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Las luchas campesinas de estos dlvimos anos, han puesto e
n primer pla 

no las reivindicaciones fundamentales de los trabajadores
 del campo y, as£ 

como era corriente hablar del movimiento obrero, ahora se
 habla con mucha fre 

cuencia del movimiento campesino* Esto se debe a que las luchas campesinas , 

han tornado un nuevo aspecto, el mismo que no se aprecia n
i interpreta en su 

verdadera esencia; pero cuya importancia rcconocen todos 
los sectores. Unos, 

claro esti, como los sectores olig<rquicos. Io miran con cierto temor y da

man por su represion violenta; otros, lo aprecian superfi
ciaImente como sim

ples luchas espont£neas, carentes de contcnido y no toman
 ninguna actitud po 

sitiva, salvo las de considerarlo como material period!st
ico o informativo de 

primers linea. En cambio, los sectores conscientes de la 
clase obrera, de la 

intelectualidad progresista ,y, en general,, los sectores revolucionarios, com 

prenden realmente su importancia y3 con ligeros matices de diferencia, coin- 

ciden en que las luchas campesinas de estos ultimos ahos,
 nos hacen compren

der que en el Peru, los campesinos, que coristituyen la ma
yor parte de la po- 

blaciSn, son una fuerza podercsa del movimiento revolucio
nario a la que debe 

prestarse la maxima atenciSn y apoyor Pero al mismo tiempo, debe comprender- 

se que la revolucion para triunfar tiene que apoyarse en 
el movimiento campe 

sino.

a) se entiende por movimiento campesino?.-

Entendemos por movimiento campesino, el conjunto de activ
idades 

llevadas a cabo por los catnpesinos, en lucha por la conqu
ista de sus reivin

dicaciones de clase, mediatas e inmediatas; es decir, de aquellas reivindica 

clones que solo representan ligeras mejoras a sus condiciones de vida, como 

condiciones de trabajo, rebaja de la merctd conductive, a
umento de salaries, 

etc. y, de aquellas que representan ya reivindicaciones m
£s profundas como 

la conquista de la tierra, la aboliciSn d'j la servidumbre, en suma, su libe- 

racion total de la .

Por lo tanto, dentro de lo

fundamentalmante dos conceptos: el concept! de clase social 

lucha; es decir, de campesinos..

la aboliciSn la servidumbre, 

miseria y de la explo ci6no

que mamos movimiento campesino, fluyen

y el concepto de

ccntrapupFtos a sus explotadores y opresores,
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su

tian en

sores. Como es sabido, su rebeldla lo mantuvo hasta el dltimo instants de 

vida, resistiendo heroicamente al suplicio terrible de la hoguera.

Para comprender que el pueblo peruano y concretamente el campesinado 

■ que forma la mayor parte de la poblacidn del pais, tiene una gloriosa tradi - 

ci6n de lucha, no podemos dejar de mencionar la gloriosa epopeya escrita con 

sangre y heroismo por Manco Inca, quien durante ocho anos a .partir de 1536,li 

br6 una verdadera guerra de resistencia contra el conquistador espanol, abar- 

cando sus actividades b^licas gran parte del dilatado imperio incaico. Decaias 

de millares de indigenas perdieron la vida en cruenta lucha armada en el cur- 

so de la cual dieron muerte a no menos de dos mil espanoles, incluyendo a dos 

integrantes de la familia Pizarro. Por haber carecido de un mando unificado y 

debido tambien a las rencillas y odios din^sticos, asi como a la rebeldla que 

todavfa demostraban algunos pueblos contra la dominaciSn incaica, el levanta- 

miento de Manco Inca termind con la derrotaj pero no apagaron los espanoles el 

incontenible descontento que siguid mantenidndose latente durante siglos.

Debemos mencionar tambidn las tentativas y el ajusticiamiento de In

ca Tupac Amaru en 1572> as£ como movimientos posteriores como el conato rebel 

de del que se tuvo conocimiento en 1666 en las cercanfas de Lima* conjuracidn 

de car^cter indigena que perseguia el incendio de Lima y la muerte de los es

panoles, Asimismo, poc-o despuds, en 166?, se temid otro alzamiento indigena . 

A consecuencia de todo esto fueron ahorcedos ocho indigenas a fines de enero 

del ano indicado. En 1675» en la misma Capital, se produjo otro conato, como 

consecuencia de lo cual fueron ahorcados tres indigenas rebeldes y castigados 

con diversas penas otros comprometidos. Igualmente, debemos mencionar la ten- 

tativa del curaca Ignacio Torote en 1737 en 13 regidn del rio Pangoa.Otro mo- 

vimiento de mayor importancia fue el de Juan Santos Atahualpa, producido en 

1742 y que durd hasta 1756, abarcando a las zonas de Hudnuco, Tarma y Jauja • 

Esta sublevacidn contd con la participacidn de los campas y otras tribus sel- 

vdticas tales como los Amages, Andes, Shipibos, Piros y Conibos. • El ano de 

1750 se produjo el levantamiento de los indigenas Antonio Cabo, Miguel Suri - 

chac y Francisco Inca en las cercanfas de Lima y Huarochirf, si bien es cier- 

to que de menores proporciones que el anteriormente mencionado que s£ conmo - 

ciond al imperio espanol.

Y asi se han venido produciendo movimientos campesinos que se conver- 

levantamientos armados contra los explotadores y dominadores espano -
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les, hasta culminar con el gran levantamiento revolucionario, esenciaImente 

campesino, de Jos6 Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru, en 17gO, que tuvo gran 

repercusion en el Perfi y Bolivia y que hizo zozobrar al imperio espanol.

un movimiento armado en el que se revelS con toda claridad el grado de comba- 

tividad y de valor de los campesinos, as! como la naturaleza esencialmente 

cial de la insurrecciSn. Es considerado como un movimiento revolucionario pre 

cursor de las luchas de liberaciSn que se dispone a librar el pueblo peruano. 

Posteriormente, en 1814, la rebelion armada de Pumacahua, fundamentalmente cam 

pesina si se tiene en cuenta el grueso de sus fuerzas de combate, es importan 

te por su envergadura y significado politico como prolegSmeno de la guerra de 

independencia respecto de la dominacion espanola<»

Durante la Pepdblica (no habiendo cambiado 

dal dejada por los conquistadores espanoles),

la estructura economica feu 

los campesinos han seguido 

chando contra el despotismo y la explotacifin. Solamente mencionaremos en for

ma ligera los levantamientos campesinos de HuancanS de i860 y el de Atusparia 

de 1885, siendo este Ultimo, el de mayor importancia y que habiendo estallado 

an la ciudad de Huaraz, en Ancash. se extendid al departamento de Hu^nuco y a 

una parte de La Libertadp Duro algunos meses, habiendo los campesinos librado 

combates que se distinguieron por el ardor y la bravura demostrados en todo 

memento. El car£cter .social de esta guerra de clases y la desigualdad en arnes 

de los combatientes, trajo como consecuencia la derrota de la insurreccifin de 

Atusparia, pues, fueron muertos alrededor de diez mil campesinos, en tiempos 

en qu.e reci^n se gestaba el nacimiento de la clase obrera.

Como el objeto del presente trabajo no es hacer la historia del movi

miento campesino desde sus inicios, sino m£s bien el de presentar un panorama 

del movimiento campesino de estos filtimos anos, s61o indicaremos que los cam

pesinos, que han dejado oir su voz de protesta y han pasado a los hechos arma 

dos en muchas ocasiones, como lo demuestrin los conatos rebeldes posteriores 

a Atuaparia, producidos en Have, Huanta, Huancane, Azangaro, La Mar, Ayacu - 

cho, Puno, Ancash y otros lugares del pais, han demostrado gran tenacidad y 

ningtin temor por la muerte. Las grandes Inches armadas que han librado a tra- 

v£s de nuestra historia nos rovelan su gran tradicifin revolucionario y, por 

la t^ctica empleada en dichas luchas, su capacidad guerrillera, demostrada tam 

bi£n en la defensa de la Patrii, tai como se pudo comprobar en la guerra 

la independencia del yugo espaiiol y tambiSn en el curso de la contienda
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da con Chile, especialmente en las Hamadas campanas de la Brena, conducidas 

por el general Caceres, pero que tuvieron el calor y el apoyo de las masas po 

pulares. No podemos dejar de mencionar al legendario caudillo campesino Basi

lio Auqui, de Cangallo, que a la edad de 75 ahos, tuvo a raya durante algunos 

anos a las tropas espanolas en los inicios de nuestra guerra de emancipaci6n, 

siendo de recorder la memorable victoria que obtuvo junto con sus gloriosos 

morochucos en la batalla de Secchapampa el 28 de noviembre de 1821, batalla 

en la que supo suplir su escacez de armamento con la astucia y el engano, asi 

como por haber preparado friamente el terreno para derrotar al enemigo que su 

frio un total descalabro, del que despues se cobrS crecida y cruel venganza.

d).- El movimiento campesino est§ intimamente vinculado con 

el destine y el car^cter de la Revolucion Peruana.-

El estudio del movimiento campesino nos hace comprender su inti 

ma vinculaciSn con el destino y el caricter de la revolucion peruana, la mis

ma que en su primera etapa es una revoluci6n eminentemente antifeudal o agra- 

ria, antiimperialista, nacional y democratica. Es decir, la lucha revoluciona 

ria en la actual etapa esta dirigida fundamentaImente contra la dominaciSndel 

imperialismo y del latifundismo. I, si tenemos en cuenta las palabras de Sta

lin cuando decia; ME1 problema colonial y semicolonial, en el fondo, no es si 

el problema de la tierra”, comprenderemos que nuestra Revolucion en su pri 

mera etapa ha de ser fundamentaImente agraria, es decir, una revolucidn campe 

sina. Por eso, de la comprension del cardcter de la revolucion peruana, resul 

ta que el campesinado es la fuerza principal de ella, claro est£, ba jo la di- 

reccion ideoldgica y politica de la clase obrera y su Partido.

De todo lo expuesto se deduce que la estrategia y la tactica de la 

Revolucion Peruana, esta estrechamente ligada al movimiento campesino, princi 

palmente en el aspecto subjetivo o consciente. Por eso la estrategia y la t£c 

tica de la Revolucion Peruana, aconsejan acelerar y facilitar el desarrollo 

del movimiento campesino. En otros terminos, al perseguir los objetivos estra 

tOgicos de destruir a los enemigos mortales de Xs Revolucion Peruana: los im- 

perialistas principaImente norteanericanos, los grandes terratenientes o lati 

fundistas y los burgueses intermediarios y al i;razar la tactica de lucha, es 

decir, al referirnos a los medios concretos pa:ra alcanzar la liberaciOn nacio 

nal respecto del imperialismo, La liquidaciSn de la feudalidad llevando a ca—
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bo la Reforma Agraria que entregue la tierra a los campesinos y libere a es- 

tos de la servidumbre y la eliminacion de la clase parasitaria de los capita 

listas que sirven de intermediarios al imperialismo en su politics de peneira 

cion y dominacion de nuestro pais, tenemos que considerar, en primer lugar , 

a los campesinos, sin cuyo apoyo la Revolucion no puede triunfar* Es bueno ra 

cordar que el propio Lenin, en su obra nDos Tcfcticas de la SociaIdemocracia 

en la Revoluci6n Democr^tica”, escribla: "Apoyamos el movimiento campesino 

por cuanto es un movimiento fevolucionario democr^tico”• En otro acapite de- 

cia que se debia actuar de modo que ”el campesino comprenda y realice la des 

trucciSn revolucionaria del viejo r&gimen".

Estos puntos de vista nos servir^n para la comprension cabal del 

vimiento campesino en toda su extensiSn, para apoyarlo y para apoyarnos 

el; para dirigirlo y para llevarlo a la victoria, toda vez que dicho movimien 

to se presents impetuoso e incontenible, a tai punto que podemos coneluir con 

las frases de Mao Tsetung, quien al referirse a los campesinos, dijo: "Rompe 

r£n todas las trabas que ahora los sujetan y se precipitar^n por el camino da 

la liberaci6n”. Si, los campesinos peruanos, bajo la direcci6n proletaria , 

romper^n todas las trabas y la vieja estructura de explotacion y opresi6n , 

caer£ hecha pedazos bajo sus poderosas pisadas.
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LAS CUSES SOCIALEkS EN EL CAMPO

Un profundo an£lisis de las clases sociales en el Perd estd por hacer 

se, Esta es una tarea bastante laboriosa y dificil, cuya necesidad de llevar- 

la a cabo se hace cada vez mds imperiosa, puss, solamente de un correcto and- 

lisis de las clases sociales se pueden extraer conclusiones objetivas para el 

desarrollo de la teorfa de la Revolucidn Peruana.

En el presente trabajo, nos concretaremos principaImente al estudio 

de las clases sociales en el campo, haciendo algunas apreciaclones sobre el 

caracter de la sociedad peruana, iefiriendose brevemente a las demds clases so 

ciales y al cardcter de clase del campesinado.

Dos hechos fundamentales determinan el cardcter de la sociedad perua

na: por un lado, los rezagos feudales que todavia subsisten en el campo y por 

otro, la penetracidn del imperialismo, principaImente norteamericano que, ha 

convertido a nuestro pais en una verdadera semicolonia. Por eso, el cardcter 

de nuestra sociedad puede ser definido como semifeudal y semicolonial, depen- 

diente principaImente del imperialismo norteamericano.

El caracter semicolonial del pa£s est£ determinado por la penetraciai 

cada vez m£s profunda del imperialismo, principalmente norteamericano, en to- 

das las esferas de la vida de nuestro pueblo y fundamentaImente en la esfera 

econSmica, trayendo como consecuencia la p^rdida de la independencia nacional, 

pues, la independencia y la democracia declaradas en la ConstituciSn del Esta 

do son puramente ficticias y formales. El imperialismo, en cuyas manos se en- 

cuentran las principales fuentes de riqueza, ejerce sobre nuestro pals una se 

rie de formas de explotaciSn colonial, de dominacidn politics y de agresion 

cultural que, con toda claridad, configuran el verdadero caracter de la socie 

dad peruana. La explotacidn b^rbara que ejerce sobre nuestro pueblo, enganosa 

mente encubierta con supuestas ”ayudasn para su desarrollo econSmico, le depa 

ra fabiilosos beneficios y le permits establecer su dominacidn politics en for 

ms cada vez m£s pronunciada, a tai punto que los gobiernos de turno tienen q!
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que se manifiestan en las ciudades y gran

nont&r con s-u cons ent 'im lento o han de ser producto de maniobras politicas ur 

didas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Es decir
, b^ Peru 

no puede en estas.condiciones tener un gobierno aut^nticamente repr
esentati

ve, sino un gobierno tftere, que represents en esencia, los intereses del 
im 

perialismo norteamericano asf como los del latifundismo y de la gran burgu
e- 

sia intermedia ria. Juzgando por sus hechos a los gobiernos que se suceden en 

el poder llegamos a esta conclusion.

Antes de entrar al estudio de las clases sociales 

mos mencionar a las clas’es sociales 

des centres Industrie les*

En primer lugar, la gran BURGUESIA INTEPMEDIAPIA, constituida por ]os 

llamados tambiSn grandes capitalistas burocr^ticos, creaciSn del imperialis- 

mo y que facilita la penetraciSn del capital monopolista extranjero. El impe 

rialismo se sirve de ella para la introducciSn de sus productos manufactura- 

dos o para la obtencicn de una serie de materias primas para sus industrias. 

Tenemos en el pais cierto ntimero de- grandes empresas importadoras y exporta- 

doras, dedicadas a la introduccion de articulos norteamerica nos y a la expor 

tacidn de productos destinados a los monopolios yanquis, principalmente. Por 

ejemplo, la Grace y Cia., que dedica sus actividades tambiSn a la industria 

del transports maritime; la General Motors Interamerican Corp*, distribuido- 

ra de automotores y repuestos; la Kodac Peruana Sociedad Anonima, importado- 

ra de equiposfotograficos; la Anderson Clayton y Cia ., exportadora de algo - 

d6n, etc.

La condicion semicolonial de nuestro pais, tambi£n determina la ejcis 

tencia de una BURGUESIA,NACIONAL 0 BURGUESIA MEDIA, de la cual forman parte 

los media nos capitalistas, muchos‘de los cuales dependen de los pr^stamos o 

de la importacion de maquinarias yanquis qara la elaboraciSn de sus produc - 

tos y tiene contradicciones con el imper..a lismo por la competencia de que son 

objeto. La burguesia nacional esU vinculada tambien con el latlfundismo,a
si 

como con la burguesia intermedia ria; pero-al mismo tiempo, se opone al lati

fundismo y pugna por veneer las trabas quc-a-quel le impone, frenando el de
sa 

rrollo capitalista independiente, pues, a l:a burguesia nacional le interesa 

dicho desarrollo a fin de que svs productos amplien sus mercados hacia el 
cam 

pesinado que actualmente, debic’.i a su extrema pobreza, no puede adquirir una 

serie de productos manufactura dos en el propf.c p©£s* Por eso le interesa am-
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pilar sus mercados y se ha Ila en competencia con el imperia 1ismoque inunda tam 

Lien el mercado nacional con sus productos. He ahi porqug la burguesia nacio- 

nal es una clase que, por un la do, tiene contradicciones con el imperialismo 

otro lado tiene vinculos con aquellos.

Luego hemos de mencionar a la PEQUENA BURGUESIA, const-ituf da por el ar 

tesanado, los pequenos comerciantes, los profesionales liberales y el estudian 

cuya radicalizaci6n marcha de acuerdo a su empobrecimiento.

EL PROLETARIADO, clase social que est5 constituida por la inmensa ma

de trabajadores a quienes no les queda otro recurso que la venta de sufuer 

de trahajo a las grandes empresas imperialistas, a las de la burguesia 

termediaria y de la burguesia nacional. Nacida a fines del siglo pasado 

la aparici6n de la Industrie, nutre sus filas con las capas empobrecidas 

artesanado y de los campesinos desplazados por el latifundismo. Es la claseso 

cial mas avanzada y cuyo destine histSrico es dirigir la revoluciSn antiimpe- 

rialista y antifeudal, luego construir la sociedad sociolista y el comunismo.

Exists tambi£n una capa social denominada LUMPENPROLETARIADO, confor- 

mada por elementos desclazados, vagos, lanzados a la delincuencia por su mis

ma situacion de miseria y que en gran parte proviene tambi6n del campesinado.

Todas estas clases sociales sufren la influencia poderosa de la condi 

ci6n semifeudal y semicolonial del pais. Este hecho determina tambien el carac 

ter de la lucha de clases en el interior del pais; es decir, la existencia de 

contrgdicciones entre las diferentes clases. Por ejemplo, la burguesia nacio

nal tiene contradicciones con el imperialismo y el latifundismo, as£ como tam 

bi£n con la clase obrera; esta filtima tiene contradicciones con el imperialis 

mo, la burguesia intermedia ria, la burguesia nacional y el latifundismo; 

campesinado tiene contradicciones con el latifundismo, con el imperialismo 

principalmente norteamericano.

El car^cter semifeudal de la sociedad peruana est£ determinado por la 

subsistencia del latifundio y de la servidumbre, por la subsistencia de reza- 

gos del modo de producciSn feudal. Es decir, en el campo subsisten relaciones 

de produccion que corresponden a una sociedad feudal, debido a la existencia 

de los latifundistas o grandes terratenientes que ejercen su propiedad comple 

ta sobre la tierra y su propiedad incopapleta sobre el productor, sobre el si- 

ervo, sobre el campesino. La existencia de la peq'uena propiedad individual y 

del artesanado no hace sino confirmar esta verdad, pues, en las sociedades feu
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A continuaci6n, vamos a ocuparnos 

les en el campo.

especlficamente de las clases socia

dales, coexisted estas formas de propiedad y de producci6n.

Ian  poseen 

de 614-t?53 hectareas* 

de 1 a 25 hectareas.
Del mismo modo, vemos que la medians agricultura, controla solamente 

el 11.8 % de las tierras cultivadas o sea una extension de 285,700 hecUreas, 
siendo los medianos agricultores el 4.1 % de la poblaci6n agricola.

Todos estos datos nos revelan que una de las caracterlsticas de la pro 
piedgd privada de la tierra en el Perfi es su elevada conoentracifin en pocasma 
nos, tai como lo reconocen las propias instituciones oficiales. Segdn c^lculos 
hechos teniendo en cuenta el 5rea en cultivo y la poblaciSn total del pals , 
calculada en 12'DUO,000 - de habitantes , el coeficiente de tierra por persona 
viene a ser de O. 1?8 de hectares y considerando s61o a la poblacifin dedicada 
en la agricultura, a cada pequeno agricultor le corresponderla como promedio 

0.29 de hectares.

io.^ LOS TERRATENIENTES 0 LATIFUNDISTAS Y LA ELEVADA CONCENTPACXON

DE LA TIERRA EN EL PERU.-

Los terratenientes o latifundistas, llamados tambiSn gamonales , 
constituyen la clase social explotadora del campo que junto con la gran burgue 
sfa intermedia ria son las clases dominantes en nuestro pafs. Los terratenien- 
tes, constituyendo solamente el 1.4 % de la poblaciSn ocupadaenla agriculture, 
acaparan una extensiSn que represents el 62.8 % de-la superficie cultivada o 
sea 1’522,750 hect^reas. Esto considerando como gran propiedad a aquellas ex- 
tensiones mayores de las 25o hectareas, teniendo en cuenta que de acuerdo a 
estadisticas dltimas, la superficie cultivada en el pafs fluctua entre 1’955» 
085 hectareas y algo mas. Sin embargo, este criterio es relative en cuanto a 
la extensiSn, toda vez que en otros paises la gran propiedad agraria compren- 
de a superf-icies mayores de las 100 hectareas.

Si comparamos a los terratenientes con los campesinos pequeftos pro - 
pietarios, veremos que estos ultimos, sin embargo de constituir el 94.5 % de 
la poblaciSn agricola, conjuntamente con los pequenos arrendatarios , contro 

tan s61o el 25 % de la superficie Cultivada o sea una extensiSn

Esto teniendo en cuenta que la pequena propiedad abarca
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N° Predios Porcentaje

73,656 347,438 hs. 20.48 %

4,689 13.08 %221,593

1’126,685 66.44 %3,777

88,122 1’695,716 100.00 %

Pequena propiedad 
hasta 20 hect^reas

Medians propiedad 
hasta de 100 has.

Gran propiedad 
de m5s de 100 has.

Totales

Se han hecho varies c^lculos estadisticos para demostrar la elovada 

concentracion de la propiedad de la tierra en el Perd. A manera de ilustracion 

Vamos a consigner el cuadro siguiente, elaborado por el Ipg. Pascual Saco Lan

franco sobre la base de las cifras aportadas por el Servicio Cooperative Inter 

americano de Produccion Agricola (SCIPA), dependiente del International Coope

ration Administration, entidad dependiente del.gobierno norteamericano::

Extension

Lstos calculos consideran una superficie menor a la indicada en los da 

tos consignados en la primera relacidn, sobre tierras en cultivo. Be todos mo

des, demuestran tambidn una eleva da concentracion de la tierra.

Para comprender la gravedad de esta situaci6n es necesario tener ’en 

cuenta tambiSn que segun datos oficiales, alrededor de 500,000 hectareas de tie 

rras permanecen en ’’descanso”, anualmente.

Ahora bien, no se crea que los terratenientes acaparan s61o las tierras 

en cultivo, sino que tambi^n ejercen su monopolio sobre los capitales y sobre 

el inmenso potencial de territorio utilizable en actividades agropecuarias, lo 

que sgrsva la situacion del campesinado nacional, al que no se le permits la o 

cupaci6n de las 6reas cultivables.

Abundando en datos gr^ficos sobre la distribuciSn de la propiedad a- 

grlcola en el Perd, reproducimos los proporcionados por la Comision para la Ke 

forma Agraria y la ^ivienda, presentados en las postrimerfas del segundo Gbtier 

no de Manuel Prado y que posteriormente sirvieron de informacion para la discu 

sion del Proyecto de Ley de Peforma Agraria. Estos datos han sido elaborados ha 

ciendo un estudio del PadrSn de Regantes, del Archive de Predios Rdsticos, del 

Padr6n de Tierras de Montana y del Registro de Propiedad del Estado y de enti- 

dades pdblicas en las tres regiones naturales del pais. Demodo que es lo mas

CLAS.ES


LAS CEASES SOCIALES EN EL CAMPu Pag* 13

Clasificscion por.extension

«

692 1.58 153,735.19 2u.2u

181 0.40 423,808.71 55.68

44,550 100.00 761,155.60 100.00

dice: nob-

servese

bajo

que

sue

% 

80-73 

8.66 

8.65

%

6.61

3-62

13.89

agrlcola en la Costa

Superficie

Has •

50,314.56

27,512.00

105,785.14 :

Minifundios (hasta 5 has.) 

Unida des de 5 a 10 has. 

Medianas propiedades 

Centre 10 y 100 has.) 

Grandes propiedades 

Centre 100 y 500 has) 

Propiedades muy grandes 

Cde m£s de 500 has. )

Totales

La Comisi6n mencionada, en el Documento Ndmero I, p£g. 13,

que, por una parte predominan, por su superficie, las propieda des'gran 

des y muy grandes, que represent el 75 % del a'rea total y que est^n en ma - 

nos de s61o un 2 % del total de propietarios. Esta figure es muy.grave, 

el aspecto social, aun cuando es atenuada, parciaImente, por el hecho de 

las haciendas muy grandes de la Costa (qua ocupan un 55 % del £rea total) 

len tener una alta tecnificacifin y representan un aporte muy importante en la 

economfa nacional". "Por otra parte, en 1O relative al nfimero de propiedades, 

predominan los minifundios, que representan el 80 % de los propietarios y ocu 

pan s61o un 6 % del £rea total. La figura se agrava considerando que, dentro 

de este grupo hay 27,000 propiedades muy pequenas con una superficie manor de 

una hect^rea”.

He aqu£ una confesign de parte, hecha por los propios grandes terra- 

tementes, pues, la ComisiSn para la Reforms Agraria y la Vivienda, constitui 

da en el dltimo gobierno de Prado representaba fundamentaImente a los latifun 

distas, ya que nada menos que el propio Pedro Beltran presidia dicho organis- 

mo. Es decir, no pudieron negar el hecho objetivo qua se presents con tods e- 

videncia en nuestro pais. Es una realidad que represents una base econ6mica q- 

fundaments la necesidad de la aboliciSp de la gran propiedad'terrateniente. '

aproximado con que so puede contar.

Distribucidn de la tierra

Propiedades

Ndmero

35,964

3,857

3,856
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ClasificaciSn por extensiSn

56,828.91 12.99258 0.91

162,643.10 37.150.3599

437,831.16 100.0028,444 100.00

Clasificaci6n por extensiGn

2.59

4.91241,284.116.61905

91.634’503,996.812.19300

100.004’914,390.9713,691 100.00

ma

de

%

17.63

13.82

18.41

%

0.84

%

82.42

12.04

4.28

%

61.07

30.13

en las provin 

cias de Chiclayo y Lambayeque en el departawento del mismo nombre, as! como en 

las provincias de Ja&n, Hualgayoc y Santa Cruz en el departamento de Cajamar-

Superficies 
Has.

41,532.45

127,577.60

Superficies 

Has.

77,178.05

60,522.99

80,658.11

Minifundios

Unidades de 10 a 30 has.

Medianas propiedades 
(entre 30 a 200 has.)

Grandes propiedades 
(entre 200 y 500 has.)

Propiedades muy grandes 
(de m£s de 500 has.)

Totales

Distribucifin de la tierra agricola en la Sierra 

Propiedades 

Numero 

23,440 

3,426 

1,217

DistribuciSn de la tierra agricola en la Selva 

Propiedades 
Ndmero 

8,362 

4,124

Minifundios (hasta 10 has.)

Propiedades familiares y me 
dianas(de 10 a 100 has.)

Propiedades grandes 
(entre 100 y 1,000 has.)

Propiedades muy grandes 
( m5s de 1,000 has.)

Totales

Los datos concernientes a la distribuciSn en la Selva incluyen la su— 

perficie aun no cultivada y han sido hechos sobre la base del Padron de Tie — 

rras de Montana, estim^ndose el £rea cultivada en 150,000 hect^reas.

El hecho inengable de la eleva da concentracion de la tierra pocas 

nos, salta a la vista, en costa, sierra y selva. Hay ejemplos monstruosos 

grandes haciendas o latifundios como los de los sehores De la Piedra en el nor 

te del pais, a tai punto que ni siquiera los pueden denominar con un solo nom 

bre. Las propiedades de esa familia comprenden fundos agricolas
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Lambayeque poseen,

M

con 8u5 hec- 

que poses' esta 

en gran parte a

,que cons 

con una super 

como En

, tiene m£s de 80 haciendas, totalizando 

de tierras cultivadas

que fluctdan en- 

devorando en sus entranas a pueblos £nte- 

peor expiotaci6n y esclavitud, principalmen 

provmcia en la que los m£s gigantescos latifundios son 

con 60,000 hectdreas y "Huadquina" con 144,000 hecUreas, la mis 

mas 0 menos 20 anos, abarcaba una extensi6n de 132,000 hec- 

y Pomabamba del departamento de Ancash,e- 

Las mas extensae son Santa Clara, Pichiu , 

, Esta filtima comprende siete anexos, con

ca. Por ejemplo, en Lambayeque poseen, entre otros, los siguientes fundos; Po 

tnalca, con 4,584 hectSreas; Pampa Grands, con l,?6o hs.; Saltur, 

t^reas; Sip^n, con 528. Otro de los inmensos fundos agricolas 

familia es la hacienda Udina, con 145,000 hect^reas, dedicada 

la ganaderia.

En algunos lugares del pals, como en Puno, por ejemplo, una sola ha - 

cienda abarca todo el distrito de Palea. Asimismo, en esa zona la hacienda de 

la firma Munoz N^ar, con 300,000 hect^reas, se extiende desde Puno hasta Mo- 

quegua, un departamento litoral. En el Cuzco hay latifundios 

tre las 10,uu0 y 150,Out) hect£reas 

gros de campesinos, sumidos en la 

te en La -Convencidn, 

’’Santa Rosa 

ma que hasta hace 

t'^reas. En las provincias de Huari 

xisten tambien inmensas haciendas. 

Ruris, Paras, Uchupata y Uchusquillo. 

miles de campesinos.

Uno de los mayores latifundios costehos es el que pertenece a la Ne- 

gocxaciSn Azucarera Laredo S.A., de la firma extranjera Gildesmeister 

ta de las haciendas Manpuesto.Chacras, Huamachuco y El Cortijo, 

ficie de 4,954 hect^reas cultivadas. Esta misma familia Gildesmeister, 

press Agricola Chicama Ltda., tiene mJs de 80 haciendas, totalizando una ex

tension de 19,862 heetgreas de tierras cultivadas y 105,131 hecUreas de tie- 

rras sin cultivo.

Un ejemplo de concentraciSn elevada de la tierra en la Gelva lo tene- 

mos en las inmensas concesiones hechas al llamado "Socio de Lios", el nortea- 

mericano Le Torneau, cuyas tierras denominadas "Pachitea", abarcan unas 400, 

000 hect^reas. En las tierras concedidas a la empress imperialists Peruvian - 

Corporati6n en la zona del Pereng y que comprenden 400,000 hect^reas tambien 

tenemos otro ejemplo, con la agravante de haber creado agudos conflictos con 

los pequenos colonizadores que son los que en realidad trabsjan una parte de 

esas tierras. Estas dos gigantescas concesiones significan, ademgs, el cerce 

namiento de grandes extensiones de territorio nacional a favor de elementos im 

perialistas extranjeros*
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Sobre el origen y las clases de latifundios«-

Indudablemente una parte de losactuales latifundios o grandes hacien 

das tienen su origen colonial, derivados de actos de apropiacion o despojo co 

metidos por los encomenderos espanoles o por los titulares de los repartimien 

tos, aunque desde un panto de vista legal, ni las encomiendas ni los reparti- 

mientos debieron servir para que se despoje de sus tierras al campesinado in

digene, al integrants de los ayllus. Ir6nicamente, segdn la legislaciSn espa- 

nola, la institucidn de la encomienda deberia favorecer al indio, moral y so- 

cialmente e imponia sanciones al encomendero espanol, ordenando la restituci6n 

de los frutos que hubiera percibido ilegalmente en perjuicio del indigene. La 

encomienda obligaba al indfgena al pago de un impuesto monetario al encomende 

ro y a la prestacion de servicios personales limitados a la construccidn deca 

minos y puentes, supuestamente en beneficio de la colonia en general y no del 

encomendero* Esto sin embargo, fue el origen del abuso. Si bien es cierto que 

la Corona de Espana declaraba que ”los indios son litres y no sujetos a servi 

dumbre", en la pr^ctica se produjo'una virtual esclavizacion del campesinado 

indigena* Asimismo, la Corona espanola se reserv6 las denominadas regalias o 

bienes peetenecientes al dominio de los Reyes, considerando dentro de ellas a 

las minas, ©1 oro de los rios, el quinto de los botines y rescates, las sali

nas, piedras preciosas, tesoros ocultos, LAS TIERRAS, los bienes mostrencos , 

las aguas, los montes, los pastos, etc., en fin, por arbitraria voluntad de 

conquista, en la pr^ctica todo fue expoliado a favor del monarca espanol y de 

su sistema de dominio y esclavizaci6n* Por eso, resulta realmente ir6nico que 

haya pretendido legislar a favor de los indigenes. Por eso, conforme ya en la 

misma £poca colonial se afrimaba, ”las leyes se obedecen pero no se cumplen”.

Por los repartimientos, lbs encomenderos se favorecian econSmicamen— 

te, pues, se beneficiaban con el trabajo de los indigenas, parte de que podfen 

comerciar dentro de su jurisdiccidn* Por los repartimientos se obligaba a los 

naturales a comprar objetos que no necesitaban. Por eso fue una fuente inato- 

table de abusos y explotaciSn.

Pues, bien, estas dos instituciones, dieron lugar a la prepotencia y 

a la usurpaci6n de las tierras de los ayllus o comunidades, las mismas q’ pos 

teriormente quedaron legalizadas. Asi en 1700 se admitid como titulo de adqu 

siciSn del dominio de las tierras la prescripcibn. Esto vino a funcionar, na-
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o su

universida

expersonas nacionales- o a personas

•.... '
senalaba el Dr. Hildebrando 

o sean: la

se practican las supervlvencias feu- 
formas de explotaci6n: y lat-ifundios formados por el gran •api'tel,

a —

su diferenciaci6n. Podemos mencionar

caos legisla 

la 

comunidaUes indigonas se di6 

Los despojos violentos que 

las autoridades venales en complicidad con el tin- 
forma muchas otras haciendas o latifundios. Lo que 

es fraudulent© e injusto, a costa del sufri-

turalmente, a favor de los usurpadores espanoles-y sus desce.ndientes, quien.es 
en virtud de la prescripcion quedaban duenos de las tierras que eran el pro 
ducto de la rapiha y del dolo. Asimismo, muchas propiedades mal.habidas, que- 
daron legalizadas al producirse la emancipacion polltica respecto de Espana.

Con el advenimiento de.’la Repdblica, el campesino indfgena sufriS tarn 
bi&n la privacion masiva de sus tierras, por cuantose produjo un 
tivo que favorecio a los detentadores del poder politico. Cuando mediante 
Ley de 2? de diciembre de 1821 se suprimieron las 
paso a la adquisicion fraudulenta de tierras y a 

luego eran legalizados por 

terillaje, naciendo en esa 

significa que el origen de £stos 

miento y del despojo de los verdaderos duenos de la tierra.

En cuanto a kas diversas clases de latifundios o grandes haciendas 
grlcolas, existen varies criterios para 

los siguientes:

1. - Latifundios individuales, adquiridos por usurpaciSn, compra

cesion hereditaria.

2. - Latifundios comerciales o capita lisa dos, que operan en la forma
de sociedades comerciales, pertenecientes a ellas mismas o que 
explotan tierras que han tornado en-arriendo al gran propietario.

3. - Latifundios de la Iglesia, pertenecientes a congregaciones reli-
giosas, generalmente de origen oscuro o provenientes de supues - 
tas donaciones hechas por sus primitivos duenos.

4. — De centros educacionales, pertenecientes a colegios o
des y generalmente explotadas por terceras personas.

5. — De sociedades de Beneficencia que, igualmente, son explotadas

por terceras personas.

6. - Latifundios pertenecientes a

tranjeras.

Hay otras clasificaciones como las (jue
Castro Pozo, en su obra ”E1 Yanaconaje en las haciendas Piuranas”, 
tifundios de origen colonial, en los que 

dales en sus

quien.es
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ex

El latifundio o gran hacienda feudal.- 

Considerando su extensi6n el latifundio 

una extensi6n de tierra de cultivo que sobrepasa a 

a las necesidades del propietario 

sonas para su explotaci6n, en

supone la existencia de 

la capacidad de trabajo y 

y hace necesaria la in,tervenci6n de ofrasper 

condicion de trabajadores agricolas. Estos filti

dedicados al monocultivo y a la explotaciSn del "obrerismo campesino" o peo - 

nes agricolas. La que conslgna Virgilio Ro61 Pineda en su libro 
"La EcoAomfa 

Agraria Peruana", en los siguientes tipos: 1) La gran hacienda capitalista ; 

■2) La gran hacienda explotada por arrendatarios; J) La gran hacienda atrasada 

y con escasa capitalizaci6n; y 4) La gran hacienda improductiva 
que comprende 

areas de "posible utilizacifin agricola".

El latifundio o gran hacienda ho contiene solamente el concepto 
de 

tensiSn gr3nde de tierra, sino que est$ referido al modo de prod
ucciSn, es de 

cir, que dentro del tSrmino latifundio se comprende la relacion 
hombre tierr^ 

pero referido a la propiedad privada y a la explotaciSn del hombre que la tra 

baja. Etimoldgioamente latifundio proviene de la voces latinas l
atus que sig- 

nifica extenso y fundus que quiere decir posesi6n o heredad. Los romanos de- 

nominaban latifundio a las grandes propiedades agricolas que exc
edian de la ex 

tensiSn de tierra destinada al cultivo familiar.

Decimos que hay que tener en cuenta el modo de produccidn y no s
ola - 

mente la extensiSn* Por ejemplo, una gran extensiSn de tierra c
ultivada por 

una comunidad o una granja colectiva no puede denominarse latifu
ndio. Dentro 

del concepto latifundio, al que nos referinos en este trabajo, h
ay que tener 

en cuenta la existencia de determinadas relaclones de producciSn entre el 
pro 

pietario o poseedor de esa extension de tierra y los campesinos trabajatjo
res 

que intervienen en esa producciSn.

Partiendo de este panto de vista y sintetizando las diversas cla
sifi- 

caciones que se han hecho, podemos senalar la existencia en nues
tro pals de 

dos tipos de latifundioss el latifundio o gran hacienda feudal y el latifundio 

o gran hacienda con formas capitalistas. Esto es una consecuenci
a de la condi 

cifin semifeudal y semicolonial del pafs. Por su condicifin semife
udal, existen 

latifundios del primer tipo y/por su condiciSn semicolonial, los
 latifundios 

del segundo tipo, debido a que el imperialismo al penetrar econ6mica y polfti 

camente en nuestro pais ha creado formas capitalistas de producc
iSn.
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de

is

1

de su gran hacienda, impose a los campesinos que 
de la renta ya sea en trabajo, en especie 0
pra ctica

0 en

Comision para 

cia califica a 

’’latifundio en .^sentido est-ricto, 

en la

hacienda feudal, rspresenta la supervivencia 
el latifundista o -terratenien-te es dueno y se 

propiedad absolute y por otro lado , 

a servidumbre• En 

mas conocida de ellas la 

la cual el latifundista en — 

la cultive por su 

su libertad,pue$

del Sur.

rudimentarios, tales 

a lo sumo 9 

satisfacer a las necesida 
simples apetitos personales del latifuncis 

tiene interns en una produccion intensiva de la tierra 
se considers 0 es propietario. La 

la Reforma Agraria y la Vivienda a la que ya hemos hecho referen 
las. grandes haciendas donde se practica el colonato, como el 

que se caracteriza po** un gf311 desequilibrio 
concurrencia de los factores productivos •

El latiCundista en estos casos, segdn el grado de desarrollo agricola 
trabajan la tierra, el pago 

en dinero* Esta dltima forma se 
en muy pequefia escala, siendo la mSs generalizada la primera forma o 

sea la del pago de la renta en trabajo. Pero el trabajo que realiza el campe- 
sino sujeto a esta forma de servidumbre, sobrepasa, estimado solamente en jor nales que no recibe, en forma abrumadora al valor real de la tierra, mucho mfe 
si se tiene en cuenta que el propietario entrega a los campesinos la p 
de las tierras m5s pobres y se reserva las mejores para su propio provecho^m 
nacesidad de trabajar se aprovecha del esfuarzo del campesino sobre el que e 
jerce la m5s brutal de las opresiones a travts de sus administradores, mayor- domos o caporales. Es decir, quien trabaja 1, tierra es el campesino sujeto a 
servidumbre y no el propietgrip. La entrega qua hace de una parcela al colono

mos son los campesinos*

El latifundio o gran 

un modo de produccion en el que 
nor de la tierra, sobre la que ejerce su 
ejerce su propiedad incompleta sobre el campesino sometido 
el Peril hay diversas formas de servidumbre, siendo la 
que se practica bajo la forma de "colonato", por 
trega al campesino colono una extensiSn de’tierra para que 
cuenta, a cambio de la cual pierde el campesino parcialmente 
se ve obligado a prestar su servicio gratuito a favor del propietario, ya sea en las fsonas agrlcolas o ganaderas o en lahores de servicio dom^stico. Esta 
sistema es muy corriente en muchos lugares de la sierra central y

De otro lado, los instrumentos de producciSn son 
como la reja de hierro o de madera, la guadana, la pala, la hoz, 
siendo desconocidas las maquinarias. Iodo ello para 
des de una economla natural y a los 

que por lo mismo no

cultivar todas las tierras de las que
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re

s61o persigue asegurarse de mano de obra abundante y barata. El campesino que 

da en realidad encadenado a un sistema de servidumbre feudal.

Mari^tegui en sus Siete Ensayos, eenala muy bien que el latifundio ”se 

caracteripa por su gran superficie relativa, sus sistemas de cultivo extensi

ve, su bajo grade de capitalizaciSn, su ineficiente conservaci6n de les re - 

curses naturales, especialmente del capital tierra, sus relaciones contractua 

les de trabajo a base del page en especies y regalias (al menus en una proper 

ci6n considerable), elausentismo patronal, el desequilibrio entre el capital 

tierra y el capital fijo y de explotacidn, y el empleo de los metodos de cul

tivo m£s tradicionales e inefiejentes. Presenta, adem^s, una considerable pro 

porcion de su superficie dtil inexplotada o mal utilizada. Se podrla afirmar 

que su caracteristica esencial es explotar m£s al hombre que a la tierra,y la 

productividad del trabajo en 61 ocupado es bajlsima". Como hemes dicho, a to- 

do este cuadro se suma las firelaciones de dominaciSn^y de servidumbre feudal , 

que son las caracteristicas fundamentales de los latifundibs o grandes hacien 

das feudales.

b)El latifundio con formas capitalistas

Hay otro tipo de latifundios en los cuales se aplican formas de 

ex.plotaci6n capitalista, genera Imente en aquellos dedicados a los cultivos in 

dustriales como cana de azdear, algodfin, arroz y otros. Les principales de es 

tod latifundios se encuentran en la costa, asf como los de caracter acentuada 

mente feudal se hallan ubicados principalmente en la sierra. Mari^tegui se 

fiere en esta forma a esta clase de latifundios: nPero en la costa el latifun 

dio ha alcanzado un grado m6s o menos avanzado de^t^cnica capitalista, aunque 

su explotacion repose atin sobre pr^cticas y principios feudales. Los coefidLen 

tes de produccion de algSn y cana corresponden al sistema capitalista. Las em 

presas cuentan con capitales poderosos y las tierras son trabajadas con m6qui 

nas y procedimientos modernos. Para el beneficio de los productos funcionanpa 

derosas plantas industriales”.

El socidlogo boliviano Arturo Urquidi, en al capftulo que con el t£- 

tulo "Concepto de Latifundio”, de su libro ”E1 Feudalismo en America y la Re

forma ~Agraria Boliviana”, publicado en el numero 7 de la Revista Economfa y 

Agricultura, llama a este tipo de latifundio, ”burgu6s, capitalista o moderndj 

tanto por las fuerzas productivas que emplea como por las relaciones de pro -
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lladoras y m5quinas destinadas 

como por ejemplo, 

cacidn en 

tos cientificos, tendientes

En esc a de explotaciSn de la tierra, 

cion de caracter servidumbral sobre los hombres 

condicion de asalariados y obreros agricolas, 

rales.

Mientras en el latifundio feudal, e?. campesino que trabaja la tierra 

se ha Ila pr^ct-icamente incorporado a el?.a, con la que muchas veces es practi-' 

camente transferido cuando hay vanta de la propiedad y adem^s, posee algunos 

instrumentos de producci6n rudimentarios y aperos propios de labranza; en cam 

bio., en el latifundio con formas capitalistas. el obrero agrfcola esta total- 

mente- desvinculado de la tierras convertido en simple peon que vends su fuer• 

•sa de trabajo a cambio de un salario. Generalrente no posee otra cosa que 

- fuerza de trabajo.

El latifundio con formas capita listas , en nuestro pais, tiene alguna.:^ 

caracteristicas peculiares quo son las siguientes:

1.- Su lesarrollo en funcion de los intereses del imperialismo,prin— 

cipalmente norteamericano; es decir, orienta su produccior principaImente pa

ra satisfacer los intereses y necesidades del nercado exterior y no la satis-- 

faccion y necesidades alimeni .cias de la pobla'u:’.6n del pais* El latifundio con 

formas capitalistas se ha convertido en el mas peligroso agente de la penetra 

ci6n imperialista, del sometjxiiento de nuestro p?xs al dominio extranjero0 El 

algodon y el azucar se produccn en funcion a los ’.pedidos del mercado imperia- 

lista y de acuerdo a las cuotas y a los precios fijqdos en los Estados Unidos, 

principalmente• Este impeiv: Lismo impone el moncouZ'tivo tan perJudicial para

duccion en la que interviene ya un nuevo tipo de trahajador que es el prole- 

tario rural u obrero asalariado, frente a la burguesla' rural que vendrian a 

ser los terratenienteso Sin embargo, en nuestro pais, no podemos Hegar a t,l 

pificar a estos latifundios i.pmo: totaImente burgueses o capitalistas debido 

a razones que indicaremos•

En los latifundios o grandes haciendas con formas capitalistas, se g? 

plean ya instrumentos de produccion m£s avgnzados; es decir, se utilize la me 

canizacion mediante el empleo de tractores de diferentes tipbs, segadoras-tr: 

a la aplicacion de los abonos e insecticidas 

los aviones de fumigacion. Asimismo / hay una mayor tecnifi-- 

cuanto al empleo y seleccion de semillas, de acuerdo con los adelan 

a una produccion agrfcola intensivao

el propietario no ejerce domina 

que trabajan la tierra en la 

llamados tambi^n proletaries ru
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de

sem

sean apropiadas solo a estos

en la actualidad, a los co -

el pueblo y el desarrollo agrario en general.

2.- La utilizacidn de formas mixtas de explotacion, Los propietarios 

de la tierra o grandes terratenientes que utilizan formas capita 1istas, reser 

van una gran parte de sus propiedades para explotarlas utilizando formas feu- 

da les.Es corriente encontrar en la costa, por ejemplo, machos grandes fundos 

que en parte se dedican a la explotacion industrial de la cana de azdcar o el 

algodon, conservando otra parte bajo la forma de explotacion m£s atrasada; es 

decir, distribulda la posesion de la tierra entre campesinos sujetos a diver- 

sas formas de servidumbre? principaImente ba jo la forma de yanaconaje.Una par 

te de las tierras son cultivadas directamente por los latifundistas mediante 

el empleo de mano de obra asalariada y otra parte es explotadn uediante el sis 

tema del yanaconaje o del colonato, con la finalidad principaImente de tener 

constantemente una fuente segura de mano de obra baratg, as£ como tambien 

obligar a los campesinos arrendatarios o colonos a producir lo.que ellos nece 

sitan para cumplir sus obligaciones con los mercados imperialistas.

Este segundo aspecto est£ creando graves problemas alimenticios y po 

liticos al pais. Por un lado, de ano en ano se vienen reduciendo las ^reas de 

cultivos alimenticios para dar paso al aumento de las areas de cultivos Indus 

vriales, conforms lo revelan las propias estadisticas oficiales y por otro la 

do, el proceso de colonizacion de nuestro pais se acentua.

Mari^tegui en sus ya mencioro dos ”7 Ensayos de Interpretacion de la 

Pealidad Peruana”, dice: ”E1 grado de desarrollo alcanzado por la industrial! 

zaci6n de la agricultura, ba jo un regimen y una t^cnica capitalists, en los 

valles de la costa, tiene sg principal factor en el interesamiento del capi — 

tai britanico y norteamericano en la producci6n peruana de azdcar y algodon. 

■De la extensi6n de estos cultivos no es un agente primario la aptitud Indus — 

■’ rial ni la capacidad capitalista de los terratenientes. Estos dedican sus tie 

■ras a la produccion de algodon y cana financiados o habilitados por fuertes 

firmas exportadoras”. ”Las ijejores tierras de los valles de la costa est^n 

brados de algodon y cana, no precisamente pore tie 

cultivos, sino porque dnicamente ellos importan, 

raerciantes ongleses o yanquis”.

Los latifundios de ento ‘tipo constituyen en realidad verdaderos mono

polios y ejercen una poderosi influencia en la economia y politics nacionales. 

?->sta situs cion les permits una eleva da pro duct ividad y la posibilidad de in —
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dUBttfisliiifir sus productos, influyendo al mismo tiempo en el comercio exterior 

e interior, todo en beneficio propio y del imperialismo.

A

Sobre el nftmero de terratenientes<

No se puede senalar una cifra exacts acerca del ndmero de terratenien'fe- 

tes que existe en el pais. Debemos atenernos a las estadfsticas que se han he- 

cho sobre el numero de grandes haciendas agricolas, en lo que tambien no hay 
exactitude Si consideramos solamente a los fundos agricolas mayores de JOO hec 

t^reas, existen 580 grandes propiedades; si a esto incluimos los fundos que sc 

brepasan a las doscientas hect^reas, suman a 1,755 latifundiosj y, si tenemos 

en considers cion a las grandes propiedades de 100 a 200 hectdroas, totalizan 

5,777<> Este ndmero vendria a ser indicative de la cantidad de terratenie ntes 

que hay en el pais. Pero indudablemente quienes tienen mayor poder economico y 

politico son aquellos que detentan propiedades mayores de las 500 hect^reas.

Asimismo, hay que tener en cuenta que los grandes terratenientes cons- 

tituyen en el pais una casta que hereditariamente viene usufructuando la gran 
propiedad desde la epoca colonial y los primeros anos de la Republics, pudi£n— 

dose afirnar que aIrededor de 50 grandes familias y sus ramificaciones colate- 

r'ales se han apoderado del pais,

Los terratenientes se hallan perfectamente organizados en dos entidads 

principales, de cardcter naciora 1, tales como la Sociedad Nacional Agraria y la 

AsociaciSn de Criadores de Lanaies que agrupan en su seno a lo mas rancio y re 

trSgrado de la oligarquia peruana.

Caracteristicas de los grandes hacendados o terratenientes.

Entre las caracteristicas principales de esta clase, podemos senalar 

las siguientes:

No interviene en la produccion, sino que es un elemento parasitario 

que vive a costa del sudor y de la sangre de los campesinos, sean estos colo - 

nos, yanaconas o peones agricolas, Muchos de los latifundistas no residen en 

las mismas haciendas y los hay que n£ siquiera conocen sus haciendas, sino que 

las explotan por intermedio de venales y crueles administradores que explotan 

y roban no solamente para el amo, sino tambien para si, aumentando en esa for

ma las torturas y sufrimientos del campesino.

NaturaImente, hay que tener en cuenta tambien que el terrateniente
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siempre es propietario de la tierra, sino que la expiota an calidad de arrien 

do. En este caso tambien la explotaciSn es mayor, pues, tiene que sacar el ma 

ximo frovecho o ganancia, aparte del pago que debe hacer de la merced conduc- 

tiva. Por ejemplo, muchas haciendas de la sierra son de propiedad de las bene 

ficencias ptiblicas, las mismas que no explotan directamente sus fundos sino 

por intermedio de arrendatarios, quienes se comportan como verdaderos propie- 

tarios, no slamente de las tierras sino inclusive de los mismos campesinos.

2.- El hacendado se siente omnipotenteConsidera que sobre £1 no hay 

ningdn poder superior y es por ello que ejerce una poderosa influencia y domi- 

nio inclusive sobre las mismas autoridedes administrativas y judiciales. Su 

poder econdmico deviene en definitiva en poder politico. Este poder lo viene 

ejerciendo desde el inicio mismo de la Repdblica. Mari^tegui senala muy bien 

que la emancipacion respecto del dominio espahol no ataco al latifundio y que 

m£s bien atac6 a las comunidades campesinas en aras de postulados liberales 

que permitieron la libre enajenaci6n de las tierras comunitarias que en gran 

parte fueron adquiridas o m£s bien, usurpadas, por los_latifundistas• Dice Ma 

ri^tegui: nLa nueva polftica abolia formanlmente las ’’mitas”, encomiendas,etc, 

Comprendia'un conjunto de medidas que significaban la emancipacidn del indige 

na como siervo. Pero como, de otro lado, dejaba intactos el poder y la fuerza 

de la propiedad feudal, invalidaba sus propias medidas de proteccidn de la pe 

quena propiedad y del trabajador de la tierra... La aristocracia terratenien- 

te, si no sus previlegios de principio, conservaba sus posiciones de hecho.Se 

guia siendo en el Perd la clase dominante”.

Esto quiere decir que los terratenientes constituyen una clase gober- 

nante, una clase dominante. Para ellos, especiaImente en la Sierra, no hay ley 

que se sobreponga a sus caprichos. Toda palabreria democr£tica o liberal, toda 

garantia individual o social consignada en la Constitucidn resulta nula o ifi§ 

ficiente ante su prepotencia. Prefectos, suprefectos, jueces, alcaldes y has- 

ta autoridades policiales y religiodas estdn a su servicio.

Al campesino no le reconoce ningtin derecho o lo reconoce en forma muy 

limitada. Si se trata de un latifundio feudal le impone diversas formas de so* 

vidumbre aparte de la explotacidn que ejerce sobre su trabajo. Puede violar im 

punemente a las doncellas y en algunas regiones hace valer el antiguo ’’derecho 

de pernada”, abusando de las muchachas ndbiles. Hay casos que engendrah dece-

hecho.Se
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Ampiios corrsdoraa, patios y g-raneros, caracterizan 

o familiares del haoen 

contrasts con la pobla 

verda de-

hqr-gndado, goza de un alto nivel de vida a 

Si es propietario de un lati 

la dltima gota de sudor, obli,- 

de

3.“ El latifundista o gran 
costa del trabajo de los campesinos que expiota 
fundio feudal, exprime a los campesinos hasta 
gSndolo a trabajon gratuitos en su servicio, arrebatSndole hasta las.aves 
corral y el poco ganado que puede tener el colono o siervo. Su voracidad 
tiene limites. Si vive en la misma hacienda se rodea de todo un cfenulo de co- 
modidades para nivelarse a las condiciones de vida de las ciudades, aparte de 
rodearse de una frondosa servidumbre. Desde la casa hacienda gobierna en for
ma omnipotente e irapone su voluntad sobre los campesinos, estando tambien las 
autoridades locales sometidas a su capricho-

Generalmente la casa hacienda cuenta su propio adoratorio 
cada junto a la iglesia, 
a estas construccioncs, asl como ouarhos para huSspedes 
dado. Este se procura agua potable y lus el^ctrica, en 
cion de trabajadores campesinos que viycn en pocilgas y en chozas en 
ra promiscuidad y fa Itos de las m£s elementales condiciones de higiene.

Si se trata de un hacendado o terrateniente de latifundicS’Con desairo 
llo c'apitalista, generalmente vive en la capital de la Repdblica y va a su ha 
cienda de vez en cuando a ejercer el control o de paseo.

Los terratenientes en general, auncuando aparentan una actitud pater 
nalista frente a los campesinos, en realidad ejercen una opresiSn brutal so - 
bre aquellos, no vacilando en recurrir al auxilio de la fuerza policial para 
masacrarlos impunemente, Pretends hioer creer a los campesinos que les haceel 
srrvicio humanitario de dories trabajo o de proporcionarles un pedazo de tie- 
rra a fin de que puedan subsistir. Es reacio a conceder beneficios a los tra
bajadores del campo. Enemigo de la alfabetizacion de los campesinos, se resis 
te tambien a aceptar la sindicalizsoi6n u organizaciSn de los trabajadores del 
campo. En estos filtimos anos ha legado a confundir sindicalismo con comunismo 
y cuando ya no puede evitar que se ccnstituyan las organizaciones sindicales 
trata de controlarias y aun se ofrioa como padrino del Sindicato, hace obse 
quios y brinda por el progreso del 1.'..dicato y buena armoma, la paz social y

I, AS CL A S£S- £L_CAM£2.

de hijos "sin padre" en los feudos sometidos a su dominio y que sin emtar 
go son "senores de la gran sociedad" en los grandes ciudades y gozan del apre 
cio del'circulo de oligarcas donde conviven.
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y principaImente con las 

y manejan, Se creen en la capacidad 

con sus atenciones y su dinero. Gran— 

sus fiestas, especialmente si es algu- 

a sus haciendas. Pero esto lo hace con la

—- lat.xfundistas tan miseros y avaros con los camp
esinos, son ge 

nerpsos y ceremoniosos con sus relaciones sociales
 y principaImente con 

autoridades a quienes en el fondo dominan 

de ha la gar a'todos y de comprar a todos 

des comilonas y bacanales caracterizan 

na autoridad superior la que llega 

finalidad de sacar provecho.

de los campesinos al hocendado, cuando 

personas. Se refieren a los hacendados di — 

aun en casos en que los latifundistas

terrateniente ast^ poseido de dn santimiento de ca
sta, de aris 

tocracia y hasta de prejuicios raciales,-consider
^ndose come un ser superior 

al campesmo indigena. bi bien es cierto que las g
randes families de latifun- 

distas, generalmente son de raza blanca o en su mestizaje tienen un gran por- 

centaje de raza blanca, tsmbiSn hay latifundistas 
mestizos y hasta algunos in 

dlgenas que llegan a ser tales. Sin embargo, los terratenientes conse
rvan ese 

sentimiento de superioridad racial. El autor ia te
nido experiencias en el sen 

tido ae ver a latifundistas de piel cetrina tratar despectivam
ente de "indio^1 

los campesinos, sintiSndose como de una raza super
ior; no obstante Ids cam

pesinos en ciertos casos son mestizos con la piel 
m^s clara. Estos sentimien- 

tos son heredados de la epoca colonial y que ya no responden a una real
idadra 

cial. Es un sentimiento de supuesta superioridad r
acial que proviene de un fon 

do de close,

Es curioso observar el trato 

hablan entre ellos o con terceras 

ciendo; "el bianco" o "los blancos", 

sean efectivamente de raza blanca.

~°-s tifundistas estgn poseidos, si cabe el termino, de
 concien- 

cia de close, pues, se dan perfects cuenta de la situacidn act
ual del pais y 

principaImente de la situacidn de los campesinos 
que ya no estgn muy dispues- 

tos a seguir tolerando sus abusos ejiniquidades. For 
eso, tienen tambiSn soli 

daridad de close. Se hallan organizados nacionalme
nte asi como- tambiSn con cq 

ricter provincial o departamental, en defensa de sus intereses de clase y de 

su supervivencia como tai, asi como para aplastar 
al movimiento campesino.
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es 

ata car an ra izun 

epis6di- 

el indio alfabe-

como si fuess cosa propia*
3 responsable directo. Es— 
responsable directo al co

nn dominio

tarratenientes ton creado todo un sister de explotaciSn 
eiSrcito de gentes serviles, tales como administrado- 

, esbirros, pollcias, autoridades venales, abogados, 
santifican sus vicios y corrupci6nes. Este 

nomina-r GAMONALISMO. 

el Prdlogo a la obra 

dice, refiri^ndose al gamonalismo 
categoria social y econSmica• 

. Designa todo un 

gamonales propiamente
• intermediaries, agentes, pardsitos, etc. 
incondicionales pueden tambien participar c— 

Por eso, a

"Tempestad en los Andesf 

: "El t^rmino gamonalis 

la de los latifundistas o 

fenomeno. El gamona lisiao no es— 

dichos. Comprende una larga 

• En esta 

elementos sali 

gragaba Mariategui: "El indio alfabeto 
de su propia rqza porque se pone al servicio del 

hegetnonfa de la gran propie- 
el mecanismo del Estado. Por consiguiente, 

debe actuar si se quiere

contemplar sino las expresiones 

en todos los casos
propia raza sino que los tarratenientes , 

labor de corrupcidn de elementos campesinos,pues, 
total sobre los trabajadores

? . - 7 •- Los.

ra lo que sQ valen de u_n 

res, mayordomos, caporales 

tinterrillos y hasta de curas que 
sistenia es lib que se ha venido en 

JosS Carlos Mariategui en 

de Luis £. Valc^rcel, 

mo no designa s61o una 

grandes propietarios agrarios 

t£ representado sfilo por los i 

jerarquia de funcionariosj 

cohorte de servidores '---------

dos del campesinado indigena. 

se transforma en un explotador 
gamonalismo. El factor central del fenfimeno es la 
dad semifeudal en la politico y 
sobre este factor sobre el que se 
mal del cual algunos se empenan en no 
cas o subsidiariasn> Esto no signifies que 
to se transforma en explotador de su ; 
en muchos casos, ejercen una ------ -
solamente en esa forma pueden ejercer 

del campo*

Dentro de estas genjes podemos 
los mismos que pueden ser ya sea 
Guardia Mayorga, apunta muy bien 
los mayordomos cuando expresa 

el Perl” :

f!a) Cuidar de la hacienda y sus linderos,
b) No permitir el robo de ganado, del que es 

ta obligaciSn hace que el mayordomo, a su vez, haga : 
lono de todas las p^rdidas.

c) Controlar la producciSn diaria de leche, manijequilla y queso.
d) Hacer entregar los productos agricolas a los respectivos almacenes.
e) Llevar una planilia diaria de los jornaleros, pastores y, an gene-
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mencionar a

blancos, mestizos o 

cuando senala las principales
lo siguiente, en su

los MAYORDOMOS, por ejmplo, 
indios alfabetos. C6sar 

atribuciones de 

obra "La Reforms Agraria en
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dividir a los campesinos o para 

de las asociacio-

un

es el que sigue en jerarq- 

las funciones dd a quel* Se ha con 

temida por los campesinos, pues, to- 
funcion se convierte en un verdadaro anemigo del campe- 

sino y cuida de los bienes de su amo como si fueran de §1 mismo. Se convierte 
en un verdadero esbirro y ejecutor c-iego de una sdrie de castigos y sanciones 
contra los campesinos. No pocas veces los campesinos se han sublevado contra 
los administradores y mayordomos llegando inclusive haste darles muerte.En po 
pocos casos los terratenientes esconden su verdadera faz tras de la actividad 
de los mayordomos, apareciendo ellos ma's bien como magn5nimos y comprensivos.

Otros instrumentos de los terratenientes son los CAPORALES, general 
mente seleccionados del seno mismo del campesinado. Son utilizados para la dis 
tribuciSn dej.las tareas Jf el control estricfco del trabajo. Gozan de menos pre 
rrogativas que los mayordomos. Muchos de estos hacen mSritos mediante una 
titud hostil hacia los campesinos, sus hermanos de clase. Sin embargo, se dan 
casos de capoiales que tratan de hacer justicia, siendo en estos casos inmedia 
tamente sustituidos o despedidos*

El cargo de caporql es utilizado para 
anular a aquellos que destacan como dirigentes sindicales o 
nes clssistas. En realidad, el cargo de caporal puede ser equiparqdo al de 
empleado. Es tambiSn un trabajador, pero las condiciones de su labor lo suje- 
tan a la voluntad arbitraria del terrateniente, por lo que tambien el caporal 
es generalmente odiado por los trabajadores*

8.- Los grandes terrateRiBBtea-.son gentes vinculadas a la polltica—y 
partioifran del control estatal.- Si no llegan a diputado, ministro o prefecto, 
ejercen su poderosa influencia en los destinos del Estado. En realidad su po- 
der econfimico puede mas y no siempre es necesario que detente un cargo en la 
administraci6n pdblica o en el aparato estatal, pues, se vale de otros elemen 
tos para que defiendan sus intereses. Si por un lado predica a sus trabajado- 
res o a los campesinos la necesidad de no inmiscuirse en politics, 51 mismo es

todos los colonos en servicio.

,f) Dar cuenta quincenal de los trabajos.
Hacer, al comienzo deccada ano, las listas de pongos, mitanes, etc. 

para que presten sus servicios en casa del patrSn.”

A esto habria que agregar que el Mayordomo 

quia al Administrador y muchas veces ejerce 

vertido en una figura realmente odiada y 

mando muy en serio su 

cuida de los bienes de su
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un politico o un politiquero, segdn el grado de influencia que ejerza de acuer 

do al poder economico con que cuentee Actualmente en el Parlamento Nacional 

hay muchos la tif undistas y los hay tairbi^n que ejercen ministerios, desde don 

de defienden bien sus interesese

Un_sector de latifundistas dedica tambi6n parte de las ganancias 

obtiene de la explotaciSn de los campesinos en actividades comerciales 

financieros. Por ejemplo, los hermanos Beltran Espantoso, el m£s visible y y 

siniestro de los cuales es Pedro Beltran, propietarios de la hacienda Montal- 

v^n, estSn dedicados tambien a actividades industriales y comerciales. El men 

cionado Pedro Beltran es el principal accionista del diario reaccionario "La 

Prensa" y el ideologo de los grandes terratenientes y de la burguesia intefme 

diaria. Tienen inversiones en la Compania Industrial Comercial Inmobiliaria S. 

A. , en la Volcan Mines, Petrolera del Oriente S.A. y otras. Losj.latifundiste 

hermanos Berckemeyer Pazos ademas de ser duehos de las haciendaa Jesds del Va 

lie y San Camilo, se dedican a la importacion de maquinarias y participan en 

las siguientes companias: Inversiones Ucayali S.A., G* Berckemeyer y Cia.SU, 

Banco nternacional del Perd, frompania de Seguros Atlas y otros. La familia te 

rrateniente de la Piddra, aparte de las numerodas haciendas que explotan 

duenos o accionistas de diferentes companias comerciales*

Estas actividades economicas no agricolas a que se dedican una parte 

de los latifundistas pudiera confundir el cardcter de clase de dstos. Pero a- 

nalizando el fondo de la cuestidn se ve que fundamentaImente son terratenien

tes. El sustento, la base de sui poder econdmico, derivan de la gran propiedad 

de la tierra y si se dedican a otras formas de explotacidn, de tipo capitalis 

ta, lo hacen con las superganancias que obtienen de la explotacidn de los cam 

pesinos. Generalmente si participan’de otras actividades, utilizan sus bene - 

ficios del sector agrario para comprar acciones en algunas companias. De otro 

oado, son gentes que conservan su mentalidad feudal y se comportan como verda 

deros senores feudales0

10•- Los grandes hacendados o latifundistas tienen un 

cipjial y reaccionario. & fj_n pQrpetuar sus privilegios de clase, est£n es 

trechamente unidos al imperialismo, a los intereses del capital raonopolista ex 

tranjero a cuyos apetitos sirven. De ahi su car^cter antinaciona1, pues, son

SuCUL.ES
Cia.SU
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capas de campesinos, vamos a tra 

que de acuerdo a la tipificaci6n de 

sociales: la burguesia

Antes de ocuparnos de las diferentes 

tar de despejar dudas de quienes sostienen 

clases hecho por Carlos Marx s61o existen dos clases 

cl proletariado.

En el Manifiesto Comunista, Marx y Engels, decfan: "Nuestra Spoca, la 

c-poca de la burguesfa, se distingue, sin embargo, por haber'simplificado las 

contrgdicciones de class. Toda la sociedad va dividiSndose cada vez mazs en dos 

grandes campos enemigos, en dos clases, que se enfrentan directamente: la bur

guesfa y el proletariado". Pero•observese que no dice que la burguesfa y el pro 

letariado sean las dnicas clases, sino que "en la gpoca de la burguesfa","toda 

'■a sociedad va divididndose cada vez mas... en dos grandes clases ..." . Esto 

'.curre en la medida en que avanza el desarrollo de la sociedad capitalists.

En el prdlogo a su obra "Crftica de la Economfa Polftica", Marx se re- 

a la existencia de "tres grandes clases en las cuales se divide la socie 

dad burguesa". Es decir, en la sociedad capitalista. Y, analizando a esta so - 

ciedad, Marx'saca la siguiente conclusidn: "nos hallamos aquf en presencia de 

las tres clases que forman el marco de la sociedad moderna, juntas las tres y 

enfrentfndose entre sf, a saber: obreros asalariados, capitalistas industrials 

y terratenientes". (El Capital, Tome III, p5g. 2J6, Edit. Cartago). Pero esta 

tipificacifin corresponds a las sociedados en las que han desaparecido las "re

los pnncipales agentes del imperialismo . Atentan contra la soberanfa nacio - 

nal y estgn hipotecando cada vez mfs a nuestro pafs, sometiSndolo cada vez mds 

31 imperialismo yanqui, principaImente.

Asimismo, son extremadamente reaccionarios. Si forman parte del sector 

de latifundistas que emplean formas capitalistas de explotaciSn, como en las 

grandes haciendas azucarecas o algodoneras, est^n aliadas con el imperialismo 

yanqui y luchan contra los intereses nacionales, Si son latifundistas del sec- 

or pronunciadamente feudal, constituyen una remora para el desarrollo indepen 

diente del pafs mucho mds que los primeros, se aferran a los modos feudales de 

producciSn y son crueles y sanguinarios en la represifin del movimiento campesi 

no. Por eso los terratenientes son una clase enemiga de la Revolucion Peruana 

a quienes hay que combatir y destruir como clase.
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so -

una parte en dinero y 

en trsbajo. Todo esto iaiplica 

de dominacion y servidumbre. Se trata, claro estci, 

por un la do, los duenos de la tierra que expiota 

, los campesinos que se ballon someiidos a sevidum

laciones de dominacion y servidumbrs". Es importan
te tener presente esto para 

comprsnder a Marx.

Lo que acabamos de decir significa que en las soci
edades en las que 

no han desaparecido las "relaciones de domingci6n 
y servidumbre", como en .--el 

Perukes indudqble la existencia del campesinado 
como clase social, con la ca 

racteristica de sersla m5s numerosa^Para la aplicaciSn del marxismo leninis- 

mo a nuestras condiciones concretas dabemos de ten
er en cuenta el hecho obje- 

tivo de que en nuestro pais, cuyo carlcter semifeu
dal y semicolonial resglta 

con claridad meridiana, sobreviven en diversas for
mas las mencionadas relacio 

nes de dominaoiSn y sevidumbre. Nuestra sociedad 
peruana no es, pues, la 

ciedad capitalists, sino una sociedad semifeudal y
 semicolonial.

Sabemos que la base de las relaciones de produccio
n de la sociedad feu 

dal son la propiedlad del latifundista sobre la tie
rra y su propiedad, podemos 

decir, mcompleta, sobre el campesino, reducido a la condiciSn de siervo. En 

costa, sierra y selva del pais, todavia podemosncc
onstatar que la rents de la 

tierra se paga en tres formas: en trabajo, como en
 los cases de los colonos , 

pongos, maquipuras, etc.; en especie, como en el 
caso de un sector de yanaco- 

nas que entrega un porcentaje de las cosechas al 
hacendado; y en dinero, como 

ocurre en muchas regiones de la costa, principalmenta. TambiSn se puede obser 

var que muchos campesinos pagan la renta de la tierra, 

otra en especies o una parte en especies y otra 

la existencia de relaciones 

de relaciones de produccion: 

el trabajo ajeno y por otro 

bre.

De otro lado, hay que tener en cuenta que un alto 
porcentaje de la ac 

tividad agricola corresponds a una economia natural, en la que participan los 

campesinos, con rudimentarios instrumentos de prod
uccion que no pueden equipa 

a los instrui^antos de produccion que detenta la burguesiaen la sociedad 

moderna capitalista, inclusive la clase de. los terratonientes a la que se re- 

ferfa Marx.

Sin embargo, nuestra sociedad ya m puede ser cal
ificada como pura - 

mente feudal, debido a la apariciSn de rel; clones capitalistas, como consecum 

cia principalmente de la intromisifin del irperialismo, predominantemente del 

imperialismo norteamericano. Al mismo tiempo que las relaciones capitalistas,
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del

que

/
una

es

”En la medida

en

En su

Page

v pues,es 

Precisamente 

uno de los sig

a las condiciones concretas 

erq la fuerza principal 

economia nacional de dicho pa£s.

al hacer el an^lisis 

1.- La clase terra 

aparte del

que han tenido manifestaciones de violencia 

que tanto unos como otros defienden 

Esto determina la existencia 

el campesinado no sea 

ta experimentsndo capas. 

campesinado en sus luchas

revolucionaria en el Peril.

los campesinos parcelarios, decia:

economicas de'existencia q’ 

sus intereses y su cultura de otras cla— 

un modo hostil,aquellas forman una clase”. (El die 

en Obras Escogidas, Editorial Cartago, pag. 

es el que debe ser aplicado a la inmensa 

del campo que constituyen la mayoria

en gran parte de nuestro pais, podemos comprbb
ar que sigue funcionando la ley 

economica fundamental del feudalism) que es el de la apr
opiacion por los ga- 

monales o latifundisfas del producto de la ex
plotacion de los campesinos y la 

existencia de diversas formas de servidumbre, 
en atencion a que los campesi - 

nos aun no se han libei^do y a pesar tambiSn 
de que una parte de ellos han i- 

do a engrosar las files del proletariado.

Otro hecho que demuestra con toda claridad el 
caracter de clase 

campesinado es la existencia de agudas contrad
icciones entre campesinos y la- 

tifundistas, contradicciones que han tenido ma
nifestaciones de violencia y de 

sangre, debido a que tanto unos como otros defienden sus inte
reses de clase.

de un vigoroso movimiento campesino, por m£s 

clase homogenea como lo es el proletariado 

un proceso de diferenciaci6n en varias 

el papel que viene desempehando el 

nos de la existencia de situacion 

Marx, refiriendose a

que millones de familias viven bajo condicione
s 

las distinguen por su modo de vivir, 

ses y las oponen a 6stas de 

ciocho Brumario de Luis Bonaparte, 

216). Este criterio, muy acertado, 

masa de varios millones de trabajadores 

de la poblacidn del pais.

Lenin, cuando se refiere si apoyo del proleta
riado al campesiando re 

volucionario, dice que "el movimiento del cam
pesinado es un movimiento de o - 

tra clase" (ColecciSn de srticulos y frsgmento
s sobre "La Alianza de la clase 

obrera y del campesiando", pgg. 313. Ediciones
 Lenguas'Extranjeras).

Cuando Mao TsetQng hizo el ana'lisis de las cl
oses de la China semi - 

feudal.^ colonial y semicdlonial, considers tambie'n al campesiando como una da
 

se, aplicando correctamente el marxismo lenin
ismo 

de ese gigantesco pais, senalando que el camp
esinado 

de la Revolucidn China y la tense de la 

obra La Revolucion China ,y el Partido Comunista Ch
ino", 

de las clases en la sociedad china, senala las
 siguientes: 

teniente; 2.- La burguesia; 3.- Varios tipos 
de pequena burguesfa,
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or ciento de la

so

como a

en el seno del 

capas, con caracteris— 

campesinado contrapuesto

diferenciaclones 

semifeudal

‘ on senalar las siguientes ires 

peones agricolas: campesinos ri 

campesinos pobres0 Esto segfin Mao • 

y campesinos arruinados o pobres, 

campesinos pobres como a semipro

em nuestro pais?. S£, principalmente en 

y semicolonial de nuestra sociedad
. En tener

DE CAMPESINOS EN EL PERU 

que se viene produciendo 

la existencia de diferentes 

aparte de los rasgos generales del
 

latifundistas o terrateneintes• 

como Mao Tsetung, coinciden 

capas de campesinos, aparte de los
 

burguesfa rural; campesinos medios;

campesina; campesinos medios ; 

■Ambos califican tambien a los 

campo•

cial, con caracteristicas propias 

ceso de diferenciaci6n, debido a 

me lo hs comprobado el marxismo le
ninismo, cada dia 

talismo, por un la do y a qua, por otroulado, 

nado pobre al servflenplazados del 
campo 

los campesinos pobres, son denomin
ados tambiSn 

por qud Lenin en r

.mera Pevolucion Rasa”,

LAS CLASES SOCIALES EN EL CAMPO 

en el

y, por otro,
—■

Ediciones Pueblos Unidos, 1954. El

LAS DIFERENTES CAPAS 

El proceso de diferenciacion 

campesinado ha determinado 

ticas singulares, 

a la clase de los

Tanto Lenin 

principales 

cos o

Y, "burguesia 

segtin Lenin, 

letarios del

<sSe dan estas 
e

atencion al caracter ;

campesinado; 4.- El_ campesinado, clase dentro de la cual menciona las sigUien 

teg, capas en vjrtud del proceso de radical, diferenciaci6n que estab3 suftien- = 

do: campesinos ricos, campesinos medios, los campesinos phres que conjuntamen 

t^.con los peones a^ricolas formaban el 7o por ciento de la poblacion rural ; 

5.- El proletariado; y 6.- Los vagabundos 0 el lumpenproletariado.

Es mobjetable, pues, que el campesiando en el PerlS es una clase 

y que en estos momentos experimenta un pro- 

que la economia individual campesina, confor 

y cada hora engendra capi 

secotres apreciables del campesi 

se convierten en proletaries. Por eso, 

semiproletarios rurales.He ahf 

su obra "El Programa Jlgrario de la Socialdemocracia en la Pri 

. dec£a: "La economia ierrateniente evoluciona en senti- 

0 cap.taUsta, sustituyendo gfadualmente el .pago en trabajo por el "trabajo 

asalanado Ubre", el campo de tres hpjas por el cultivo intendivo y'los veto 

os aperos de labranza de los campestaos por los modernos instrumentos de las 

grants expiota crones privadas. La_economla campesina tambiSn evoluciona 

sentido capitalista, destacando, por un lado, la burguesla rural 

el_..proletariado rural". (Ob. cit. pSg. 37. 

subrayado es nuestro),
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i:

en general.

capas:

canzan

leyes sociales favorables

se ve o-

a cabo la explotacion de peones agricolas 

l condiciones deploEhtles de existencia, toda vez que pa 

mayores pagan salaries may inferiores a los senalados

en las grsndes haciendas con formas capi talis 

que sus posibilidades econSmicas no al 

Asimirmo,

en cuenta esta realidad objetiva es el punto de partida para un 
correcto ana— 

lisis de clases en el campo, para un correcto analisis de clases

Veamos, pues, las caractensticas de cada una de estas

lo- LOS CAMPESINOS RICOS.-

Los campesinos ricos constitiiyen una Infima parte del campesina
doyse 

les condidera como campesinos por el hecho de que la mayoria de 
ellos, al mis 

mo tiempo que explotan a otros campesinos y ohreros agrfcolas, t
ambien parti

cipan directamente en la producciSn. Poseen- tierras que exceden 
en cierta for 

ma a las necesidades de su sustento familiar y cuya explotacion les
 permite 

llevar una vida holgada, aun cuando no exenta deaalgunos problem
as derivados 

prmcipa Imente del crSdito agricola, en el que-tienen contradicciones con los 

terratenientes, pues, las instituciones bancarias oficiales o entidades credi 

tjcias particulares, prefieren otorgar prestamos a los terratenientes antes q’ 

a los campesinos ricos.

La posesion de las tierras, no muy extensas, las llevan a cabo 
ya ®a 

como propietarios o como arrendatarios. En este tiltimo caso, la explotacion q» 

ejercen sobre los trabajadores agricolas es mayor, pues, tienen 
que exprimir- 

los al maximo para cumplir sus obligaciones para con el propieta
rio. Pueden 

tambien practicar en forma relativa el colonato y otias formas 
de explotacion 

.mdirecta de la tierra , aun cuando generalmente se dedican tamb
ien en forma 

personal al trabajo agrfcola, ya sea en trabajos de administrac
iSn o de ofici 

na, de control de cuentas, planillas, tramitaciones administrati
vas y judicia 

les e inspecciSn personal del trabajo. Es decir, generalemente, intervienen en 

la producciSn agricola.

Los campesinos ricos llevan 

a quienes mantienen en 

ra obtener beneficios i 

per la ley y a los que se abonan 

tas de producciSn, bajo el preteHto de

a abonar salaries racionales. Asimirmo, generalmente no cumplen 
con las 

a los trabajadores agricolas.

S1 practican el sistema del colonato, la aparceria o el yanaconaje , 

tambien ejercen explotacifin que busca un mfximo de beneficios, p
ues, su aspi- 

racion principal, en todo caso, es la de ccnvertirse en un gran 
terrateniente. 

Aun cuando tiene contradicciones conmlos latifundistas, muchas veces
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de
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Si es que no vends sus cosechas en el mismo terreno, particijba tambiei 

de actividades comerciales, colocando los productos que obtienen de la tierra 

en los mercados cercanos. Es tradicional su participacifin en las ferias distal 

tales, a donde concurre en bien enjaezados cabailies, si se trata de zonas don 

de aun no han llegado las carreteras. Generalmente cuenta con camionetas y a 

veces camiones para el trabajo de traslado de sus produdtos, en cuyo caso tam 

bi£n ejerce el negocio del transports*

Desde el punto de vista politico el campesino rico participa en la ma 

quinaria administrativa del Estado0 Frecuentemente es escogido para los car - 

de Gobernador y, anteriormente (antes de la dacion de la ley de elecciones 

municipales) era nombrado para las alcaldfas distritales. Desde entgoscpresta 

r;.u colaboracion al poder estatal de los explotadores y utiliza tambien su po- 

sicion para cometer peculados y enriquecimientos ilicitos*

El monto de sus capitales no les permits alcanzai- un alto grado 

productividad de las tierras que cultivan; es decir, no pueden utilizer 

maJ46des de la t^cnica agricola altamente modernizada. Sin embargo, vienen 

constituir la burguesja media rural, equiparable en poder economico a la bur- 

guesia media o burguesia nacional, ya que se diferencia nota^blemente de los 

campesinos medios y pobres aue utilizan m&todos primitivos de cultivo.

La rentabilidad de la tierra en el Perd no essigual en todas las re~ 

giones* Depends de la naturaleza del terreno, del clima, de la dotacidn de a- 

gua y de otros factores y no solamente de la extension de la misma. Por eso ,

bligado a someterse a aquellos, ya sea para obtener semillas, facilidades pa

ra lbs abonos o aIgun cr6dito, a fin no socumbir ante la competencia desiguaL 

Por eso es conservador, sigue la corriente de los grandes terratenientes a 

quienss se opone sdlo cuando ve amenazados fuertemente sus intereses y trata 

de aparentar, por otro lado, ser amigo y favorecedor de los campesinos medios 

y pobres* Por eso no es extrano encontrar algunos campesinos ricos convert! - 

dos en Ifderes que a la postre velan por sus propios intereses o someten los 

intereses de los campesinos pobres y medios a los apetitos de los terratenien 

bes* El campesino rico consigue alcanzar slgunas veces esas posiciones de di- 

rigente debido a su mayor ilustraciSn, a su tendencia al tinterillaje, a sus 

contradicciones con los latifundistas y a su facilidad de movilizacion hacia

centros urbanos donde se ventilan los asuntos judiciales o administratic-
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es aguda.A- 
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Esto no

par

sus pon-

que tienen con los lati 

que sin embargo no los llevan

deben ser considerados

per lo menos

dos a

cargo y en

de

sea comunero,

a su

casos, puede entregar lotes 

por su cuenta a 

a su propio provecho.

semejantes a los empleados 

dan el lujo de tener

qs  nenor que la que ejercen los 

mano de obra de los campesinos 

de tierras y que no cuentan 

sqso la expiotaci6n tambi^n

ron las comunidades indigenas, aun en 

5 que ta rbien en muchas comunidades

a aquellos que 

s a la ganaderia, ya sea a-

□ en la condici6n de propietarios 
de 

Ids campesinos ricos tambien psueh
en suerte en la mi 

por la gran produccidn capitalista 

por el imperialismo•

- con los camPesinos medios o pobres
 tienen diverscs

acetas, Por ejemplo> puede subaree
ndar 10£ tierras qUQ QsUn 

->onces expiota al pequeno yanacona.
 En pti cs 

nerra a diversos campesinos pobres para 
que los cultiven 

bio de prestar servicios en las ti
erras d eSbinadas 

este caso utilize metodos tfpicame
nte feucrles, 

los terrateniehtes y hay algunos q
ue tambilin se 

gos* Sin embargo, el grado de opre
siSn 

des terratenientes. En otros casos,
 utilise 

campesinos que han sido deupojados
 

que con su fuerza de trabajo. En e
ste 

simismo, puede tener contra di clones 

caso de que el mismo

se puede establecer una medida est
able para determinar si an vampesi

no 

rico, solamente por la extensiSn, 
Sin embargo, puede considerarse co

mo campe

sinos ricos a los que poseen exten
siones mayores a las quince o veinte hecta'- 

reas, segdn los lugares y menores 
de 100 hect^reas, teni^ndose en cue

nta tam- 

biSn que no siempre cultivan toda 
la tierra laborable.

Los campesinos ricos, po5r las con
tradicciones 

lundistas, contradicciones que sin
 embargo no los llevan a enfrentam

ientos 

frontales con aquellos, deben ser 
considerados como una fuerza neutra

l en la 

lucha revoluoiora ria, por lo menos
 en la primera etapa de la Bevoluc

iSn, 

•los golpes principales deben ser d
irigidos contra los terratenientes

. 

signifies que en el curso de la lu
cha de closes los campesinos pobre

s semeti- 

la explotacion de los campesinos r
icos dejen de luchar por sus reivi

ndi 

caeiones. Su neutralizacidn se ref
iere a la actitud que hay que tener op ell

os 

en el proceso dd la lucha revoluci
onaria. De ningdn modo puede significar 

que 

los campesinos pobres renuncien a 
la lucha por un mejor nival de vid

a.por 

,nores salaries, por la rebaja de l
a merced conductiva, etc.

Entre los campesinos ricos podemos
 considerar tambien 

en parte dedican tambien sus activ
idadss econSmica 

rrendando tierras de los terrateni
entes 

las mismas. En ocasiones, 

neria, aun cuando se ven sometidos
 

extractive llevada a cabo

Sus contradicciones

Por ejemplo,
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ne

a

r.ios

o

i

posee-

comuneros •

neutvalizarlos 

coveniep-te a

aun cuando no may a- 

, aparte de sufrir exacciones de parte de 

que en vez de prestarle ayuda lo sacrifi-

un proceso de diferenciacion y los m£s vivos y tin
terillos regultan 

dores de tierras comunales en mayor extension que 
el resto de los

in estos casos, tratan de llevarse bien con los co
muneros y se presentan como 

defensores de la comunidad frente a la voracidad de los terratenientes vecinos 

y, como Si tiene rslaeiones familiares con los com
uneros, neutralizan la lu - 

oha de estos en contra suya y los dirige contra lo
s latifundistas.

Sin embargo de todas estas caracteristicas, la conveniencia tSctica de 

en el curso de la Revolucion anti imperialista y antifeudal es

a pre

2.- LOS CAMPESINQS MEDIUS.-

Los campesmos medios so aquellos que siendo propietarios o arrendata 

nos de modestas extensiones de tierras, las hacen producir principalmente 

base de su propio trabajo. En general se autoabastecen; sin embargo, hay un pe 

queno sector que ohtiene ganancias que le permiten utilizar y explotar mano de 

oars en una escala muy pequena y no de modo continue sino durante los buenos 

anos agrfcolas. Hay otro pequeno sector que no puede obtener lo suficiente pa 

□ satisfacer todas sus necesidades o mantner la producciSn agricola de supre 

io en forma continua, por lo que se ve obligado a vender su fuerza de traba- 

temporaImente, o a dedicarse al comercio ambulante en pequena medida. La 

generalidad lo cosntituyen campesinos que pueden autoabastecerse y llevar una 

nda sm muchas privaciones, pero sujetos 3 explotaci6n, 

a'lda , da parte de los la tif undis tas 

Las auforidades y del propio Estado 

sa con impuestos*

TambiSn. los campesinos madios, que r3e dedican por lo comtin al eultive 

p llevar, son objeto de la especualcii>n de los comerciantes intermedia - 

que les^pagan sumas irrisorias por sus oroductos y que los revenden 

c os mucho mas elevados en las cludades*

El primer sector de campesinos medics, que podrlamos llamar acomoda - 

dos, tiene contradicciones con .os campesinos ricos y principalmente con los 

latifundistas o gamonales, pues , son gstos 1, • preferidos para los prgstamos 

rios o para la adquisicion de abonos. GeneyaImente son propietarios de la 

•■lerra que cultivan. En ocasio?i< : tambien pueden explotar indirectamente, por 

lo menos en parte, cobrando arriendos 0 cultiva ict a medias con otro campesi-
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con
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que le queda de su predio. En ocasiones cuentan 

pero en general utilizan transporte ajeno 0 ac£milas

nossin tiertra el remanente 

medios de transporte;

pias.

se ama

por "ocupacion precaria15, 

que la inseguridad en 

grueso sector de los <

Los mstrumentos de produccion que emplean lo
s campesinos medios son 

menos adelantados que los de los campesinos r
icos; pero generalmente poseen " 

yuntas" o bueyes para arar la tierra, pudiend
o utilizar tambign los arados m5- 

talicos 0 tambi^n los de madera o rejones. Estos bueyes los utilizan tambiSn 

para arrendarles a los campesinos de su zona,
 obteniendo pequenos beneficios.

La extension de tierras de estos campesinos, 
no se puede establecer con 

precisifin. Depends de los lugares, de la naturaleza del tetreno. Sin embargo , 

son suficientes para su autoabastecimiento fa
miliar. Sin embargo, puede calcu- 

larse en una extensifin menor de diez hect^rea
s y mayor de cinco, de tierras 

no muy bien cultivadas ni irrigadas, carentes
 de una avanzada tScnica 

yo estatal. Sin embargo, como ya hemos dicho,
 esto no es absolute.

La mmensa mayoria de los campesinos medios t
iene una economla de ca- 

racter natural, primario, que apenas les perm
ite un autoabastecimiento familiar 

muy modesto, pero que no llega a constituir u
na extrema pobreza. Puede equipa- 

rarse su nivel de vida al de un sector de la 
pequena burguesfa empobrecida,ppr 

0 que en general tienen que dedicar una parte
 de su tiempo a otras activida - 

que le permits mantener en produccidn continu
a el predio que ciltivan, ya 

como propietarios (en ej menor de los casos) 
y como arrendatarios, yanaco- 

o japarceros en la mayor parte de los casos.

Tienen mayores dificultades que los campesino
s medios acomodados y sus 

contra dieciones con los campesinos ricos y los ter
ratenientes sonunayores. Si 

son propietarios viven frente a la constants amenaza de la competencia deslea
l, 

pnvaci6n de abonos y la falta de acceso al 
ergdito agricola, asf como con- 

.muamente est<n bajo la amenaza de usrupacig
n de sus tierras. *1 non simples 

conductores o arrendatarios en la condiciSn d
e yanaconas o de arrendires, vi - 

ven constantemente amenazados por los desaloj
os, pues, los latifunistas 

nan para no dejar pruebas de que son arrendat
arios; es decir, no les otorgan 

os comprobantes respectivos. La historia de l
os estrados judiciales eSt5 reple 

a de casos de desalojos por -falta de page d
e la merced conductiva”, si no es 

es decir por ocupaci6n sin ningdn derecho. De
 modo 

la posesion de las tierras es una caracteris
tica de 

campesinos medios.
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nos ennun buen sector, 

dios, integrantes de las comunidades indigenas (de las que nos ocuparemos en 
el capltulo siguiente) en cuyo ambiente se viene produciendo una diferenciadon.

jecion a 

tierra•

su extension, su

en general es el de la 

dotacion de agua de regadio. En la sierra generalmente solo 
guas de lluvia, lo que les impide cultivar permanente e intensamente las tie— 
rras, pues, s61o lo hacen en la estacion lluviosa* En los casos de sequia una 
verdadera catdstrofe se cierne sobre ellos, No ha habido un programa de irri 
gaclones s favor de los campesinos medios. Y, si en lascosta pueden servirse 
de aguas de regadio, tienen que estar a merced de los terratenientes que espe 
culan con ese elemento indispensable.

Las diversas formas de arrendamiento de la tierra, tienen influencia 
tambien en una diversidad de particularidades dentro de los campesinos medios, 
desde una situacion de relativa independencia hasta una situaci6n de fuertesu 

las condiciones impuestas por los latifundistas que les arriendan la

Las extensiones de las propiedades o de los arriendos de estos campe
sinos oscilan tambien entre las cinco hectSreas, algo menor que la de los cam 
pesinos medios acomodados, de acuerdo siempre a los factores anotados.Hay zo
nes donde las tierras rocosas, inapta para la agricultura y su simple exten 
sion, por mucho que sobrepase a las cinco hect^reas no le permits al campesi- 
no medio la satisfaccion plena de sus necesidades, necesidades que por lo ge
neral se reducen a un minimo que puedd servirle para soportar una existencia 
que no pueda ser considerada de miseria, sino de relativa pobreza.

Los instrumentos de producciSn que emplean la mayoria de las campesi
nos medios son adn mds rudimentarios que la de los campesinos medios aconoda- 
dos, carentes de mecanizacidn. Tienen escasos aperos agricolas y se auxilian 
con la crianza de aves de corral y unas cuantas ov^jas o porcinos, cuyas de - 
yecciones les sirven de abono para sus tierras.

Un problems muy agudo de los campesinos medios

El autoabastecimiento de las familias campesinas medios es relativa y 
tiene cierto limits, pasado el cual, los hijos y parientes cercanos a ellos 
tienen que emigrar hacia los centres urbanos, ante el temor de acer en la mi
seria, reducidos a una propiedad que tiene limitaciones por 

calidad y escasez de abonos y riego.

Hay una forma especifica en la que los campesinos medios, por lo me - 

cultivan la tierra. Nos referimos a los campesinos me- 
integrantes de las comunidades indigenas (de las que nos ocuparemos

se valen de las a
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ex

co

ne

3

concuer-

aun

es esy

en

camara

te^sa en la utilizacion de 

la mujer y los hijos 

uno q dos peones,

pueda incorporarse 

y antifeudal, pues, 

dos grandes 

--- acceso a una superacion de ti 

que el catnpesino medio, cuyo volum
en 

seguro de la Pevolucion.

^omunista Peruano y el Programa de
l propio 

en absolute a los campesinos medios, cuya si -
 

ser mejorada por el nuevo poder po
pular, Su participacion en la 

es innegable; Ee hace neoesaria, d
irfamos indispensable. El

--------- J 3 108 C3mpesinos medios, decia: "Por consiguien-

casos los campesinos medios no pue
don ser considerados como propieta 

como otros arrendatarios, sino como poosedores de una 

algo superior al comfin de los dem£s
 integrantes de la co- 

que podriamos llamar "los comuneros
 ricos" 

extensas, en detrimento de la mayor
1a

les permite la educacion de sus hij
os, 

de modo que el analfabe’tisEio as menor que 

campesinos pobreso De otro lado, el campesino medio,
 tie- 

con las ciudades en forma mas conti
nua debido 

a vender parte de su productos en 
alias y en esa forma 

con la cultura y con las nuevas id
eas. Estas ideas 

con su permanente afa'n de me&orar 
sus condiciones de existence y su

 neoe 

^.dad de flefenderse del abuso de l
os terratenientes. Es que el campesino mec- 

c-lo, a pesar de todo, es tambiSn un campesino explotado. 
De modo que esta si- 

J uaci6n lo impulsa a la lucha. En esa forma entra en contacto c
on las ideas re 

-luciora rias o es mfluenciado tamb
iSn por los partidos de las clases

 domi - 

nantes. De todos modes, tiene part
icipacign en la vida polftica del 

pa£s, 

-'-undo no todavfa en gran intensida
d.

Estas condiciones permiten que el 
campesino medio 

- movimiento revolucionario, de car^cter antiimperialista 

■ufre en carne propia las consecue
ncias de la dominaciSn de estos 

anemigos del pueblo peruano, que l
e cierran todo a 

po economico y cultural. Por ello 

apreciable, puede ser un aliado 

L’l Programa del Partido 

irente finico, no deben afectar 

La cion debe

Pevolucion

da Mao Tsetung, refiriendose

En estos

"ios particulares ni 

tension de tierra, 

munidad y algo inferior a la de lo 

que injustamente detentan tierras 
m£s 

de los comuneros.

La organizacion del trabajo se 
en ia utilizacion de sus propias 

fuerzas, es decir, la del cabeza de familia, la mujer y los hijos. S61o enmuy 

roras ocasiones pueden servirse de
l trabajo de uno a dos peones, a quienesge 

nerqlmente les abonan con la comid
a y un. poco de los productos agricolas 

sechados.

La vida relativamente lle^adera 

por lo menos en el grado elemental,
 

on el sector de los .

la oportunidad de vincularse 

que se ve obligado

ontra en contacto 

dan
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los terratenient<s

de

k

a

Lo que los diferencia del proletariado agricola es que en su gran ma- 

servidumbre feudal y que eniBBgan su fuerza de trgbajo 
cambio de una mindscula o improductiva parcels de tierra, cercana a las tie

,..guen un nival de vida compatible con su condicion Humana, 

'■Ado ampliamente que el campesinado pobre, 

paiso

te, todo el campesinado medio puede convertirse en un aliado seguro del prole 
tariado y se encuentra entre las fuerzas motrices importantes de la revolucion 
Su actitud con respecto a £sta —el hecho de que se muestren a favor o en con
tra de ella- es un factor que determinara la victoria o la derrota de la revo 
lucion, y esto rige en especial cuando los campesinos medios 
la mayoria en el campo, despues de la revolucidn agraria”. Esto quiere decir 
que la revolucion agraria favorecer^ ampliamente a los campesinos medios al 
mismo tiempo que a los campesinos pobres* Esto es asi porque la propia conduc 
ta de los campesinos medios, hace posible su participacion revolucionaria ,pues 
su conducts obedece a su situacion de contradiccion frente a 
y a todo el poder estatal. La experiencia est£ demostrando que en la misma ac 
tividad organizativa y sindical de los campesinos en general, la conducta 
los campesinos medios se orienta hacia la lucha contra el latifundismo*

yor'a est£n sujetos a

se convierten en

J.- LOS CAMPESINOS POBRES,-

Los campesinos pobres son los semirpoletarios del campo, debido a q* 
nor carecer de tierras propias o por tenerlas en. una extensidn muy pequena , 
tienen que vender su fuerza de trabajo para poder subsistir. En el Perd cons- 
tituyen lo que ha venido en llamarse el problema del minifundiemo, por contra 
■ jsicion al latifundismo* En el caso de los campesinos pobres, las proporcio- 
nes de tierras que poseen ya sea de propiedad o en la condicifin de colonos 
v.equenos aro?endatar ios o aparceros, no les son sufiuientes para poder subs is- 
tir0 Estas parcelas son tan pequenas que en numerosos casos sSlo alcanzan a i 
unos cmntos surcos de tierras de mala calidad, a las cuales se aferran deser 
pera damente«

Los campesinos pobres constituyen la mayoria del campesinado naciona 
y junto con los campesinos medios representan alrededor del 65 % de la pobla- 

on total del pals. La caracterIstica general es que los campesinos pobres en 
+regan su fuerza de trabajo para poder subsistir y que a pesar de ello no con 

pues, ya es cono 

sufre "hambre cr6nica" en nuestro



P£g. 42 LAS CLASES SOCIALES EN EL CAMPO

y

ya sean como pequenos

i

en

en

al

por la pequena tierra q*

k

rras que cultivan los grandes hacendados en forma directa, con la condicidnde 

que trabajen en alias sin remuneracion, salvo algunos viveres, l
os latifundis 

tas les entregan parcelas donde pueden los campesinos pobres rea
lizar algunos 

cultivos de pan llevar y hacerse la idea de que ya tienen un ped
azo de tierra 

a la que se apegan fuertemente* En los grandes latifundios feudale
s, los cam— 

pesinos pobres viven en la condiciSn de ’’colonos” o siervos desde hace muchas 

generaciones y s® han enraizado en ellos, de modd que el latifun
dista no en— 

cuentra mayores dificultades en imponer la obligacidn del trabaj
o gratuito 

obligatorio, con la amenaza de arrojar a los campesinos de las p
arcelas en ca 

so no cumplan con las obligaclones*

Son variadas las formas de explotacidn que imponen los latifundi
stas 

a los campesinos pobres; pero todas ellas concurren a Jiacerlo pe
rder su liber 

tad, pues, puede considerarse que el terrateniente ho solamente 
es propieta - 

rio de las tierras, sino que es propietario tambien, en parte, d
e los campesi 

nos pobres, verdaderos siervos, denominados "yanaconas", "colon
os”, "medierotf’, 

companeros”, ’’pongos”, etc., cuyas formas estudiaremos despu^s* Son'casos ex

un salario que en todo caso es 

ponosas y hasta craen

"pongos”, etc., 

cepcionales aquellos en que los colonos reciben 

simplemente simbdlico y que les es concedido despu£s de 

tas luchas*

Las parcelas que poseen los campesinos pobres, 

propietarios, como comuneros (pues, tambien un grueso sector de 
comuneros des 

pojados de sus tierras por los latifundistas son campesinos pobr
es) o como con 

ductores o arrcndatarios de tierras, como colonos o como medieros, son culti- 

vndas utilizando mStodos primitivos de labranza. Los hacendados 
cuidan de pro 

porcionarles las tierras mas improductivas y en muchos casos pre
fieren entre- 

garles parcelas incultas, las mismas que despuSs que ban sido c
onvertidas 

mejores, son arrebatadas a los campesinos.

Con relacidn a los campesinos medios, los campesinos pobres viven 

condiciones infrahumanas, no solamente en lo relative a la alimentaciSn y 

vestido, sino tambien en lo referente a la vivienda. Viven en verdaderas po - 

oilgas o en chozas rudimentarias, oonstruidas por hacinamientos de pied
ras.con 

techos de paja, o puramente de paja, enclavada en los latifundio
s, dispersas, 

pero siempre cercanas a la casa hacienda a fin de que los campesinos puedanes 

tar siempre listos a conourrir al trabajo.

El campesino pobre estg suj.gto al hacendado.
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cercanos

(

i

Sobre los criterios qua hay qua tener en cuenta para distinguir a la^ 

diferentes capas de campesinos*-

En primer lugar, hay que partir de la idea de que el campesinado esta 

experimentando un proceso de diferenciacion. Como hemos indicado anteriormisaiie, 

Lenin senalaba que nla economfa campesina tambien evoluciona en el sentido ca— 

pitalista, destacando, por un lado, la burguesia rural, y, por otro, el prole- 

tariado rural”.

En segundo lugar, el criterio de que debe indioarnos si un campesino es 

rico, medio o pobre, es su participaci6n en la producci6n y la forma como par- 

ticipa en ella. Por ejemplo, el campesino rico participa sn la producciSn en 

trabajos de car^cter administrative y de control de los trabajos de sus peones 

o de otros campesinos, medios o pobres, que estan a su servicio. Ei campesino

e
- t

a-

al se refiere, a 

timos, representan la mayor parte de la poblaciSn rural del pals yjjunto 

los dem£s campesinos, constituyen la mayor parte de la poblacion general 

tituyen, pues, la fuerza principal de la Revolucion Peruana; una de sus m£s po 

derosas fuerzas motrices#

Por sus condicidn de vida, por las agudas contradicciones que tienen 

con los latifundistas y con los campesinos ricos, qi ^s que todo con los primeios 

los campesinos pobres, constituyen una poderosa fuerza que borrar£ desde sus ci 

mientos al regimen feudal, con la condiciSn de que esta dirigida por el prole

tar ia do y su Partido y conformando un amplio frente unico. S61o la alianza o - 

brero campesina puede ser el fundamento de un amplio frente faiico de clases ex 

plotadas, de un frente capaz de cumplir con los objetivos de la Revoluci6n.

cultiva para si, por la obligaciSn del trabajo,,por las deudas y por la amena- 

za constants de ser desalojado de un momento a otro, La sumisiSn total le es 

xigida a cgmbie de la posesi6n de su parcels. Sin embargo, en estos dltimos 

nos, los campesinos pobres han dado muestras de gran combatividad y han luchad, 

por su liberacifin y por la tierra, pues, en un gran sector de campesinos pobies. 

incluidos los siervos, colonos, est5 latente la convicciSn de que en realidad 

son ellos los duehos de la tierra que cultivam. De ah£ el fmpetu en la lucha 

por conquistar o recuperar lo que les pertenece por derecho histSrico o por ra 

z6n de trabajo.

Los campesinos pobres son los mds cercanos en cuanto a condici6n soci- 

los proletaries del campo o peones asalariados. Con estos til- 

con 

Cons
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o con

lo

le

crea

i

junto con Los integrantes

' su patella in 

al servicio

el

para auto

para sa-

tierra. 

ovejas o cabras

lugar, hay que consideraai 

la satisfacci6n de 

si su economia le 

como en ei de los campesinos

como trabajador,

QB la producci&n cU 

trabajador sujeto a servldumbre, <

propiedad sobre 

o (per ejemplo 

medios de tra 

de trabggo o 

que entre los medios de pro 

los

ser o

con instrumentos de producci
Sn 

qjxe satisface ampliamente 

sus propios aperos agricolas

asnos y caballos; . El campesino medio, 

reducidos y con ellos alcanz
a

que para su autoabastecimien
to familiar, 

para su enriquecimiento, en 
la mayor pg^e de los 

campesinos medios acomodados.

uno o dos bueyes. TambiSn pu
ede 

campesino pobre, generaIment
e 

trumentos de 

pafa arar la tierra 

de chonta de m£s 

. punta y con dos

no

produccion son rudimentarios, 

en la bores de siembra 

menos dos metros de largo, 

pequenos palos atravesados a • 

se mtroducen al suelo y que sirve para presionar 

a esto, el camp9Sino pobre tiens una acononlfa 

car sus necesidades mgs elementales, circunstancia 

bre y en la necesidad de tener que vender 

tambi^n una forma de 

m^s, puede tener

medio, participa en la pnoducciSn 

de su familiar El cempesino pobre, interviene 

diVildUfil y al nismo tlenpo 

del latifundists.

En tercer lugar, hay que tener en cuenta la forma de 

los medios de produccidn, es decir, sobre los objetos del trabaj 

los productos naturales, como pasjos, Arboles,ete.,) y sobre los 

ba jo, como la tierra, los canales de regadfo y las herramientas 

instrumentos de produccifin. Hay que tener en cuenta 

dueoiin mtSa el c.so d. 0„p„ill08i loi aperos ooiss 

::::: tiatoMa 

- 

du.»0 a. ls p„0 cu„t, „„„ 1Mtru„ntos de Eroduco.6ii 6UIlcicntes

-j... p„auoll. eeo„OT£a Slitiafao(i „pHam„t8 aua

. FoS.e sus p„pi0, s5t„s .gHcoias s luolusivs pMe ai,uil,r. 

XLT"; ' S”°S ’ ’ 81 0“PSS1“ ”dl°' “ “p-’

SsJcdss .«s rednclaos , co„ alll)s alcanaa um  proauoc.Sii s.rve

6“ f-Uisr, sm d.jsrl. „rg.n da „iu

d«t.s „ .nriqu.=1.i.„0, „ la de loa oaao>i

m; r rp<“in”5i» ^.ts 
no propietario de la tierra. El 

posse tierras ni anima les de traccion; susins 

incluida la chaquitaclla, utilizada 

y que<®st5 confeccionada de un palo 

su parte inferior en forma de 

0*25 centimetros de la punta que 

connuno de los pies. Debido 

que no le alcanza para satisfy 

que lo sume en la servidum 

tener que vender su fuerza de trabajo que constituye 

Pago de la rente de la tierra. El campesino pobre, a 

unas cuantas ovejas o cabras y aves de corrql.

n cuarto lugar, hay que considered si la economia del campesino 

case m5S SU' " 13 S3tiSfaCCi6n - - como en

ab-stecer Ca“PeSln°S riC°S; 81 su e^nom£s le sirve estrictamente 

.tusteosp... co„ „ d. med.oa; o si ie
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come

o no

nos.
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quc 

le quajfla lo sv. 

obligado a vender sn

sobre la base de 

es decir de si 

medios de produccion

tisfacer sus necesidades primaries, como en el caso de los campesinos pobresc

En quinto lugar, hay qua tener en cuenta si el campesino esta' o no su 

jeto a relacioMs dn domjnncifiu y servidumbre. Los campesinos ricos tienen u- 

na aconotafa independiente. Los medios, una economfa rslativamente indapend_en 

te, pefo tambien sujeta a divorsas formas de explotacion, especialmente en el 

caso de que las tierras pcrtenezcan a los Latifundistas• Entonces, Lienen tarn 

bi£n que cumplir con determinadas condiciones para con el propietario. Dq o 

tro lado, est£ oprimido por el enmaranado sistema de tributes, de especulacion 

y de falta de ayuda tecnica y crediticia■ En cambio, les campesinos pobres,eii 

su gran mayoria, estan sujetos a relaciones de dominacicn y servidumbre•

Como ya hemos dicho, la sola extendi5n de tierra que posee el campes^ 

no , ya sea como propietario o como conductor u arrendatario o como colono,no 

es un criterio suficiente para tipificar dentro de las diversas capas que he

mos senala do, debido a que hay que tener en cuenta la naturaxeza del terreno, 

la existencia o no de aguas de regadio, de ayuda cred'.ticia y de abonos, de 

los instrumentos de produdnion y de ]as formas de trabajo y de expiota cion,Po.-. 

ejemplo, se dan casos en que ur yaracona cue posee, per ejemplo, tres hect^,- 

reas de tierra, puede ser considerado coiro un campesino medio, si es que iese 

cumplen las mlnimas garantlas senalac.as yor la ley en GiiaatapcSl monto de la 

merced conductiva y a las habill ci ones que obligatoriamente debe hacer alaJ 

propietario de la tierra» En cambio; un yanaccna con ^iete u echo hect^reas y 

que es obligado por el latifundists a pagar una merced conductiva muy elevada? 

que, asimismo, es obligado a cVunplir una serie de condiciones a favor del due 

no de la tierra, puede ser considerado como un campesino pobre, debido a 

siendo tan deprimente las formas de explotacion, al yanacona no 

ficiente para poder subsistir y entonces tiene que verse 

fuerza de trabajo durante cierto tiempoo

£n conclusion, debe relacionarse todos los aspectos? 

si los medios de produccion estdn o no en manos del campesino, 

es dueho o no de ellos y, asimismo, tener en cuen:a 

y en qu£ volumen posee dichos medics. Asimismor su como produdto de su trabajo 

puede o no satisfacer sus necesidades primarias, • i le que da un mar gen de uti 

lidad y de si se ve o no obligadc a vender nticfur de trabajo o si en cier- 

tos casos, como en el de los camp-isinos rices, pu »<e explotar a otros campesi
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LOS PROLETAPIOS DEL . CAMPO, PEONES AGRICOLAS 0 ASALARIADOS

i

o-

a

Hay que atenerse a los casos concretos, a las diferentes situaciones 

o relaciones de producci6n, es decir, si el campesino es dueno o no de los me 

dios de producci6n, que situacion ocupa con respecto a ios latifundistasy cua 

les son las formas de distribucion de los productos del trabajo agricola.

a una vivi

Los proletarios rurales, son los trabajadores que viven exclusivamen- 

te de la venta de su fuerza de trabajo en las mediisorBsy grandes haciendas q’ 

utilizan m£todos capitalistas de produccion, en mayor o menor grado. A cambio, 

reciben un tialario o jornal, aparte de una rtistiisa vivienda, generalmente an- 

tihigienica e inmunda y en algunos casos una pequena raci6n alimenticia. Ensu 

mayor parte los asalariados agricolas son de origen campesino; principalmente 

provienen de la sierra. Son campesinos desplazados por la usurpacion de losga 

monales o arrojados de las tierras de £stos o que emigran en vista de que las 

pa.rfcelas que poseen no les son suficientes para subsistir, situacidn que se 

les agrava con el aumento de la poblaci6n.

El proletariado agricola, aun cuando tedricamente est5 comprendido (fen 

tro de los beneficios de la Ley 4916 y sus disposiciones complementarias, die 

tadas para los trabajadores en general, est£ sujeto a una diversidad de fornas 

de trabajo, de remuneracion y de trato, que en gran parte results marginado o 

fuera de los alcances de dichos beneficios. Teniendo en cuenta las modalida - 

des del contrato de trabajo podemos hacer algunas distinciones que se presen

tan en la pr^ctica en las relaciones obrero patronales.

a) Los obrero agricolas permamentes o estables.-

Son aquellos trabajadores que est5n sujetos a un contrato de trabajo 

en forma estable. Tienen m£s o menos asegurada una ocupacion en determinado 

centro agricola industrial por un tiempo mas o menos prolongado y que por ese 

hecho, gozan de determinados beneficios sociales, como descansos y salaries do 

minicales, vacaciones, jubilacion, compensa clones, seguros sociales y otros-i^ 

aun cuando con ciertos recortes, debido a la arbitrariedad de los terratenien 

tes que no cumplen con las leyes laborales. Tambien tienen derecho 

enda y a organizarse sindicaImente.

Hay lugares de la sierra y de la selva alta, donde los obreros agrico 

las son sometidos a condiciones esclavizantes y en estos c&sos son tambien 

breros permanentes o estables; pero en realidad est^n enefituaci6n, ya sea
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y con

Condiciones de trgba.-jo,-

En cuanto a las condiciones de trabajo, los obreros agricolas est£n 

somet-idos a diversidad de mgtodos de explotacidn que, en general corresponden 

a relaciones de producciSn semifeudales, aun en las haciendas que utilizan
for 

mas capitalistas y han llegado a un apreciable grado de mecanizaciSn. En e
s - 

tas dltimas se respeta formalmente la Jornada de ocho horas, debido a que en 

la practica en muchas ocasiones los trabajadores sobrepasan de la Jornada 
le

gal. Por ejemplo, durante la apana del algodon, el obrero tiene que trabaj
ar 

desde antes de la salida del Sol hasta la pesada del algodon que se realiza en 

horas de la noche, acompanado de su mujer y de sus menores hijos, para cob
rar 

por peso y por el sistema de tarea. El terrateniente se beneficia doblemen
te 

con esta forma de trabajo, pues, aun trabajando m£s de doce horas y con toda

pital< En los casos en que se entrega una parte del salario en vlveres, el
 te 

ireteniente fija en realidad una raciSn de hambre al bracero, aparte de qu
e 

los productos que entrega son de mala calidad, muchas veces apolillados o en 

descomposici6n* De ahf el elevado £ndice de enfermedades del aparato diges
tivo 

que sufren los trabajadores y sus families.

TambiSn exists una forma de pago puramente en especies, viveres y mer- 

cancias, como sucede con los trabajadores selvicolas, por ejemplo, con los
 cam 

pas, que reciben mercaderias muchas veces que no les son necesarias. Hay c
ases 

dram^ticos en los que solamente reciben salaries simbdlicos 9 porciones de co 

ca 0 chicha, aparte de una pobrisfma raci6n alimenticia* Es decir, hay tod
a 

una gama de formas de pago que s61o se diferencian en un grado mayor o men
or 

de explotacidn.

De otro lado, los salaries est£n sujetos al capricho de los terrate - 

nientes y a la capacidad de lucha de los obreros agricolas* La organizaci6
n de 

6stos responds principaImente a su deseo de mejorar los salaries y las con
di

ciones de trabajo. Exists una constanta lucha de clases por estos motivos.
Los 

terratenientes tratan de sacar el mayor provecho posible y debido a eso incum 

plen las leyes favorables a los obreros agricolas, cuyo salario real es muy ba 

Jo. Constantemente concede con muchas condiciones y principalmente el de u
n so 

metimiento incondiciona1 a su voluntad, Muchos obreros agricolas se encasn
tian 

encadenados por deudas que se suceden unas tras de otras. Jarnos su salario
 es 

suficiente para cubrir sus necesidades.
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son

u
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su familia, el obrero no recibe mSs all£ de un salario corriente.

En la sierra y en la selva, el trabajo sobrepasa de las ocho boras.No 

se respetan los salaries dominicales, ni se pagan vacaciones y otros benefi - 

cios sociales. En la ceja de selva, los obreros, llamados "habilitados” 

vilmente explotados y llevan en realidad una vida de semi-esclavitud, as£ co- 

mo lod llamados "mejoreros1’ que son trabajadores contratados para realizar de 

terminadas la bores agricolas, como el llamado ”rozoif o limpia y quema de ar — 

• bustos ymalezas, preparacion del terreno para^la siembra y cultivo del caf£ 

y otros. Son una especie de trabajadores a destajo.

El sistema llamado de tareas o de destajo sirve principaImente al te— 

rrateniente, pues, el obrero tiene que hacer un sobre esfuerzo a fin de cum - 

plir con la farea que se le ha senalado, a fin de que se le pague sin ningdn 

descuento. Es una especie de trabajo forzado, Los latifundistas escogen para 

estos sistemas los trabajos m£s pesados y duros. En estos casos el pago se ha 

ce no por el tiempo trabajado sino por la superficie "rozadg" o tambien por el 

ndmero de plantas sembradas o de extensiones de acequias limpiadas, etc.

En ocasiones los ebreros agricolas tienen que concurrir a sus laboies 

sus prdpias hSrramientas de trabajo. Solamente en las grandes haciendas 

se les proporciona herramientas; pero atm 

que aportar por ejemplo, l^gs para afilar

con 

tilizan m^todos capitalistas pruporciona nerramienras; pero atm en es

tos casos los obreros tienen que aportar por ejemplo, l^gs para afilar las 

herramientas que se desgastan r^pidamente. Existen pliegos de reclamos en los 

que los obreros piden precisamente que se les provea de tres o cm tro limas al 

ano, para suprimir al sistema consistente en la venta por parte del mismo la

tifundists de limas a precios exhorbitantes<,

Los terratenientes imponen tambien horarios rigidos para el ingreso al 

trabajo, pues, generalmente los obreros tienen que estar con media bora de 

ticipacion listos para iniciar sus labores. En muchos ccasos tienen que concu 

rrir una o dos boras antes debido a que desde sus "rancherias” (viviendas o - 

breras rusticas) dista varios'kilometros hasta el lugar dondedebe efectuarse 

el teqbajo, con lo que naturqlmente aumenta el ndmero de boras de trabajo,ya 

que frecuentemente tiene que ir a pie. Por eso tambien existen exigencias de 

que los latifundistas proporcionen transporte colectivo.

En los tzrabajos por fItarean5 la explotaciSn es mucho mayor. En estes 

casos el desgaste de los trabajadores es enorme. Generalmente a los cuarenta 

anos muchos obreros ya paracen vercaderos ancianos. Los mayordomos o caporales,

boras.No
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do cuenta de la venta de ninos en La Con.venci6n, los mismos que son sometidos 

a trabajos esclavizantes, para fomentar lo cua1 exists una verdadera mafia que 

se dedica al tr£fico de ninos.

No obstante la prohibicidn legal, es frecuente ver a menoree de trees 

ahos trabajando en muchas haciendas agrfcolas, sometidos a tareas que van m£s 

alia de sus posibilidades flsicas. Sin ninguna class de derechos por no ser con 

siderados estables ni estar en plan!Ila.

Segdn el Censo de Poblacion de 1961 que es el punto de referenda para 

determinar el ndmero de obreros agricolas, existen 456,377 trabajadores rura - 

les que pueden ser considerados estrictamente como proletaries, sin considerar 

por supuesto a los campesinos pobres como los colonos que tambi^n laboran en 

las haciendas feudales. Sin embargo, puede considerarse ese ndmero como infers 

rior al real, si se tienenen cuenta que hay obreros inestables y otros que la— 

boran en medianas y pequenas haciendas 0 en tierras de medianos campesinos ode 

yanaconas. El nfimero de obreros agricolas de las grgndes haciendas altamentein 

dustrializadas, tales como algodoneras, arroceras, de caha de azdear y otros 

cultivos industriales sobrepasa ae los 15U,UUO.

En las grandes haciendas que utilizan metodos capitalistas los trabaja 

dores agricolas se hallan organizados sindicaImente, en la mayorfa de ellos,pa 

ra oponerse a los latifundistas. En estas grandes haciendas, donde se emplea 

instrumentos de produccion m£s avanzados, existen grandes concentraclones de 

obreros agrfcolas que en varios casos sobrepasan de los cinco mil, formando ver 

daderas poblaciones o ciudadeias. _Las rancherias de estas haciendas, conforma 

das por una serie de callejuelas, son m£s pobladas y extensas que muchos dis - 

tritos de la sierra. Los trabajadores que se hallan concentrados, tienen desde 

este punto de vista mayores facilidades para su sindicalizaciSn y unidad de da 

se, especiaImente cuando prende en ellos la conciencia de clase. En cambio, en 

las haciendas medianas y pequenas los obreros agricolas se organizan con mayor 

dificultad y en muchos casos carecen de defensa sindical.

Los obreros agricolas est^n mayormente concentrados en la costa,en las 

hziendas altamente industrializadas, en las mismas que habiendo aumentado el 

gr^do de monopolizacion ha aumentado tambien el nftmero de proletaries agricolas, 

aun cuando en estos dltimos anos se obssrva el despido masivo en algunas hacien 

das debido a la elevaciSn de su nivel de mecanizacion quenles permits prescin- 

dir de una parte de la ma no de obra.
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Es convenience recorder cue en lo que respecta a las grandes haciendas 

- azucaresas, Sstas han sufrido un proceso de concentracion, por ahsorcion de los 

pequenos ingenios por los grandes y poderosos, pues, de los 62 ingenios que e- 

xistian hace muchos anosr.en la actualidad s61o quedan 14, pero altamente con- 

centrados, Canto en extension de la Cierra como en el proceso de la produccion. 

Por ejemplo, a fines del siglo pasado, los ingenios azucareros abarcaban una ex 

tension de 36,000 hect£reas y en la actualidad sobrepasan de las 62,000 hecta- 

reaso En este proceso de ctoncentracion no solo han absorbido a los ingeniosmas 

pequenos, si.no tambien a los fundos agricolas media nos y pequenos, como ha su- 

cedido en forma monstruosa en el valle de Chicama: en el departamonto de La Li 

bertad, en el que hace algunas decenas de ahos, hab£a abundante producci6n de 

panllevar y actualmente esta ocupado casi totalmente por el cultivo de la cana 

de agucar. De otro lado, se ha producido un desplazamiento de los grandes in — 

genios azucareros hacia el norte del pais, principalmente a Lambayeque y La Li 

bertad y en menor escala a Ancash y la provincia de Chancay en Lima, en la cds 

ta, por supuesto# Las haciendas azucareras de mayor importancia por su produc- 

cion y concentracion obrera son: Tuman, Pomalca, Cayalti, Pucala, Casagrande , 

Cartavio, San Jacinto, Laredo, ParG,monga? el Ingenio, Andahuasi, Codas en la 

costa y Vichaycoto en HuJnucoa Existen tambien otras haciendas azucareras de 

menor importancia como Churacapi y Pampa Blanca en -^requipa y Ayrabamba en Ila 

provincia de Cangallo®

Los grandes ingenios azucareros prim.Ea'mente mencionados cuentan, adeue- 

mfs, con unxxnivel de mecan’izacion elevado y se dedican tambien a industrias de 

rivadas, tales como la elaboracion del azucar, la producci6n de aguardiente , 

ron, papel, etc., existiendo dentro de ellos obreros altamente ca lif ica dosa — 

parte de los obreros llamados de campo o braceros.

Las grandes haciendas algodoneras, as.f como los medianos fundos dedi— 

cados al cultivo del algodSn, han experimented) tambien un aumento en su exten 

si6n cultivada, en el transcurso del presente f;'.gloe Hay datos de que en J-916 

se sembraron 55,635 hect^reas, mientras que en la actualidad el area cultivada 

se acerca a las 300,000 hectcireas.i Las haciendas algodoneras tambien se hantec 

nificado grandemente con la utilization de maquLiaMias espefiales. para el cul— 

tivo, asi como tambien por la irstalacion de desmortadoras que existen en ndme 

ro de 29. Por otro lado, las haciendas algodoneras, may rara vez son califizea*- 

asB en su totalidad por los r^ismcs terratenientes, 5’’.no que en una proporciSn
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en

arroceros,

mo-
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de

de

ha

se hallan principalmente en la costa, 

Ancash, Lima e lea, existiendo tarn 

los otros departamentos que tienen cos

tiene un nivel de vida muy bajo, 

que es objeto., Su alimentacidn es defi - 

que come carne y verduras, predominan 

y algunos tuberculos* En muy pocos casos los 

con mate -

bastante respetables se hallan yanaconizadas, es decir, han sido entregadas 

pequenas y medianas parcelas a los yanaconas con la condicion de que estos cum 

plan con sembrar algodSn, paguen la merced conductiva en algodon y vendan ' sus 

excedentes al mismo terrateniente, quien fija los precios. Es decir, mientras 

por un lado utilizan los servicios de millares de peones agricolas asalariados, 

por otro, grandes secciones de las haciendas son entregadas en arrendamiento o 

en compahia, a los yanaconas o companeros©

Las grandes haciendas productoras de algodon, as£ como las que culti^an 

cana de azdcar, se encuentran intimamente vinculadas al imperialismo norteame- 

ricano y, para darse cuenta de la importancia del cultivo del algodon, hay que 

tener en consideracion que desde el punto de vista agricola constituye la acti 

vidad m$s importante del pais, ya que mas de 120,000 familias dependen directa 

mente de dichos cultivos, En el volumen denominado ’’Actividqdes Productivas del 

Peru”, edita.do en 1961 por el Banco de ^eserva del Peru, se dice lo siguiente: 

tfDesde el punto de vista social, economic©, alimenticio y fiscal, ningdn culti 

vo tiene tanta significaci6n y trascendencia en el pais. Las oscilaciones en el 

volumen 0 valor de la cosecha determinan situaciones de bonanza 0 depredacion 

que repercuten dentro de la vidq nacional alterando "el ritmo de su economia.El 

comercio, la industria, el Gobierno, las finanzas y los servicios en general no 

pueden sustraerse a su influencia (la del algodon) y reflejan exactamente 1&b  

pulsaciones del mercado algodonero”.

Las grandes haciendas algodoneras 

en los valles de los departamentos de Piura, 

bi£n fundos agricolas en menor escala en 

ta •

Existen tambien obreros de los ingenios arroceros, que se hallan con- 

centrados principaImente en el norte. Los hay de plantaciones oleaginosas; 

vid y olivo; de t^, cacao, caf, csstanas y otros productos, principalmente 

frutales, siendo los mds Sa Ivajemente explotados los obreros de las grandes 

ciendas de la selva aIta.

En general el proletariado rural,

tivaddopor la terrible explotaci6n de 

ciente, siendo muy raras las ocasiones en 

do en su alimentacion las harinas 

terratenientes cumplen con la obligacion legal de dotar de vivienda
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des de

rial noble a los obreros, Y aun en los Casos an que proporciona vivienda ma's o 
menos solida, siempre los trabajadores est^n concentrados en promiscuidad alar 
mante debido a la estrechez de las viviendas,. En lo referente al vestido, igua 1 
mente es pobre. El dril y el tocuyo son los mgs Utilizados. Bas mismas hacien
das por intermedio de sus tambos negocian^ en muchos casos con las telas que ven 
den a precios caprichosos o dan al crgdito, obteniendo ;enormes ganancias.

Los proletaries del campc, braceros o peones agricolas, constituyen una 
fuerza poderosa de la Revolucion Peruana. Junto con los campesinos, constituyen 
la mayoria nacional y la fuerza principal de la RevoluciSn, Por eso, apoyarse 
en los campesinos pobres, aliarse con los campesinos medics y neutralizar a los 
campesinos ricos es una medida tdctica muy fitil para la Revolucion. Apoyarseen 
los campesinos pobres siginfica tambiSn apoyarse en los obreros agricolas, ya 
que Sstos en su mayor parte provienen del oampcsinado pobrec Ademgs, hay quete 
ner en chenta que en el Perl, los obreros agricolas se consideran a si mismos 
como campesinos. No han perdido su sentimiento de lucha por la tierra. Es que 
en las grandes haciendas se encuentran mucho~ trabajadores que provienen de las 
comunidades indlgenas, de las haciendas feudale-, de la sierra y aun pequenos 
propietarios agricolas o yanaconas dcspojodos de .-.us parcelas. Por eso, junto 
a la reivindicacion de mejores condiciones de vide un gran sector de proleta
ries del campo, tambien tienen aspiracioner, por la tierra y por bu  liberacion 
total de las esclavizantes condiciones de vida que pesan sobre 61. Su amor por 
la tierra se refleja en un fenomeno muy corriente que existe en muchas hacien
das grandes, donde un sector de obreros ocupa los hordes de los riachuelos ode 
las acequias y las cultiva con verduras y otros prcductos de panllevar y se si 
ente mgs enraizado a la tierra y lucha en los c.tsos en que el terrateniente al 
despedirlo del trabajo tambien le exige la desetupaoifin de los surcos de tie 
rra que cultiva. En realidad son tierras ganadasr con su esfuerzo y que se ha 
Haban ociosas. Por eso mismo las considers como algo propio. Este fen6meno se 

observa inclusive en la gran hacienda azu^aretL ParaTwrga •
La organizacion del proleiariado rura. ’viyores vent-ajas

todo punto de vista, debido a su concentra cion en la hr. cienda misma, lo quecrea 
en los trabajadores un sentimiento colec^ivista T de cooperacion en la lucha • 
En este sector de trabaja dores del campo se ha avanzado "vista un grado de orga 
nizaciSn que puede impulsarse con mayor profundi bd haai;^ metas que puedan enan 
ciparlo de su actual condicion de exp lota do, no nidiantj ..a parcelacion de los
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grandes latifundios altaments industrializados, sino con su cinversifin en gran 

jas colectivas. De modo que la importancia social y politica de la organizacioi 

sindical de los obreros agricolas de las grandes haciendas que utilizan formas 

capitalis-tas de explotacifin es muy grande y ejercer5 un poderoso impulso en el 

proceso revolucionario.

muy grgnde y ejercer£ un
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LOS CAMPESINOS, SEGUN SUS FORMAS DE PQSESION DE LA TIERRA Y 

LOS METODQS DE EXPLOTACION Y OPRESION A QUE SON SOMETIDOS

Los campesinos, considerando dentro de £stos, principaImente a los cam 

pesinos medios y pobres, en nuestro pais, tienen una serie de peculiaridades en 

' lo reference a la posesion o tenencia de la tierra, en lo relacionado al traba 

jo de la misma y en lo que respecta a los diversos m^todos de explotacion y o- 

presion de que son objeto. Al hacer g 1 an^lisis de las clases en el campo,pue  ̂

este capltulo no es. sino continuacifin del anterior, no se puede eludir el estu 

dio de estas diversas moda lidades Tan es as£ que la propia organizaci6n cen - 

tral de los campesinos, la Confederacion Campesina del Perd, las ha tornado en 

cuenta, ya que en su articulo primero. sus Estatutos, aprobados en su II Con - 

greso Nacional de 1962, dice: %a Confederacion Campesina del Perd, fundada el 

11 de abril de 1947, es la Central representativa de los trabajadores del cam- 

po? comprendidas sus cuatro categories, a saber:

a) Comuneros eiintegrantes de los ayllus;

b) Yanaconas, colonos, arsendires, allegados y demds campesinos suje - 

tos a posesidn insstable de tierras de las que no son duenos o que

les han sido arrebatadas;

c) Braceros o proletarios agricolas; y

d) Pequehos propietarios agricolas y pequenos colonizadores de la sel

va” .

Como es comprensible- esta clasificacidn sdlo es para el efecto de ejer 

una defensa adecuada de Iqs  intereses de los campesinos y para facilitar 

sus formas de or&anizacidn, de acuerdo a cada modalidad. Dentro de estas cate- 

gorias estSn los campesinos medios y pobres, principaImente* De modo que el cri 

terio para tipificar a los campesinos ha sido dado en el capftulo anterior.Con 

esta aclaracifin vamos a referirnos a es»tas diversas modalidades*
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a- LOS CUMUNERQSe-

nasH 7

ticrras de cultivo

;-ana trato de transplantar a 

ron destruidas, fraccionadas 

clavizantes condiciones

; a no1 a s e r

A

■do contra las

posinos

de

de cul 

Existe 

de propiedad comfin de las tierras, con 

y ninsiquiera arren- 

Son integrantes de las cornu 

su origen en los ayllus prehis- 

unidos por el v£n-

proceso de destruccion y de rapina, 

constituyen ndcleos sociales 

cooperacion y de solidaridad, auncuan

Forman verdaderas unidades humanas de flefen 

que atentan contra su patrimonio y contra 

y cultural,

un gran sector de comunida des indigenes se observ
a uni - 

- se puede constatar en In a^tualidad un abunda
nte mes- 

su caricterlsti-;a fundamental que deriva de su

Los comuneros son campesinos que poseen mancomuna
damente tierras 

>ivo o de pastes, aun cuando generaImente tengan parce
las individuates, 

entre ellos una especie de condominio o 

la circunstancia de que legalmente no las puedan 
enajenar 

dar a los propietarios de los predios colindantes
. 

nidades de indfgenas que histdricamente tienen 

oricos que se conformaron sobre la base de grupos
 dtnicos, 

culo de consanguinidad y que llegaron a constitui
r una sola unidad econdmica de 

.□rScrer productive, despuSs de un largo proceso 
de evolucifin. El propio voca

ble ayllu signifies parentela, linaje, casta. Con
stituyd la base social del im 

perio incaico y aun existen zonas del pais donde 
se conssrva el tSrmino ayllu, 

.no obstante haber experimentado en realidad la i
nfluencia de fuerzas que banns 

dificado un tanto su contenido. De la posesiSn to
talmente comunitaria, los in

tegrantes de los ayllus fueron pasando graduaImen
te a la lotizacifin de la tie- 

rra en parcelas individuales de car£cter intrasfe
rible desde un punto de vista 

legal, pero transmisibles a los descendientes. Sin embargo, en muchfsimos ca - 

fjos conservan tierras para el cultivo comdn y pri
ncipalmente mantienen el apro 

■/achamiento colectivo de los pastos y de las agua
s.

Los ayllus, que posteriormente fueron denominados
 "comunidades indige- 

precisamente por la forma colectiva o comunitaria de aprorrechamiento de 

y pastos, sufrieron la influencia del sistema feu
dal que Es 

nuestro pais y gran parte de ellas, en efecto.fue
 

y convertidas en grandes haciendas y sometidas 

de vida sus integrantes, pasando el conquistador 

Tdueno” de la tierra oomunal.

pesar de todo este largo

comunidades de indigenas, Sstas 

que guardan entre sf vfnculos de 

en el mismo grado que antes,, 

y resistencia contra las fuerzas 

desenvolvimiento econSmico 

Aun cuando en i’~ 

formidad ^tnica o racial 

tazaje que no le ha hecho perder
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enraizamiento con la tierra. Las comunidades han sobrevivido, en gran parte , 

frente a los emtastcs del feudalismo, sistema que trajeron los espanoles y que 

continuaron sus herederos los latifundistas o gamonales actuates* Conservan 

tambi^n numerosas formasiones culturales y economicas de la 6poca del incana- 

to, a pesar de que sofere ellos el conquistador espanol introdujo, en parte ^us 

sistemas administrativos y politicos, interviniendo en el nombramiento de au- 

toridades comunales e imponi6ndole su religion y algunas costumbres*

Existen en el Perd alrededor de 5jOOO comunidades indigenas, aun cuan- 

do el Censo de Poblacidn dltimo no lo determina con claridad, con una poblacidn 

de m^s p menos cuatro millones de personas • De ese ndmero aproximado de comu 

nidades, poco menos que dos mil est£n legalmente reconocidas, debido a que los 

trdmites dd reconocimiento son morosos y encuentran tropiezos de parte de la 

oposicidn de los latifundistas• Los procesos administrativos que se llevan en 

llevan en la Direccion General de Comunidades, pasan a veces de los diez anos 

de duraciSn, con la consiguiente oposicion de los terratenientes y obstaculi- 

zacion de las propias autoridades politicas y policiales que intervienen en el 

periodo investigatorio de los procedimientos• No pocas comunidades son v£&ti— 

mas de chantaje de lbs funcionarios administrativos que exigen fuertes sumas 

a las comunidades para obtener su reconocimiento. La demora principal, parte 

de los latifundistas que se oponen abierta o subrepticiamente al reconocimien 

to de las comunidades, ante el temor de que los comuneros una vez reconocida 

su entidad, pasen inmediatamente a exigir la devolucifin de sus tierras. Y sfec 

tivamente esto es lo que pasa, porque los comuneros s61o tienen interes en el 

reconocimiento e inscripci6n oficial de su instituci6n porque saben que conta 

r£n con un instrumento legal que los ampare para recuperar las tierras que los 

latifundistas colindantes les han arrebatado. Claro que esto es la generalidd, 

aun cuando hay tambien proceso de reconocimiento que no tiefinn esa intencion 

debido a que la comunidad no tiene reivindicaclones sobre tierras; pero de to 

dos modos tambi^n les facilita la defensa •

Se habla de comunidad en general; pero lo cierto es que entre ellas 

hay diversidad de formas, derivadas de las modalidades de posesiSn de la tie- 

rra, de las aguas, y de las formas de trabajo. isl, resumiendo las diversas 

clasificaciones que de las comunida les han hecho los estudiosos de ellas, po

demos mencionar las siguientes:

1) •- Comunidades fundamen47almente agricolas, dedicada al aprovecharien
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gana
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son
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"EvoluciSn de las Comunidades 

a aquellas que se limitan a la reuni 

tales como arreglo de sa

formas de comunidad para la realizaciSn de de - 

o de materia les de

comuneros viven en esa tierra en la condicion de

peones, etc.; pero en el fondo se consideran

exigir su reconocimiento legal en base al descu— 

quenlos acreditan como duenos de los terrenos donde

to de la tierra con fines de cultivo;

2) •— Comunidades de pastos, dedicada principaImente a la crfa de 

do, mediante el aprovechamiento colectivo de los pastos;

3) .- Comunidad mixta, dedicada al mismo tiempo a ambas actividades,la 

agrfcola y la ganadera, por la naturgleza y amplitud de sus tierras que les per 

miten diversidad de actividades productivas. Tarabien se llama comunidad mixta, 

cuando dentro de la comunidad coexisten formas de aprovechamiento privado y 

de posesifin colectiva de la tiarra, puss, se dan numerosos casos en que Iosco 

muneros poseen determinados lotes como si fueran pequenos propietarios y, por 

otjia parte, aprowechan colectivamente de otros zonas de terrenos comunalss,de 

dic^ndolos en beneficio de algunas obras ptiblicas, entidades culturales 

ligiosas;

4) .- Comunidades de aguas, que se caracterizan por el uso colectivo de 

las aguas de los r£os, lagunas o fuentes naturales. En algunos lugares, la for 

ma de aprovechamiento colectivo de las aguas ha dado lugar a la formaciSn de 

las Hamadas comunidades de regantes, reconocidad por ley. Dentro de este ti- 

po de comunidades existen algunos que en cuanto a la propiedad de la tierra se 

rigen por el sistema de propiedad individual, pero con el impedimento de trans 

fenrla a elementos no pertenecientes a la comarca. Es de advertir que esteti 

po de comunidad no es la denominada "comunidad de regantes" que proves y orga 

niza el Cfidigo de Aguas en su artfculo 228.

5) .- Comunidades nominates o de simple usufructo de la tierra que pri 

mitivamente pertenecig a la comunidad y fue luego usurpada por los gamonales. 

Los comuneros viven en esa tierra en la condiciSn de yanaconas, "colonos",par 

tidanos, peones, etc.; pero en el fondo se consideran comuneros; llegando al 

gunas de estas comunidades a 

brimiento de titulos 

explotajdos.

Carlos Valdez de la Torre, en su obra 

Indigenes”, llama comunidades nominales 

on de sus compoaentes para trabajos en interns comdn, 

siinos y limpia de acgquias.

Tambien existen otras

terminados trabajos de aprovechamiento de los bosques 

trucciSn, tales como piedras, arena y canteras de cal*
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y sirMendo de sopo 'i-e y reducto biologico a 

defenderse y subsistir,cons- 

cit. p5g. 206). Sin embargo,

En su obra ”DE1 ayllu al cooperativismo socialista”, Hildebrando Castro 

Pozo, dide $ ”E1 ayllu o 

sido superada ampliamentec Conocemos la comunidid, 

vista literario, cono emotividad m£s 

to 0 una novela -lo que,

En las diversas formas- que hemos indicado las comunidades subsisten en 

la epoca presente, dentro de una sociedad semifeudal y semicolonial. Jose Car

los Mari^tegui, explica bien esta situacion, en su obra n7 Ensayos de Interpre 

tacion de la Realidad Peruana”,, Dice: ”La convivencia de"’’comunidad” y latifun 

dio en el Perd, esta, pues, perfectamehte explicada, no solo por las caracterfs 

ticas del regimen del Coloniaje, sino tgmbien por la experiencia de la Europa 

•feudal. Pero la comunidad, ba jo este regimen, no podia ser verdaderamente ampa 

rada sino apenas tolerada-. El latifundisihs le imponia la ley de su fuerza des- 

potica sin control posible del Estado. La comunidad sobrevivia, pero dentro de 

un regimen de servidumbre. Antes habia sido la c61ula misma del Estado (se

• . fiere al Incanato) que le aseguraba el dinamismo necesario para el bienestar de 

sus miembros® El coloniaje la petrificaba dentro de la gran propiedad, base de 

un Estado nuevo, extrano a su destino. (Ob. cit. pag. 55)«» Lo cierto es que aho 

a pesar de su gran vitalidad y resistencia, sufre el embate de influencias 

de otros modos de produccion.

Tiene razon C£sar ^uardia Mayorga, cuando en su obra ”La Reforma Agra- 

ria en el Peril”, dice: ”En general podemos afirmar que ya no es posible encon- 

trar comunidades que puedan equipararse a los ayllus incaicos”. Esto quiere de 

cir que en realidad ya vienen apareciendo elen^entos que contribuyen a la dife— 

renciacion economica de los campesinos dentro de la comunidad* Esta constata — 

cion estd contra la idealizacicn que se pretende hacer de ella, por desconoci— 

miento de su existencia concreta 0 por querer equipararla a los ayllus incai - 

do los que, de otro la do, se tiene tambien un concepto demasiado idealiza

comunidad ya no admits defensa rom^ntica. Esta etapa ha 

no solo desde el punto

0 menos exbtica, para desenvolver un cuen 

por hoy, no nos interest-; la conocemos tambien, 

pliamente, como instituciSn economico-socia 1, de .sempehando un rol importantisi 

mo en la produccion del pais y sirMendo de sopo 'i-e y reducto biologico a la 

raza indfgena, a la cual esta se Fa aferrado par. 

tatando asi una vez mas su enorms vitalidad". (O' 

actualmente la comunidqd, por mdj que se le'siga ienominanddoindigena, dentro 

de un concepto racial, ya no pue B ser un reducto biologico como dice CastroPo
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un

co

y

con

que

de

-roductivo, 

•de consumo, 

: .0,

o m£s bien, las comunida des 

que utilizan en el proceso 

con bajo rendimiento productivo y 

por la escacez de abonos y de rega- 

en que viven, por haber sufrido y cont-inuar so— 

c..e parte de los la tif undistas, sin campesinos pobres. Esto e^ 

gran mayoria de las comunidades, salvo el caso de algunas 

y que han alcanzado un apreciable grado 

que puede ser catalogado como de campesinos medics, 

campesinof- pobres (en gran mayoria) y medios, soportam

zo, por cuanto se ha producido tambien en el curso de centena
res de anos, 

mestizaj’e bastante amplics no solo en lo referente a la mezcla de sqngres, si?* 

no tambien en lo referente al idioma* Muchas comunidades son 
bilingues, es de- 

cir, que hablan el idioma native y el espanol, aunque defectu
oso y con muchos 

vicios ys racialmente, pueden observarse comunidades pr£cticamente me
stizas. 

Por eso, lo m£s correcto seria decir comunidades campesinas a
ntes que inflige - 

nas, aunque es verdad que tambien hay muchas que conservan su es
tirpe racial , 

31 bien es cierto sin toda su pureza.

Sin embargo de la mezcla de elementos culturales extrahos, la
s comuni

dades siguen demostrando gran vigor y resistencia, pues, su e
xistencia como ta 

xes es mnegable, con amplias posibilidades de seguir subsist
iendo. Han resis- 

tido durante varios siglos la agresi6n de las fuerzas feudale
s, demostrando que 

son organismos sociales de gran vitalidad y que permiten aseg
urar que constitu 

yen una poderosa fuerza para la construccion de la sociedad socialista del fu

ture y para la lucha revolucionaria del presente. Por ello el estudio de 
las 

comunidades indigenes es importantlsimo y no puede ser agotado en este modes- 

to trabajo que solo tiende a senalar los rasgos generales de 
las clases socia

les en el campo peruanoo Pero las comunidades no hay que toma
rias solamente 

^■0 objeto de estudio diletante sino como fuerzas motrices del
la revoluciSn cam 

pesma, Hay que desenmascarar a los "estudiosos” enviados por el imperialismo 

.^teamericano y a aquellos que so pretexto de predicas relig
iosas pretenden 

apagar el espiritu rebelde de las comunidades.

.n general, las comunidades de indigenas 

campesinas, por los metodos primitivos de labranza 

por tener una econcmia natural, 

por la pobreza de sus tierras, 

por el absolute desamparo 

p Ptando despojos 

considerando la 

gezan de un regular nivcl de Vida 

desarrolio y de otro sector

su condicion de graxi mayoria; y medios, soportam una

opresiSn brutal del,latifum.ismo y los Srganos estatales que 
lo representan 

por ello, constituyen una pcderosa fuerza motriz de la RevoluciSn Peruana, < 

la circunstancia favorable jue que la fundamental reivindicaci
Sn de los comune-
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ROS ES LA DEVOLUCION DE SUS TIERRAS para su aprovechamiento colectivo. Los h^~ 

’oitos de ayuda mutua , • la tendencia colectivista que predomina en gran parte de 

ellos, a pesar de la influencia del individualismo, posibilitan un trabajo re- 

volucionario que culminando con la conquista del poder politico, conduzca a los 

comuneros por el camino de la colectivizacion socialista*

El nirel de vida delcampesino pobre en el Perd, incluido un enorme sec 

tor de comuneros, es uno de los mds bajos del mundo* Su consumo promedio apenas 

?.lega a 620 calorias y a 4o gramos de protelnas, siendo asi que segdn la Orga- 

nizaci6n de las Naciones Unidas para la Agriculture (FAO), el minimo indispen

sable para una alimenitacion eficiente es 3?2OO calorias y 85 gramos de protei

nase Se ve, pues, que el deficit alimenticio del campesino pobre es inferior al 

necesario en mas de 50 %.

Esta situacion de grave deficiencia alimenticia se ve agudizada por la 

extrema miseria reiinante en cuanto se refiere al vestido, la vivienda y la fal 

ta de condiciones higienicas de vida; es decir. en e1 aspecto sanitario. La vi 

vienda campesina, en general, es de las m^s precarias* No reune las minimas con 

diciones de salubridad*

No existen da tos exactos sobre la potencialidad econdmica actual de las 

comunida des * Asl, mienx-ras Virgilio Roel, en su trabajo ”La Economia AgrariaPe 

ruana”, basdndose en datos del SCIPA, senala que las comunidades ocupan tan so 

lb 456,643 hectareas o sea el 18 % del total del drea cultivable en el pais.se 

conocia hasta 1961, existen calculos oficiales de 19^3 que hacen 

de cultivo de las comunidades a una extensidn de 891,604.12 heetdreas 

y senalan como drea de pastes naturales 5’94O;936*76 de hectareas. Sin embargo, 

debe tenerse en cuenta que nottodas las' areas indicadas son utilizadas intensi 

vamente y que gran parte de ellas permanecen nen descanso”, conforms a una cos 

t'umbre obligada por la pobreza de las tieiras, asf como por la falta de agua y 

ahbnoso Se calcula.n, asimismo, en 801,177 el ndmero de cabezas de ganado vacu- 

no; en 3’321sS01 el de ganado ovino; en 575,464 de ganado caballar; 191,785 as 

:.os; 37,201 mulos;.576,919 auquSnidos y 462,221 porcinos. Se comprende que es- 

tas cifras corresponden al total; pero resulta muy pequenas considerando el m 

dice por persona y teniendo en cuenta que La mayor parte de los comuneros no 

cubntan con ganado vacuno, por ejemplo. De iodo que la pobreza de las comunida 

des es general, con excepciones muy cohtadas, tales como los casos de las Cornu 

nidades de Muquiyauyo y San Pedro de Cajas en el departamento de Junin. Esta dl

pais.se
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ma que ha aumentado sus recursos con la recuperaci6n de sus tierras despues de 

prolongada lucha• La primera es una comunidad progresista que inclusive tiene 

un ingreso anual de 200,000 soles para el fondo comuna1 y se haIla en continua 

pujanza* Asimisrno, observan un importante desarrollo de la artesania que en la 

mayor parte de las comunidades y rudimentarias y pobre.

La Legislacion Republicans y el desmembramiento de las comunidades

Ya hemos sehalado como las comunidades han sufrido el embate de los en 

comenderos, de los corregidores, de los curas y hasta de las fuerzas armadas^, 

asi como de los leguleyos y tinterrillos• Hubo casos pat£ticos de c6mo despu&s 

de las sublevaciones indigenas durante la colonia, sangrientamente aplastadas, 

se distribuian entre los vencedores o a sus jefes, las tierras de las comunida 

pesar de la teorica e inutil proteccion de las Leys de Indias.

^1 comienzo de la Repdblica, Bolivar se ocupo de este problema, pero 
g

con un criterio individualista, tratando de fomentar la propiedad privada. Por 

Pecreto ^upremo de 8 de abril de 1824, autoriza en su artfculo 2° a los indios, 

declarados propietarios de las tierras que tienen en posesiSn para que puedan 

’’venderlas y enajenarlas de cualquier modo”» En su srticulo 3° decia: ”Las tie 

rras Hamadas de comunidad se repartiran conforms o ordenanzas entre todos less 

indios que no gocen de otra suerte de tierra, quedando duehos de ellas como la 

declara el art. lon. Esto permitid el desmembramiento acelerado de muchas cow 

nidades, pues, los comuneros se vefan obligados a vender sus tierras a los la- 

tifundistas p estos simplements Simula ban ventas que no se habfan realizado. 

Por Ley de 3 de agosto de 182? se suspendieron temporaImente las ventas de tie 

rras de indfgenas que tuvieran la calidad de comunales, lo que posteriormente 

fue amparado por la Constitucion de 1828, aunque no en forma concreta, lo que 

did lugar tambien a que las comunidades continuaran su desmembramiento en toda 

la dpoca republicana.

Resulta contraproducente la legislacidn republicana que en la prdeti- 

ampard al campesinado indigena, no obstante haber participado este en for 

ma activa en la guerra de la emancipacidn. Hgciendo mencidn a esto, Juan Josd 

Vega, en su obra ”La emancipacidn frente al indio peruano”, dice: ”La vida re

publicana debid haberse iniciado con un progr3ma de reivindicaclones indfas , 

puesto que el indigena ha sido la principal vfetima de la opresidn colonialLos 

grandes jefes (Tupac -Amaru y Pumakawa) habfan ademds, cuando sus insurreccio -
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a la pro tec

nes, llamado a filas a blancos y mestizos (a diferencia de los criollos que ja 

mcis apelaron a las masas queshuas”. (P^g. 53) • Luego, agrega: ’’Nada habria,pu- 

es, de ganar con la EmancipaciSn quien m£s firme actitud de rebeldla habia de- 

mostrado, por desorganizada que fueee, durante el Virreynato. El Indio, siempre 

insurrecto desde la muerte de Atahualpa, no dej6 casi pasar ano en la Colonia 

sin levantarse en algdn lugar del Perd* Los mendajes de Juan Santos, de Pumaca 

wa y del Precursor de la Emancipacidn Sudamericana y Libertador del Negro, Tu

pac Amaru II, no fueron recordados tras la Independencia• La importancia del 

patriotismo indio fue disminuida en la Historia Oficial de la Colonia, pues e— 

Ila no fu$ sino ”la historia de la comunidad de espanoles”* Es doloroso compro 

bar que la Pepdblica no ha cumplido ni siquiera con glorificar a los antiguos 

heroes del Perd”. (p6g. 54). Y concluye, con sobrada razdn: ”La estructura de 

la propiedad agraria no fud alterada con la Emancipacidn”*

El desmembramiento violento 0 no de las comunidades indigenas ha con— 

tinuado durante la Repdblica y aun se produce en nuestros dias (o sea en pleno 

siglo XX el proceso de enfeudamiento ha continuado), tai como lo revelan aumeroo 

sos casos. La protesta indigena did lugar a una legislacidn ’’tutelar”, consig— 

nada principalmente en la Constitucidn del Estado de 1933* 

Principales dispositivos constitucionales que 

tienden a proteger a las comunidades indigenas

La Constitucidn mencionada dedica los siguientes articulos 

ci6n de las comunidades:

’’Art. 207.- Las comunidades de indigenas tienen existencia legal y pw 

soneria juridica”.

Esto sin embargo no tiene efecto mientras las comunidades no cumplan 

con el art. 71 del Codigo Civil de 1936 que dice:’’ES obligatoria la inscripcion 

de estas comunidades en su registro especial. Son igualmente obligatorias la 

forma cion de los catastjjos de las comunidades y la rectifiesci6n quinquenal de 

sus padrones”. Sin este requisito del reconocimiento legal previo, las comuni

dades no pueden ejercitar ninguna accibn para la defense de sus derechos, 

modo que el art. 207 en la pr^ctica se convierte en letra muerta.

’’Art. 2uS.- El Estado garantiza la integridad de la propiedad de las 

comunidades. La ley organizer^ el catastro correspondiente”. La pr^ctica de- 

muestra lo contrario, es decir, que el Estado garantiza m^s bien la Hamada pro
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nidsd de Sana, ha 

des de ia familia 

hacienda Pomalca.

educacional y administrativa, que las peculiaraa. deadiciones de los ingfgenas 

exigen”. Sin embargo, estos dos dispositivos tampoco se cumplen, sino may ra 

ras veces por exigencias y prolongada lucha de los comurieros*
La realidad es que a pesar de estas mismas leyes, el ataque a la inte 

gridad de las comunidades ha continuado. Existen numerosos ejemplos en todas 
partes del pa£s. Mencionaremos solamente algunos casos.,Por ejSmplo, la comu- 

sufrido por la circunstancia de'sef colindante con propieda 

de La Piedra, latifundists que entre otras son duehos de la 

Dicha comunidad ahora esta reducida nada m£s que al perime- 
tro de su poblacion urbana, mientras que sus tierras se hallan en gran parte 
cultivadas de cana de azdear por haber sido ueurpadas. La hacienda Taiambo,se 
ha 'formado en base a las tierras comunales de Chep^n, en el departamento de 

. La Libertad, ya que habiendo comprado los hacendados tan s61o una extension de 
; 7m20U hect^reas, actualmente poseen 3^,000 hect^reas, sin haber realizado nin 
- guna compra*. Lo que ha ocurrido es la usurpaciSn casi total de las tierras de 

la comunidad de CJiepen que hace pocos anos fu6 victima de una horrorosa masa-

Otros apoderamie-ntos mas pavorosos de tierras comunales, los tenemos 
en el centro del pais, prqcticados por la Division Ganadera de la Cerro de Pas 
co Corporation, empresa imperialista que detenta lo mejor de nuestros minerg- 
lese La division Ganadera de la Cerro de Pasco Corporation luego de satisfa - 
cer las necesidades de abastecimiento de carne para el personal obrero dd las 
minas, entro ya al negocio pleno de lanas y carnes. Se valid de medios pseudo 
;legales y de mdtodos violentos para arrebatar las tierras de las comunidades 
indigenas. Luego de usurpar las comunidades de Cocha, Casaracra, Quihuilla,Pi 
fiasco y otrss, ha conformado once haciendas con una extensidn superior a las 
500,000 heetdreas, mayormente de pastos, sin incluir, por supuesto, las usur- 
paciones cometidas contra las comunidades de otros departament os. De ahp sur- 
gen tambidn las grandes tragedias de los comuneros, como la de Rancas, por e— 
jemplo, en la lucha contra la Cerro de’Pasco. Y, as£, las comunidades del cen 
tro, tanto por la usurpaci6n de la mencionada empresa como por la accion de los 
latifundistas natives, han perdido gran parte de sus tierras, como las comuni 
-dades de Tusi, Yanahuanca, Pari y otrss que ahora luchan por la recuperacion 
de ellas o de hecho proceden a recuperarlas, en actos legitimos, indebidamen— 
te llama dos invasiones,
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tanto dicha Direccion 

provincias, favorecen 

de £stos, dando lugar 

rablemente a los 

dia en dia,

pa

ss le viene llamando 

ya que en la generalidad de los casos, 

asuntos indigenas,de 

y se prestan a los voraces apetitos 

o concluyan desfavo 

en qua se ven sumidos de 

por los m^todos primitivos de produooi&i

Pero no es solamente 

donde las comunidades tienen 

Poder Judicial, donde existian 

CIOS que se ventilan en las ires instancias del Poder Judicial 

por su morosidad y enrevesado procedimiento que signifies una verdadera sangrfe 

para la pobre economia de las comunidades. La Hamada "Justioia" en un 99 % se

Estos casos de desmenbramiento de comunidades han llegado a extremos 

dantescos como el caso de looocurrido a la Comunidad de San Francisco de Puca- 

ri, en el centre, en la provincia de Yauli, del departamento de Junin, cuyos 

destroys comtiidos por la voraz empresa habian llegado a destruir a la misma 

aldea comunal, pues, en la inspeccign hecha con los mismos comuneros y dirigen 

tes campesinos regionales,ademSs de un miembro del Ejecutivo de la Confederac- 

ci6n Cqmpesina, el autor de este tr^bajo tuvo ocasion de constatar como habian 

pr^cticanentiesdestruido viviendas, cercos y dem^s construcciones comunales, co 

mo una pequena plaza de toros. La pequena Iglesia que los comuneros abrieron en 

ese acto, (ano de 1958), tenia parte de su techumbre caida, el altar y dema's ob 

jetos litdrgicos permanecian empolvados y en proceso de destruccifin. Numerosos 

comuneros habian emigrado por la privacion que habian sufrido de sus tierras 

Muchos estaban en los socavones de las minas de la Cerro de Pasco Corporation; 

otros habian emigrado a las ciudades . Sin embargo, el esplritu comunal de lu- 

cha no habfa muerto, a pesar de que ya habian pasado por la prueba de sangre cfe 

una masacre cometida por el Gobierno para favorecer a los usurpadores y a pe - 

sar tambiSn de la prisifin sufrida por sus dirigentes. Este es un caso de des - 

truccion que constituye un verdadero genocidio.

Suman a miles las reclamaciones de las comunidades de indigenas,plan- 

teadas ante la Direccifin General de Asuntos Indigenas, entidad en la cual ven 

estrellarse todas sus esperanzas de recuperaciSn de sus tierras por la via 

cifica, a tai punto que a dicho organismo administrative 

"Direccion de Asuntos Contraindigenas",

como las inspecciones regionaies de 

a los latifundistas

que las reclamaciones se eternicen 

comuneros, acrecentando la miseria

por la escacez de tierras, 

y el aumento acelergdo de la poblaci6ne

en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indigenas 

controversias sobre tierras, sino tambign en el

cerca de 700 juicios civiles en 1961. Los juic- 

se caracterizan,
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B).- LOS YANACONAS, APARCERt?St "COLONOS”, ARRENDIRES y OTROS CAMPESI- 
NQS SUJETOS A POSES1NESTABLE DE LA TIERRA

LbS sectores campesinos sujetofi a estas modalidades de tenencia de

titulos

son una fuerza

inclina a favor de los latifundistas, no obstante tener la razSn los comuneros. 
No pocos conflictos sangrientos se han originado por la encendida protesta de 
los campesinos comuneros frente a tan flagrantes violaciones de sus derechos.

Al hablar de los comuneros qs precise senalar tambien algunos hechos 
que les atanen grandemente y que influyen sobre el desarrollo social en Agensial 
Tai el caso del proceso de proletarizacion que han experimentado como consecuen 
cia de la usurpacion de sus tierras y el desplaza,miento obligado de gran parte 
de ellos a los centros urbanos 0 a las minas, como en el caso de los comuneros 
del Centro quienes constituyen la masa fundamental de los obr^ros mineros* De 
ah£ resultan especiales condiciones para llevar adelante la alianza obrero cam 
pesinc, en los casos de reclama clones comunsles.

Hablando del desplazamiento 0 emigracion de los comuneros hacia las 
grandes ciudades habria que senalar la influencia que han tenido en la confor
ms ci6n de las barriadas marginales, as£ como tambien su proletarizaci6n en los 
centros industriales• Por ejemplo, en Lima, Arequipa y otras ciudades del pais, 
de mayor volumen de poblacion, los comuneros se organizan en instituciones re
gionales, con fines de ayuda mutua, culturizacion y dltimamente, vienen contri 
buyendo en forma notable, en la ayuda e impulso a la lucha de los comuneros q’ 
quedan en sus lugares de origen y se debaten en lucha desigual contra los gamo 
nales y las fuerzas represivas. Esta es una caracterfstica que debe tenerse en 
cuenta, ya que los comuneros, salvo raras excepciiones? no pierden su calidadde 
tales. H^bitos ancestrales como el cariho a la tierra comunal, el trabajo co— 
leejivo, el ayni 0 ayuda mutua en el trabajo de interes individual y la minka 
0 labor colectiva en trabajos de interes general, se reflejan tambien en los 
centros poblados por el progreso y bienestar de sus comunidades de origen. Por 
eso, aun residiendo en la Capital o en los centros mineros, siempre se conside 
./an comuneros, Su vinculo con la tierra y las esperanzas de recuperacidn de las 
que les han sido usurpadas, basadas en el recuerdo del pasadooo en tltulos de 
procedencia colonial 0 de las primeras d£cadas de la Repdblica, 
que los impele a la organizacion y la lucha. Por eso los campesinos comuneros, 
son una gran fuerza motriz de la Revcluci6n Peruana, especialmente aquellos q! 
forman parte de los campesinos medios y pobres.
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reparaciSn y conservaciSn de las tomas, 

sastenimiento de colegios y medicos,

yanaconaje en los que se pacte el pago 

en dinero 0 enifruto, ital renta no podr£ exqeder del seis % 

— la propiedad, aparte del pago proporcional de los 

como prorratas de agua, 

y derivadas,

y seguro1’.

en cuan^o a la duracion del contrato y demds 

Aparte de esta ley esisten otras que prohiben 

y desahucio de yanaconas (N° 1U922) y Gltifaa 

de desahucio contra yanaconas, colonos y de 

15120), esta filtima, posterior a la Hamada Ley

tierra y de trabajo,msufren las consecuencias, en mayor 0 menor grado, de los 

rezagos feudales, pues, se hallan sometidos a diversas formas de servidumbre en 

el campo.

Los yana conas«-

Son los campesinos sujetos a una tnodalidad especial de contrato de arren 

damiento o locacifin conduccifin de la tierra, mediante la cual el latifundists 

enttega la posesifin de una extension de sus tierras, no mayor de 15 hecUreas 

en la costa y no mayor de 5u hect^reas en la sierra a cada campesino, a cambio 

de una tnerced conductiva calculada en dinero o en especies.icon la obligacifin 

legal del terrateniente de habilitar herramientas, semillas, abonos, insectici 

das y de proporclonar vivienda al yanacona» La Ley-10885 que norma estos contra 

tos, establece una serie de "garantlas" para los campesinos yanaconas, como la 

prohibicifin de obligarlas a vender al jjropietario o yanaoonizante los produc - 

tos agricolas sobrantes despues del pago de la merced conductiva, de realiza - 

ci6n de faenas gratuitas que no se relacionen con el contrato, de imponer a los 

yanaconas la compra en los almacenes de la hacienda, de Imponer la obligaciSn 

de haccr mejoras. Y en cuanto a la merced conductiva, establece lo siguiente:

"Art* 8.- En los contratos de yanaconaje en los quo el yanacona 

bliga a entregar al yanaoonizante, como renta de la tierra, una parte de la pro 

ducci6n, dicha parte no podrS exceder del veinte por ciento del producto bruto 

de cada una de las calidades que se coseche, sin beneficiar".,

"Por ningdn concepto se cobrar^ al yanacona mayor merded conductiva 

la establecida en este articulo ni en dinero ni en especie".

,TArt. 9.- En los contratos de 

de una renta fija, < 

(6%) anual del avaldo de 

tos generales, 

limpia de las acequias madres 

pago de contribuci6n industrial

Ofrece tambi^n garantfas 

actividades relacionadas con £lw 

los juicios de aviso de despedida 

mente, la que prohibe las demandas 

m5s src^ndatarios agricolas (N° 

de Peforma Agraria , N0- 15OJ7.
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No obstante las denominadas ”garant£as” otrogadas a los yanaconas, la 

prepotencia de los hacendados ha podido m£s que la ley, que, al final de Cuen

tas no ddfiende sino sus intereses de clase. En la prdctica los yanaconas est&i 

sumidos a explotacion feroz, pues, se ven cbligados en muchisimos casos, a pa- 

gar la merced conductiva en forma exhorbltante, en uno.s casos en dinero y an 

otros en cantidades fijas de especie. que repressntan mucho m5s del limite fi- 

jado por la ley. Las Hamadas ’’habilitaciones” que el gamonal las ’’concede” en 

forma paternalista y como si fuera una limosna, sirven nara mantener la depen- 

uencia economica de los yanaconas respeoto a los terratenientes, pues, con mo

tive de ellas se ha Ila continuamente endeudado. Al final, cauando llega la co- 

secha, aparecen las deudas por numerosos conceptos. Lo dnico que le falta cob- 

brar al latifundista es por el a ire que respira el campesino.

Los terratenientes algodoneros utilizan esta modalidad para beneficiar 

se fabulosamente con el trabajonde los yanaconas. En primer lugar, porque apar 

te de la seccion que explotan directamente mediante el empleo de peones, otra 

buena parte de sus tierras la ”yanaconizan”, es decir, la lotizan entre los ya 

naconas, para que estos cultiven el algodon, con la obligacidn de pegar 

se producto la renta de la tierra y aun mas, de venderle el sobrante, al precio 

caprichosamente impuesto por ellos. Be otro lado, yanaconizando una parte de 

sus fundos, encuentran siempre mano de obra barata para el traboajo de la parte 

cultivada en forma directa.

Se ve, pues, que en esencia, mediante el contrato de yanaconaje, el la 

tifundista despoja al campesino del pequeno capital acumulado por su trabajeb • 

Una parte de este dinero robado lo utiliza despues para ’’habilitar” al mismo 

campesino. Es decir, el yanacona estS sometido a una cadena interminable de io 

bos del que no puede liberarse, bajo la amenaza de ser despojado de la tierra.

LQS COMPANERUS, son tambien campesinos sometidos a una modalidad de ya 

naconaje, pues, su situacion esta regimentada por la misma Ley 10885, por la 

cual el hacendado dirige los trabajos agricolas, aporta la habilitacion necesa 

-ia para los gastos de cultivo y al final, las utilidades o las cosechas se di 

/iden en partes iguales. Esta modalidad se presta todavia a mayores abusos 

parte de los hacendados. En estos casos, tai como venjia ocurriendo, por ejem — 

plo, en la hacienda ’’Penico”, de la parte Norte de la provincia de Chancay, el 

hacendado esquilmaba a los campesinos encada cosesha. Primero, agarraba psra si
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la mitad de los productos agricolas obtenidos y despues, sacaba una larga cuen 

ta de deudas, cobr^ndose por su propia cuenta por las habilitaciones que habla 

hecho. Un caso monstruoso en el que no se cumplia con la ley,,pues, segun ella, 

le corresponds la mitad de la cosecha a cambio de la tierra que entrega y por 

las habilitaciones que hace0 Pero en el caso senalado, el latifundista, luego 

de separar para si la mitad de la cosecha, recien saca su cuenta y se apropia 

de la otra mitad correspondiente al campesino, de una gran parte, dej^ndolo oom 

pletamente desprovisto de ganancias® Por eso , la mayor parte de los yanaconas 

sujetos a esta modalidad son campesinos pobres.

Los yanaconas, cuando no tienen contratos escritos, estan continuamen- 

.te expuestos al desalojo violento porque los terratenientes tratan de hacerlos 

aparecer como ocupantes precarios (sin ningun titulo)o derecho) al no otorgar- 

les, maliciosamente, recibos, de las entregas de algodon u otras especies. DE 

modo que cuando no les conviene que el yanacona siga en sus tierras, por nece- 

sitarlas para otros cultivos, los arroja violentamente o les inicia juicios de 

desahucio por ocupacion precaria, con resultados trS’gicos para los campesinos 

que no tienen como probar que son yanaconas o que han pagado arrendamientos.Fi 

nalmente, son objeto de lanzamiento judicial y arrojados a la peor miseria.

En los caos en que el campesino abandons la tierra o sea desalojado vio 

lentamente, el latifundista se apropia de las mejoras hechas por el yanacona , 

incluyendo la vivienda y plantaciones que posan a su exclusivo beneficio. En 

muchos casos los latifundistas no recurren ya a las autoridades para desalojar 

a los campesinos. El autor, tuvo la ocasion de ver los despojos efectuados 

la hacienda nPacherres”, subsidiaria de la hacienda Pomalca, de la familia 

la Piedra, en Lambayeque. Menestras, verdures y otras plantaciones, en plena ma 

durez, fueron destruidas al mismo tiempo que las modestas chozas de los campe

sinos que comtemplaron impotentes el paso du los tractores sobre sus cultivos, 

para dar lugar al engrandecimiento de las areas de cultivo de cana de azdear . 

Crimen que quedo impune, como es de costumbre. Y esto no ocurre solo en luga - 

res alejados de Lima, sino qu$ en las propias cercanfas de la Capital se come- 

ten tales actos, como lo ocurrido por ejemplc a los yanaconas de la hacienda 

Chavarria”, a quienes los despojaron ateni^ndope a que no pagaban arriendos,pQ 

6s, jamas'se les entregaban comprobantes de page.

Los yanaconas tienen que realizar todi close de esfuerzos para hacer 

producir la tierra, $1 tienen parcelas mayores le tres o cuatro hect^reas, see

arrendamientos.Fi
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explotacidn del propietario 

decir, si puede o no 
satisfacer sus

,e» obllg.dos . . .« .ervldio . !•»««»• 8Perte de t”bs3" 811,7

•« “t”81' ”° 1’”a“ pa8"' “ 105
nil siquiara medics sino muy bajos y en esos casos 
losppeones; pero generalmente £stos comprenden que su 
palmente del propietario de la tierra que tambiSn expiota al yanacona. chos casos el latifundista saca buen provecho de esta situacifin y propone yanacona devolver la tierra, especialmente cuando ve que se han hecho muchasme joras y el primero, que ya no puede sostener enmodesta economic, cede a la pre 
si6n y termina por convertirse tambiSn en un peon.

Los yanaconas son victimas tambiSn de la espedulaciSn de los interme^ 
rios de la mafia que controls el comercio de los productos de panllevar, pues en forma directa muy rara ves pueden vender sus productos en los mercados 

la s ciudades.

A los yanaconas 

dios tommndo en cuenta 

por las formas de explotacion a que son 
mayor parte de sus cosechas van a parar 
si su producciSn, en la que prima la 
le alcanza o no para su subsistencia, es 
o tiene que trabajar parte del ano como peon para 

milia res.

LOS APARCEROS, son campesinos sujetos tambien a una damiento de la tierra, muy semejante al yanaconaje. La renta de la tierra 
paga en especie, pues, el campesino se somete a la obligaci6n de destinar parte convenida desus productos, al hacendado. Esta modalidad permrte tarn ren muchos abuses contra el campesino. Generalmente el dueno de la tierra s61o apr 
ta el predio y el campesino todo lo demis y principaImente su tratajo, bi yanacona en la forma como hemos descrito, predomina principaImente en la costa. 
la aparceria en cambio, se ha halla mgs arraigada en gran parte de la sierra 
narte y en algunas del Sur.

En realidad, en cuahto a las 
rra, podemos afirmar que las diversas 
el contrato que fija una cantidad de dinero como pa go 
pasando por el pa go de la renta en especie, hasta el pago 
ro, hasta Hegar, al colonato, forma tipicamente

explotacion.de
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caso, es
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o Debemos advertir 

que se usa para denomins? 

con ayuda estatal, rotura tier** 

--a es, muy distinta.

ciso, si es

viste

jecifin del 

la tierra

1 a do, es

ceja de selva y de la costa 

muy distinto al 

que por su cuenta o <— 

y las hace producir. Su situacifin

i una contrataci6n anormal 

mediante la cual los 

para cultivarla

cual

SU propio fiarnbre para servirsa durante 

racionamiento. Por ejemplo, en el caso

, en ia provijicia de Santa 
Cruz,

la tierra.

"LOS COLONOS".-

Los denominados "colonos", 
son en realidad 

a la servidumbre feuda1,'cuyos
 rezagos se 

la sierra y aGn en parte de 
la 

el tGrmino "colono", en esta
 

al colonizador de la selva 

rras de la selva

Los "colonos" son vfetimas 
de 

los lugares que hemos anotad
o, : 

una insignificante parcels 
de tierra ■ 

productores individuales, a cambio de la cual se 

bajos gratuitos en gran par
te del ano agrfcola; 

denigrantes a consecuencia 
de lo cual pierden en reali

dad 

dual y se convier+.on parcia
Imente, en parte de la

comonsupervivencia feudal, 
en pxena 6poca republicana, 

rc 

pero todas ba jo el denominador comGn de 
la su-

La caracterfstica del pggo 
de la renta de 

en trabajo, el mismo que de 
otro 

a favor del latifundists,

explotaciGn de Ids campesino
s respondea 

que vienen superviviendo ha
sta el presente.

se paga, parte en trabajo y
 parte en dinero;

veces, el pa go en trabajo se combina ta
mbiGn 

embargo, como regia general,
 la forma de pago de 

en trabajo obligator!©.

uerza de trabajo del campes
ino repr:sen+-a muchas ve 

que pudiera tener el valor 
del arrendamiento de la 

campesinos pobres, los colo
nos, sead proletaries 

condiciones:

un salario o en todo

consecuencia de lo cual 

y se convierten parciaImente,

■El colonato, 

una serie de modalidades,

■ campesino al latifundists.

es que ella se h^ce princip
aImente 

obligatorio y sin remuneraci
on,

La existencia de esta forma 
de 

La subsistencia de formas f
eudales 

En muy raros casos la renta 

nunca solamente en dinero, 

el pago en espeuies. Sin 

renta de la tierra es

El valor de la 

ces m£s el monto normal 

rraB Es decir, que estos 

campo, trabajan en estas

a) o- No periciben 

ramente simbSlico,

b) .- Si es que no llevan 

fgenas agricolas, reciben u
n mlsero : 

los colonos de la hacienda 
Santa Lucia,
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para

u

el

Sol,

las labores agrlco-

las con

a -

el

a los campesinos que se tarda - 

un calabozo construido exprosa-

los campesinos reciben un caldo carente de valor alimenticio y sin car- 

por lo que los campesinos tienen que proveerse de a Igo que les sirva

es, si se considera todo 

representa en cuantoa su

ma r ca, 

ne, 

complementar medianamente su dieta.

c) •- El trabajo no esM sujeto a la Jornada de las ocho boras. El cam- 

pesino se ve obligado a trabajar desde muy temprano, hasta que se oculta

en compania de su mujer y sus hijos.

d) .- No goza este trabajo de ningdn beneficio social* Es decir, los co 

lonos no gozan de vacaciones ni de ningdn tipo de beneficio social. Un colono 

que trabaja, por ejemplo, veinte anos y que es despojado de su parcels y despe 

dido, se queda en la m£s completa miseria y abandonodo por todos.

e) >- El trabajo tiene car^cter compulsive. No es simplemente obligato 

rio, sino que es en la pr^ctica un verdadero trabajo forzado. En muchas hacien 

das el l^tigo del mayordomo o del capofal se levanta sobre las espaldas de los 

colonos. En otros casos, se imponen castigps y torturas de car^cter feudal. Po 

demos senalar uno de tantos casos. En la hacienda nHuapraH, en la provincia de 

Carhu5s, Ancash, con ocasion de la masacre que suffieron los campesinos,se des 

cubriS que el hacendado privaba de su libertad 

ban en el ingreso al trabajo, encerr^ndolos en 

mente. En la Hacienda Santa Lucia que ya hemos mencionado, los colonos erancas 

tigados y es probable que lo sigan siendo, mediante la summersion hasta los horn 

bros en un poyo lleno de agua, por determinados ’’incumplimientos” o rebeldia al 

pretender organizarse sindicaImente. Estos hechos fueron denunciados public, 

mente en 1957. Podrfa pensarse que estos datos son inventados sino es que 

autor tuviera conocimiento de ellos por haber sido asesor Juridico de los cam— 

pesinos de este latifundio.

f) .~ El trabajo reviste diversas formas denigrantes a la personas,, pu 

es, los campesinos no solamente est^n obligados a trabajar en labores agricolas 

sino en otras de servicio domestic©, conforme veremos despues.

g)En gran parte de casos tienen que concurrir a 

sus propios rudimentarios instrumentos de trabajo.

h).- Las mgjeres y los nihos son sometidos tambi^n a trabajos obliga- 

torios. En el caso de los ninos hasta se producen abusos inconcebibles y raptos 

para obligarlos a trabajar a temprana edad.

El trabajo que reqlizan cjstos campesinos pobr 

el tiempo que han servido y sirven en las haciendas.
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no
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no come carne si- 

voracidad de los terratenientes es tai queson 
arrebatar a los campesinos has-

valor, muohas veces el precio de la hacienda. Y, si se tiene en cuenta los a - 
daadassdel latifundists por concepto de derechos sociales que deben abonar a 
los campesinos, en realidad, el valor de los latifundios, no alcanzarian a pa- 
gar las tierras en las que derraman su sudor y su sangre estos trabajadores a- 
gricolas. Si se tiene en cuenta, ademas, que de generaci6n en generacion han a 
do sometidos a este trato cruel y a las mas viles formas de explotacion, enrea 
lifiad, podemos concluir que la tierra pertenece a los campesinos que la trsba- 

jan y no al gamonal.

En otros casos, los colonos 

pastes de la haciendg y en esos casos, 
nominan los ’’yerba jes”, consistentes, unas veces, en una suma 
en la entcega de una 0 dos cabezas de ganado, segdn la especie, 
perdonable. Lo corriente es que el latifundists no espera a 
sea entregado, sino que lo toma para s£ por intermedio de sus secuaces, quie - 
nes recojen no solamente para su amo y sehor, sino tambi£n para ellos mismos 5 
agravando la situacion de los colonos. Por eso la pequena ganaderia de los co& 
lonos, en los casos en que 6stos viven en las grandes haciendas feudales, dedi 
cados al pastoreo, languidece 0 no prospers, pues, sirve m^s a 
gamonal que a los necesidades del campesiho que generalmente 

en muy contgdas ocasiones. La 
frecuentes encontrar casos en los que llegan a 
ta aves de corral y cuyes*

Podemos mencionar tambi£n el hecho de que aun hay casos en que 
lonos son”aIquilados” por el dueho del latifundio a otras haciendas vecinas pa 
ra que vayan a trabajar, en cuyos casos no son los campesinos quienes reciben 
remuneraclones sino el latifundists que los alquila. Esta pr5ctica era corrien 
te con los que hasta hace pocos anos eran colonos de la hacienda Pomacochaf en 
la provincia de Cangallo. Los campesinos eran llevados en grupos a las hacien
das canaverales a trabajar gratuitamente y el hacendado cobraba el trabajo rea 
lizado por ellos. En el departamento del Cuzco todsvia se producen estos casos 
insdlitos que han sido denunciados por la Confecieracion Campesina del Peru.

Como ya hemos mencionado, los trabajos a que estan sometidos los colo
nos no son feolamente los de car^cter agricola 0 el pastoreo, sino tambien una 
serie de servicios extras, como construccion de vivienda para los hacendados 
de estanques, acueductos y otras construciones. En cambio, los campesinos

tienen derechos tambien a aprovechar los
se ven obligados a abonar lo que se de- 

en una suma de dinero y otras 

en forma im -■ 

que el ganado le
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corren a peso

cien-.k>?ie cempaniao

Este servicio se presta segdn los lugares y costumbres ya establecidas, 
quince d£as, por un mes,. por una sei^ana y por turnos; en parejas o en nume 

casa hacienda.

sido abolido este servicio gratuito y obligatorio por Decreto Supremo de 

en gran parte deluipa-

io dice: ’’Prohibese 

conocen con’'las denomi 

’’guardias de car 

provincias de la Region del SurU

EL PASTOREO, 

del oentro y del sur del pais, con 

a La Sierra e Los colonos tienen que prestar, este servicio en las peores 
econdEiicas y soportando las inclemencias c *3 la naturaleza a 

responsabilidad es grande porque en todo caso

rdsticas chozas, sin ninguna comodidad ni

Solamente se guarecen en 

debidamente de las inclemencias de la natu 

el

ven en miseras condiciones, cobijados en

higiene , pespecialmente los que trabajan como pastores.

pequenas chozas pajizas que no los libran
raleza. Duermen sobre pielss de ovajas, sobre rfisticas Lonas o simplemente sobre 

suolo cubierto de paja,
Entre las diferentes prestaciones, podemos mencionar las siguientes, aparte 

del la boreo en las tierras dedicadas al cultivo por el patron:

esta muy generalizado prir.cipaImente en las haciendas ganaderas 
del pais, con el sistema .del colonato. Es claro que nos referi- 

condicio

grandes alturas. Su 

de muerte o desaparicion del ganadopor

FT. PONGUEAJE 0 MITANAJE, consistente en servicios dom^sticos gratuitos,pres- 
tados por el colono, al que en este caso se le llama pongo, t£paco o semanero. No obs 

tantc haber 

28 de agosto de 1821, dictado por San Martin, persists todavia 
£so ndemas del mencionado decreto, exists la Ley 6o5» cuyo art. 
en lo absolute, los sefvicios gratuitos y obligatorios que se 
naciones de ’’alcaldes de vara”, ’’agentes’’, ’’celadores municipales , 
cel” 3 > ”sema nor os ” , ”mitiinanes” , etc© en las
El gvt; 55 de ■'la •'actual ConstituciSn establece: "A nadie puede obligarse a prestar 
trabsjo personal sin su libre consentimiento y sin la debida remuneracion". Todo es- 

to r-s Istra muerta ante la prepotencia del la tif undista.

Puss, bien, el pongueaje consiste principaImente 

ci ci en menesteres domesticos, como el de basurero, portero, 
agaa’ero, yerbero. acompante del patron, etc. Por ejemplo, 
muc.j>£ lugares de la Sierra a campesinos que con su pequenobulto de fiambre 

pa Ida« corren a paso ligero tras el patron que viaja ensu

la prestacion de servi - 

cuidador de anima les

todavia se pueden ver en 

a la es— 

bien enjaezado caballo, ha

en
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Los campesinos mas esquilmadc.7 

en qua se da-

tar los productos en

JL CU IDA-DO BE EEMEETEEAS 3 es una labor

LA ARRIEEIA.- uns'r’rvicio con^istente 

productos de la haoienda hasta los almacen-es, 

mercados de expendic, 

luggr de origan. En estos 

cemilas cuando las tienc;

cendado y si no existen anima les de

sus espa Idas y llevando su propio fiambre3

que ejercen los campesinos, por tur-

y eseorcela.dos durante a nor

El hacendado, cuando quiere liquidar 

Por ©so

en el transporte obligatorio de les 

ofiema o vivienda del patron o a 

quo generalmcnte quedan en las ciudades. muy distantes de

casos el campesino colcno tiene que ut-ilizar sus prooias a 

tiene debe ha ceric con bestias de carga del ha- 

c rga no le queda otra alternative que transpor—

diversas causas, responds con mayor trabajo gratuito, sa endeuda por largo tiempo y 

tiene que subsanar las pgrdidas con su propio ganado- Por ejemplo, en la gigantesca 

hacienda Lauratnarca, del distrito de OcongaW, en la provinoia de Quispicanchis del 

Cuzco, de la Sociedad Agricola y Ganadera del mismo nombre y que esta' poblada porm£s 

de cuatro mil campesinos, los pastores, encaso de muerte o pgrdida de una oveja ,se 

ven obligados a pa gar una indemnimaci6n a la hacienda a razSn de ocho alpacas o algo 

mas. Zona donde abundan los zorros, las ovejas son victimas de estos carnivoresy los 

pastores los responsables por las perdidas.

El trabajo de los pastores es realaente torturafrtf). Pasan noches de Vigilia 

soportando vientos helados a alturas que sobrepassn de los cuatro mil metros sobreel 

nivel del mar. Los pastores, tienen derecho a criar una pequena ganaderia a cambio de 

su trabajo, porque el sal.ario de poccs centavos viarios es sclamente simbolico. Es - 

tas condiciones de vida han tornado rebeldes a los campesinos que durante decenas 

decenas de anos continuan la lucha de sus antenaaa doj que fueron violentamente despo 

jados de sus tierras, en la 6poca co.lcn..alft

Hay otras haciendas donde las. condiciones son todavia peores. Cuando los cam 

pesinos pastores son arrojad-cs de la hacienda, pierden totalmente su pequena ganade- 

ria y viven en la ma's completa mi-jeria o tianto quo emigrar hacia las grandes ciuda- 

des, en busca de nuevas oportunidados •o..va ganarse la Vida. No podemos dejar de 

cionar casos patgticos de campesinos pastores que fueron culpablss de abigesto ante 

las pgrdidas de ganado y enoorcela.los duranta anos por dslitos qua no habian comcti- 

do, El hacendado, cuando quiere liquidar a un pastor lo mejor que haces segln 51t es 

acusarlo de robo de ganadoc Por 6so? los pastores son 

y peor alimentadcs que existen9 aparte del aislamiento y la'ignorancia 

ba ten por culpa del hacendado.
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vigilar los cultivos, ya. sea ae ids  aai u h  ; •■ .a.l osapa V P«. pr.vShlrs.' d. vlWl«»d» •»>!»»«*-
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!^!efeciar>^WP-c2-Iu!00 U:l •
halia la sementera, la mayor p.rte de .las vece-s ei -v
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**** laSrras del pair6n. : e £ esios cases Ids iatif(indis’tas ye nd adquieren'bbonds qulminos o 
guano de la isla. Se de los animeles de 16s 

"
■x^Qxuoj(jaa~^l~^ ----- --. .-^ .. pPERTiCtriN .-nF.q .CrfiNAPO PARA. Erd LA.7JPEQ . BE .LAS TIEBBAS_JE LA -HACIENDAes un 

»«r,ioi0 :;118,d» = lt,= a ;;;s i»o . w »h m^h 49 S^s i.
loa d.i HM.«.te. «MM.’ ‘•"W” ““ f™ ™° te x’ '“l“ “• ia«, ot.•«,.., d« 10= p««. Los eoiposloo-. HjW IM feMW1 s" •» do pdM Ubooos ^gsiooloo.. Kro. 1»V bool.o.S.o. q«o. l»po»on ooto, obllsopldo .on los caoos los sooposlno.s 'no >».«.. Wj®^ « von oHlg.dos a
flrtor uno o dos anioialas para utili-arlo or •.-oviclo del haosndado,

BstS bueno .enolonar quo on b.siondos E.««dsras, prinolp.MM
aquollas quo no tan toonlilcsdn la produsolOa -oouorlo, los oauposluos, sodanSs 
r^ crar Is rente de la tierra con.. s’A Lra.bajo, t-’-i'nen que entregar anualmente

a vender al latif.undista el gana

e el fija arhitrafciamente. 
ao,■ ‘ f . j i cbiiQi- ? ••£• rro ■■ '■ ■< . u » e !'./'‘J./j '?

•—Son servidores dorn^s 

verbales,mcorrespondencia, 

la. casa de los hacendados 

de su mujer y sus

eX

l.- i-Ua o aitanx, se ejerce prinoi 

sera nalmente o cada quince dias , 

haciienv, entre alias el tejido, el 

equipa? i a la de los pongos. Los ba

ron el ohjeto de abusar de ellas.
’ '. •. . ■ ■ 

, ■

pa gar la renta de la tierra <
nado nftmero de cabezas de ganado y est^n oblige los 

, ■_ ‘ ;j i',. _ r?. ■, ■;. .. (, ; ' . _■ ;j . ,•>,

do que- le queda y al precio quo e 
if /: <■ '?■/: •.- L.eio .;j . i j  i.. :■ ■ -

LOS PROPIOS, chasquis, qqepiris, mandac.?s y mensajeros, 
ticos de los latifundista.7, encargadcs de lleva c encargos 
transmitir Srdenes o directivas, llevar pequenor bultos a 
en las ciudadeso El servi^io de guias o acompanar.tes del patrSn, 
familiaress tambien es obligacidn de los colonos

EL mTANgJE, der.orAnado tanoien servicio I 
palmente por mujeres a dsloscentesj la s mxsmas q-. a 
tienen que hacer iatborec domistiers en la casa 
lavado de. ropa y la cocin&c. Rsta cbli.gaci^n se 
cendados buscan principa?rente a las doncellas 

rscxa'SH.qc -o J';i o?.
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Aparte de estos servicios debemos mencionar las obligaciones de entregar a - 

nualmente avas para el consumo del patrSn; la da los rodeos de ganado; la de construe 

cion y refaccifin de la casa hacienda. Todos estos servicios tienen carScter de obli- 

gatoriedad y gratuidad. Y hay qua imaginarsa la horrible condicion que atraviesanlos 

cav.pasinog.., teniendo Bn cuenta que sobre ese peso de explotaciSn y opresiSn gamona- 

list-a, el colono tiene que soportar tambiSn el peso de la administraciSn fiscal y po 

licial, pues, el hacendado domina y maneja con su dinero a las autoridades, las mis- 

mas que con raras excepciones sucurnben a las insinuaclones de los explotadores 

hocen cSmplices de la desgracia total de los 

s.us intereses,

y se 

campesinosw Los gamonales, de acuerdo a 

se sustraen a las leyes de la Repdblica y se dan el lujo de aplicar 

sus propias ’’leyes" o costumbres infamantes. As£, tenemos los casos como el de la ha 

cienda Santa Lucia, ya mencionada, donde los campesinos colonos son objeto de casti- 

gos corporgSes o falsamente denunciados por abigeato, reprimi^ndose brutalmente 

a.f^n de s indicaliza£se •

Los terratenientes se valen del aparato represivo para acallar las voces de 

protests que cads vez en forma m5s encendida y valiente levantan lod campesinos colo 

nos a lo largo y a lo ancho del pals.

Como vemos, los colonos tienen m5s obligaciones y cargos que otras capas < 

campesinos. Los derechos que los latifundisitas les conceden no podrfan en realidad 

l^amarse derechos sino limosnas. Uno de estos "derechos", es el de usufructuar una 

Pamela de tierrao Qeneralmente esta parcela es de pSsima calidad para la agricultu- 

y es a la vez la causa desu total sumision al terrateniente. En otras modalidades 

de .o.i.onato, tienen derecho a pastar su pequeha ganaderia en los pastos del gamc-nal. 

pero en estos casos, eltterratenientu se aprovecha del ganado del colono, quien ja - 

nd.;, puede prosperar ya que la mayor parte de su ganado va pasand^ a poder del dueno 

de los pastos.

Si el terrateniente concede los "derechos" indicados, lo hace para asegurar 

su enriquecimiento a costa del colono. Para disimular en algo la situacifin de este 

filT-ino, en determinadasoocasiones Is proporciona un punado de coca o cantidades rid! 

culas de sal. A veces, entrega algunas propinas de centavos cuando el colono cumple 

algunas comisiones. A los pongos so les proporciona una alimentacion insuficiente.pe 

ro en muchos casos ellos mismos llcvan ,lus fiambees.

Bstos supuestos bene’TicioE en rada alivian la situacion del colono, quien ,
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aparte de las oblige clones mencionadas es sometido a--todq class de vej^menes que 

muchas ocasiones han dado lugar a aIzamientos y protestas* Es que los abuses son re— 

almente incon.cebitles para sectores populares que viven alejados de las zonas campe- 

sinas del grandes haciendas feudales* LLevando una vida mas o menos tranquila en las 

ciudades, no se imaginan que los colonos en realidad se a'semejan a los parias y aun 

en casos condenables, a verdaderos esclsvos. Con decir que todavia subsist-e el algu— 

nas haciendas de la sierra el llamado nderecho de pernadaH o sea el derecho que tie— 

ne el hacendado de yacer con las virgehes hijas de los colonos* El hacendado o sushi 

jos ma yores, pueden impunemente violar a las doncellas* De ahi que cuando a las ma- 

dres campesinas solteras se les pregunta por el padre del hijo que cargan en la espal 

da, responden simplemente: nhuachapaquimi”, que signifies ”es un hijo que he parido” 

(Sierra de Ancash). Muches hacendados tierien numerosos hijos en diferentes mujeres de 

los que despues nunca se acuerdan o siguen la suerte de sus madres. Y asi, seria in

terminable relatar los atropellos y depredaclones que se cometen contra los colonos, 

sea en terrenes de cultivo o de pastoreo*

Este sistema de ”colonatof?, muy extendido en la Sierra, todavia subsiste 

eri'algunos lugar es de la Costa, como en la hacienda nPacherresn, subsidisria de la po. 

derosa hacienda f,Pomalcan, de los senores de la Piedra, donde aparte de los trabajbs 

obligatorios a que son sometidos los emmpesinos, con modalidades un tanto diferentes 

a 1o que ocurre en la Sierra, el gamonal se arroga uan autoridad omnimoda, capaz de 

imponerse sobre las autoridades oficiales, a tai extremo de controlar caminos pdbli- 

cos y mantener su propia gentaa armada* El autor de este informe, cuando en 1958 hubo 

de’ Viajar a dicha hacienda del departamento de Lambayeque, ejerciendo la defensa de 

los campesinos, tuvo ocasi6n de constatar la realidad de este hecho, pues, cuando con 

juntamente con un alto funcionario del Ministerio de Trabajo y Asuntos Indigenas y 

los dirigentes del Sindicato en formacidn, se constituyo a la mencionada hacienda,se 

encontrS con la sorpresa de que los caminos carreteros se hallaban controlados por 

la'empresa. Ni siquiera la presencia de un funcionario investido de amplias faculta- 

des para resolver el conflicto que en esos momentos existia, pudo conseguir el pase. 

Hubo necesidad de regresar a la ciudad de Chiclayo a pedir garantias al Prefecto,e - 

xigipendole restaqblearda el libre trSnsito; pero, en presencia nuestara, el Prefecto 

pidiS el asentimiento de los senores de la Piedra, tlefSni.camente y reci^n se pudo 

ingressar a la hacienda Pacherres y constatar los abuses y destrucciones que habian
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como las que reciben los ’’colonos", han sido tierras vfrgenos o mostrencas, que les 

han sido entregadas para trabajarlas a fin de satisfacer su propio sustento, a cam

bio de una serie de prestaciones a favor del hacandado• Estas prestaciones se deno— 

minan ncondicionesn, que son impuestas. arbitrariamente por el terrateniente,pues,1a 

voluntad del campesino no cuenta para nada, salvo la inevitable aceptaciSn. El te - 

rrateniente se vale de este sistema, para hacer roturar nuevas tierras y es por e - 

llo que la posesiSn de los arrendires es inestable, por cuanto el hacendado, cuando 

ve que las tierras ya se han convertido en productivas y se han librado de malezas, 

cambia de lugar a los arrendires, les notorga” otros arriendos en zonas por rotutar. 

Cuando el campesino se niega a ser trasladado se le inicia juicio de desahucio o es 

arrojado por la violencia por propia voluntad del terrateniente.

Es de particular importancia referirse a los areendires de La Convencion ,

LOS AREENDIRES.-

Se conoce con este nombre a los campesinos sujetos a una modalidad especial 

de arrendamiento de la tierra, generalmente ubicada en la ceja se selva y principal 

mente en la extensa provincia de La Convenci6n, del departamento dal Cuzco. En rea

lidad es una variants del llamado ’’colonato”, con la diferencia de que la tierra qf 

recibe el campesino es mejor que la que recibe el colono y de que en la explotaciSh 

o trabajo de las tierras interviene un tercero llamado ’’allegado”, a quien el arren 

dire le entrega un pequeno lote de tierra del que le ha^sido dado por el latifundis 

ta, a fin de que la trabaje, a cambio, por supuesto, de trabajar determinado tiempo 

en la parcela del arrendire o de enferegarle determinado cantidad de productos o de 

trabajar tambi^n en las tierras directamente explotadas por el latifundista• A ve - 

ces tambiSn el ’’allegado”, tiene que tomar mano de obra para poder cultivar el cam- 

A los peones que trabajan en los "arriendos” se les denomina ’’habilitados

Originariamente el "arriendo”"o sea la parcela (J116 recibe'el arendirej

llevado a cabo los lat$fundistas, quienes luego de haber conseguido convirtieran 

productivas terrenos incultos, despu^s de decenas de ahos de trabajo, de hecho co- 

meirgaron a arrojarlos en forma violenta con el fcretexto de que tenfan que utilizar- 

las para el cultivo de la cana de azucar. Ya los tractores habfan pesaso sobre los 

cultivos y arrasado varias chozas campesinas, denominSdas quinchas. Dicho sea de pa 

so que las sutoridades de Trabajo fueron impotentes para hacer algo favorable, pues, 

hallsban comprometidos con los grandes azucareros.
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provincia que por si sola representa njSs de la mitad del inmenso departamento delCuz 

co, con una poblacifin cercana a los 70,000 habitantes, predominantemente rural. El 

85 % de la superficie total de esta provincia es de propiedad estatal, en gran parte 

de selva aIta, susceptible de ser adquirida por denuncios, mientras que el 15 % per- 

tenece a particulares, principalmente a los latifundistas. Existen 1J6 haciendad, la 

mayoria de ellas de gran extensi6n, una de las cuales llega a 150,000 hect^reas (par 

te de la cual actualmente est5 en proceso de expropiaci6n) convirtiendo a sus propie 

tarios en verdaderos senores de horca y cuchillp, como el conocido con el nombre de 

monstruo de La ConvenciSn, Alfredo Komainville, por su arbitrariedad y criminal tra- 

to dado a los campesinos comprendidos en sus fundos, dentro de los que se halls la 

hacienda.Chaupimayo, parte integrante de la hacienda Santa Rosa. Es, como diremos,el 

monstruo mayor, pues, tambi^n en otros latifundios feudales como en Chancamayo, San 

Lorenzo y otros, imperan todavia condiciones esclavizantes de vida, contra los que 

ahora los arrendires, allegados y habilitados, llevan a cabo una lucha profundaEn 

La Convenci6n, los hacendados dispusieron el m^s despiadado sistema de opresiSn y de 

terror contra los campesinos, llegando inclusive a la prSctica de flagelamientos,pri 

va_ci6n de libertad y hasta mutilaciones de miembros y todo g^nero de torturas,con el 

fin de.acallar la voz de protesta de los explotados. Se creian .y se consideran adn 

duenos de vidas y haciendas, sin embargo de que una gran parte de las tierras que de 

tentan provienen de usurpaciones 0 de tomas de posesifin ilicitas; es decir, los ha can 

dados tomaron una extension mucho mayor que las tierras materia de los denuncios.

Muchas de las haciendas de La Convencifin se sienten al m®rgen de toda ley 

0 norma estatal. Comdicionan la vida de los arrendires, de los allegados, de los sub 

allegados y de los habilitados 0 trabajadores asalariados, a su entero capricho y co 

metiendo contra ellos no s61o explotacidnnsino tambi^n una opresi6n rayana en el sa- 

dismo. Solamente la sindicalizaciSn progresiva y despuSs, acelerada, de los campesi

nos de-esta provincia, ha venido morigerando algunos aspectos de este sistema semi — 

esclavista, aun cuando en muchos cases ha agudizado las luchas, porque el ^amonal es 

enemigo mortal de los sindicatos y lucha por la destruccifin de estos organismos. Son 

el sector m£s retr6grado del Cuzco, ne s61o en el sentido politico sino tambi^n en el 

sentido de desarrollo econdmico, pues, no cultivan sus fuhdos en toda su extensi6n , 

manteniendo en abandon© una gran parte de ellos. La parte cultivada a costa de los a 

rrendires, en t6rminos generales, represents sfilo el 10 0 12 % de la superficie to -
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son '

han

de 

latifundistas* Aparte de 

sobre

el pequeno comercio de productos agr£.colas y a 

sidad, todo de acuerdo al capricho de ellos y en

tai de los latifundios. TambiSn los arrendires , debido a la falta de facilidades en 

muchos casos no pueddn cultivar todo el terreno que reciben, siendo en estos casos 

mucho peor su situacion. Sin embargo, su condici6n econSmica es menos miserable que 

la de los colonos de los latifundios feudales de la Sierra*

Entre las Hamadas "condiciones" que los latifundistas imponen a los arrendi 

res podemos mencionar los trabajos gratuitos y obligatorios, por los que a veces sim 

plemente reciben nsocorrosi’ o njurcas”? en reemplazo de la chicha que da ban a los cam 

pesinos anteriormente. Siexisten algunos pagos son eralmente irrisorios que en muy 

contadas ocasiones llegan a un sol diario# Es un salario simb61ico, pues, no alcanza 

para satisfacer las necesidades del campesino.

Otra condiciSn es la que se conoce con el nombre de "palla", labor de cose- 

cha consistente en el recojo de cacao, cafe, t6, coca y otros^produdtos, trabajos a 

los cuales concurren los campesinos con sus familiares para que los ayuflen en las la 

bores* Asimismo, se cuenta el servicio denominado ’’maquipura", remunerado con un sa

lario de uno o dos soles al d£a. Esta condicion se'pacta a razSn de diez o veinte di 

as al ano* El arrendire tiene que concurrir con sus allegados en muchos casos.

Es de mencionarse tambi^n los servicios de ’’fainas” o ’’huatafainas11, gene - 

ralmente pactados para los trabajos de reparacion de puentes, acequias y caminos (fen 

tro de las haciendas. Estos trabajos, en cambio, no tienen ninguna remunerqcion.

' En fin, existen otras condiciones y servicios, muy semejantes a los que im- 

peran en las haciendas donde fundiona el colors to, tales como rl servicio de ’’semane 

rosn (modalidad de pongaje); el de las ’’comisiones” y otros que son modalidades de 

servidumbre, segtxn los hacendados y las'clases de cultivos*

La condicion de los arrendires es singular, ptecisamente debido a que 

ellos los que han roturado tierras.viigenes en la selva alta, realizando mejoras 

toda class, a pes^,r de las multiples restricciones de los 

esto cabe mencionar tambien el hecho de que los hacendados ejercen un control

Gn de otros artfculos de primera nece- 
r>

su propio beneficio. Por ejmplo,l°s 

precios que imponen a los campesinos. les permite un enriquecimiento ilicito.

Los abuses de los latifundistas .y la extrema miseria que han sembrado, 

dado lugar a la agudizacion de las contradiccion.es con los campesinos arrendires,los 

mismos que han llegado a plantear reivincj-caclones de tipo salarial, sobre mejorea

diccion.es
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C) .« LOS PEQJJENOS PROPIETAPIQg.

SELVA.-
E„ primer leg.r nos reftrUemos . los peQueoos proplot.rlos, poseedor.s peqnenas percales a. «.».s, In. .ls».s 1» ».oolo»nisnto «os-LX a. les Pierres, oon.tit»Jen el .l.irundlsm.. 1= otre lecetl ipoo.V.n.eMB 4.J. 

dlelrlbnolSn de 1, Uorre. Bey pesos reelmenle l.presronenPes S. pequ.nos P”’1 des ,«e .penes alcansan e tr.lnta . eu.ronP. -tros euedr.d.s de quo sSlo tlenen nnos cantos soreos, ,«• son insofiodente. per. le..nh.r.tenei. campeslno y su de.Ul.. Bor .st, ies«n g.n.r.l.ente .. re ohllgedo . render su du - .. a. tr.bajo e 1. b.elend, «5s oereena a , „l6r« baed. 1« gr.nd.s eludades. 01 embargo , bay un seetor de p.queBos propi.t.rlos egrloolas ,«. t« » a»l * ~ 
a, «„ P.00 mei.r y podrfan ser Inomldos dentro de 1. oapa *bo, peqnenos propi.t.rlos agrtoola. tamblSn son vioti™. a. los l.titnndxs tas'qua les usorpen su. tl.r.as a lo= oompr.n . pr.olos irals.rlos par. egrandas su. dundos". Igualmenta, ouand. tr.t.n de defender sue t.roel.s „ see 4= l°s Utxdundxs- tas o da otros oampeelnoe, son rlotim.s da los tlnterlllo., .» prolong.do. yureios , ganeralment. tormln.u son 1, pSrdld. de 1. tierre. d.lnl.mo, los psqu.™. PdOFi=“ -

oondloiones da trabajo, sabre page de meyoras, eta., Inoluy.ndo eUr. e.tS, la supra sl6n del tr.abajo gratulto y demes "oonoeslones". La slndioalis.oion de las arten^as s. ha llevada a oabo en .1 praoa.ade las luohas centra los latldundis es y conourso da 1. cl.se obr.ra del Cusco, e.tloamo co. 1. c.l.bor.ol& dal sector r.vo- luolonario da los Inteleetualas. Los pll.gos de rsolamos saleri.la. y de .oyor. eondioiones de trabayo, ban constutldo un. y.rdader. oontr.odansxr. d.s.t.d. por oampesmos dr.nto a 1. od.nsl,. ..tronal r.pros.ntad. P„ U. do das bcio opar los desaloyos vlol.ntos pr.atic.dos al .argon do 1. Int.rr.nclSh Juaiero . .Ml.ntr.s los baoendodo. useba. t.do .1 pas. da su Inilu.nela para .caller las protest., da los c.mp.slnos, v.lldndo.e da la oomplaconcl. y al tavor.tismo do as autorldadas yudleiales y admlnl.tr.tlras, los campeslno. tamblSn ban p.s.do a lu= .S. eraotiras, y.llbndoso de su. pr.plas iuers.s, la. mlsmes q«. »»» cl.rn.do non las huslgos conslstsntes on no trabey.r la. tiers., resorr.das pare los cultiros psopletarlo, en no cu.pllr l.= "oondiolonos" y .» algunos oasos con 1. toms do posa- slSn delinltlra da los arriondos, desllgfadose tot.lment. do la serasdue.bra.

AGRICULAb Y LOb PEQ,UEWOb



LAS CLASES SOCIALEb EN EL CAMPOPag, 86

re-

*

La economia de Los pequefios propietarips r.urales es bastante def iciente .Los 

metodos de produccion empleados s.on de los m^s piimitivos , como consecuencia de lo 

cUal tienen un indice de productividad may bajo. Las tierras, nomsolamente por su 

pequenez sino tambi^n por su pobreza, rinden poco o no abastecen a la economfa fami 

liar del campesino, debiendo por ello vender su fuerza de trabajo para poder subsis 

tir. Ocurre cosa muy semejante a lo que acontece con las comunidades pobres, en las 

que las pequenas parcelas no alca'nzan a los comuneros para vivir.

El minifundio, ha dado lugar a teorias como la sostenida por Cesar Augusto 

Reynaga en su libro nEl indio y la tierra en MariStegui”, pretendiendo refutar al 

genial autor de los 7 Ensayos y negando que en el Pert! exists concentraciSn de la 

propiedad en pocas manos. Ya sabemos que los datos estadisticos demuestran precisa- 

mente la elevada concentraci6n de la tierra. El ^echo de que se produzca mayor frac 

cidnamiento de la mediana y pequena propiedad, no desmiente la elevada concentracidh 

sino que es un signo del" agravamiento de la condici6n de los ,pequenos propietarios. 

Esto mismo fue constatado por la Comision para la Reforma Agraria y la Vivienda, la 

misma que propuso soluciones inconvenientes en el Proyecfro de Ley de Reforma Agra - 

ria que present©, cuyo art. 7^ proponla la concentracion parcelaria, consistente en 

la disminuciSn del numero de los pequenos propietarios agricolas, mediante-expropia 

clones a.los mismos campesinos y no a costa de los terratenientes; es decir, median 

te la expropiacion y lanzamiento del campesino pobipe se trataba de evitar el mayor 

fraccionamiento de la pequena propiedad, creando otro problems social. Una verdade- 

ra Reforma Agraria debe propender al aumento -de la parcels de los pequenos propieta 

rios agricolas o campesinos pobres a costa de losllatifundios. Esa es la Gnica for

ma de solucionnar el problema de mSs de sesenta mil pequenos propietarios rurales.

Los departamentos donde se halla m£s difundida la pequena propiedad,de me 

nos de una hectares a cinco hecMreas, son, por orden: Arequipa, Junin, Lima y An- 

cash, lo que no significa que en esos departamentos est6 ausente el latifundiSmo • 

Este se presents tambien en forma impresionante enAncash, entre los indicados.

v ' .yios son vfctimas del sistema estatal vigente, debido a que son esquilmados con una 

serie de impuestos, con la especulacifin de parte de los comerciantes intermediarios.

'Sufren de falta de ayuda econ^mica, de escasez de abonos e inclusive de agua de 

gadio.
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Entre Los colonizadioBes hechas an forma espont£nea, adamJs de las indioadas, 

podemos mencionar los casos de Tambopata y lfLa Morada” que no han tenido buen resul- 

tado por la falta de suficientesayuda estatal.

Los dltimos gobiernos han tratado de alentar, aunque no de fomentar en forma 

seria, la colonizacion de la selva alia, 'instando a marchar hacia la selva alia a co 

linizar tierras, como medio de evitar.el gtaque frontal contra los latifundios. Pero 

los resultados que se han obtenido hasta el presente no son.halagUehos• Los pequenos 

colonizadores tropiezan con multiples problemas y en general pueden ser considerados 

campesinos medios y un sector de ellos como campesinos pobres.

Los comuneros, pequenos propietarios agricolas, yanaconas, ’’colonos”, arren- 

dires y pequenos colonize dores de la selva, son, en su gran mayoria, campesinos po- 

bres y, junto con los campesinos medios y los peones agricolas constituyen la mayor 

parte de la poblacion del pais. Los campesinos pobres, que integran-los sectores de 

campesinos que acabamos de estudiar, constituyen una poderosa fuerza motriz y fuerza 

principal de la RevoluciSn Peruana. Bas^ndose en sus propias fuer-z^s; y. bajo la direc 

cion del proletariado alcanzaran su liberaci6n , en alianza con los campesinos me - 

dios que constituyen tambien una fuerza motriz indispensable y sin ,cuya participacion 

no puede alcanzarse la victoria en la primera etapa de la Revolucion.
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