regionalizaci6n administrativa. La base de 

la planificación regional la constituyen 1~ 

,, s;"l' 

.,. .. ' 

~ .. '· ~ . 

,: ,· . ·,. . . 

desconc:entracióri , y i~ de.scentraliz.ac;i.6,n ad-

... min~strai:;1V$ '··nece'sar:i.a's para . modificar la 

' teJ?.dencia · hacüa · la d'epénp.enc,ia interrregio

.1:~1 . . ·Es.to ... .$ígi1ifica. cbncentr~r ir1.versione s--

. que -eran :dirig-idas· únic.aniente a las · capi ta- .. 

le$. y pen~ros . met~opoli tan.os h~cia .o.tras ~~·:: 

. ,giones . deprimidas'. ·· Esto plantea un :proql~~a · 

p.o.l.íti.co ·re.la ti vo a las pre~iones de .la P.Q. · 
. ', ' . . .. 

. . :i 
". (r···: i • 

b:J.aci6.n de los- . centros __ metroppl:i,. tanos .fn .. :r~ 

lac:i6n con las de los habitant~s .~o f~vore- . 

cidas. Las ipriméras han está~o ··si-~mpre o:rg.§_ 

.nizadas .y :h .áh tenido formas d .. e, e.jer9er ,e].. -

poder . mie~f:i'áS que . los . segundos . han E,1St~do-

, Siempre marginados y· desor~anizadasº Es así 

que en q,oná.íciones dé 'cambio revoluci.onario 

·es necesario definir e·s·tas region~s, para. mo 

d:iflcar la · cor:reiación· d.e fuerzas . en un 

perfodo ,de 'tiempo dado • . 

·:· ''j 

.. Las regiones a'd.ministrativas deben implicar 
• 1 ., 

. una .delegaci6rÍ de·. decisiones .Y procedimien-

. tos administrativo~ que ahora se realizan -
'),., . ·. '. . . ··. . . 

centralizadamente. : El . objet.fvo principal S.§. 

rá hacer . más fá'éil la · participación popular · 
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en las decisioneS-de _sob.iernos- _regi~nales. 

Además, esta participaci6n popular permiti

rá canalizar coordinadamente y en forma más 

viable todos los proyectos del sector públi. 

coy los del nuevo sector social así como - · 

del sector privado aún no reformado. 

Para que cada región funciones autónomamen

te es necesario que disponga de presupuer ··

tos propios, los que ·no necesariamente de 

ben provenir de la .propia región; esto im

plica que, la autoridad regional debe tener 

una autonomía real principalmente én relá ~ 

ci6n a la "preparación, ejecución y confir..;. · 

mación de programas de desarrollo siempre -

que se encuadren dentro de programas reales 

de desarrollo, estrategias generales y pl~ 

nes globales"+. 

+ Perú. INP. Zonas Integradas de Desarrollo para
Programas Integrados de Desarrollo. 1972. 
(Mimeografiado). 
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El ámbito que deberán tenerlas . regiones a,9; 

ministrativas estará de acuerdo con la rea

lidad nacional. En el Perú, las regiones se 

rán de tal magnitud que comprendan 10 o 12· 

regiones 

La planificación se descentralizará a este 

nivel de Regiones Administrativas con obje

tivos concretos de ejecución de pro~r.amas -

de acuerdo con las metas de inter~s haci2 

nal que fueron definidas a nivel global. Es ··' 

así que deberá funcionar un sistema · de ' 

planificación que a nivel nacional global -

ce~tralizado proporciona los marcos del de

sarrollo mientras que a nivel regional va 

transformándose en una planificación más e· 

jecutiva descentralizada •. La obligatoriedad 

de la planificación tanto para .el sector p~ 

blico como para el privado deberá buscarse

ya a niveles inferiores más operativos 9 es 

decir, a nivel zonal como lo veremos a con

tinuación. 

b. Zonas de desarrollo integrado. Nuestros , -

/ / .. 
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países no pueden realiz'ar solamente proyec- . 

tos de magnitudes muy grandes que requieran 

una planificaci6n de · nivel nacional o de r~ 

.. .gi6n administrativa • . s·e hace necesario adoE, 

tar una estrategia de concentraci6n de ae

ciones en Zonas de Desarrollo Integrado en 

las que todos los sectores · coordinadamente

planifiquen inversiones cuyos costos puedan 

ser asumidos por las empresas de la zona, - . 

con cierta ayuda de nivel nacional o regio

nal, de acuerdo con un nivel actual de. des.§_ 

rrollo. La planificaci6n a este nivel debe 

ser de naturaleza obligatoria 1 participante 

y localizada tanto para el sector público 1 -

como para el sector socia4 ~Y privado. Para 

que la planificación Integrada del Desarro

llo de estos ámbitos zonales se cumplan y 

sea efectiva 9 es necesario que los medios -

de producci6n y la fuerza del poder moneta

rio estén al servicio de la sociedad para -

la cual se propone dicha planificaci6n. Es 

to quiere decir que la Autoridad Zonal ten

ga poder para decidir sobre .el .uso de los -

recursos comprometidos en el Plan muy espe

cialmente sobre los excedentes generados en 

el área. Es pués necesari ·) que en el ámbito 

//. 
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/ 

de las Zonas de Desarrollo Integrado se esta 
- ,¿ 

blezcan empresas de propiedad social cuyas~ 

nidades de base se integren a niveles subzo

nales en centrales y éstas a su vez se inte

gren a nivel zonal. Lógicamente que ésto no 

puede conseguirse inmediatamente. A trevés -

de la reforma agraria y la de otros sectores 

productivos como del sector industrial,rr.ine

ro, pesquero y el de la distribución (comer

cialización)se podrá lograr en un corto pla

zo que un porcentaje alto de las unidades de 

producción se integran tanto horizontalmente 

a nivel de su sector, como verticalmente den 

tro de la zona. 

Se plantea que el ámbito de las zonas de desarrollo -

pueda sostener una población de 2000,000 a 250t000 h~ 

bitantes 9 lo que ameritaría el establecimiento coord! 

nado de una ad.ministración gerencial con representan

tes ·de todos los sectores económicos y sociales. De 

pendiendo de las políticas nacionales de cada país, -

sus objetivos podrán ser: (a) : Eliminar la desocup9. 

ción teniendo en vista que la población desoc~pada es 

un recurso productivo no utilizados de altos costos -

fijos. Por tanto, es "irracional" no utilizarlos pl~ 

namente; (b): eliminar en el período más corto posi 

//. 
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ble los. trabajadores asalariados de empresas.- capi ta.

listas 9• -para evitar .así ,la explotaci6n :de_ ,los propi~ 

tarios; (c) ~-· lograr .. la partic:ipaci9n. ·g..e . lps trabaja

dores en las decisiones políticas e incluso planifi

car conjunta y complementariamente con el Estado un 

programa. mul ti sectorial de proy,ectos _conpretos ·9 dog 

de las inversiones del sector público, el.el sector so 
•' . . .. . ' 

cial y del sector privado tenganuna -única . admini~ 

traci6n y objetivos 9 eliminando así las discrepa!! 

cías ,de interel?es .. entre el sector privado :Y ._~l,· de la 

totali~a~ de la población ; (d):_ disponeR de la base 

de un medio ecológico suficiente para el desarrollo

de las actividades humanas tanto en las zonas urba -

nas .como en .las zonas rurales que permita implantar

infraestructur~s de apoyo a la producción de ·1a zona; 

(e): lograr que las entidades públicas - form~n una a.5! 

ministración de tipo gerencial para, el desarrollo de 

la zona. 

Sobre los criterios a emplear~e .para la delimitación 

de su ámbito podríamos sugerir los que, fuerpn utili

zados ·. por OSPA en el Per:ú y que d.eberán $er adopt~ -

dos a las condiciones de cada país. 

// .. 
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"Integración compensatoria entre territorios 

de muchos recursos y territorios pobres. A 

fin de integrar estos últimos al proceso 

productivo; 

. Mantener la unidad espacial de las empresas, 

en el caso de las adjudicadas, a fin de que 

queden íntegramente en el área. 

Influencia de centros poblados existentes.

Para dar servicio a zonas rurales en funci6n 

de bajos costos administrativos. 

Demarcaci6n política 9 tratando de que los -

límites de área coincidan con los límites -

provinciales y en última instancia con los 

distritales. 

Las Cuencas hidrográficas, se plantea como 

unidad. que integra las fuentes de agua, los 

valles adyacentes y los asentamientos huma- · 

nos, urbanos y rurales. Se da este criterio 

en vista de la creciente necesidad de desa

rrollar los recursos de agua. 
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Capacidad administrativa insta¡ada (y facti 

ble de instalaci6n). 

Facilidad de comunicación y acceso (actual 

· y futura)+. 

3. Organización administrativa. La adecuación -

de . la organización administrativa del sector 

público es de suma importancia para llevar a 

cabo programas de desarrollo inte~rado. A ni 

vel nacional se recomienda : (1) Que a nivel 

nacional se centralicen las instituciones 

sectoriales en un órgano único sectorial (Mi 

nisterio por ejemplo) ; (2) que el sistema de 

planificación dentro de cada órganro tenga PQ 

der de coordinación de todas las acciones a 

través de: (a) los presupuestos; (b) el di

seño de obtenci6n de las estadísticas, (c)el 

control sobre las decisiones con respecto a 

la organización y métodos administrativos, -

+ Perú~ Ministerio de Agricultura. Dirección de es 
tudios básicos. Oficina Sectorial de Planifica -
ci6n Agraria. Planes Integrales de Desarrollo. 
Separata. Documento para discusion. Enero de 
1972. 
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(3) que la p_lanificaci6n deberá centralizarse -

por un organo a nivel de Mini úterio o de la }rr~ 

sidencia de la república; (4) que la planifica

ción .sectorial se realice a través · de oficinas 

dependientes administrativamente de cada minis-. 

terio; (5) que J.as sectoriales realicen supla-

. · nificaci6n a través de oficinas de programaci6n 

localizadas en las d!versas reparticiones ?el -

ministérió bajo su coordinaci6n técriica. 

A nivel de Regiones Administrativas se recomienda: 

( 1 ) La formación de · una autoridad regionaJ. del sec 

tor ~úblico; (2) existencia de directores regiona

les de cada sector. La autoridad regional coordina 

ría las acciones de los Directores Regionales de 

cada sector con el objeto de planificar acciones -

conjuntas; (3) la formaci6n de una oficina de pla

nificaci6n regional que tendrá a su cargo la elabo 

raci6n del plan regional y la realización de una -

efectiva c6ordinaci6n de acciones. Anexamos en la 

p~gina siguiente un esquema de propuesta ue orga~i 

zaci6n administrativa que se ha planteado en el Pe 

rú ~a que puede servir como .ejemplo de un esquema

de adecuación administrativa necesaria para la _pl.§_ 

nificaci6n regional. Este esquema estará más ex -

plicado en uno de los documentos presentados a 
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este seminario por la delegaci6n del Perú. 

Con respecto a la organizaci6n administrativa de 

las Zonas Integradas de Desarrollo++se recomienda: 

(1) La constitución de un Comité de Actministraci6n 

del Programa Integrado de Desarrollo nivel de c~ 

da zona; {2) este comit, deberá ser presidido por 

un representante del Director Regional (en caso de 

·. no existir un Director Regional a nivel de Regio -

nes Administrativas, se recomienda que entidades~ 

.jecutivas de naturaleza -mul tisectorial sean las 

que lo presidan); (3) el comité estará integrado 

por·representantes de todos los sectores involucr~ 

dos y funcionará 0omo entidad ejecutor~, poniendo

en marcha 6on la debida agilidad, las acciones in-

tegrada.s conforme a un an y programaci6n coordi-

nado; (4) la creación de una oficina técnica de 

planificaci6n como organismo aseso1· de estudio, 

presidido por un representante de la entidad de 

planificaci6n regional e integrado por representan 

tes de las ofic~nas sectoriales de planificación; 

++ Recpmendaci6n Basada e~: Perú, Instituto Nacional 
de Planificacf6n, Zonas·rntegradas de Desarrollo · 
para Programas Integrados de Desarrollo 9 PID 
Mimeografiado 9 Mayc 7 i972. 

/ . 
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(5) las acciones deberán ejecutarse a través de 

una secretaría ejecutiva, subordinada funcionalmen 

te al comité. Se incluye como ejemplo, un plantea

miento concreto de organización a nivel zonal pr~ 

parado por el Instituto N9.cional de Planificaci6n 

del Perú. Después de un período de transición .este 

comité ·deberá evolucionar hacia una Autoridad Zo

nal integrada tanto por miembros del sector públi

co como representantes zonales de la población. 

4. Participaci6n popular. Es muy difícil lograr la 

participaci6n popular cuando, como en· muchos de 

los países latinoamericanos, la poblaci6n no está

organizada. La primera acci6n a realizarse será su 

organización para la participación" Se sugiere 

que se forme a nivel nacional Consejos Campesinos, 

obreros, etc. que tengan funci6n consultiva obliga 
. -

toria (el Ministro aprobará los planes programas y 

presupuestos habiendo recibido previamente la opi

nión del Consejc rampesino )e Esto se ha planteado 

en Chile a través del Decreto Número 481 del 21 -

de diciembre de 1970. Parece que ésta sería lapo

lítica más conveniente a ser adoptada para ~ canse 

guir un exámen minuncioso y acorde a los intere -

ses de los sectores populares. En el Perú se ha 

// .. 
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buscado una soluci6n similar a través de la Ley 

19400 que plantea la constitución de organiza

ciones agrarias con participación de : (1) Las 

personas naturales que como principal actividad 

econ6mica conduzcan en forma personal y directa 

una unidad agropecuaria, y(.2) las personas cuya 

fuente principal de subsistencia sea la presen-

. taci6n de servicios _en unidades agropecuarias -

mediante contrato de trabajo. En esta soluci6n 

se hace patticipar a los trabajadorés del Agro

en varios grados de organizaci6n así: (a) A tra 

vés de Asociaciones (primer grado) a nivel sub

.zonal; (b) a través de ligas (segundo grado) a 

nivel zonal; (e) a través de federaciones (ter

cer grado) a nivel de Regiones Administrativas; 

y (d) a través de una confederaci6n a nivel na 

cional. 

Se recomienda que a nivel de Regiones Administrati

vas se formen Regionales de · Desarrollo como organi~ 

mos mixtos conformados por los representantes de -

los campesinos y obreros a nivel regional y por re 

presentantes de+ sector público. Los campesinos y 

obreros coinciden en los aspectos fundamentales que 

los afect~,; y así, con pleno conocimiento de causa~ 

participarán en la ejecuci6n de los planes. 

//. 
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A :nivei de zona · la partiéipac.icSn popular se vuelve 

ya · de · n.ecesidad f'undamental. Se deberá formar una-
'.. . ··. : . , .. 

Junta Zonal de Desarrollo que debe ser un organó -

representativo de los productores y población .de -

1a ·zona. Tendrán funciones de décisión y ejecución 

dé planes y proyectos. Además compatibilizará los 

planes ·y proyectos con las unidades de produéci6n. 

Estas Juntas Zonales de Desarrollo deberán · res! 

plazar en el: corto plazo a los comités Zonales 

planteados anteríormehte como transici6n. 

5. Estrategia de acciones. Las acciones principa

les q realizar~e en Programas Integrados de D~ 

s~rrollq (PID) a nivel zonal deberán estar pr~ 

cedidas de . una estrategía de planificación gl2 

bal que enmarca sus condiciones. El proceso de 

planificación debe ocurrir desde el lugar don 

de se realiza el trabajo, por tanto deberá te 

ner una doble corriente. Del nivel nacional 

hacia el zonal y.luego con los interiorizacio

nes y modificaciones consiguientes en .las zo 

nas hacia el nivel nacional. 

A nivel nacional_, . además de determinar el modelo -

-global dB la economía y la.s estrategías del gobie.!: 

//. 
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no se plantearán cifras presupuestales para los ni

veles inferiores (Regional .y Zonal). Cada organismo 

analizará y evaluará las ·cifras y las c·o'mpati b.1liz.§_ 

rá con su propio objetivo, para luego hacer la pro

puesta a nivel superior· de donde ya deberá planteaE 

se cifras ·definitivas directas que servirán a los 

organismos inferiores. 

A nivel nacional deberá definirse una política genf 

ral localizada; donde se identificarán espacialmen

te áreas . de características esp~cíficas. 

Así el Instituto Nacional de P,lanificaci6n dél Perú ... ,. . ;, 

(INP) plantea la divisi6n 

Zonas de venta.jas comparativas; (2) ,Zonas de alto -
.. 

desarrollo relativ<?; (3) Zonas de saturaci6~ pobla- . 

cional y (4) Zonas de frontera económica •.. El objeti, 
. / ', ~. 

vo de esta clasificación según el INP, es realizar: 

"El desarrollo de grandes ··proyectos. de inver -

sión en las zonas de ventaja's co~pa,r~ti vas? la

provisión de servicios y equipamiento urba~o e~ 

las zonas de Alto Desarrollo Relativo~ las ~e 

cienes de reforma agraria en las zonas de satu

ración poblacional y la intensificación del re 

//. 
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conocimiento de los recursos y la formulaci6n -

de proyectos que tiendan a su aproveQhamiento -

en las zonas de frontera econ6mica son las prin 

cipales acciones a implementarse en el mediano 

plazo dentro del cuadro ' de las Zonas de Accion

Coacentrada •••• " "•••• Una reducción drástica -

de los desequilibrios interregionales y de la -

marginaci6n social debe permitir la formaci6n 

de un sentido de pertenencia sociopolítica 

cada individuo, no solamente a su comunidad in -
mediata sino que también a las colectividades -

regional y nacional que forman sus marcos medi~ 

tos de acci6n. En este caso, la desconcentra -

ci6n econ6mica tiene evidentes connotaciones p.9. 

líticas y puede ser accionada con perfecto der~ 

cho para lograr la solidaridad colectiva que 

+ toda revoluci6n requiere" ·· • 

En base a lineamientos de este tipo deberán tomarse 

decisiones que según la clasificaci6n de Iván Ribe~ 

ro se pueden dividir en tres grupos principales: 

+ · Perú.Instituto Nacional de Planificaci6n, Ba
ses para el establecimiento de una administra
ci6n re~ional. Setiembre de 191 • . (mimeografia-
do). · 

// .. 
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a. Decisiones macroeconómicas estratégicas, que 

en general deben ser tomadas directamente 

por el nivel central· (tasa de incremento del 

producto, fondo de salarios, inversiones, em 

pleos, etc.); 

b. Decisiones relativas ·a la estructura indivi

dual del consumo (o partir de un determinado 

in~reso) como tambi~n decisiones relaciona -

das con la elecci6n de la profesión, las cu~ 

les son realizadas a través de los mecani!?_ 

mos de mercado. También podrían ser inclui -

das ~n este grupo las decisiones relativas -

al lugar ·del trabajo, las cuales, sin embar

go, pueden, en ciertos períodos, ser también 

determinadas por el nivel central; 

c. Decisiones económicas que podrían ser denomi 

nadas de corrientes y que englobarán aspee -

tos tales como el volwnen _y estructura de la 

producci6n en las diversas empresas, ramas y 

unidades de producci6n, volúmen y estructura 

de insumos, canales de comercialización y 

fuentes de abastecimientos, inversiones men2 

// .. 



56. 

res, mol:".to c:.e premios, recompensas, etc."+~ 

Es co!lveniente señalar que todas las déé'is.iones ª!1 

tes señaladas oon dG vital importancia para que la 

planificasiói.l sea opera ti va. La forma de llevarlas 

a cabo?· competf'I a cad.a pe.is. Sin embargo, la rela 

ción con el desarrollo agropecuario se propone que 

las decj,siones del tercer grupo se inicien y defi 

nan o bligato~"iamente a nivel . de zonas integradas de 

dGsarrollo. 

La planifi.caci6n a nivel c~e la zona deberá ejecutar, 

se G. través de la ejecución de un c).iagnóstico, la 

identificaciéin de objetivos ~e la zona? la .identifi 

caci6n de líneas de desarrollo a largo plazo en el

marco de referencia regional, la identÍficaci6n y 

generación de proyectos de 9-nver¡3i6n, la elabora 

ción de proyectos a ni vcJJ. de .prefactibilldad, la de 

finición del progro.m:t l<#on:ll, la aP,robación del pro -

grama,la ejecución y control de la ejecución y el -

control de sus resultados en términos d~ política -

nacional. 

+ Ribeiro Iván.La transici6n hacia el soc~alismo -
en Chile y la planificación del sector agropecua 
rio 9 Santiago de Chile 9·Centro de Estudios de· la 
Realidad Nacional-CEREN.Cuadérnos de la Realidad 
Nacion2l 1 NQ12, Abril de 1972. 

/ / .. 
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Es necesario que lo~ programas Integrales de Desarr2 

llo a nivel zonal, se dirijan al logro del pleno em 

p~eo, como p:-imer objetivo. Deberá determinarse la 

d!spo~ibilidad -de recursos en el área y su ~tili~a -

ció-:::1 para conocerla, su · adecuaci6n de us~ (medida s.!, 

milar :a la del súbemyleo en la· mano de , obra). T~aba

jos de Esteban Strauss en Chile y del IICA-INC·RA en 

Río Grande do Sul en Brasil r::.-:,s dan una pauta de la 

forma en que se deben definir coeficientes de ·satur~ 

ci6n poblacional a nivel agr.?..rio para determinar la 

posibilidad de absorción de mano d·e obra, los aspec

tos socioeconómicos de su utilizaci6n y la loca~iza

ci6n de la población. Estos coeficientes debe1·án am 

pliarse para incluir l~s posibilidades de absorci6n

de .1-os otros sectores (Industria, minería, pesquería, 

sector terciario). La forma más concrwta de realizar 
... ,!: . . 

este análisis es calculando el Fóndo de Retribuci6n

al Trabajo (fondo de salarios) en las aiversas Empr~ 

sas de la Zona (VBP - Costos sin incluir salarios). 

Este fondo será el' ·que se uttlice para r,onoce~ . cuál 

es la posibilidad de crear el ple1.10 em;,leo en la 

zona y determinar la meta de sale.ríos , Al mismo 

tiempo servirá para definir qué emprtisas deberán. 

ser expropiadas e incluidas en el nector de pr2 

piedad social de la zona. 

// .. 
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La implantaci6n de-~ una nueva·, estructura agraria, de 

propiedad social · tiert& Url rol 'especial en los pro

gramas integr¿dos· dedesarrollo,suruio é3±e. l"á .:wúca 

forma de qÜebrar la dependencia y prope:nd.B!'el pl~ . 

no_empleo. El origen del: subempleo del medio rural 

y los - desajustes econ6micos que sufren nuestros 

países s~ debe a la propiedad individualista de la 

tierra. Después de un estudio de los problemas a 

grarios·· de·l Rfo Grande 'do Sul en · el Braeil ·se ha 

comprobado que · tanto la pequeña como la gran prg_ 

piedad· usan inadecuadamente el recurso tierra ·en 

relaci6n a -su potencial productivo en ese Estado. 

La gran '.prcipiedad en las mejores tierr2.s presenta 

las oencires produc.t.i vidades medias. Los factores -
'--:-· 

escasos de tierra en el minifundio y mano de obra 

en el latifundio tienen uha alta productividad. La 

ocurrencia de : latifundio y minifundio se deben a 

un proceso hist6rico' de ocupaci6n del territorio y 

apropiación de la tierra que está lejos de estar 

adaptada a una situaci6n de eficiencia econ6rnica -

en el neo de recursos. Las zonas de latifundio don 

de no existe mucha población son las que pueden ab 

sorver potencialmente mayor número de unidades de 

traba.jo. 

//. 
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•" .. · 

Pero l.a jJnp.lantaci6n-de ]]na .nueva e~tructu~ no 130-.,~ 

lamente debe ser en el sector agrari~ pues, sino se 
. . . ' .~ :t: . , . . • • 

corre el riesgo de que se transfieran excedentes 

hacia otros sectores, lo que origina depresi6n en 

los salarios brutos de los trabajadores. Debe prop! 

ciarse la integraci6n vertical dentro del sistema -

cooperativo de propiedad social para conseguir 1~ 

u~ilizaci6n de ~ondos por todos los trabajadores 

qel runbito ·a través de las -centrales. Se deberá tra 

tarde que al principio, no exista excedentes~ 

que aumente los salarios de s 

mejoras econ6micas e rán 

provisi6n de ~a res_~ s 

semplesdos. 

Para terminar, es que 

s6lo podremos superar la dependencia si creamos una 

econo~!a autosostenida con base en las clases tra 

bajadoras. Considero que es necesario, a este re~ 

pecto, que se conozcan los planteamientos de losª 

campesinos que asistieron al Seminario Latinoameri

cano de Reforma Agraria y Colonizaci6n en Chiclayo, 

Perú, en Diciembre de 1971. · 

//. 
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Pero la ..implantación-de una .nueva e~tructura no 130_7 
lamente debe ser en el sector agrari~ pues, sino se 

. •.. . .~. ~ ,: . . . , . . . , 

corre el riesgo de que se transfieran excedentes 

hacia otros sectores, lo que origina depresi6n en 

los salarios brutos de los trabajadores. Debe prop! 

ciaree ·la integraci6n vertical dentro del sistema -

cooperativo de propiedad social para conseguir lé 

u~ilizaci6n de ~ondos por todos los trabajadores 

qel ámbito ·a través de las -centrales. Se deberá tr! 

tar de que al principio, · no exista excedentes al to_s 

que aumente los salarios de los trabajadores, . las -
! ' . ~ 

mejoras económicas deberán lograrse a través de la 

provisi6n de mayores fuentes de empleo para los d~ 

sempleados. 

que 

s6lo podremos superar la dependencia si creamos una 

econo~ía autosostenida con base en las clases tra 

bajadoras. Considero que es necesario, a este re~ 

pecto, que se conozcan los planteamientos de losª 

campesinos que asistieron al Seminario Latinoameri

cano de Reforma Agraria y Colonizaci6n en Chiclayo, 

Perú, en Diciembre de 1971. · 
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No habrá posibilidades de mejoramiento en nuestros 

países si los obreros y campesinos no logran pr~ 

dominio, organización y conciencia. 

DGAE-DC 

DPMD-jgb. 

Enero 1974. 

Tiraje: 5,000 ejemplares. 
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