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EJ3.l:: SE NT AC ION 

El autor dei presente informe Victor A. Soto Bayes, ~Administradbr 

de Empresas, estuvo en la Cooperativa· Agraria dé Producci6n Ta

huantins.uyo. Ltda'-. · NQ · 00.9-8-V II, realizando : trabajo do., campo. como 

parte de su preparaci6n en su oondici6n de Becar~o del~.I Curso de . 

Entrenamiento en Servicio para Gesti6n Empresarial, realizado por 

el CENTRO (SINAMOS). 

Sus apreciaciones son por tanto el testimonio directo de esa la 

bar. La problemática compleja que presenta la empresa por su di 

versidad de componentes sociales y econ6micos ; la multiplicidad -
' 

de intoreses en juego; incluso las distintas circunstancias que 

vive cada grupo campesino integrado a la cooperativa nos introd~ 

can a un exámen sumamente interesante de la CAP. 

Partiendo de los campos geográficos que abarca con su variedad de 

climas y consecuentemente de tipos de actividad agrícola-ganadera; 

hasta tocar directamente los problemas sociales que la incorpora~ 

ci6n de predios diferentes trae como consecuencia; el informante 

llega a concluir en la valiaez de los actos de la Reforma Agraria 



como iniciadora de un proceso integral que s0 resolverá en la me

dida que sea complementada con un cambio integral en el agro, que 

comprenda también el cambio de actitud de los funcionarios compr~ 

metidos con ·las tareas vinculadas a ~l. 

La siste~atizaci6~ dol presente trabajo facilitará indúdablemente 

una más fácil lectura. 

' . 
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" ••• Los trabajadores oveatuales, los 

miembr os de las comunidades cam 

pesinas más olvidados e inclusi 

ve l os poseedores de l as unidades 

productivas menos rentables tam 

bién deben ser sujetos benefici~ 

rios de la nueva estructura agraria" 





El ~roblema rtii~l ~e~uano no bonsist~ ex~l~~ivament~ en la mala 

distribuci6n d~ ··1a tierra,lo comprueba el desarrollo mismo del 

proceso de Reforma Agraria, aun en el caso de que se l ogra efecti 

vamente otorgar la tierra a quienes en realidad la trabajan, no -

·se habrá solucionado la totalidad del problema del agro, Lo 6nico 

-~~e se habrá' hecho es empezar con la s6lu~i6~, pero quedarán adn 

pendiéntes los problemas de minifundio, trabajadores euontuales, 

nivel de ingresos :. de los campesinos e integraci6n -de los mismos 

dentéo .de -un programa global. de desairollo, 
' ¡ . 
Esa es la ruta que está empezando a recorrer el proceso· de Rafa¡_ 

ma A~r~ris, Si nos ~uedáramos s!mpiemente en el .nivol de las ~ 

propiaciones y adjudicaciones, lo 6~ico q~e haríamos se~!a colo-

car lá primera piedra sobr6 la ., cual se c6nstruirá ~oéteriotmente 

·el edificio;poaiblemente ·· reproduciría en escala·s mayores los pr,2 

ble~aa que gene~6 una estructura agraria d~fi6iente ~ es decir no 

· se puede tende~ ·a , qua la Reforma . Agraria benefici~ solamente e 

.los feudatarios y asalariados . ~e · 1as empresés : ~*propiada~. 

"Loe trabajadÓres eventuales, los ·miembros de las ~omunidadee ..:a.!!!. 



pesinas más olvidadas e inclusive los poseedores de las unidades

productivas menos rentables tambi6n deben ser sujetos beneficia-

rios de la nueva estructura agraria 11· 

Los procedimientos concretos a trav6s de los cuales se va a inte

gr~r en una sola dinámica de cam6io a esto~ ~i0er~os ~ectores de 

campesinos constituyen la base de los PROYECTOS INTEGRALES DE A

SENTAMIENTO RURAL (PIAR). 

Este intento de integraci6n, significa en nuestro caso concreto,

proceder a revisar los primeros esquemas y modalidades de adjud~

caci6n efectuadas por el proceso ;; implica, rechazar de plano t,2 

dos los criterios prmdominantes en la .burocracia tradicional,como 
. ~ . ' . . 

fue por ejemplo durante _la dpoca do l gobierno anterior, aplicar . -

la Roforma Agraria tomando en cuonta Únicamonto cada fundo. Signi 

fica tambián, alterar sustancialmente la conducta mism~ de los 

grupos humanos bonoficiarios. .. 
La compronsión do los , PIAR por parte del campesino ti.ene que lle 

! 

var a que se ordenen algunos valores por encima de ,ot.ros. Gon e

llo, queremos decir que en, un momento dado los mis~os pampesinos 

deben comprender FU~ es necesario, por ejemplo, _dar mayor valor -

al elesar_rollo re;i,Oné3:l o ._sectorial, en función d~ todos lo.s . gru 

pos sociales que están presentes en el proceso productivo• En 



vez dol criterio aislado de v0rs0 convertidos en propietarios ex

clusivos de las tierras y ser por ende, sus únicos beneficiarios; 
~ 

con lo cual s e refuerzan egoísmos individuales y de grupo, igual 

mente nocivos para un desa rrollo r egional 9 individualismo, gesta

do durante largos años por l a domina6i6n del patr6n, los mismos 

campesinos pueden hoy modificar totalmente esos patrones. 

La cooperativa Agraria de Producci6n MTAHUANTINSU~O" ·ltDA. NQ009-

B-VII, constituye uno de los medios de transformaci6n ostructural, 

dentro del agro peruano, que transfiere la propiedad de la tierra 

a los auténticos trabajadores que durante largos años fueron e~ 

plotados por la patronal, 

La cooperativa, desde su adjudicaci6n, ha venido afrontando una -

serie de problemas tant o en el aspecto técnico productivo, admi-

nistrativo-contable y otros, lo que ha determinado quo la empresa 

no haya cumplido con los objetivos propuestos deg aumentar la pr.2, 

ducci6n y la productividad, de dar mayores fuentes de trabajo, de 

elevar el nivel de vida de sus asociados . 
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ANTECEDENTES 
--- ,...._. ,... ........ _ _. .. ,,:=.w-.., 

I HISTORICOS 

La CAP "Tahuantinsuyo" ·Ltda. NQ009-B-VII, está conformada .por -

· cuatro prediosi .. Sondorf, Chinchaybamba, . Ma~aco, y Tomacaya. A~-

·tijs ' de la afectaci6n eran haciendas típicamente tradicionales 

donde no se había incrementa~o mayores adelantos de explotaci6n 

a ' excepci6n del predio "Sondorf 11
, donde se da ciertas mejoras,

pero que al m.bmento de l a adjudica.ci6n fue descapitalizada. 

·j gr~ndeé rasg6a podemos caracterizar dichos predios de la si-

guiente manera. 

Predfo Chincaybamba,- fia propie~ari a antes de . la· afectaci6n fue 

la Señora Raymunda Serrano de Solía, quién había adquirido di-

cho predio por compra- venta:, de ·1os propietarios ante'i'iores y -

por juicios suc~sivos en más de 20 nportunidades. 

· La forma de tr.:ab.a_jo que se da ba era el de jorn·alero, minca, fae

na~ Las cohdi6ictnes labarales eran de explotaci6n al trabaja~

dor ~ · quien~s se encontraban on condiciones econ·6micas·, sociales 

infrahumanas. Durante la ~poca 'del propietario ·, existían 5 feu-



\ 

2 

datarios, el resto eran peones que prestaban sus servicios s e gún 

las necesidades de trabajo. 

Las principales actividades pr oductivas eran fundament alme nte -

la explotaci6n de la ganadería y l a agricultura, dentro de 6ste 

último se cultivaba n c erea l es y tub~rculos. 

Predio Mamaco o Retiro.- Al igu a l que e l predio ante ri or era -

un fundo :de explotaci6n agrícola, en mayor escala; ganadería, en 

··m_enor e:scala . A.ntes de l a afectaci6n po r . l a Reforma Agraria, B.§. 

~e fundo .se encontra ba e n problemas , por .cuant o e l propietario 

Pedro Best, e n elª"º 1964 , vende parte del predio a 13 colonos 

los t e rrenos que pose~an para la dispensa 9 aparte de l os colo-

nos, babía com~rador~~ particulares. 

En elª"º de 1967, se r ealiza un s egund o contrat o de compra-ven 

ta a 20 colonos f e udata rios de los t erren6s ~ue pciseía e l pr o-

pietario. En esa oportunidad cada col ono compra 30 Hás, y pagan 

la suma de~ 230,000.DO, fu e ra de otros gastos. 

En 1971, la Dir.ecci6n Gene ral de Re f orma Agraria afecta dicho 

predio desconociendo la c om pra r ealizada po~ · 16s ~alanos , por -

cuanto el mencionado propietario no babía solicitad6 au~óriia-

ci6n para realizar dicha ve nta. 



En estas condiciones, os afectada por la D,G.R.A./A.R,; lo que 

los souice oompredores desconocen por cuanto habían pagado al -
, 

propietario una suma de dinero que supera la valorizaci6ri pr~ 

sentada por R,A, 9 este hecho, ha motivado que l os socios de dl 
cho predio no quieran participar en la empresa cooperativa y 

p;efieren trabajar ~us parce l as e n forma individual. 

Predio Tomacoya.- Es otro de los fundos que en la actualidad iQ 

tegra la cooperativa, eran de propiedad de Miguel Pachaco, que . ' . 

a su muerte hereda Lucrecia Pacheco, 

Los cultivos predominanaes eran e l maiz, papa, trigo, cebada 

y otros) ganadería .en menor esca;la, 

Las ~armas de organizaci6n del ~rabajo eran típicamente de ex-

plotaci6n, con jornales bajos y mayorments trabajos gratuitos. 

En la actualidad si bien es cierto que la R.A. afect6 la total! 

dad del fundo, los s~cios feudatarios explotan directamenfe sus 

· parcelas, deicuidando la parte que le corresponde a la '.co6pera

tiva. 

La casi totalidad de los socios en esta unidad son fe4datarios 

de parcelas de tet:~nos que exc~d§n de 25 6 30 Hás, y otros 

tienen menor extensi6n, esto trae como consecuencia la falta de 

3 
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cooporación en la empresa. 

Predio Sond6rf.- Era una de las haciendas m~i grande s dei valle 

de Limatambo 9 no se tiene conocimiento exacto · de la florma en 

que fu~ adquirida. El primer propietario era Gustavo Adolfo. -

Mangelsdorff, quien agrandó su dominio mediante ·usurpa¿ió~ de · 

terrenos de los pobladores de la zona seg6n manifiestan algu~

nos socios de la cooperativa. 

El mencionado propiotario muore en al año 1941, quedando como 

heredera de la hacienda su señora Elvira Gonzales Vda. de Man 

gelsdorff, quien an~e la imp6sibilida~ de conducir dicho predio 

se asocia con Mariano Luna Oblitas,el cual introduce lo~ medios 
J 

de explotación más crueles quo se haya conocido en la zonc.Apa~ 

te de cometer una serie de abusos, empieza a quitar los _terrE

nos que poseían los colonos en usufructo. 

Con el trabago gratuito de los trabajadores introduco ciertas -

mejoras, como construccii6n de caminos carrbz~bles, acequias,in~ 

talaci6n de establos para el ganado vacuno y lanar, constru~c=

ci6n de un molino y de una planta eléctrica, asimismo introduce 

la mec~nizaci6n para ia explotaci6n agrícola. 

Las actividades principales eran la ganadera ' (vacuno y lan.ar),

Y agrícola 9 predominando los cultivos· de · papa·, : maíz/ trigo,c·~b~ 



da y otros. 

Implanta una organizaci6n de traba jo típilicament~ de estilo tra

dicional, constituída por un Bdministrador, Mayordomo, Mand6n, 

Capataz, Semanero y cabristo ( a yudante .del capataz).Cada uno -
1 

de ellos cumplían funciones específicas. 

En el aspecto ganadero tuvo cierto grado .de desarrollo , hizo m_g_ 

joras con el ganado vacuno, considerándose la mejor zona ganad~ 

ra .del Valle ~ asimismo introdujo técnicas .de mejora para la el~ 

boraci6n del queso y la mantequilla, por que al momento de la a 

fectación fue descapitalizada. 

II GEOGRAflCOS O FISICOS 

La cooper~tiva se enc~ entra situada en el distrito de Lima-

,tarnbq, provincia ds ,Anta, de l Dp~ o . do Cusca. El ,mbito geo~ 

gráfico que abar9a tiene loa siguientes ~ímites ~ 

Norte 

Sur .· 

Este 

Oeste 

Con la piovincia d 0 Urubarnba y fun~o Coyllor. 

Rib Colorad6~ · pequ eílas propi edade s y fun do Hu e rta 

Huaico. · 

Predio Chacllahta. 

Predio Sameda, Colcapata y Misquiyac~. 

5 
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Dcrntro de l ámbito geográfico moncionado la cooperativa 
, 

corn--

prende los predios· g Sondorf, Chinchaybamba, Tomacaya y Mam.§!_ 

co con una extensi6n do 10,255.46 Hás. 

B. ,características Geográfica~. -

La c oo perativa s o halla 0 n las z onas ecol ógicas g bo sque h.ld 

medo sub-alpino, tundra fluvial a lpino, formación nivel, bO,!i 

que saco montano baJo y bosque espinoso sub-trop:i,ca l, lo qua 

configura las características de la cooperativa qua presenta 

climas variados, desde un clima cálido hasta t emplado y frí

gido en las partas altas. La latitud de la co oper ativa va 

desde 2,faOO m.s.n.m. eobrepAsando 3,500 m.s.n.m. en la parte 
- . .... _ ... 

mas alta, permitiendo en asta forma al desarrollo de divar--

sas especies de pastos naturalesº 

Los pastos naturales se encuentran sobre las part e s medias y 

con pendientes mayores al 15%, encontrándose en determinados 

sectores pastos de buena soportabilidad, por ser éste de m~ 

yor precipitación pluriométrica, y otro sector con pastos de 

menor soportabilidad debido a una pracipiáaci6n menor, moti 

vo este por el que el ganado es susceptible da ax;ilotación -

económica. Ya que de ninguna manera s ería rentaole e l corte 

y sillaje de las especies f ro rrajeras existente · • l:.n ,.las PªE. 



tes altas existe pastos como t=-J l 11 ichu" de bajo podor alimen

ticio .para ol ganado . . ' 

C. Plantaciones y Bosg_42...s __ Na'curalos 

Los bosques naturalos se oncuentran ubicados,principalmente 

a lo largo de la quebrada, correspo~diendo a la farmaci6n e

col6gica, con bosqu us hámodo-montano. 

Las especies forestales qu ~ existen ~stá~ reducidas en su -

mayoría al estadQ a~búsiico. o a RBqueños árboles, los mismos 

que s e oncuentran desa'r'rollándose en laderas (al es'cado arbÚ§. 

tico) con fuerte pendiente ( 80 a 100% ) ; dichas especies en 
.. 

orden de predomini o son las siguientes i Chachacomo, thastha, 

Huayruro, Queuña, Pajra, Chicllun Llotho, Kearasto, Durazn.:i, 

llo y Aliso ~ de todas estas e spacies s6lo ~l chachacomo p~e

s~nt~ posibilidades ~e explotaci6n maderera, con una densidad 

de 2 árboles por hectáreaJ las otr~s especies se pueden uti

lizar corno leña. 

Por otra parte _.atraviesa la cooperativa , poi: el predio' So.o. 

_dorf, un ri-o q"e tiene un caudal bastante alto do~ante le ,poca 

de sequía que podría ser utilizado, previa construcci6n , ee -

canales de regadí6, este río en la actualidad no . ea uti-

7 . 



!izado debidamente por falta de obras da infraestrucytra que 

posibilite su uso. Tan s6lo en la parto baja es aprovechado. 

II I DEMOGRAF ICOS 

A. Composición de la Población 

Los pobladores de la cooperativa presentan determinadas cara.E_ 

terísticas similares, con ciertas diferenciaciones, debido -

~rincipalmente a factores de ar~~~ económico, ~a q~i en los 
.. 

cuatro predios que comprendo la cooperativa hay socios que 

tienen mayor extensión, n6mero de tierra~ y gánado, otros~ 

que paseen en menor cantiaad, y JM peque"º n6mero ae socios 

que no paseen tierras. 

El nivel de i~greso de los socios es bastante bajo en suma

yoría, pero un gran n6mero d~ ellos paseen maior extensión -

de terrenos qua les permite un ingreso medio en comparación 

con el rosto de los socios. 

La ·. p(?blació,n d~ l~ _. c?operativa está CC?mpuesta por ~os pobl,i! 

. . -· dores . ex7cqlo_n?s (._ f eu,da~a:i:i,o:s , ) •,,. _, , ,,; 

1. Distribución Demqll,ráfic~ 

Ver c~edro ·on la sig~iente página. 

8 
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.•. ' .. 

SECTORES §__OCIO? FAMILIAS TOTAL 

Molinopata 15 75 90 

Tunaspampa 11 64 75 

Huaracaro 2 13 15 

Dzoto 4 32 36 

Herkincha 2 12 14 

Tranca Punco 5 2 6 31 

Puma l,lrco 21 134 155 

Molle.cunea 8 47 55 
... ~ -

Chinchaybamba 8 40 48 

Mamaco 24 140 ' 164 

Tomacaya 56 280 336 

Caracter !stic_fill 

Mi9ra .::: i6n. - Se produce generalmente de parte de gente jo-

ven, que salen en busca de mejores condiciones de t rabaj o 

a falta de ellos en la .zona, generalmente emigran al Opto. 

de Cusca, y a la Costa. 

La composici6n da ·1a poblaci6n de la cooperativa est~ co.m 

puesta por todos los socios y sus respectivo~ fa~ilieres, 

y por ~os vecinos quo vi0en en las zonas aledaNas. 

9 
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3. Según la Actividad Econ6mica 

La totalidad do la pob lación de l a cooperativa so dedica 

a la actividad agropecuaria. 

Cada socio de la cooperativa a excepción de pocos, tienen 

sus propias parcelas individuales, donde se .d.edican al cul:, 

tivo de productos para su auto-consumo. 

Otra de las actividades e s la cr1anza de animales como 9,.!! 

nado vacuno, caprino, lanar y animales meno~es. 

Pero hay mucha diferenéia e n la tenencia de tiorras y de 

ga nado , por cuanto hay socios qua tienen grandes parcelas 

en comparación de l os demás~ esta dosigualdad crea males~ 
. ' ' 

tar entre l os socios por cua nt o e llos s olici t 'án : la nivel.2, 

ción de parcelas a fin de ~ue todos tengan igu~lea exten

siones. 

Esta desigualdad, surge desdo la ~poca de 1~ patronal,ya 

que el propietario les asignaba mayores terrenos a sus a

llegados por · los diferent0s servicios que ~prestaban en el 

fundo. 

Dtr~s agrandaron sus parce las por compra realii~da a los 

• • l ~ •. • • • • 



propietarios, y en otros casos, por usuparci6n directa,

juicio y otros mecanismos. 

El hacho de que subsisten problemas, tales como salarios b~ 

jos, y desproporcionados al costo de vida del campesinado,ha 

motivado que sus condicionas objetivas de vida, no --~e ~edi

fiquen mayormente~ ni otros factores objetivos e importantes 

para los socios. 

1. Alimentaci6no- La alimentaci6n es a base de papa, maiz, 

trigo, cebada, habae. Siondo deficitaria en prote!nas y~ 

bundanie en cal6rías~ hay ali~entos de conteni~o proteico 

que son producidos por ellos mismos, pero que son vendi~-. 

dos para comprar otros productos· para su Pons~m~ ~a mala 

alimentaci6n trae consigo un alto índice de mortalidad en 

los niños, y es causa de muéhas enformedades. 

2. Salud.- Como en el resto de los lugares de nuea~ro pa!s,

el campesinado de la cooperativa no recibe ninguna aten-

ci6n médica, en este sontido caroce de todo aúxilio. En -

caso de enfermedad, recurren a curanderos 9 en ~tras casos, 

recurren a 1~ Posta Santaria del dietrito d~ Limatambo 9 y 

11 
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la mayoría de las voces sC:J c11J1ran a baso cJ o determinadas 

ye rbas curativas . 

Las enfermedades mas frecuentes de la ZQna song la _tuber

culosis, y las enfermedades do la piel, tales corno la sar 

na. 

3. Educaci6n .- En el aspecto edu-_cativo la poblaci6n presenta 

un alto !n~lce do analfabetismo, corno resultado directo 

de que en la ~poca del patron no tuvieron la oportunidad 

de ir a la escuela, ya que no se lo _p~rrnit!an • . 

En la actual~dad, los hijos de. los socio~ tienen la opor

tun~dad _de ir a la escuela, pero con una serie de lirni

tac~ones, ya que muchos do ellos, tiencin que -recorrer va

r~os kilometros para llegar a la e scuela que ·queda en el 

distrito; corno Tio p~edon retoDnar a sus casas al mediodía 

llevan su fiambre, ya sea mote, maiz tostado . y . otros, e~ 

to repercute en el bajo rendimiento escolar. 
:.,. 

4. Vivienda.- Las viviendas de la mayoría da los sotios son 

rústi_cas, con~truídas a base d0 piedra y barro con techo 

de retama; en otras, hay . construcciones a baso de adobe -

con techo d~ ¡ tsja o calamina, . En su mayor parte, consta -



de una eola aabitaci6n que le sirve de cocina y dormito

rio, así mismo en esa ha bi t ación crían cuyas y conejos, 

originando situacione s de promiscuidad y ambiente insalu

bre . Hay otros socios que t ienen sus casas constituídas 

de 2 ó 3 piezas pero son una minoría. 

13 
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ANALISIS SOCIO-EGDNOMICp_LE~fRESARIA DE LA C.EJ:. 





I CARACTERISTICAS SOCIALES ~~~---·-





I flilll\CTERISTI~ SOCIA,L_f::S, 

1. Estratif.!.9Jtción_.- Afirmar qL1 0 dentro do la estructura tr.s!, 

dicional existían tres cleses sociales g 

Clase Alta,- Form~da por los terratenientes y sus famili~ 

res~ eran due"os de tierras que tenían el. podar económico 

y político. 

Clase · Modia.- Formada por l os administradores, quienes a

sumían actitud patronal, llegando al extremo do castigar 

a los trabajadores r así mismo algunos empleaaos al servi

cio del patrón 

Clase BaJ.§1.- Constituída por la gran masa de trabajadóres 

que eran ex~lotados pur el patrón, y que vivían ~n candi~ 

cienes infrahumanas ¡: trabajaban gratuitamente par-a e-1 pr.9. \.

pietario, ~demás el patr6n cometía una serie de abusos c.9. 

m6 er apropiarse de sus ganados, e l ~ago ·cte hierbaje y 

otros. 
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1. Estratificación.- En la actualidad no se puede distinguir 

las 3 clasos sociales exist entes en la época patronal ; p~ 

ro sin embargo, se da la doblo condici6n del socio . de e~ 

plotar las tierras y al mismo tiempo la de conductor di~ 

recto de parcelas do t e rrones, o sea conducción feudaliz~ 

da en usufructo. 

La actual estructura do tenencia ge nor.a problemas soci-a

conómicos entre los socios ya quo existe desigualdad en -

la extensión de terrenos que poseon, algunos socios lle 

gana tenor más de 30 Hás. de tierras y gran número de 9!!, 

nado vacuno, esto ocasiona que dichos socios no so dan a

basto con si,e propias parcelas y descuidan los trabajos -

propios de la cooperativa. 

,Por otra parte los ganados de los socios de la coopera'ti

va pastan en potreros asigna~os para el ganado ·de .la co.2, 

perativa, osto croa frecuentas líos por lo~ danos a los -

pas_tos de .i.a emprosa cooperativa, y por consigüiente la 

esca~az de p~stoe. Esto e~ un problema ~ue en la actuali

dad no se ha llog~dri a solucionar, ya qüe -dura~te .la épo

ca del patrón tambi6n so producía el mismo caso, pero en 

aquel entonces pagaba~ derecho de hierbaje al dueno. 
. ! • • ' , 



2. Grupos de Poder In~ 0rna . - Dentro do l a organizaci6n de -

la cooperativa podamos c onsiderar como grupos de poder i.o, 

terno a los nuevos di roctivos , por cua nto s on l os únicos 

que de ciden en t odos l os aspectos de 1~ vida institucio-

nal de la coopor ativa. Prá cticame nte en . o'sta domina n 5 

socias, el resto no tie ne a cce so a dirigir l os destinos -

de la empresa. 

3. Grupos de Poder ~xt~r11_2 . • - Como grupo de poder externo se 

. tiene que conside rar principa lmente a los repre sentantes 

del Ministerio. de • Agricultura, concretamente al s ectoris~ 

ta encargado de la cooperativn,ya que ejerce influencia 

directa sobre los directivos , prácticamente, 8!3 ol que d.§. 

cide en todos los aspect os, no permitiendo la participa-

ción de los socios de base . 

C. Formas Institucionales de D:r;_g_anJzaci·6n Social 

1 . Organizaciones Exis tentes.- En l a s organizaciones existe.o, 

tes, podemos mencionar al "Club de la Muj e r Agraria Camp.§_ 

sina11
, organización auspiciada por la mejoradora del ho-

gar, como f6rma de ayudar a la mujer ca~pesina, para que 

r ·ealica me joras ·en su hogar, per o sin mayores resultados. 
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2. Or_g__a· · Jif Ípn..fil.. Político S.i:.,ndipales .~ En la época¡ patr ;J ,... .. 

nal sur~en sindicatos on l os 4 predios que c omprQnde l a 

actual cooperativa 9 0 0~:10 111: :1 dio do dofe·nsa ante 

la explotaci6n inhumana _por parte de la patronal. Muchos 

de los que integraban ol sindicato fueron e ncarc e l ados b~ 

jo a cusación injusta. Consiguie-ron pe queña s rei\.1 in.dicacio 

nes co~o mejora de salarios. 

3, Percepci6n eolíti__c_a dol:..__~IJ IMQ.2..- Se nota en los socios y 

·direc t ivos· de la cooperativa ·cierto · rec e l o a .. la política 

do SINAMbS, ya ~u0 no comprenden e l verdadero . papel que -

cumplSJ principalmente, manifiestan dos hechos g prime ro 

que un promotor de SI NAMDS l os cobr6 ~ 20.00 a cada socio 

bajo pretexto de que iba arealizar las gestiones para ha, 
. :., 

ce~les pagar sus· iridemnizaoiones, lo que no· se hé •cum-

plido hasta la fecha. El segundo, lo constituyé e l hecho, 

de que SINAMOS, haya integrado en una s~l~ cooporattva a 

4 enemigos; , refiriéndose a l a integración de l os cuatro -

pred,iosG 

Pero la . razón fundamental dol r ecelo ~us tie ne n, es por 

l a acción directa de l os técnicos del Ministerio de Agri

cultura, ya que son ellos los que insin6an a l os .directi

v.os para. tener· una imagen desfavorable de S INAMOS. 



CAP ITJJL9 II 

ffilIB.CTER IST ICAS ___ ECONOMIC AS. _ DE LA ~ C,t:\ P 





I CAR ACTER I ST !CA S E CONOMICA S ,..P,.L.l-.0..._.g}IP. 

1. Capital 

a, Tierras Extensi6n y cantidad. : -

Sondorf 7,727.40 Hás. 

Chinchaybamba 338.50 11 

Mamaco o Retiro 296,80 11 

Tomacaya 1,848.76 11 

Tot a l fl 

Predio Sondar(: 7,727.40 Hás. = 

e lid d d
--·-T:-~~---·---·~--· c-;nducu;t6ñ éonducci6n 

a a e ierras · z 
------~--. -·~·-· ____ _..._ DirectaHé:18. F_e_u_d_a).~dl! 
Tierras de cultivo con riego 37.00 --- --

11 11 secano s·.45 212.88 
11 

" Pastos naturales 968,87 2,146.58 
n Improductivas 4,922.00 196.98 

lota! 5,933,32 2,556.44 
======== ----------------
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338 ,50 Hás. 
---·----

Calidad de 
· Conducción Feudali -

tiorra s 
· - ----· .. . direc.taHás. ~-· za c:La .. ~ 

Tierras agrícolas con riego 6 .57 Hás. --~ ..... 
11 11 de secano 17.29 11 10.02 
11_ de pastos natura l es 14l'~.50 11 131 ;2 6 
11 Improduoilivas 28.86 11 

..---- -· · - ------
Totnl 197.22 141.28 

===== ------------

Mamaco g 296, 80 Hás. 

-·-~-----~-·· ----·· 
Calidad de tierr as Conducción Feudali 

______ -···- ~----~ - farecta Hás _ - ·-··"zada _ _ _ 

Ti erras con ri ego 
11 secano 
11 pastos naturales 
" •Ir'l1pro·ductivos 

Construccionas e instalacione s 

Total 

4 .62 Hás. 
11 

11 

11 

o.os" 

4.67 
-----------

1 04 • 33 
187.80 

292 .13 
-----------

~....___.... . ............ .__ .. __ __,..__ .... _._ . .... ~ -- ---- --~---. . 



Tomac_m ~ 1 1 848 .DD 

Calidad de tierra s Conqucci6n conducci6n 
--- ~ ~---·--~~·-· ··-direataHás.,_ ---·~- f.euq§lliZ.§_d_L 
Tie rras de cultivo s e cano 

" pastos naturale s 
" .. Improductiva s 

Area de construcciones 

Total 

b. Instalacionos i Sondorf 

7.45 

5~5.89 . 
0.1 6 

232.90 
1,071.60 

1 304;50 
:.::.1.======= 

Construccione.§_.- E stá·n c onsti tuídas por la, casa hacie.!2 

da antigua, el molino, la centra l el6ctrica, los _gara

:jes,:. depósi to~, establos, gallineros, ovejerías, silos, 

almacenes 9 t oqo s on m_a l estado, 01 · igual ·q~uo l as inst.§!. 
. ;·,. 

laci~oos parciales de luz. 

Mamaco . - Tiene en construcciones; s6lo una vivienda. 

Tomac™·· - Tiene caserío de 2 plantas. 

Caminos. Los predios Sondorf, Mamaco y Chinchaybamba, 

tienen acceso a la parte baja por la ca~t~tera 4~e va 

de Cusoo a Abanea y; además de esta c·arr-etera ee.1en 2 
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trochas carrozabJ.as, una de ellas de 7 Kms. de longi

tud que va hacia el Sector lechería en el predio Son~-

dorf, y otra trocha de apt'lJXimadamente 3 Kms. que va -

hacia la parte alta de l f undo Chinchaybambe. 

Además de la ca rretera y las trochas carrozables, exis 

ten caminos de herradura para acémilas,. hacia la parte 

alta de los fundos que conforman el ámbito de la coop~ 

rativa, por la que se c onectan éstos. 

_Cana).._es_.- En e l predio Sondvrf existe un ca nal reves

tido, que dota de agua a las partes bajas de las tie-

rras de cultivo, para dot ar de energía a la planta de 

fuerza eléctrica y para que a bre ve el ganado de la coo 

peratiba. 

Las tierras con riego de l predio Chinc~oybamba son irri 

gadas con agua s provenientee del rio colo~ado, r:uyos C.§! 

nales de regadí o s e encuent ran en mal estado . 

Las tie rras del pre dio Tomacaya s on do secano. 

c. Capital 

Cagita l Fi_j_g_.- De nt.ro del capital fij o la cooperativa 

pose.e . . los siguiectos i . 



1 tractor Davi d "Brown" 990 

1 Trilladora "Dinamarca" con implementos. 

1 Molino Harine r o 

1 Mot o pulvorizadora marca "Plats" 

1 Moto pulve rizador a 11 "Solo" 

1 Trailer con carrocería de ~ade ra 

1 Chancadora d~ y'oso 

2. Producci6n 

Producci6n Pecuari~ . • - En el aspecto ganadero la coopor a

tiva tiene ganado vacuno y os como sigue: 

Vacas 52 

Becerros machos 19 
11 hembras 1 6 

Vaquillas 46 

Torete s -2 

Toros 2 

Total 13 7 

En el aspecto ganader o l a cooperativa viene afDontando 

una serie de pro blemas, t ales como la escasez. de pastos 

para la buena mantenci6n del ganado, ya que los disponi--
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bles no son suficientes, y l os potroros principales son. -

pastados por el ganado de los socios de la cooperativa 9no 

cuenta con los instrurn0ntos veterineaios ni medicamentos. 

Falta de forraje consistente e n avena, cebada b maiz cha

la 9 baja calidad de los pas t os dispOn.ibles, falta do a si2, 

tencia sanitaria y t~cnica, c a rece de galponos, no se re~ 

para los cercos caídos, y lo~ corta les no s e limpia~ ni~ 

se mejoran. 

Los pastores citados por turnos no cumplen, no ~~lsf~n a 

su debida hóra para realizar el ordeRo. 

Producci6n Agrícola.- El plan de explotación agrícoia 

comprende principalmente maíz, trigo, papa, alfalfa y 

ot~os, tenie ndo on cuenta 4 prodios de la cooperativa se 

c_orno sigue g 

Predio Chinchaybam2a & 

T~igo 

Maiz 

· Frijol 

Predio Mamaco o Reti_;--2, g 

Ma i z 

20 Hás. 
il 2 

1/2 11 

2 Hás. 



5. 

Predio Tomaca:ia o 

' 
o 

Maíz 10 Hás. 

Pre.dio Sondorf. : 
'\ .~.·.,: ·.t.:) .. Trigu 20 Hás. 

Frijol 2 " 
Papa 3 11 

Trabajo 

.ffrganización. - La cooperativa· no cuenta con ningún perso

nal rentado a tiempo completo, los socios trabajan según 

las necesidades 'de t ·rabaJo de · la cooperativa i os decir en 

~pooés de ~iembra, riego, cose cha ~ la rem~neración que re 

ciben es de~ 30 ~ ·~ 35 igual para todos los socios traba-

·'jadtlres. 

Los pastores de ga nado so turnan cada 15 días, Hay épocas 

en que realizan faonas; muchas veces hay jornadas de l,E. 

bor en que se naco difícil conseguir la colaboración de -

16s socios ya que las ,pocas de sembr!o y cosechat en la 

cooperativa Coinciden con el trabajo que. ~e be n efectuar -

en sus propias parce las o e n otros casos, prefieren busr

car trabajo en distintos sitios, sonde les pagan más que 
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en la cooperativo, y a l dí a, y o que e n la cooperativa l os 

pagos no son oportunos, por cuanto 01 t e s or e ro ti;cm e; que 

viajar hasta Cusca para sacár plata del Banco 9 l a a spe r a -

de 1 semana o 15 días causa ma l estar entre los socios por 

lo que muchas veces prefieran no onncurrir a trabajar a l a 

cooperativa o 

4. Distribuci6n 

a. Dr-92nización deI Sistema de Comorcializació~.- El . º.!l 

cargado de comercialización no
1

cumple con s~ s funcio-

nes 9 y l os e nca rgados de r oa lizar la ve nta ¡:Je .; l os pro

ductos de la cooperativa son l os Presidontes do , ~as -

respectivas Unidades de Producción de cada Co~ité · de 

Local 9 e n otros caso s , .es e l e nca rgado del departame n~ 

to de Agricultura y ol de l a ganadería. Esto trae como 

r esu~tado que ol c ont r ol de las ventas y del dine r o,~ 

no so r egistre en su integridad. 

No existe organización e n e l sistema de comercializa~~ 

ción, lo realiza n di r ectament e a l os inte rmedi a rios·

qu e llegan a la coopevati va , quienes pagan un pr ecio~ 

bajo, por los productos agrícol as. 

La venta de l eche . se efec t úa diro-i::tamonte al pueblo de 



Lima tambo. 

Los socios da l a cooperativa,adjudicada r ecientemente 

( 24 de junio del año pasado) no ti0n0n aún e l eofl• 

ciente nivel de oxperiencia par a comercia lizar sus pr~ 

duetos. 
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CA_p ITULG I_~!_ 

CARACTERISTICA$ EMPRESARIA~ES DE LA CAP. 





I CARACTERISTICAS EMPRESARIALE~ 

A. Estructura Organizativa 

1. Orqanos y Niveles~.: ~sa~~iliea Gen~ral, prganos-11. 

de Gobierno.- Caract~y!sti~~s _de la ParticipJl~Járl 

La cooporatival esta determinada en base a un organigrama. 

La direcci6ni ~dministraci6n y control,eat,n a . cargo de -

la AsafublSa Geheral, el Consej~ de Administraci6n, .el, Con . . -
sajo de Vig"ilancia, los Comités Especializados y Comités 

Locales, como O.rganos de Gobi0rno. Comprende como ér_ganos 

,ejecutoras : Ppto. de Ganadería, Agricultura, Administra

ción, Comercialización y Servicios con sus respectivas U- / 

nidadas. 

El ·grado ·de funcionamiento, participaci6n y colaboración -

de los órganos de gobierno es casi nula~ De los miembros 

··· titulares y suplentes del Consejo dé3 Administración ,solo 

· patticip~ el Presidente y on ·ciertas ocasiones el Tesare~ 

n -. E'.~ Consejo de Vigilancia y los Comités ~specializados 

no funciona.n. 
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La cooperativa viene funcionando s6lo a nivel de Comi~~

Loca l 9 ésto es e n ca da uni dad do producciÓn 9 es decir uni 

dad de Sondorf, Tomacaya , Ma maco o Rotiro y Chinchaybamba 9 

e xistiendo marcada s divergencias e ntro l os direct ivos y -

socios ~e cada unidad y por consiguie nte falt a d~ col~ba

racii6n pa r ~ los t r aba j os pr op i os do la brioperativa. 

La c ooperativa no ha podido or ganiza rse empresá"rialme
1

nt e 

-por diversas razones 9 f a ! ta de a s e sora mie nto adecuado, fal:, 

t a de locares~ falta de recursos e conómicos pa ra 'ia adqui 

sici6n de materiales, 6tile s de escritorio y ntros, asi-

mismo falta de personal para realizar furrciones adminis~

trativo-contabl~. · 

. 2. Rela ciones e ntre Diri qentes_y__Bases,. - Exist e divergencias 

entre los propios directivos, y de ~stos con la s bases, lo 

que genera pugilatos frecu0ntes 9 además hay div erg~ncias 

entre los 4 predios que c onstituyen la cooperativa. ~rác

ticamente no s e nota ninguna identifica ción de los socios 

con su empresa 9 más inter6s t iene n por sus propias parce-
. , 

las, dejand6 de lado todo l o cb~cerniente a la e~presa a-

sociativa. tsto se explic~ debid~ a que casi todos · los 

socios tienen parcelas de gra n extensión, que no s e dan 

abasto para traba jar e llos mismos, por lo tanto prefie~en 



trabaj~r sus terreno~ y no i os de la cooperttiva. 

3. Determi~a0i6n ·Y Análisis de C~usas que Limitan la Partici 

paci6n.- La participación de los socios en los 6rganos y 

niveles de gesti6n prácticamente no se dá • . T;oda la ge~ 

tión ~mpresa~ial _la realizan un grupo de directivos bajo 

el dominio del técnico del Ministerio de Agricultura. 

La · participaci6n en la Asamblea Ge neral isi bien los so

cicis concurren a la Asamblea, es por problerná~ ~articula

res o por temor a la multa que imponen, o por perder cieL 

, tos privilegios que poseen. Su concurrencia a las Asam-

bl-eas es un acto de presencia, má,s aún, f orman grupos s~ 

gun la procedencia de pada ~nidad de producci6n. Los te-

mas en los que mayormente intervienen, son los qua · ata

"ª a sus intereses¡ Cuando se trata puntos referentes a -

los intereses de la cooperativa permanecen pasivos y no -

intervienen, salvo algunos 9. lo que da lugar a que se a

prueben mociones planteadas con anticipación por el agen 

te agrario y los directivos 9 sin mayor discusión. 

La participación en la gesti6n do la empresa es deflcien, 

te, pur la rnis~a existencia del grupo de directivos qae -

domirian t6da la gestión ~~presariali además intervienen~ 
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tras factora~ como gla poca preparaci6n ae1 socio, 1~ ·fal 

ta de inter~s, pasividad , no asumir responsabilidade s y -

otros. 

B. _6 spe:Jt o Administrat[ i¿,9. 

1 • P. nlilisis de los Elemenj:;..2.f? de Or_ganización de la Empres1LlL_ 

.Q.Q_g).a t~ 

a. Los e lem~ntos de toda organizaci6n formal soh g el Or

ga ni grama, el Manual de Funcionos 1 los Estatutos y el 

Re glamento Interno. 

La .cooperativa pose.e un Organigrama, que no se adecúa 

40 

a la realidad . de la empresa 1 por lo tanto no se cumple ; 

nq posea Manua~ da Funci ones. 
' ·' 

El Estatuto y e l Re glame nto Inter.no de trabajo , e s de 

pleno de~conocimiento por parte de los socios y direc

tivos, debido a qu ij n o han participado en su elabora-

ci6n1 adem~s no s e les ha explicado el contenido por -

l os que lo ela bora ron. 

· 2 c f ormas de 0:t'ganizaQiÓn y Rac_j.onalización de,1 .l;rabajo 

a. Po,J)tica de Pe rsona l~ - Como se ha dicho anterio rmente 

~; hay personal él tiempo completo, remunerado :¡ ofectuáD. 



dose las labores seg6n l o: r e quieran las actividades -

de la coopor ativa , os docir, durante las 6pocas de siem 

bra , deshi e rbaje ( coreo) riego, cosecha y otros. 

Hay . traba jos· on que pa r t icipan l as mujeres gtt;ilos· , . l a 

ccisecha de papa y otros . 1ambi6n se r ea lizan f aenas 

(trabajo gratui to ) seg6n l a s nocesidade s de trabajo de 

la empre sa. 

Los niAos trabaj a n de sde muy pequeAos e n activida des. -

agrícolas ayudando a su~ .9~~res; ta~bi~n realiza n tra

bajos propio~ de. la cooper a tiva, tanto e n e l pastoieo 

del ganado,como en l a cos~c~a, fo~aetec16n y otros. 

El pastoreo, c omo el or dofü> y la a labo.ración del qu~ 

so se realizan por turnos de 1 5 dí a s . 

3. Administración Sa l a r t§ l. - El salario que s e paga a los s,2 

cios es de ~ 30 a 35, que es igual para todos 1 ¡ os socios 

mayores; los niAos ganan S/ 20 a 25. 

El bajo salario que s e paga trae como consecuencia que m~ 

·chas socios no quieren trabajar en la cooperativa y pre-

fiaren buscar traba jo en otros ·sitios donde les pagan más ; 

o prefieren r ealizar "minca 11
· con sus vecinos •. 
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c. Aspecto PresL1.,Questal 

La cooperativa no e labo ra su presupuesto de Egresos e Ingro

sos, lo que trae como r esultado la mala aplicación de fondos 

y pnr ·consiguien te una ma la política presupuesta!, que va a 

redundar e n la ineficacia eco nómica de la empre sa, por cu an

to no se toma en cuenta cuanto es lo que se va a gastar al 

año. 

D. Aspecto Contable 
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1. Sistem~table de lo Cooperativa . - En el aspecto conta

ble l a cooperativa no ha podido actualizar sus libros~más 
. . - . . . ' . . . . . . .... . .. ¡ . . 

·aún, carecían de Libros Contables principales y obligato-

rios, y auxiliares. Eisto ha ocasionado que hasta la ~echa 

la empresa no haya presentado su Ba~ance General del Eje~ 

cicio económico. 

Los ingtesos y egresos de l a s trans~cciones ~ealizadas ,en 

la mayoría de l os casos no se han registrado 9 en algunos 

casos lo han hecho en cuadernos mal . e labora~os con borro

nes o ilegibles ; en otr os en hojas sueltas, sin indicar -

el concepto ni la fecha. 

Las compras y las ve ntas efectuadas en la mayoría de los 



casos carecen de docume~tación probatoria que r e spalde la 

operación ejecutada. 

Carecían de facturas y reci bos , últimamente se ha mandado 

confeccionar dichos documentos donde s e está r egistrando 

las operaciones de venta de leche , papa, qu eso y otros 

productos de la cooperativa. 

E. Aspecto Financiero 

1. Operaciones Crediti9ias ..Y2i~~les A9tuales de s ~deudaJ.!l.ifill.... 

iQ.. - La cooperativa ha solicitado varios préstamos para l a 

explotación agrícola. 

El primer préstamo lo rea lizó para la siembra de 12 Hñs. 

de papa de~ 225, 647.0C,De este présta mo por una mala co

secha se amortiz6 ~ 90,000,00. 

Para la campaña del año pasado nuevamente s e solicitó un 

nuevo préstamo igualmente para la siembra de 15 Hás. de 

papa de~ 209,000.00e 

Con la venta de la c osecha do papa se ha cancelado en el 

mes de marzo el préstamo de la eempaña anterior~ igualmen 

te se ha amortizado parte del último préstamo ~ quedando -

solo~ 188,068 por cancela r, que se realizará c on la cos~ 
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cha de trigo · de la presento campa"ª· 

La capacidad de endoudamie nt o de ' la cooperativa práctica

mente no existe, po~ cuanto al 6ltimo pr~stamb tiene su~ 

vencimiento en el mes de agosto. 

La captación del ahorro interno, por el momento no hay PQ 

sibilidad de que so genere en la cooperativa, ya que ' no 

produce excedentes que pueden ser oapitalizado~. 

r 

.. 
·.;1: 



CONCLUSION~ 





1. Es e vident.o quo .la propd 'Jdad do l a tierra e n manos do l os tr.2, 

ba jado.r es modifica sustand,almotito su posición dentro do! pr.9. 

c eso productivo ; sin 0mb~rgo, tambi6n es cla r o, e l hecho de -

qu e subsi·sten prbblomas tales corno sala ri os bajos. y despropof. 

cionados ~n r e lación al costo do vida de l trabaj~dor, por lo 

cual sus condiciones ob j etivas do vida , no se ha n modificado 

mayormente ni otros factor es importantesº 

2. Actualmente se ha ~ odificado la estructura de propiedad de la 

tierra, pe r o el trabaj o mismo,. en sus condiciones ob jetivas -. . . 

no muestra, mayores variacione.s. "fodavía no ·s e alca nza for--

mas productivas , racionales y c on u~a ve rdadera dimensión ern~ 

pre·sar·ial. 

3. En este problema s o cqmbinan dive rsos factores, de un lado la 

co9perativa no . cuenta con una e structura administra t iva efi--
. ' ciente; por otro lado,las propias limitaciones del campesina-

do para conducir e ficient eme nte su empresa, por cuanto jamás 

tuvo la oportunidad do hacerlo. 

4. Los técnicos del Ministerio de Agricultura han asumido la t.9. 



talidad del poderpposte rgando a los miembros de l Consejo de 

Administración 1 y Vigilancia. 

5. Los directivos de los conse jos se transforman en típicos su 

·cesares de los ~ntiguos g~monales ~ so ha formado un grúpito 

qqe d~mina la empresa e n e l más vie jo estilo paternalista o 

_patronal y la mane jan según sus intere ses pe rsonales.Este 

pe queño grupo de directivos se ha aliado con los t é cnicos 

delMinistorio de Agricultura ,provoca ndo la marginación de~ 

los trabajadora s de base, qua ve n d8sdibujada su partici~a

ción .a la dirección de la empresa. 

6~ La falta de plane s ade cuados d6 explotoci6~~ estudios ·do ca~ 
. , . 

~s do producciÓnpfalta do apoyo i~cnico e ficiente ,de t ormina 

que la e mpresa cooperativa marcha doficiontemonto. 

7. La falta de canales de comorcia liza ci6n y los altos precios 

do los insumos,hacen que los cos tos de producción s upe r a n a 

las ~antas GQ oi Último ca so ; e n oi· primara dot e r~ina \ i a 

presencia de i~tormedia~ios que· pagan ol precio que qJioron 

por lo; productos .agrícolas. 

8. Tanto en e l aspocto administrativo-contable y técnico produ~ 

tivoppropiame nto l a emprosa no ha a lcanzado una organización 

racional y ompresarial,lo quo trae como consecuoh~ia l a fal 



ta do controles internos 9 falt a do determinaci6n de l os co~ 

tos de producción , carencia de plane s de desa rrollo, carecen 

de una organización o flujo documentario , ine fici ente uso de 

los recursos disponibl os, e tc; 

10. La falta de un apoyo fina ncie ro e fici ente y oportuno de pa r te 

del Banco de Foment o Agrupecuario y la carencia de estudios -

de factibilidad de bidamente e l abor a dos, Los créditos otorga

dos son utilizados deficiontement e , determinando mala políti

ca de inversi6n. 
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RECOME f<JDnc IONES 
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~CDMENDP,C ION,!:; S 

1. La organiza·Hón d_el trabaj o en · .. l a cooperativa, en términos r_! 

cionales y ~roductivüs, cunstituye una necesidad impostergable 

en la tarea de transf u-rmación G8l ngro, no ha. bastado con en-

tragar la tierra, es nGcpsario considerar la participaci6n Ji

recta y efectiva de los traba jadores on la organizaoi6~ de su 

trabajo a trav6s de f6rmulas asociativas ·que garanticen su re~ 

ponsabilidad en el mismo, eliminando las tradicionales forma~ 

. de trabajo, vertical, impositiva do las tareas.· dia.rias; tan s.9. 

lo de_ esta manera, podrá lograrse una autén_tica renovación del 

trabajo, que no será castigo,ei~6 · . a1amento de liber ación y de 

realización del ser humano. 

2. Re~structuraci6n e impl ernentaci6n J e la organización empresa-

riel que permita promovor -e l accos u real de ¿os trabajadores -

en· todos ios niveles de docisión empresarial. 

3. Promover la capacitaci6n úe l os socios tr~bajadores en la go~ 

tión de su empresa, procuranüo qua sean ellos ~ ismos l os que~ 
. ' 

prendan a admini~tr6i su emprosa, la capacitaci6n deba ser 
,, 

práctica. El socio daba aprender en su propio traba j o la forma 



de decidir y e j ecutar l a s diferentes tareas. Debe s e r integral. 

4. Establ ecer e implementar una organizaci6n contable, · de acuerdo · 

a l as características pr opi a s de l a e mpresa que reflejen funciQ 

· nalidad y ~e f~cil entendimie nt o pera los socios. 

5. Elaborar . planes de desarr ollo , pr ogr a mas y presupuestos que pe!_ 

mi t a a i'a e mpresa a.dmi.hi.atre:r e ficie nteml3 nte sus recursos c.iispo

nibl es evita ndo el ma l uso de e llos . 

6. ~a reestructuraci6n de t odos l os sistemas de fectuo~os de c omere 

cializaci6n de l os productos agr~pocuarios ; pro yectos ~obre la 

tra nsf ormaci 6n industrial d~ i ~s . rn ismos . · 

7. Revisi6n de los mecanismos de Cr6~ito estatal, m~s viables y ~ 

,portunos para que cumplan sus f inas de f omento agrqpe cuario . 

8. · Int e gr-ar l a- cooperativa · a l e formaci6n del · PIAR · lirnata.mbo-Moll,!! 

pata. 

9 • . Atenci6n y tramitaci6n r~pidn y eficiente de l a s consultas que 

formulen l os socios, sobre l os prob lema s inherentes a su empre

sa ~ a las · diferentes institucionss está t á i es. 
. .. . 
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