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"La asesoría, no debe con

sistir en detectar errores, 

sino más bi~n, en tratar 

de evitarlos". 
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P R E S E N T A C I O N 

El Centro de Estudios de Par.ticipaci6n . Popular, lle'vÓ a cabo al Primer 

Curso da Entrehamiento en Servicio para G~sti6n Empresarial º Su pri ncipal -

objetivo fue formar cuadros Técnicos dentro de los p~stu¡ados da la Capaci

tación Participante. 

El curso constó de dos fases fundamentales, en cuanto a su contenido y 

al ámbito de su ej~cución . U~a de ellas , •netamente teórica sir~ió para 

t raducir a los participantes en los supue~tos teóricos e ideol~~icos d~ 

i n--
la 

Revolución , así · como elementos conceptuales necesarics para su trabajo de ca.'!!. 

po; y la otra, práctica o de trabajo de campo, do~de el becario participó en 

f orma completa tanto en la actividad .diaria como en la actividad productiva, 

que se da al interior de cada empresa asociativa; prestando una labor básica 
. . ~ . . . ' . . . . . ~ . -

men~e de apoyo. Asimismo ésta le permitid, tomar conocimiento de la reali -

dad de::la .. smpresa ·y, a partir de ella, comprender la realidad peruana. Eta

pa imprescindible para el desarrollo de su futuro trabajo y su integración 

al sistema en la ORAMS correspondiente º 

David Cajah uanca Giraldez, Administrador de Emp·resas, autor de este tr!_ 

bajo, -fue destacado a la CAP. "La Varada-Hosp~cio L tdao NQ 60 11
, en el. depart!_ 



mento de Tacna, ORAPIS XI. Su trabajo es pr.odúcto de sus impresi-ones de la -

realidad vivida. El nos brinda con este informe,, áíntesi::s de sús relaciones 

directas y humanas, . como profesionf:l_l y como pe:ruano, como _militante de un ~ 

proceso. :Este documento ·constituye-···un aport,;:J tue-vo y· difi~~~-tr-#; ;· pit•:- i;odos .!. 

quellos que 'ños interesamos y colaboramo~ dir~:~t~ e indirect~niante dentro <;te · 
••• • .. _I • • 

las perspect~v~s del Cooperativismo ~grario como -instrumentó de cambio rural., 

El trabajo consta de tres partes o capítulos definidos: Social, econ6m!, . 

coy empresarial. El motivo d~ la delimitación del docume~to, responde .a u-
- . --

na mejor s.istem~tizaci'ón del análisis y porqwe constituyen ellos, aspectos e·.:. 

senciales en toda empresa asociativá. 

El .· Documento se- COff!pl.ementa con las Conclusiones en estos tres niveles 

y, final_men~e, 

ben constituír 

'ª la solu.ción 

Recomendaciones, las ·que, tanto como el resto del informe de-
. . 

pautas de análisis posterior _y recapitulación pa·ra ·c-ontr.i ·bUi:r.: · 

de los problemas que se encuentran en la· Práctica Coópe·rativa. 

Siendo cada empre·sa una reali_dád particularmente distinta, llena de mú! 

tiples y ricas f~qetas: cultural~s, social~~, económicas, que presentan ade~ 

más pluralidad de problemas y agrupamientos humanos; las soluciones que para 

ellas se den, tienen inevitablemente, qué adecuarse a cada realidad específ!, 



ca y a la coyuntura hist6rica concreta; valor que tambi~n contiene este tra

bajo ; Y es por eso mismo necesario indicar que el documento no constituye -

un aport~ ·acabado de la realidad de la CAP presentada, sino, más a~n, puad~ 
. . . 

y debe servir para ser comentado y analizado como material de refl exi6n y s_!:! 

gerir respuesta a muchos de los problemas existentes en la actual práctica -

cooperativista. 

- . . 





INTRODUCCION 

El Gobierno Revolucionario busca una sociedad libre y solidaria de par

ticipaci6n plana, y uno da sus objetivos básicos as lograr la efectiva trans

ferencia del poder a las, grandes mayorías. 

Las Cooperativas Agrarias de Producción juegan un papal muy importante -

en la consacusión da asta objativoJ ya qua, además da representar la transfe

rencia del podar económico a los campesinos, sirva como elemento capacitador, 

o más clar~, como escuela de participaci6n en las decisiones para transformar 

el medio que los rodeaº 

En el D~partamanto da Tacna, donde me tocó realizar mis prácticas, hay 

en total 26 Cooperativas, de las cuales, s6lo ij son .Agrarias de Prpducci6n o 

Tacna está ubicada dentro del ámbito de la ORAMS XI y la zona Agraria 

VII. 

El nombre da la Cooperativa as "Varada Hospicio NQ 60"; y es muy paquafla 

(sólo tiene 25 socios). Por tanto, su org~nizaci6n as a6n muy incipiente y -



INTRODUCCION . 
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Tacna está ubicada dentro del ámbito de la ORAMS XI y la zona Agraria 

VII. 

El nombre de la Coope~ativ~ es "Varada Hospicio Nº 60"; y es muy pequeMa 

(sólo tiene 25 socios). Por tanto, su organización es aún muy incipiente y -



S'e han podido obser,.vár, algunas situaciones que serán muy importantes 

nuestras futuras ~bligacion~s. 

par~ 
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ANTECEDENTES 

I. ANTECEDENTES HISTORICOS 

El predio de la Cooperativa antiguamente fue trabajada por el Señor Jo~ 

sué Granda Ballón, quien lo conducía con 60 obreros; pero, por la mala 

orientación técnica y administrativa, la hacienda se fue al fracaso, ha 

biendo sido abandonada desde el año 1960 hasta el año 1970. 

El Gobierno Revolu~ionario, por D~creto-Ley NQ 18282 del 19 de M~yo de 

1970, encargó a la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento · 

Rural del Ministerio de, Agricultura, la expropiación de las tierras da

das en concesión a Josué Granda en l~s Pampas de la "Vara-da" y "Hospicio". 

Por Resolución Directora! NQ 625/70 ONDECOOP, con fecha de 11 de Diciem 

bre de 1970, se reconoce la~ooperafiva Agraria de Producción Varada NQ 

60 de conformidad con lo establecido por el Decreto Supremo 240-69 AP. 

En cumplimiento del Decreto-Ley NQ 17716 ·se hizo el contrato de Compra 

y Venta NQ 69p9, otorgando a la Cooperativa Agraria de Producción "La -

Varada y Hospi_cio" Ltda. NQ 60 el lote 3, con fecha Diciembre de 1970 .• 



La vendedora fue la Direcci6n General de Reforma Agraria y Asentamiento 

Rural, representada en · 1a .Z.A. VII por intermedio -del Sub-Director de 

Reforma Agraria y como comprador la CAP Varada Hospicio NQ ·60. 

Así, la Direpción General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural del -

Ministeri? _de Agricultura por Resolución Nº 1004/70 DGRA/AR de fecha 14 

de Diciembre de 1970, dispuso -la ADJUDICACION a favor de la CAP "Varada 

Hospiéio Nº 60, el lote NQ 3 de las _pampas de la Varada-Hospici~ con un 

área de 180 hectáreas; así co~o, sus plantaciones encerradas dentro de 

los lindero~ y con las medidas perímétricas. 

tI. ANTECEDENTES · GEOGRAfICOS 

A. Ubicación y límites (Ver anexo 1) 

Se encuentra en el Departamento, provinc~a y distrito de Tacna. Sus 

límites son: 

~ Por el este terrenos eriazos. 

- Por el oeste, antigua carretera a Boca del Río. , 

- · Por el norte, terrenos eriazos y Asentamiento 3. 

- 2 -



Por el sur, terrenos eriazos. 

Tiene un~ superficie total d~ 180 Há . 

B. Clima 

~ > 

La zona es una llanura desértica de clima cálido sub-tropical, con 

precipitación fluvial casi nula. Las temperaturas varían poco a lo 

largo del aílo, con un máximo de 27.8°c a 28.3ºC en . los meses de Ene 

ro y Feb_rero, y un mínimo de 8°C en el mes de Julio. La zona se ca 

racteriza por presentar alta humedad relativa todq el ano, la cual, 

varía entre .90% y 30% ó 40% al mediodÍá. Los vientos predominantes 

son los alisios que .soplan del Océano Pacífico con direcció_n Sur-De.§_ 

fe a Nor-Este en .forma más o menos constante. En cbnclusión, el -

clima del asentamiento pertenece al sub-tropical, desértico y cáli

do. 

C. Vías de acceso 

El acceso se da por la carretera ~e Tacna al Balneario Boca del Río, 

a la a-1.tura del Km. 35 de esta Cooperativa~ $8 entra por la CAP "28 

de Agosto" NQ 135, y de allí hay 1.5 Km. hasta llegar a la CAP 60. 

- 3 



III. ANTECEDENTES DEMOGRAFICOS 

/ 

A. Composicipn de la Población 

El total de habit antes de la Cooperativa es ·de 126, de quienes el 

60% son hombres y el 40% son mujeres. (1 índice de natalidad es de 

3% y el de morbilidad del 1%. La población es básicamente joven; 

siendo la edad promedio da los socios los 37 años; y la ed~d proma 

dio da ·la población 18 años.' (Ver gráfieo..) , 

- Según la actividad económica 

Trabajan en ganadería 

Total 

- Trabajan en agricultura 

Total 

7 so.cios 

1 hijo de socio (peón) 

·==ª= 
18 socios 

-ª-hijo~ de socios (peones) · 

2,g= 

B. Niveles de vida de la poblaci6n 

1. Alimentación 

Alimentos Principales: Están · constituídos en su mayo~ parte por 

4 
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mote, fideos, chuño, cancha, · pan; 2 días a la semana: frutas como 

sandía, melón, higos. 

Fuentes de apróvisionamientn: los alimentos son provistos, gene~ 

· ralm~nte, de las mismas parcelas de los socios; ya que, de esa 

{arma les resulta más económico, aunque, a veces van a la ciudad 

a buscar· carne. 

Niveles de nutrición: Como podemos observar p~r los alimentos 

que consumen; · su alimentación es abundante y rica en hidratos de 

carbono; eh cambio, es muy escasa en proteínas y vitaminas. 

Además, sus escasos recursos económicos les hace prohibitiva, la 
- -

compra de determinados artículos; por ejemplo, la e-arna de vaca . 
les cuesta~ 50.00 el Kg., . Y ellos, sólo ganan~ 40.00 al día 

en la Cooperativa • . A pesar, de que en su parcela tienen, a ve

ces, una vaca que les proporciona lech·e, se ven obligados a ven

derla. 

2. Salud 

Las enfermedades más ·frecuentes: Gran parte de las familias tie

nen - algún miembro enfermo del pulmón, atacado por la TBC. 

-Además de la mala alimentación debemos considerar otro factor: 

- 6 -



.. , 
la mayoría de los socios de esta cooperativa, como ya hemos dicho, 

vienen de Palca o Esta comunidad está en las serranías de Tacna; 

en donde, si bien hace más fr!o el clima es más seco. La confor

maci9n física del serrano es muy diferente a la del oosteño; ex -

plicable esto, por las características geográficas, principalmen

te la altitud, como por las costumbres de alimentación y vivienda. 

Es así, que el serrano al venir a la Costa, sufre una serie de 

desórdenes orgánicos, que unidos a una mala alimentación, deriva, 

principalmente, en el plano físico en una tuberculización. 

En cuanto a profilaxia, si bien se les ha vaGunado, no se les ha 

hecho un despistaje. 

Infraestructura sanitaria: La Cooperativa no tiene una posta médi 

ca, y cuando los socios o algún familiar de ellos· se enferma tia

. ne que ir hasta la ciudad de Tacna par·a curarse. Esto origina 

que la gente espere, hasta estar en muy mal estado de salud para 

hacerse revisar por el médico. 

I 

Medidas de higiene: No ,tienen agua, ni desagüe. Y .ei aseo deben 

hacerlo en el pozo de la Cooperativa, pero como muchas veces los 

socios, durant~ sus labores, tomaban agua directamente del canal 

- 7 -



corrían el peligro de estar tomando aguas infectadas. Felizmente, 

a iniciativa de los propios socios se decidi6 dar una hora fija -

par et el aseo. ' 

3. Educación 

Analfabetismo: De los 25 socios, hay dos que no saben leer ni B.[ 

. cribir, o sea, el 18% del total de socios y hay además 8 mujeres 

que también son analfabetas. (Ver anexo Nº 1). 

Personalmente, creo que el programa no debería limitarse sólo a -

enseñar a leer y escribir, debería preveerse, también, el analfa

betismo funcional; es decir, que personas que siendo alfabetos 

por falta de práctica se olvidan de lo que han aprendido. 

Grado de escolaridad: El nivel de estudios de los socios es el 2Q 

de primaria. 

Población escolar: La población escolar es de 29 alumnos que estu 

dian en la escuela de la CAP que só-lo tiene hasta 4º I.P., y hay 

también dos ·alumnos en escuelas 'de Tacna. 

Servicios educativos: Cuenta con un local escolar hecho de este-

ras y que no reúne las condiciones adecuadas. En un sólo local 
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funcionan los 5 niveles: transici6n, . primero, segundo, tercero y 

cuarto, y con u~a profesorao 

4. Vivienda 

Tipos de vivienda: Hay un centro poblado, es decir que, las vi

viendas no están alejadas unas de otras sino que están tod~s reu 

nidas en un solo sitioº El material utilizado es el adobe y pa

ra el techo esteraso 

Estado de los diversos tipos de vivienda: Las viviendas son com
' · pletamente rústicas·, ·generalmente, tiene_n 2 ambientes, en uno ª.§. 

tá la cocina y en otro el dormí torioº Además, hay algu_nos socios, 

que viven en sus ,parcelas, alejados del centro poblado, donde se 

han hecho sus "ranchitos'' c5mo ellas los llaman, y que no vienen 
' a ser ~ino cuartos de esteras~ Aunque no hay un d'fici~ de vi-

viendas~ porque todos los socibs tienen sus cuartos donde v~vir; 

lo que sí es notorio es la erecariedad de las mismas. Por ejem

plo, para que entre luz tienen que dejar un hueco en la pared, -

pues, como no tienen dinero suficiente no pueden poner una ven-
' tana; y entonces, en la noche con el viento; que aquí es muy fuer 

te, se siente mucho frío, llenando la casa de pmlvo y arenaº Es 
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to unido a los factoras, ya enunciados, como la mala alimentación, 

adaptación al clima de costa; nos encontramos que fácilmente pue~ 

den ser atacados por enfermedades bronquiales, y da esta forma 

ser más sensibles a la T.B.C.(•) 

(•) . Este párrafo sobre vivienda n~s preSenta un problam~ de int·erpretaciÓ"n 
e·tno16glca muy interesante; problema que, tratándose del as·tudio de pue
blo~ nu~~os asentados en la costa . desde una ba•e de inmigrantes serranos 
y comunitarios, debe ser encara·do con mayor ate·nción º Veamos: Toda per
sona o familiá que emigra de un tipo de hábitat a otro, · no puede dejar a 
trás todOs los patrones culturales que regían (y rigen) su vida y costum 
brea. Sabemos que ~n la Sierra las ventanas descubiertas so~ muy funcio , 
nales y necesaria·s para la buena ci:ms·ervación de los alimentos almacena".: 
dos y para la profilaxis misma ·del medio ha.pi ta'cional mediante el cambió 
constante de las corrientes de aireº El pr·oblema da las · ventanas descu
biertas podría deberse más a esta razón que a la falencia económica de 
los ·nuevos cooperativistas. 
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ANALISIS SOCIO-ECONOMICO, EMPRESARIAL DE LA CAP 

I. CARACTERISTICAS SOCIALES 

A. Estructura Social anterior a la formación de la CAP 

Por haber estado estos terrenos, en completo abandono, a pesa~ de te 

ner un propietario legal, nó podemos decir, que hubiera alguna estra 
. . . . 

tificación social anterior a la formación de la CAP. Más bien, es 

conveniente analizar la estratiticación. sócial anterior del grup? ma 

yoritario que forma la CAP: el grupo de la Comunidad de Palea. Lama 

yoría de estas personas tenían un pequeño terreno, es decir, minifu_!l 

distas , pero, por lo difícil de las condiciones climatológicas e hi-
, . . 

drológicas; - lo que, les rendía 1as tierras era insuficiente para vi-

vir. Así se vieron obligados a trabajar en algunas minas o al con -

trabando, dada su cercanía a la ~rentera. Estas ocupaciones, no les 

dejaban tiempo para su terrenito, contrataban un peón para que lo 

trabajara. Entonces podemos distinguir 3 grupos: 

a) Los propietarios de terrenos y trabajadores de minas; 

b) Los propietarios de terrenos solamente1 y 
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e) Los peanas (•) 

B. La nueva estructura social de la Empr~sa Aiociativa 

Cuando los agricul tares de la Comun·idad de Palea vinieron a la Vara

da para formar la Cooperativa; algunos vinieron con sus peones, y h_!! 
.· ., 

bo el caso de otros que sólo vinieron un . día para estar presentes en 

la ceremonia de instalación; y luego, se volvieron a su comunidad de 

jando a sus peones para que se ocuparan de las tierras de la CAP. Pe 

ro, como los socios que fueron a la Varada tenían conciencia de que 

"la ti,rra es para quien la trabaja" la Asamblea decidi~ reemplazar 

a los socios que no resi_dían en la CAP por los que 'sí residían, y a

cept6 como socios a los peones, sin esperar la calificaci6n otorgada 
-

por Reforma Agraria. Pero ·, como en el ti.abajo de las tierras comuna 

les de la CAP, siempre era necesario el t~abajo de m4s personas se 

tom6 algunos hijos o familiares de los socios para que t~abajen· como 

P.eones. 

(•) ·Aunque; ·no tenemos mayores datos aes.rea de la antériór estructura ·soéia·1, 
oieri pod·em·ós co'n9luir -dadas las características y ·proéed·encia de los ª.!2. 
tuales habitantes de la CAP- que ,sta responde al r,gimen agrario e xis
tente en la Sierra. Es decir, al tipo de e~plotaci6n feudal tradicional~ 
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Es así; que, actualmente p~demos distinguir la siguiente estruct~ra, 

en relación a la propiedad de la tierra: 

a) Socios; y 

b) Peones. 

1. Estratificacióh Social Interna en relación con el Ptider 

En esta pequeña Cooperativa splo sé distinguen 2 grupos sociales, 

de acuerdo al poder: 

a) Directivos 

b) Resto de haQitantes de la CAP que no son directivos. 

Aparte del poder legal dado por la condición de dirigente, no se 

nota ningón otro grupo de poder que ejerzi ~lgón dominio en la -

CAP. 

2 . Grupos de Poder de Influencia Regional 

Tacna es urra ciudad emihentemente comercial. · El comercio como -

en muchas ciudades está dominado por extranjeros o descendientes 

de ellos, en este caso, italianos. 'Estos ejercen una tremenda -

influencia porque están bien unidos y económicamente bien esta -

blecidos. En consecuencia, al tener el poder económico obtienen 

el poder político. Y .es así en la prefectura y en la alcaldía. 
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(Ver anexo NQ 3) . 

Al respecto, se produjo un hecho muy ilustrativo: en Tacna algu

nos aitículos de piimera ·necesidad habían sübido de precio o esca 

seaban, lo mismo los insumos, aumentaron a veces hasta el , 100%; 

por tanto, se organizó una mesa redonda y conversatorio en que- · 

debían participar los agricultores, SINAMOS~ Ministerio de Agri

cultura y autoridades políticas. Se -llevaron a cabo, 2 reuniones 

y a ninguna de ·ellas asistió el alcalde, ~i el prefecto. 

c. formas Institucionales de Organización- Social 

1. Organizaciones existentes 

Existe el Club de Mad~es, organizado por la Mejoradora del 

Hogar (Ministerio de Agricultura). Este club, no cumple -

una función verdaderamente importante en la vida de las mu 

jeras de la CAP, ya que, la Mejoradora sólo se limitaba a 

enseñarles a cocinar y labores de costura. Creemos que,la 

labor del Club de Madres debería ser más trascendente, en 

cuanto al rol que desempeña · 1a mujer en el actual proceso. 

- También, e xiste el Club de Juventud Ruralº Es t e grupo, 

fue organizado por el Ministerio de Agricultura y SI NAMOS, 
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pero, no funcionaba. Según clicen los campesinos, ·al principio 

el Ministerio de Agricultura~ los j6venes dél club 'hicieron -

un pequeño · jardín, y el promotor de SINAMOS los reunía para · ju 

gar fútbol. Pero posteriormente, ya no hubo asesoramiento ni 
' . 

por parte de Agricultura ni SINAMDS y el club dejó de funcio -

nar. 

Recientemente, con los voiuntarios del Trabajo Popula'r Estudian 

lli, nuevamente, se ha puesto en . acci6n este club. Se nota 

claramente pues, el estado dependiente resp~cto a las entida ~ 

des públicas. · De otro lado, ~a · capacitaci6n que podría_ brfnda~ 

se a trav,s d~ este club, no es ~ien aprovechada. 
/ . . . . ~ 

- Tenemos tambi,n, el Patrbnato Escolar o Asociaci6n de Padres -

de Familia, que s6lo, se reúne en la ceremonia de clausura de 

las labore~ ~scolares. 

· 2. Relaciones interinstitucionales 

. , 

Estas instituciones funcionan en forma aislada y tienen su pro

pio campo de acci6n. S6lo tiene alguna ingerencia ~n ellos el -

Consejo de Administ;aci6n. En algunas de ellas, se nata, ·1a in:.. .' 

gerenci~ de otras instituciones, como . Ministerio de Agricultura, 
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-
que indirectamente, estimulan· su funcionamiento. Esta abertura 

hacia las acciones externas, podría· ser aprovec.ha~a para una ca

pacitación, tendient~ a una mejor acción dentro de la CAP ; Se -

ha fo.rmado en Tacna la Liga Agraria · "Francisco Antonio de ·zela11 

de la cual forma parte la Cooperativa· a través de sus 2 delega 

dos. 

Tambiéri estuvo en organización la C~ntral de ~oo~erativas, pero, 

como se observó ~y los campesinos se. dieron cuenta de estp- los · 

p~opietarios de haciendas -mal . llamados aquí "medianos propieta

rios"- estaban haciendo maniobras para captuJ?ar los cargos dire.2, 

tivos~ _entonces las CAPs retiraron a sus delegado~ ~ajando trun-

, , ca la formación de la Central. , 

Ta.mbién, se han r'aalizado últimamente 2 conversatorios pleno~, -

.que no contaron- con la asistencia de las principales autoridades 

políticasº Aquí; el problema se . planteó en un comianz~ para lo

g~ar la asistencia a la reunión de los delegados d~ la C~operat! 

va. Estos se excusaban ·en un no entendimiento de lo que allí je 

trataría~ Más pespués, ellos mismos recapacitaron, dé que era 

aigo que les tenía que interesar muy profundamente a ellos, y 

por eso asistiexon. 
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Rol de la es tructura institucional existente en la región 

Las instituciones que infl~ yen en la Cooperativa són: 

SINAMDS, a través de la DRAMS XI; (su influencia se verá lí

neas abajo). 

- Ministerio de Agricultura, a través de la Zona Agraria VII, cu 

ya función es principalmente de asesoramiento técnico. En la 

zona de la Varada existe una Agencia Agraria en la que prestan 

servicios varios técn¡cos, pero su asesoramiento no es muy ef,! 

ciente. Este, sólo se limita a realizar visitas de unos cuan

tos minutos y dejar unas boletas de instrucciones. Los agri -

cultores manifiestan, que, no es suficiente que los técnicos -

les dejen unas boletas de instruccio~es. Ellos desearían que, 

se les ense~e formas prácticas de trabajo, tanto en el campo: 

como fumigar, la forma de sembrar las semillas, la cantidad de 

abonos a utilizar, etc.; como también en las funciones inter -

nas de la CAP como Administración, Contrples, etc~ 

3. Organizaciones Político Sindiciles 

Dentro de la CAP no se nota la · influencia de partidos P?~!ticos, 

y no existen sindicatos. 
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No hay una orisntaci6n política definida, si bien a raíz de la -

muerte de Odría se observ6 ciar.to pesarº Este hecho, es . compre!!. 

sible ·si tomamos en cuanta que, la mayoría d·e obras en Tacna fu.2, 

ron realizadas, por el Gobierno de Odría. 

De igual form~ , se nota una gran simpatía hacia Velasco; en el -

se ident-ifican todos lefa cambios que han hecho . posible que los 
" ' 

socios explotan · estas nuevas tierras. Pero, la verdad es, que -

no se comprende cuál es el objeto de estaa reformas, es decir, -

no se v~sualizan los objetivos a largo plazo del gobierno. 

4. Influenci~ del SINAMOS sobre la"CAP 

La influencia del . SINAMOS se ejerce a través de la ORAMS ~I, y -

específicamente, por medio de la OZAMS Tacna. Durante el tiempo 

que he permanecido en · la CAP, s6lo he podido observar el tipo de 

acci6n del Promotor de SINAMOS, cuando éste iba a la CAP a invi

tar para r ealizar algún mitin, º· para auxiliar al Contador de A

gricultura ~ue era quien se ocupaba del asesoramiento contable 4 

Pero, no lo he visto hacer - una labor de promoci6n política. Ada ; 

más, parece que al Promotor no se le apoya y no se la brinda las 

facilidades necesarias, ya que, a vec~s está desarrollando una -

labor en la CAP, y de !~proviso se le _manda a llamar y deja su -
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labor inconclusa, dejando visualizar una descoordinación en la -

OZAMS. Así, en ciertas ocasiones, él se compromete a asistir a 

la CAP un determinado día y no cumple con hacerlo, provocando u

na mala impresión en los ·socios, po~ ende del SINAMDS. 

En cuanto, al asesoramiento administrativo que decre prestar SINA 
- . 

MDS; éste se limita a visitas esporádicas de los funcionarios pa 

ra entregar un formulario; o como . dicen los campesinos "darse u

na ~uel~a y rBgresarse". Cuando cierta vez a un funcionario d~ 

AJA, se le preguntó, ¿cómo asesoraba a la CAP? éste contestó,que 

el asesoramiento consistía en ver cómo marchaba administrativa -

mente la Coopera~iva, detectar las deficiencias y dejar las rece 

mendaciones. Personalmente, la asesoría de SINAMDS no debe con

sistir en detectar errores sino más bien en tratar de evitarlos •. 

La labor capacitadora de SINAMDS, no se ~aja sentir; y muchos de 

los folletos que se distribuyen sólo sirven para llenar los ana

queles· de la oficina1 porque además del poco interis que · tienen 

los socios en leerlos, poseen un lenguaje tan sofisticado que se 

hace difícil_ su entendimiento. 
/ 
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CAPITULO q 

CARACTERISTICAS ECONOMICAS DE 

LA CAP VARADA-HOSPICIO NQ60 
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• 
II. CARACTERISTICAS ECONOMICAS DE LA CAP 

A. Estructura de la Tenencia 

1. Formas jurídico-legales de la Tenencia 

Las tierras han sido adjudicadas a la CAP como persona jurídica. 

En el contrato de , Compra-Venta, se incluye algunas cláusulas re 

ferentes al uso de la tierra,~specíficamanta en el punto e) se 

indica que no debe vender, gravar ni transferir por ning6n con

cepto sus derechos sobre la unidad adjudicada sin autorización 

de la DGRA/AR antes d.e haber canceladb su precio. La adjudica

taria además se obliga a aceptar el plan de concentración pare~ 

laria y reo~dena~iento Rural de la DGRA/AR que comprende las 

tierras que se adjudique~ 

El expediente de Compra-Venta qua tiene la C~P VARADA-HOSPICIO 

NQ 60 cuanta además con un anexo del contrato de ,Compra y Venta 

NQ 6959 de fecha 24 de Junio de 1972, en el cual se comprometa 

la Adjudicataria a·l cumplimiento de las siguientes condicionas: 

No permitir qua sus integrantes tengan la doble condición de 

conductor de parcela · y socio debi~ndo renunciar a uno de ellos. 

Mientras se de cumplimiento a esta condición, los conductores 
> 
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podrán mantener el usufructo de las parcelas que venían condu 

ciando, hasta que las solicite la adjudicatoria de acuerdo a 

sus planes de explotaci6n y sus reglamentos, a cuando la con

ducción no f.u_era en forma directa y personal. 

Los ingresos que obtengan los socios por el trabajo de las 

parcelas serán computados para los fines de aumento o reajus

te en sus remuneraciones. Respetar los derechos de los con -

ductores de tierras, que no sean sus socios y estén califica

dos como beneficiarios de la . Reforma Agraria por la "Dirección 

General''; hast~ que, se reubique a tales conductores en otros 

luga.res o se logre su incorporaci6n a la "Adjudicataria". · 

2. Las formas de tenencia vigentes en la CAP 
...... ' 

Las formas de tenencia de las tierras es la siguiente: 155 Há. . . . 

que pertenecen y/o van a ser explotadas en forma colectiva por 

los so~ios, y 25 Há. que han sido dadas · en usufructo a cada u

no de los 25 socios (1 .Há. a c/u). 

3·. Problemas socio-económicos determinados por la actual estructu

ra · de tenencia 

Si nosotros compa~amos los terrenos comunales y las parcelas fa 
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miliares veríamos RUB éstas Últimos son las que se encuentran 

mejor cuidadas. Lo que, indica que, el socio se preocupa más 

de su parcela familiar que- de las tierras comunales y deduciría 

mas entonces que el socio es"individua-lista". 

Este razonamiento tiene algo de verdad; pero además, debemos 

considerar otros factores; por ejemplo, el hecho de que el so

cio en la CoQperativa gana~ 40.00 diarios de Lunes a Viernes, 

dinero que evide·ntemente no le alcanza para vivir, y _lo obliga 

a cultivar su parcela para poder comer. Ahora bien, entonces -

nos pregunta~os: ¿por qué no cultiva con igual cuidado las tie

rras comunales? Creemos, que no es lo mismo cultivar una pare~ 

la en forma individual, que un terreno mucho más grande y en 

forma colectiva; sobre todo, si nunca antes se ha estado acos -

tumbrando a decidir en forma empresarial. De otro lado, la - fa

milia dedica todo su esfuerzo al cultivo de la parcela, ·y como 

la CAP, no les brinda . aún,mayores ben~ficios económicos; pian- , 

san ~llos que es demasiado trabajo para tan pocos beneficios; -

que no podrán ser superados a corto plazo; de allí nace una de 

terminada presión sobre el socio, que lo impulsa a querer ~ban

donar la CAP º Sólo un 20% de los socios, están de acuerdo en -
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entregar la parcela para ser trabajada -dentro de la Empresa Coa 

perativa, una vez que se asegura la producción comunal. Por el 

momento, es la parcela de usufructo individual (1 Há) qúien le~ 

soluciona en gran parte, el problema de las subsistencias. 

8. Recursos Económicos de la Empresa 

1. Capital 

a. Tierra.- La extensión de la CAP es de 180 Há., distribuídas 
-

de la siguiente mane~a: 

C.UAOB.Q_J'll,!L1 

EXTENSION- DE LA C_AP (Ha} 
. < 

,, 
TIPO UNIDAD (Ha} 

Incultivables 5 ' Ha. 
Cultivables 70 ti 

No cultivables 80 / ti 
~ 

Parcelas fam. 25 ti 

/ 

TOTAL 180 Ha. ... . -

Calidad.- Tierra salitrosa alcalina. 
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Tipos de explotación.- Las actividades agropecuarias con 

que cuenta la Cooperativa,se les puede clas ificar en: 

Cultivos anuales : ají, tomate, sargo. 

Cultivos permanentes : olivo, alfalfa,_. perales. 

- Aptitudes y rendimientos.- Dentro las préstamos a largo -pl~ 

zo se tiene para: 

- 38 Has. de Olivo, proyectadas · para 50 Has. 

2 Has. de Perales, proyectadas para .? Has . de perales a

sociado. 

Pfes tamo Pecuario (APLP-MA) para la compra de 50 Vaquill~ 

nas Overo-Negro • . 

- Dentro de los prés t amos (AALA-FP 3/ 40) a mediano plazo se 

p~ogramó lo siguiente: 

20 Has. de alfalfa . " 
25 Has. de sargo granero 

5 Has. de pasto elefante. 

De los cu~les, solamente s~ sembró 11 Has. de alfalfa, pro

duciendo nada más de 3 1/2 Has., el resto se malogró por. las 

plagas y falta de agua. Del rest o de cultivos programados 

no· se sembró nada ~ 
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Además, se encontró 5 Has, de vid sembradas por el antiguo 

dueffo que h.a dejado de lado por la falta de agua, y deme -

siado empleo de mano de obra. 
. . 

Dentro de los préstamos a (AA-rP 1/40} corto plazo se pro -

gram6: 

10 Has. de tomate 

5 Has. de sandía 

5 Has. de ají 

Préstamo 2/43 :. 
30 Has. sargo grano 

Préstamo 2/43: 

7 ~as. de maíz choclo 

8 Has. de cebolla 

Solamente· se sembraron: 

2 Has. de tomate 

3 Has. de sandía 

Nada de ají ·porque el almácigo se malogró: 

14 Has. de sargo grano 

3 Has. de maíz choclo, el cual fue utilizádo como forraje 
,..-"' 

para el ganado por la falta de alfalfa. · 
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1 Has. de cebolla 

6 Has. de maíz chala, los cual~s se sembraron en terreno de 

los olivos. 

b. Agua 

- Fuentes y Regularidad.- Es obtenida del sub-suelo. Tiene -

un pozo que técnicamente puede dar hasta 70 litros por se

gund~; pero debido a ' que la válvula no ha sido completamen

te abierta, el pozo debe estar botando unos 50 litros por -

segundo. 

Esta cantidad de agua no es suficiente para el cultivo de -

todo el terreno disponibl~; y, actu,lmente se está tramitan 

do el funcionamiento de un nuevo pozo. 

Aquí; me parece import~nte, ·hacer notar el hecho de que en 

el estudio prev~o al establecimiento de la Cooperativa se -

haya supuesto el cultivo tot~l del . terreno disponible c6n -

tan poca disponibilidad .de agua. Esta sirve tanto para las 

tierras comunales como para las parcelas familiares. El 

rieg~ ·se hace cada 8 días. 

c. Recursos de Infraestructura 
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Cam,:!:_r1o s. - T5. ene pequeños caminos par- a t odas l as parcelas ~ 
. -

con comunicaci6n con el bentro poblado ª Además -hay u~a ca - - -
rret era ha cia e l establo lechero y al sector d~ olivares y 

parcel a s ~. 

' - -~iegos e Ins tal acio~es.- Respecto a lo primero, ya ro he

mos visto e~ el acápite "Agua" . En cuanto , a instalacio . 

nes poseen un establo rústico, con capacidad para 50 vacas • .._ 

d o Capital 

- Activo circulante.-

~ Disponible . Caja - Bancos . 
Exigible . Cuentas -Y Doc umentos por . 

cobrar, Letras y Pagarés. 

. Realizable . Stocks . 
- Activo Fijo . - Trabajan -con herrami8ntas 

. ·manuales, carretillas, etc . No hay mee~ 

nización y las instalacione; s pn rústi cas. 

- Otros Activos. - : 

Total del Activo: 

Financie ro.- Préstamo~ : ver cuadro NQ 7 

.. 
3 0 

'2J, 23,~63.00 

15,216.00 

1 1 362,664.95 

2 1 34 3, 829 . '13 

1 02 , 8 77 048 

3' 848 , 45 0 046 



2 . Producción 

La prod~cci6n agrícola no ha rendido de acµerdo a la programa

ción hecha por el Ministerio de Agricultura,(Ver cuadro NQ 2) -

en parte porque los estudios de planificación no han sido rea

les y en parte también porque las tierras han presentado probl!!_ 

mas por las plagas o su alta salinidad, y por último la impote12 

cia de los técnicos par~ resolver estas dificultades (V~r Apti-

tudes y rendimientos). -~ 

Productividad 

· Para hacer un estudio · d~ esta índole necesitaríamos de datos 

concretos y exactos que no hemos t~nido a nuestra disposici6n y 
. . ' . 

ni siquiera un estado de costos anterior que nos hubiera servi-

do para hacer alguna comparación. (De un lado los planes de 
- ¡ 

cultivo programados por el Ministerio de Agricultura, no se han 

ajustado a la realidad. Qentro del área cultivada, · existe te

rreno que no es trabajado, principalmente por la falta de agua). 
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!;J:!aQBQ_~g__i 

PRODUCCION GLOBAL ESTIMADA (Cl~~e de cult~vo) 

DE LA CAP EN LA CAMPA~A AGROPECUARIA 1973 

COOPERAT'IVA "LA VARADA-HOSPICIO"" NQ 60 

.. HECT.ARE AS HECTAREAS CULTIVO PROGRAMADAS EJECUTADAS 
MAIZ 'CHOCLO·. 7 6 
TOMATE 4 2 
AJI 5 - -
SANDIA 6 4 
CE'BOLLA ' 8 1 
"SORGO GRANO .... 30 12 . .. 
ALFALFA 20 - 11 -

CJLIVO 38 38 ... 

PERALES 2 2 
TOTAL 120 76 

PRODUCCION PECUARIA -
- . . 

-

, 

INGRESO , E_NTREGADO A: BRUTO F.LETES 

LE·CHE ~~LORIA . 
'92,166 Kqs. 488,203.63 9,·11'6-.60 
PARTICUL-ARES 
'1 ~ 855 Kqs. 9,281.40 . . 
TOTAL 84. 021 KQS o 497,485 003 

- '32 -

PARCELA SALDO FA.MILIAR 
1 

.. ·7. 
2 -
5 2.5 
2 -
7 0.25 

18 -
9 .~~:· .. 6. 
- . ' -
- -

44 9.75 

. .. 
- TCITAL 

'NETO 

479,087.['.)3 

9. 28·1 .-40 
488,36.8.43 



3. . Distribuciór1 
Organización y funcionamiento del Sistema de Comercialización 

en la CAP 

La Codperatíva no tiene mo0ilidad para )levar sus_ p~oductós. 
. . 

El mercado más cercano · es JTacna (a 22 Km.) -ver cuadro NQ 3- ; 

por este motivo se prefiere . esperar al co~prador en la Coopera-
. . . 

tiva. Esto es aprovechado · por los intermediarios·, quienes com

pran a bajo precio los productos. de la Cooperativa . 

CUADRO NQ 3 · 
POSIBLES CENTROS DE CONSUMO - VARADA 

LUGAR DISTANCIA 

TAC NA 22 Km. 
·TOQUE PALA 142 11 

ILO·- 142 11 

MOQUE GUA 147 " 
LIMA 1,322 " 

1, 

PUNO 572 " . . 
cuzco 672 11 

ARICA . 62 " .. 

Las modalidades de comercializáción son de cárácter colectivo e 

individual • . L~ primera se realiza a partir de las ventas de 

produ~tos, producidos en forma comdn. La s~gunda,a partir de 

la venta de -productos de la parc~la familiat. Déda la realidad 
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. -

de la Coop~ratjva, es de concluir, que pr¡ma asta dltima. 

Exista el Comit6 de Comercialización; P!ro, que n~ sólo asesóra 

al Consejo de _Adm_inistración, sino que rea,liza labÓres ejecuti

vas. Ellos entiendan la función de Comercialización separada -

de la de abastecimientos, y por este motivo exis:te un Comité d_e 

Compras·. 

En cuanto, a abastecimientos, el problema es bastante grave, 

po~que los insumos están subiendo de precio en f_orm~ dem~siado 

rápida. Esta situación se agrava, puesto que la distribución ' 

de los insumos está en . manos de un pequeño g~upo, quienes, con~ 

tituyen ~n grupo de pod~r en . la región. 

Formas organizativas par.a la come-r.cialización ex"istentes 

- Comité da ventas para 1~ comercialización ; integrado por dos 

personas, u~ Presidente y un Secretario, encargados de la se

lección y venta de los productos . Este Comité tiene a su cdn 

trol ·a los· responsables de· cada cultivo; el responsable· de c~ 

da 9ul:tivo da' cuenta al Presidente del Comité de Ventas cuaA

do el producto está en c6ndiciones de ser comeróializad-0~ és-
' te a su vez da cuenta al Presidente del Consejo de Admlnistr~ 

, ' 



ci6n _para lu~go por acuerdo de Asamblea General se dé orden · 

al Pre~idente del Comité de Ventas para que ~éste s~lg~ a ofr.2, 

cer el producto a Tacna, o venda a los compradores que llegan 

a la Cooperativa. El dinero de las ventas realizadas es en -

try gado al Tesorero de la Cooperativa, un día a 

en una asamblea ·del Consejo de Administración. 

- Comité de · Cdmpras ~e alimentos para ~l ganado. 

la semana -
La comercialización de la leche está a cargo de ·un responsable 

quien entrega la leche a la Leche Gloria, a ~ompradores ~arti - -
culares y a los mismos soriios; el precio de la leche para los 

socios es .de~ 3050. 

La Cooperativa compré alfalfa y chala a la Cooperativa "28 . de 

Agosto" y tainbié_n a los socios de la misma, como personas na

tu~ales; de igual manera, se compra al . campo Experimental del 

Ministerio de Agricultura. 

- La compra de insumos como insecticidas y abonos, etc., están 
' ' 

a cargo del Consejo ·de Administración; por intermedio del Te-

sorero quien comp~a los insumos y son entregados al . Presiden

te del Consejo· de Administración ·para ser utilizados. 
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La comercializarii6n de los productos de las parcelas familia

r'es es. mínima. c-asi en su totalidad son para el comi;ircio fami

liar ; salvo .en el caso de la alfalfa que en su mayoría la ve,!l 
-/ -

den a la_~ooperativa lo mism~ que la chala y muy esp6rádica 

mente a compraqores de Tacna, ei ~recio es de~ 50.00 melga 

seg6n extensi6n, para la Cooperativa -y~ 100.00 .melga seg6n 

extensionés a párticuiares. 

El ají· es 1¡evado a Tacna en pequeñas . cantidades en forma in

di vidual. 
, . 

Los chanchos son -vendidos en el lugar a intermediarios, lb 

que no les permite una explotaci6n al máximo , Como término me 

dio se venden ·de 9 a 15 phanchos al mes . 

La Cooperativa tiene relaciones econ6micas con la Coopgrativa -
11 28 de Agosto " y con sus socios com·o personas n~turales; de i -

. . .. l. • ... .. . ... ,.. .. • • 

gual maneia, . con la C.A.S. Ldi. Oli~ós. 

La 'Cooperativa, también , comercializa internamente, los encar

Qados de cada cultivo se ·~8cargan de entregar el - producto so

. licitado p0r los soc·ios, anotándose el valor en un cuaderno, 

- 'Este valoi es cobrado cada fin de mes -cuando el socio cobra 
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sus haberes. La cobranza es realizada en forma individual, -

sin expedir rec~bo, lo que; demuestra una -deficiencia en la 

Administración. 

Comercialización de la Leche 

Lo realizan - en el mismo establo de la Cooperativa, la misma 

que está a cargo de una persona responsable de la venta del 

prqducto · y que la realizan a particulares esporádicamente y a 

los socios en poca escala, ya que estos cuentan con su propio 

ganado lechero. 

Ventas de Leche 

Esta se realiza en su mayor porcentaje. 

El encargado no lleva el verdadero control de mantenimiento y 

comercialización.Careée de control, en cuanto el uso de con 

centrados para las vacas lecheras, ya que uno de 'los factores 

más importantes para obtener el éxito de la· producción,es 11~ 

var tarjetas de control de cada una de las vacas por arete 

y así obtener el control sanitario y de su misma producción. 

La comercialización la realiza una sola persona encargada del 

establo. 
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Para la comerciaiizaci6n del producto no realizan el ingreso 

a Alm.acén y así mismo las salidas, para su mejor control en -

cuanto a las cantidades de productos. 

La comercialización está encargada a un socio y responsable -

para esta actividad, sin tener o'tra persona quien le controle 

el movimiento qu~ realiza . 

-
Resultados: El ~uadro sigu~ente nos permite observar el índi 

ce de venta de leche, en . relaci6n~ a los otros -productos, pe

ro, no ·e1 estado verdadero . de productividad. 

VENTA DE PRODUCTOS · ..- 1973 

PRODUCTO VENTA TIHAL 
Cha1a seca 1,070. 01:l' 
Maíz 16,315.00' 
Sandía y melón 16,490.00 
Ají 9,669.50 
Leche 504,020.81 

~ 

Cebolla 330.00' 
Tomate 23,285.QO ...... 

. . . . . 
TOTAL 5?1,180.31 . ·. . • •• o:i...";1-

Fuente: CAP "La YaI'.ada-Hospicio'" NQ 60. 



· CAPITULO I II 

CARACTERISTICAS EMPRESARIALES DE 

LA CAP VARADA-HOSPICIO Nº 60 

/ 





' 

A. ESTRUCTURA . ORGANIZATIVA 

1. Organos .y nivelés de gesti6n: Características de la Participaci6n 

I 

a. La Asamblea General.- Es la máxima autoridad de la Cooperativa. 

Se reúne todos los días miércoles a las 11.30 a.m. y la asisten -

cia es obligatoria. Al que no asiste -se le descuenta 1 día de 

j?rnal. 

En cuanto, a la participaci6n de los socios, s~ bien ésta no se 

produce conforme a l~s patrones establecidos, se _da real y efecti

vamente. Digo q~e no se producé ·de una manera formal, .porque por 

ejemplo, el Presidente .no ocupa un lugar físico importante en la 

Asamblea, y no ~ay tampoco en ella moción de orden, cuesti6n pre

via, etc. 

Esta participaci6n es efectiva, · en lo que se refiere a las activi 

dadas administrativas .de la Cooperativa, mas no en otros aspectos 

como veremos más adelante. 

b. Elección de los 6rganos de gobiern~.- Aquí, sí se ha podido apre

ciar una falta de participación, ya que, para las elecciones que 

deberían cumplirse en los primeros días de Abril .no se había pre

sentado, hasta la fecha de cierre de inscripción de listas, ning.!:!_ 
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na. - Estos& explica, iolamente, porque entre los socios hay una 

tendencia general a evadir responsabilidad~sº 

c • . En los órganos de gobierno.- La participación se limita al- Conse

jo de Administración. Los viernes, se re6nen los direbtiv~s para 

contempll\lr los pr_obler'nas que han tenido durante la _ semana, y .ela

bqrar el pl--an ·de trabajo para la misma. Todos los miem~ros de 

los Consejos asisten a las sesiones, inclusive los suplentes y tó 
I 

dos opinan y participan. 

· !Ylás bien, el Consejo de Vigilancia no func;:iona en la forma ade·cua 

da. · El Presidente de¡ Consejo se encarga de inspeccionar o revi

sar uno que otro acto -del Canse Jo de Administración. 

d. En la Programación y Eje?ución dei !rabajo.- Como ya dijimos, en 

las sesiones : d_el C9nsejo de Administración se elabora el Plan de 

Trabajo, pero, éste se refiere sólo a la distribución del persa -

nal. En cuanto, a 1a· ejecuqión del trabajo, el encargado de los 

cultivos es el pasatiempo y ~sel respohsable del buen estado de 

los cultivos. Está siempre dispuesto a recibir sugerencias de los · 

demás socios. Esta participación s~. ve facilitada por el he9ho -

de set' un reducido n6~ero de pérsonas. 
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e. En la capacitación.- Aquí también, la participación es m~y baja, 
. . 

aunque hay una preocupación general para que se les enseñe sobre 

Cooperativismo o Reforma Agraria. El lenguaje utilizado por los 

técnicos, no es el más adecuado . 

2. Relaciones entre dirigentes y Bases 

a. Formas de comunicación . - En su mayor parte son informales, es de

cir, se realizan a través de conversaciones personales. De otro 

lado, tenemos las Asambleas donde las relaciones son formales, da 

da la estructuta de la or~anización d& la e~~resa. 

bo La identificación y compromiso de los dirigentes y las bases con 

la empresa asociativa.- Se ha observado que, los dirigentes es

tán en su mayoría, id~ntificados con la emp~esa asociativa, y aún, 

se les escucha comentar que si la Cooperativa les permitiera ga

nar a ellos un jornal suficiente para vivir, entohces podrían . de

jar las parcelas que actualmente usufructan. En cambio, en los 

socios q~e no son dirigentes o no han ocupado antes, · alguno de 

los cargos directivos,no hay esta identificación y consideran a -

la Cooperativ~ como ~na instit~ci~ri ajeria. 

3. Determinación de lai causas que limitan la participación 
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1 

a. Desde el eunto de vista interno.- La p~rticipación se ve limita-

da; por la insegurida.1 de los socios,producto de_ una falta de ed.!!, 

cación; lo que forma un estado de apatía e irresponsabilidad, en 

cuanto a la gestión de la CAP, as-imismo, es la . estructura socio- . 

cultural; inherente al · pueblo peruano, producto de muchos años de 

dominación, la que· da ese carácter al campesinad·o p·erüaho. 

' b. Desde el eunto de vista externo.- El mi to .absurdo c;:iel t:ecnicismo; 

./ -
a través de los funcionarios de las diferentes instituciones; 

quien~s, cómo ya hemos dicho antes, inhiben toda posible partici~ 
, · 

pación o iniciativa de los socios mismos. Asimismo, tenemos .0 , una 

estructura social ext~rna a la CAP, que_ responde a supuestos net!!_ 

mente capitalistas y que siempre han provocado la desconfianza en 

el campesinado. 

c. Paeel de l~s lídereso- No hay un líder natural definido, ~uizás 

podría ser el Presidente del Comité de Educación quien intenta a

sumir ese rol, ~e~o, no es de a~eptáción ~~ los campesinos. 

d. _Rol de organizaciones o grueos en el ·desarrollo de la ·particiea -

ción de las bases en la gestión cooeerativa.- No hay ninguna or

ganización o grupo político o sindical que influya en el desarro

llo de la participación de las bases en la gestión empresarial. 
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Muy al contrario , s u actuación r e sponde a moldes t radicionalistas 

donde la acción o valoración -gel campesino es sub-valuada e inhi

bida. 

e~ La Movilización Social y su relación con el Proceso Revolucionari 

La Movilizaci ón Social no es tal en la , Cooperativa. Un indicati

vo de esta situación e ~ la invitación que se le~ hizo para parti-
. . 

cipar en el mitin organizado con ocasión de la toma de la Cerro -

de Paseo Ca. Algunos no querían ir, porque decían que constituía 

una pérdida de tiémpo, que "a cada rato había mítines" y descuid~ 

ban sus parcelas, por tal motivo. Esto significaba asimismo, ga~ 

to de dinero, porque al tener que estar hasta la hora de comida -

en la ciudad, los obligab, a tener que comprarse algo. V si lle-. 
garon a ir, fue porque creían que si no asistían, en SINAMOS y A-

gricultura los iban a 1imarcar" y . no les seguirían brindando ayuda 

Me parece que en esa ocasión se f~lló en motivarlos,no se les hi

zo ver la importancia y lo, que significaba para el Perú y para e

llos la toma de la Cerro de Pa~co. · 

B. ASPECTO ADMINISTRATIVO 

1 • Análisis de los elementos de . organización de la empresa Cooperativa 
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a. Organig~amas.- La tooperativa no tiene un organigrama por el que 

se rija su vida em~resarial. Se ·hiz6 un esbozo, eero, que no éx

presaba la realidad, tal es así, que indicaba lá presencia de 4n 

Contador, Auxiliar· de Almacén; Secretaría, etc., cuando la Coope-

·rati.va no"· tiene ninguna persona que realice tales fun·c{pnes. 

Durante mi estadía, y de acuerdo con los socios, elaboramos un or , -
·Qanigrama simplísimo, que, según mi opini6n expresa la realidad -

~ ~e la Cooperitiva !Ver ~uadro Nº 5). 

b º Manuales.- La empresa no tenía ·ningún· manual de funciones o pro.e~ 

dimientos. · De acuerdo con. loa socios pudimos hacer una Gartilla 

de furiciones para el pasatiempo p jefe de cul~ivos, y para los ~ 

r~sponsables de algún cultivo o los miembros de los Comitéa Espe

cializados. 

c. Estatuto y Reglamento Interno de Trabajo.- La Cooperativa tiene 

su Estatuto que r _ige la vida de la Cooper·ativa, · pero, · que si bien 

les ha sido ,leído a todos los socios, la verdad es que no ha si~o 

comprendido en su totalidad. 

V en cuanto, al Reglament6 Interno de Trabajo, la Cooperatlva no 

tiene ~inguno elaborad¿, y más ·bieh se ha tomado algunos articula 
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C\.JADRO_~~-~ 

OR·GANIGRAMA CAP 

ASAM. ·GENERAL 

CONS. ADMIN. 

COM. EDUCAC. 
" . CREDITO 

• ALMACEN1---+--+-~11 __ C~O~M~PR~A_S-1 
u COMERC. 

, CULTIVOS 

· RIEGO 
BOMBE 

11 PREV.SOC 

r ESTABLO 1 

.1 ··-- -r-------------,---·-·-·----··· ---···r-.-· 
1 CAMPO A]._ • ~ 1 CAMPO ·e 1 1 CAMPO D 1 
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dos del Reglamento de otra Cooperativa para que sirvan de normas

en ella. 

2. Formas de organización y racionalización del trabajo · 

a. Categorías ocupacionales.- Las categorías ocupacionales son las -

sigu.ientes: 

Pasatiempo o jefe de Campo, y jefe de Establo . 

Responsables de cultivo. 

Trabajadores-socios., 

- Trabajadores-peones. 

En realidad, estas diferenciaciones sólo expresan una responsabi-

lidad, o cargo, pero. no un~ clara diferencia entre la calidad de 

trabajo; .ya que, tanto el ]efe o e·l · peón realizan igual trabajo. 

b. Políticas de Personal.-

Selección y/o admisión de socios y/o trabajadoresn- En cuanto, 

a la admisión de socios se ~scoge entti los peones al más cali 

ficado, y se decide por Asamblea Gener~l. 
1 

En lo relativo, a los trabajadores, no se cuenta con personal 

rentado, pero quizás, podríamos considerar en este renglón a 

los peones. Estos son seleccionados enire ios familiares de 
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los socios. 

Promociones y aum~ntoso- Si por promoci6n, entendemos ios cam

bios en ·1as categoría oc!,Jpacio_n_?_les, ya enunciados,. éstos se 

~an ~ s~gerencia d~l Consejo de Administraci6n y con aprobaci6n 

de la Asamblea General. Es necesario indicar, que una promoci6n 
. . 

no e qui vale a cambio de salario; ya· que, la remuneraci6n es · i

gual para todos (excepto los vaqueros qu~ ganan 10 soles más). 

Entonces, podemos deducir que, si a algún socio se le aumenta, 

a todos los 'demá~ también se les aume~tará. 

- Sanciones y cumplimiento de normas.- ·Las normas -y ·acuerdos, g~ 

neralmente se cumplen. Las sanciones no se dan, · excepto, cuan

do es una trasgresi6n muy grave. 

- Entrenamiento.- Muy _esporádicamente se - realiza algún entrena 

miento para los trabajadóres. Durant~ mi estadía, pude ver al 

médico veterinario del Ministerio de Agricultura enseñando a a1 ·· 

gunos socios a dosificar • . 

3. Administraci6n salarial: ~scala de salatios y criterios· 

,( 

-~amo ya hemos dicha, no h•Y diferenciaci6n ·de salarios ent~e las ca

tegorías ocupacionales, salvo la ~iferancia de 10 solas a favor de~ 

los trabajadores del establo. Estas 1 O soles se dier_on a las- traba-
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jadores del establo, como medio de incentivar el trabajo en este lu

gar, ya que, esa forma de trabajo es bastante sacrificada y, eran p~ 

·cos los que deseaba~ trabajar aquí. 

Eso sí, los peones ganan 5 soles menos que el resto de socios, pero~ 
-... ' 

en realidad sú salario sólo es considerado una propina para ellos, -

ya que, en su mayoría son jóvenes y viven en casa de sus padres. 

(Ver cuadro NQ 6). 

_CUADRO_N2_6_ 

ESCALA DE SALARIOS . 

TRABAJADORES REMUNERACION 

Trabajadores socio$ del 
. establo 50 

Trabajadores peones del -
establo 45 
Trabajaaores socios del 
campo 40 
Trabajadores peones del 
c~mpo 35 .. 

Fuente: CAP "La Varada-Hospicio Ltda •. NQ 60" 
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C. ASPECTO PRESUPUESTAL 

D. 

' La Cooperativa no elabora presupuestos, pero, el Ministerio de Agricult..!:!, 

ra al otorgar préstamos hace un Plan de Explotación, que, como ya adelan 

tamos, no se cumple. Las pri ncipales causas son las siguientes: 

a. Costos irreales 

h. Falta de estudios del suelos 

c. Metas demasiado optimi stas 

d. Mala supervisión empresarial 

ASPECTO CONTABLE: SISTEMA CONTABLE DE L.A CAP 

1. Libros principales y estado~ económicbs fin~nci~ros 

Tienen todos los libros exigidos por los dispqsiti vos iegales, pero 

estaban atrasados y había algu nos, que ni siquiera habían sido comen 

zadosr cómo el Diario y el de Inventarios y Balances. 

Entonces, ya podemos imaginarnos que si ni siquiera tenían los libros 

al día, menos podían contar con un análisis o estados económicos- fí-

nancieros. 

2. Controles Internos 

Se carece de controles internos; en algunos casos existen los formu-
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!arios - c orno e n los almacenes- per?, no hay nadie quien los llene . 

3. Procedimi e nt os administrativo-contables 

Po~ lo pe queño de la empresa no se t puede deciD que haya un método e~ 

tablecido. En lo contable, el tesorero hace las -diferentes operaci~ 

nes propias de su función y guarda l~s recibos en su .casa, y cuan~o 

viene el Contador asesor de Agricultura, los saca, pero sucede que, 
' 

algunas vece~, esos documentos están ~ ncornpletos. Lo que se debe ha 

cer optar, e s que el Contador hace los asientos en borrador; La ra

zón para no hacerlos en limpio, es el sehtir que no le cprresponde ~ 

se . trabajo; el que se limita a asesorar. Los socios son quienes de

bBn pasar los asientos a los libros. La verdad, e~ que no hace un 

verdadero esfuerzo por ayudarlos a aprender, menos aún, SINA~OS, 

que no colabora en este sentido. Al Contador de SINAMOS, sólo se le 

vió una vez en la Cooperativa -en los 4 meses de práctica que tuve; y 

fue sólo durante 20 minutos para entregar los formularios del Balan-

ce. 

E •. ASPECTO FINANCIERO 

1. Análisis de la situación financiera 

Los Balances hech~s en la Coo~erativa no reflejan el real estado de 
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la situación fi nanciera d~ la Cooperativa, de manera que el análisis 

e s u n t an to supe rfi8i al. De acuerdo a esto; podemos decir, que en 

estos momentos la a rnpresa debe tener dific ultades de liquidez, ya 

qu e , debería efectuar varios pagos o mejor dicho amortizaciones en -

estos años, mas gran parte de sus inversiones son a largo plazo; es 

decir, ·que recién van a ser rentables de aquí a 5 ó 6 años. 

2. Operaciones crediticias y niveles de endeudamiento 

La Cooperativa trabaja con créditos que le otorga el Banco de Fomen

to Agropecuario. El total de préstamos pueden verse en el cuadro Nº 

7. Pese~ que no se ha cumplido con amortizar puntualmente los pré~ 

tamos, ya se ~stán haciendo estudios para un crédito de 20 millones 

que, según Agri c ultura resolverá todos los problemas para el desarr.9. 

llo de la Cooperativa. Es decir, sin esperar a un análisis de las -

causas de este atraso, ya se les está prestando más dinero. 

3. Modalidad de los préstamos 

' 
a. Según el ·plazo para amortizarlo 

Corto plazo 

Mediano plazo 

Largo plazo 
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. 
Tipo Préstamo RM-MA 

PP.Promoción 
Pecuaria 2-42 

Tiemoo LarQo Plazo LarQo Plazo 
Se otorg~ Prést,!_ 

.. 

rño 22~02-71 . 09-03-73 
VE NC IMIE NTO 10-11-81 20-12-82 
Monto Préstamo 681.780.00 1'450.000.00 
Préstamo r.ealiza 
do a la fecha 503,328.09 1 1 450,000.00 
Total Intereses 
sób"re Présta·nio 84,824.84 159".1 '57 ."50 
Am_ortización del· 
Préstamo " 19.484.68 . . . .. . ------
Amortiz~ción In-
tere·ses 4 ~460.48 ------
Transferencias 

.. .. ------ ------
Préstamo por pa-
oa·r· · 483, 843".41 1 '450, 00'0~ 0-0 
Intereses por P!!, 
oar 80,364.36 159,137.50 

CUADRO_Nº _ 7 

COOPERATIVA 60 

AALA-MA 40-2 

LarQo Plazo 

.. 01.;;.02;....71 . . 
2Cl-12-75 
669,760.00 

251,946.60 
.. 

. 25. 065. 76 

31 ; 640"~ 19" 

14,759.81 ... . . , •. ------
220,3·06.41 · 

10v305.95 
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AP-SG Vio Pecuario 
Supremo Gobierno 

Corto Plazo 

- 01...:07_73 . . . 

20-06-74 
230,000;00 

127,861.58 

2.586.17 

87,413.83 

2;586 ~-17 
. . . . . -----

· 40, 44T. 75· 

-----

• 

AA-LP-MA-40-42 Resumen 
1 

Laroo Plazo ------ 1 

1 

19-03·.;;.71 ------
20-10-86 ------

1'946,140.00 4'897.680 1 

531,132.52 2'864,268.7~ 

44.918.70 316,632.9 í 
: 

.. 
138,538.7( -----

----- ·21. 806. 4f 
. . ----- ------

531".13"2.52 2 1 125,730.m 

44,918.70 294,696 . 51 



b. Según quien los otorgue 

- Promoción pecuaria - Fdo. Países Bajos 

Ministerio de Agricultura - Fdo. Fideicomiso 

Banco de Fomento Agropecuario 

c. Todos los créditos son supervisados, es decir, se vigila la corre~ 

ta aplicación de _· los recursos para que se cumplan _los planes ela

borados por Agricultura , Pese a esta supervisión no se cumplen . 

las metas; y no es· precisame;,te e'l campesinado, quien desea esto. 

4. Principales problemas de la obtención de créditos 

La realidad es que no hay problemas en conseguir créditos. Como lo 

dijo el Presidente del Comité Zonal de Créditos, "aquí lo que sobra 

es, dinero, lo que pasa es que no sabemos a quién prestarlo"; y pare

ce que esto es verdad, porque, no hacen un estudio concienzudo, an

tes· de otorgarlo. 

5. Recuperación de inversiones 

La falta de un estudio de Costos, impide saber la cantidad exacta de 

dinero que se gasta en algún cultivoº Por ende, la parte que esta

mos recuperando de la inversión. 
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b. Seg6n 9uien los otorgue 

- Promoci6n pecuaria - Fdo. Países Bajos 

Ministerio de Agricultura - Fdo. Fideicomiso 

Banco de Fomento AgropecuaDio 

c. Todos los créditos son supervisados, es decir, se vigila la corre~ 

ta apliBaci6~ de _·1os recursos para que se cumplan_los planes ela

borados _por Agricultura, Pese a esta _supervisi6n no se cumplen . 

las metas; y no es precisam~~te él campesinado, quien desea esto. 

4. Priocipales problemas de la obtenci6n de créditos 

La realidad es que no hay problemas en conseguir créditos. Como lo 

dijo el P~esidente d~l Comité Zonal de .Créditos, "aquí lo que sobra 

es, dinero, lo que pasa es que no sabemos a quién prestarlo"; y .pare

ce que esto es verdad, porque, no hacen un estudio boncienzudo, an

tes· de otorgarlo. 

5. Recuperaci6n de inversiones 

La falta de un estudio de Costos, impide saber la cantidad exacta de 

dinero que se gasta en al~Ún cultivoº Por ende, la parte que esta

mos recuperando de la inversi6n. 
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6. Aplicación, uso o destino de Fondos 

Hemo~ indicado, que la Cooperativa no tiene fondos propios, y que -

trabaja con créditos. Estos muchas veces, no se aplican para la 

partida a que éstán · d Gst inados. 

7. Posibilidades de captación del ahorro interno 

La única forma sería la capitalización de los excedentes, ya que, 
-

el dinero que ganan, apenas si les alcanza para satisfacer algunas 

de sus necesidades más elementales. 
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CONCLUSIONES 

EN Lo SOCIAL: 

1. La mayoría de ·1os socios provienen de un sólo lugar y están- unidos' por -

vínculos familiares y cul t urales. 

2~ Esto origina rasgos de solidaridad y e~píritu de trabajo de grupo. 

3. La .participación tiende a institucionalizarse. Esto .lo podemos afirmar; 

por la parti~ipación formal que se da en . la Asamblea General, no así en 

la vida cotidiana. 

4. Para una .efectiva capacitación, es necesario, tener en cuenta, el conse.Q. 

sus cultural del campesino, basadQ sobre la praxis de la naturaleza. No 

acep~a aquello que no responde a su esquema. 

5. El hecho de que la CAP, se haya formado sobre un asentamiento; origina -

por un lado el desarrollo del ~ampesino de su lu gar de origen y el desc.9. 

nacimiento cultural y geográfico del actual . Sobre todo,· si se tiene en 

cuenta, que e l a c tual residente es de orJgen serrano y ~l asentami e nto 

actual en la Costa . 

6. El desequilibrio geográfico, origi na problemas en el aspec t o alim en t a ción, 

dominio del e s pac i o~ etc. 



7. Los servicios educativos son deficientes. No se posee local adecuado. 

Se corre el riesgo de elevar el Íridi (? e ;.r;ie anal fabetisnio y la regresión 

al mismo. 
- l-:: 

8. La . actual estructura sociªl, responde al carácter minifundista ~ue 

_J;-os cp.obladd,re:s, y a ,-:una n l:!e-va'1 es-t.ruc,t-1:.1,ra .. coopa·rati:vista ;- donde· ~a'Jr 

fornía! interno, se ·encuentra en manos-::d& "'lo·s ·diriga·nt-es .•. e ____ .; 

9. De acua~do, :a d .a propiedad dé 1-a- t.ie;rra , ; -s-a ..'da.n .dos· g,r.upos : . !fas ·-soc i'11,S 

.. ,lo,s _pao_na~.~.., . r 
-:!_~1_,. ".;;;'-' · '-~·--~ •. 

1 O· • ., ( ;l ·-'ámbi to. •-axtar1 o'l:' ,a~.-.. t a , {C l\'-P. resp.onde> alr ti,¡k, dé:. s·bcia1:Íad -t 'radli.C'i~na,1 , do 

de el Poder SociÓ-Económico y Político se concentra. :en: un ..::gr...upo· .r ,, s1 · 

1. 1_ . :i e d=as :d..i f a'l'.'en,ttes ·ri.-11s·ti tucion:es ,al"'cinMrioB'i .de: ·11·a, !:C A p:, 110 · cumpl~rí-c orf ;~a13 

'"ll/ f.unc:ionas, pa:c.a la·s qua,·han"- .'s i-do,·craa·da·s~. ; i o,;~2 ,._,11,-< 1 s ,_f: _u_:,.:.::: .;;.J.s 

12. 
. ..;..rn2l.r:-~ ~;::,~ ~ ½l:.·1u("·,?3~~ ~- SL'.\ ].' I~iucc: e-' 1 8~6 

Asimismo", al exterior da la CAlY, SINA"M OS y Mi nisterio da Agricultura; 

- , .. c,ump.J:Bn. •s :u •,mi~sióru,:le .·apo:yoY.técn-icc·o·,~ ma·d~:a-nt~ vr ·s 'í°ta's; -.i:n-t.ern\i t·an-te s 1y] a 

e.::,, _ri i v .. a,l ,de·: <:.f oJ:ilr.a :bo.s ·e.o n. in s:t ru e e .i o ne s ·.c·· e,.:. . 9 h .:. ,. o ~ . ,: .., jo .:: .J .; r, :, 1-: ..i ,. .1 o - ' ,., . . 

13 .-' '1'fo' h~ábt-"á Uha' C,l ol01.ú.'~~1fL 5~ 1l oc·iti /· ·Mie?ni 'r ~~"'~la= ~e ~Í ~-tá.·, ;Jun
1éi ~apJ~i~t1 fci0ó'~ y 

- - i{~r't:1°é{Witc-=-1óH3 cit ria7TI!;i Pf's8 ciei~,'l-'r"'c; l ~-, 10s -;kup3u1='a 'st'~1 .. y. 'ab J et'i.vt:>"s .1 ~ e·15 "~u~~~ 

Gobierno Revolucionario. 
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EN LO ECDNOMICD-EMPRESARIAL 

14. La infraestructura no respoAde a . los tequerim~entos de la inversi6n. 

Ejemplo: . a) La cant.idad de agua no es suficiente para el terreno d,isp~ 

nible. 

b) Salin.idad del suelo. 

15. Existen dos formas de tenencia vigentes: 

a) Colectiva 

b) Parcela familiar o particular. 

De las dos, esta 6ltima es la · que merece mayores cuidados de explotaci6n 

por parte de los iocios. 

16. Los planes de cultivo programadcis por el Ministerio de . Agricultura no -

se han ajustado a la realidad. 

17. De io anterior se d~duce la mala situaci6n econ6mic~-~inanciera de la -

CAP. 

i8.- La CAP adolece de organigramas, manuales de funciones necesarios para u 

na organizaci6n de la Empresa. 

19. Las · categorías ocupacionales s6lo expresan diferenciaciones wi cuanto a 

. responsabilidad, mas no en cuanto a la calidad de trabajo. 
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20. Las remuneraciones son las mismas para todos, excepto para los vaqueros 

que ganan s{ 1 O. 00 más. 

21. La CAP no cuenta con los principales libros auxiliares, para un mejor -

control interno administrativo, contable y financiero. 

22. La vida de la CAP como empresa, es artificial; ya que su marcha institu 
. . 

cional depende directame~te del cré~ito que recibe. Se demuestra esto 

por la cantidad elevada que se tiene como pasivo exigible y el escaso -

capital propio. 

23. Existe c~mercialización colectiva e individual. Toda está interceptada 

por los intermediarios dentro de la CAP. 

240 Los préstamos son otorgados por tres tipos de instituciones: 

- Promoción Pecuaria • . Fdo. Países Bajos 

- Ministerio .de Agricultura. Fdo. Fideicomiso 

- Banco de Fomento Agropecuario. 

\ 
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RECOMENDACIONES 

1 o Aprovechar. al máximo, el sentido de s6lidaridad y trabajo colectivo que 

puede existir en este momento en la C~operativa. 

2. Brindar prioridad al apoy9 técnico-político de la Cooperativa; para una 

mayor rentabilidad y capacitación ideológico-técnica. 

3. Una vez c"umplida esta etapa de capacitación ideo-política X téc·nica, da.E_ 

la. como modelo por contraste, a las coo~erativas que no trabajan en for

ma tan unida como ellos. En esta etapa, ya se habrá logrado la elimina

ción de las par~elas familiares. 

4. Esta Cooperativa puede ~ervir, de esta manera, como punto generador para 

la eliminación de las parcelas familiares que tantos problemas origina~ 

en este momento a las CAPs. 

\ 
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ANEXO Nº 1 

NOMB RE EDAD 1 CARGA FAMILIAR 
' 

ESTADO CIVIL GRADO DE INSTRUCCION PROCEDE NCIA 

1 • Daría Estaca Ayea 33 4 c Primaria Incompleta Ataspaca 
2. Dionicio Ayea Flores 50 7 c . 11 11 Palea · 
3. Fidel Ayea Melchor 49 7 c 11 " 11 

4 . TeófiJ.o Cutipa Cutipa 40 5 c 11 " 11 . 

5. Juan Ayea Melchcr 46 ~ 8 c 11 11 " 
6. Quintín Ayea Lanchipa 47. 7 c 11 " " 
7. Luis Mamani T. 20 1 ·s " 11 " 
8. Marcelino Cohaila 37 6 e " " Ataspaca 
9. Jorge Melchcr A. 57 2 c " " Palea 

1 O. José Pilco Maquera 38 8 ,. c -11- " Puno 
' 11 • José Feo. Mamani 27 

. 
4 c Analfabeto Moquegua 1 

12 . Benedicto Mamani 43 3 e Primaria Incompleta Palea 
13. Casian.9 Cons·ori s. 25 ' 3 e " . .. 

" Puno .. 
14. Pedl'o Melchor Ayea so ,6 ·c· " " ' 

Pal·ca 
1 5 . Feo . Ventura Estaca 29 3 Coriv. " . " Ataspaca 
16. Miguel Silvestre 44 4 c " " " 
1 7 . -Teófilo Cotrato 37 5 · e " 11 · Pi..Jno 
18. Felipe Tellez Mita 53 1 . Viudo Analfabat9 Varada . 
19 . Juan Ticona Q. 24 4 c Primaria Incómpleta Puno 
20. Donato Cohaila 35 4 c· 11 . . " . Pal ea 
21. Martín Lino va·nque . 50 6 - c " " " 
22 . Alfonso García 27 2 c " " Ataspaca ' 
23. Félix Mamani 22 1 s " 11 Tacna 



NOMBRE 

Alesandro Lombardi 

José Giglio Gershi 

Rimasa Gnecco, Cía. 

Juan Lomba~di e Hijos 

cánepa y Cía. 

Bochio 

ANEXO NQ 2 

ALMACENES DE COMERCIALIZACION 

PRODUCTO 

Menestras, cereales, insumos. 

Cereales, hortaliza, insumos. 

Menestras, conservas, orégano, 

aceitunas, insumos. 

Menestras, aceite, conservas, 

cereales, otros. 

Cereales, productos de frutas~ 

ca, conser~as, menestras, hari

nas, aceitunas, etc. 

Insumos. 
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Este l'ibro se termi'nó de imprimir 
el día 13 de Agosto de 1974 , en 

J 

los Talleres del Centro de · Estu-
dios de Participación Popular. 

CENTRO - ·srNAMOS 
Los ' Ficus 281 Sant~ Beatriz. 
Tel f. 230233 Lima Perú. 

IMPRE SO Y HECHO EN EL PERU 
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