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P R E S E N T A C I O N 

Siguiendo con la serie 11
• Monográf!ae 11

, est r, segundo informe da cuen 

ta de otra realidad dentro del campo coopet·ativo. Es muy posible que lo s cá

nones o postulados sean los mismos, pero, la serie de problemas que se prese~ 

tan son diferentes. Es justamente en estos diversos matices donde radica 01 -

interés de la publicación de estos documentos. 

Aotonio Lazo Aguilar, es autor del presente informe. Economista~ Realizó 

sus prácticas 0n la CAP, "La Varada Ltda. I\Jº 35 11
, situada en el departamento 

de Tacna, URAMS XI. 

Continuando con el mismo esquema de trabajo ? é'stos se encuentra dividido 

en tres capítulos, abarcan los tres aspectos principales de toda CAP. , como 

empresa asociativa g el aspecto social, el aspecto económico y el aspecto e:n 

presarial. Es a través del estudio de éstos q1Je se extrae, principalmente,un 

diagnóstico general de la empresa y la participación del trabajador, del so

cio cooperativista. 



"La aceptaci6n de cualquier instituci6n 

se conseguirá en la medida que ~sta apo 

ye, colabore y ayude con hechos práctl, 

cos, materiales y concretos en la sol~ 

ci6n de problemas.Lui promesas que no se 

cump~ s ;l, la f aUa de un compromiso 9.§. 

rantizado crean un clima de desconfian

za total y de apatía en la participaci6n11 º 



I N T R o D u e e I o N 

Actuar para alcanza~ un profundo conocimiento de la situaci6n del 

país, es actuar de acue~do con las transformaciones revolucio narias; y asu

mir9 consecuentemente una nueva actitud» al servicio de los sectores tradi-

cionalmente marginados 9 contribuyshdo así, a un más profundo cambio de est"rf!_~ 

turas . 

La identificaci6n con las aspiDaciones e intereses de la poblaci6n 

se obtiene mediante el trabajo diario 9 "hombro a hombro II con el campesino. 

La CAPº ¡'La Varada L tda. NQ 35 11
, se encuentra ubicada e n el departa. 

men t o de Tacna 9 ORAMS XI . Está constituida por 25 socios qua so dedican a l a 

pro ducción de olivo preferentemente. 

Este trabajo es producto de tres meses de permanencia en esta empre-

sa . 
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A N T E C E D E N T E S 



ANTECEDE N, T, E, S 

I. HISTORICOS 

A. Do latenena1a do la tiorro 

Inipiolmonto la unidad agrícola con5titu!n, po~to do un~ propiodnd po~ 

tonocionto o Don Jo s uó Granda Bullón (propiotorio do varios otros fun

dos y haciondos ). Lo osplotación abarcaba aproximadomonto 480 Hñs. , 

y oro utiliza do on _la :Producci6n ganadora y agrícolae 

- La oxplotaci6n agrícola incluía productos do , pinllovar, fotrajos -

y frutalos. 

- Ln oxplotoci6n ganadora so oriontaba a la crianza do ganado vncuno 

(principa lmonto) ,ovino, porcino, caprino. La producción principal 

ora l a c a rn o y productos dorivado~_,do la loch o (quoso,mantoquilla) • 

La propiodad fu6 dosintográndoso on funaos medianos.· Al principio 

fuoron arrondados y luogo adquiridos por los mismos arrondatnrios ,-
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o sub-~rrondc doc on ot~os cae-0e.~· 

Al momento de expropiarse el fundo para la adjudic ~ci6n O la Cóópsr6ti

va, existían g 

250 Has. de tierras cultivadas, conducidas en forma direclo y como 

propieda~ individual por ~o· familiai, 6olindante con terrenos de l o 

Cooperativaº 

- 240 Has. que constituyen dos f~ndos entre terrenos cultivados y no 

cultivados, a 5 Km. de l a Coopera tiva, cada uno con un personal aproxi 

mado de 20 parsonas . 

200 Hao . conducidas por el programa da Investiga ci6n y Experimentaci6n 

del Ministerio de Agricultura . 

~n lo que respecta ·a1 terreno adjudicado a l a Coop e rativa , e r a Don V:(9.. 

tov Par edesqo~en lo conducía por medio de arriendo 9 Explotaba ga nado -

vacunq, porcino y ovino. Exlstiendo ~dem1s, pl a ntaciones de olivo, vid 

y peral es . 

- 2 -



La expropiaci6n se realiz6 de acuerdo al D.L. 17716, art. 19 y Título 

XV,, Notificado el 19-5-?0~·se ministr6 lá expropiación el 17-9-70º 

F'] condiJcto:- del fundo P cegu:·o de la af ecte.c::i.6n !JO~ Reforlila A.g:ilária~ e!~ 

j6 de cuidar los cultivos permanentes, esto es, los clivosr vid .y para ,, 
les. No se .hizo ninguna labn:., d-e abonerni'eiitó~ fumig0.ci'5ñ ·y riegr\ dejaD, 

do -:¡ue Jos cr:rnales se dateriorar~n como el equipo de bombeo. 

En 0 1. momento de la :expropiaci6n solamente quedaban cua-:·.:~'ll taabajadores 

en el fundo, quieneo ten{a n a .su cargo el cuidado del gs ~ado existent o~ 

y que al constituirse l a Coope~ati~as fueron calificados como sociüBo 
( . 

Los socios de la Cooperativa fusl'on · éalificados por la · Sl!b=direcci6n Re 

gional de Reforma Agraria y As e ntarr.iento Ru :r: '.L , 

Un nucleo básico de propiciadores de organizQci6n de cooperativas lo 

constituía el sector de la Yé;adac Los a~ricultoies (arrendatcirios , pa~ 

tidarios y jornaleros) se habían organiiado en pre-cooperativas y coop~ 

rativas$ aún no reconocidas 9 las que,para lograr beneficios de la Ley -

- 3 -



de Reform~- Agraria, ~abían iniciado las gestiones correspondientes. 

Sin embargo 9 la calificación r espec tiva de apuerdo a los artículos 84 

y 86 del Do Lo 17716, determinó que, solamente 7 de los solicitantes -

(de 200 ap roxima dament e) reunían las condicio~es reguerids§.• Aún as í, 

30 de los socios fueron los postulantes procedentes de otros sectores -

del V3lleº Todos ag riculto~es , algunos de reciente incorporación a l a 

actividad agropecuaria, por tener trabajos .difo~ontes aon anteriori-

dado 

So form6 entonces, un grupo humano de 30 personas, cas~ desco nocidos 

entre sí, de diferente procedenci1 y categoría de trabajo (partidario~ 

arrendatarios y jornaleros) , cuyo Único vínculo de interés común i f..~ 
la necesidad de tierra propia para trabajat• 

Este hecho se convierte en un experimento 9 tal vez no premeditado, al 

encauzar a . t~bajadores de ex tracción diferente a un traba jo colectivo 

d~ inter6s grupal y ro individual; de orientaJi6n empresaria·~ y no em

pÍrico 9 ~aracterfsticas de toda empresa asociativa. 

La o~lifioacián de los socios y el reconocimiento de la cooperativa, -

- 4 - . 



fué"acelerada" -se supone que la capacitaci6n. tambidn- a fin de asegu

rar la adjudicaci6n on la fecha prevista y con la prea~ncia dol Sr. Mi 

nistro de Agricultura. De los 30 calificados, se presentan solamente -

25 9 quienes constituirán el número de socios activos. 

La Coo¡..,erativa fué reconocida el día 21 de Setiembre d0 1970, y el CO.!:!, 

trato de compra-venta se firm6 el 30 del mismo mes. El mismo día del~ 

reconocimiento los socios iniciaron los trabajas. Permanecieron duiari~' 

te 6 meses alejados de sus familiares, por la inexistencia da a rtícu __ 

los de panllevar y de viviendas. 

II. GEOGRAFICCS O FISICQ.§, 

A. Ubicación y Límites de la CAP. 

Sector . "LOS PALOS 11 
o 

Distrito TACNA 

;·· rovincia o TACNA o 

Departamento o TACNA o 

Regi6n COSTA 

- 5 .... 



La ~istancia de la ciudad a la Cooperativa, po~ carretera 9 es de 45 Kms. 

· (90 minutos de recorrido on ómnibus) º Ce rcen e a} límite fronterizo con 

Chile, est& a orillas dol Oc~ario P~cifico. 

Está si t•Jad :l en el Valle d.3 P.a Varada~ al Sur de le. Ciudad de Tac na, .. 

con 50 9 000 Has. de 
• J. • , excer.sion. 

Este: Propi e dades particularos da conduclorss directos. 

OestejNorto I Sur ; terrenos e r iazos de propiedad del Estado. 

1. Morfologi"a 

Relieve.- A orillas del mar, empieza con 3 a 4 m.s.n.m, siendo el 

punto más alto 16 m.s .n . m. 

2. Suelos. 

Salitrosos y con gran poder ~s absorción de aguaº 
-: . 

- 6 .-. 



3. Hidrología 

Las oxplotacionos a grícolas en 
. . . ' 

las cooperativas y 0n el valle,son 

irrigadas con a gue de l sub-suelo que s e extraen mediahte equ ipos a

doc·Jados. 

4. Zoogeografí a. 

Dadas l as característi~as climatol6gicas y l a calidad del suelo, se 

observa gr an cantidad de ineoctos (mosc~i, ~ariposas , gusanos),aves 

(chatos, gaviotas 9 gallinazos), reptiles ( l agart os) y una gran prQ 

liferaci6n de plagas {nem~tcd as fundame nta lmente) y enfermedades (-

. sa"C'na~ seca-seca~ etc. i 

Los insoctos 9 plagas y enfermeda des, afectan en forma determinante 

lo s diferentes cultivos a qu e se dedica la empresar de tal modo -

que cada uno de ~stos requi e r en de invers i onos apreciables p~ra e l 

control do l os ataques 9 disminuyendo los rendimien tos ocon6miccs, y 

causando pérdidas. 

· Ambi to Gsa..:Eonnt.imico de l a Regi6n. 

·Por ser zona fronteiiza 1 ti ene una intensa actividad comercial; de un 

7 -



lado, por concurrencia de turistas nacionales y extranjeros, y por o

tro iado, por .el Gsrcano departamento de Puno. 

- Con anterioridad al Golpe Militar chileno del 11 de Setiembre de 1973 

un gran porcentajo de la pnblaci6n, estaba dedicada al cont~abando ~ 

de productos de procedencia chilena, ésto ha disminuido, por ~l incr~ 

mento de precios en Arica y la disminución en 01 cambio monetario del 

sol por el escudo,ol que ant~s estaba a 1 por 35 y ahora está a 1 por 

1 5. 

Otra actividad importante es ln activid~d 8grcpecuaria, aún cuando é~ 

ta se reduce al autoabastacimiento• Dada s las características del cli 

ma , los cultivos se dirige~ más a los frut a les y l a s horta lizas --

(ma!z, camotes, cebolla, lechuga, olivos, vid, 8U~aznos 1 etc. ) 

- Existe también, una intensa actividad miner2,o La explotaci6n de las -

minas de Toquepala significa para el sector una fuent0 de trabajo y 

de consumo. Ella inflL1ye y dete~mina en muchos ccsoa las tendencias 

econ6micas de la ciudad ; conotitJYe una Fuente do ¡ngresos relativa~-. . ... .. · , 

l!'ISnte altos, por tanto una capacidad ·de demanda bastan"te-··eÍeVÍ3da en-·

careciondo los pre~ics . de la ciudad en l e que se refiere a produc---

- 8 .... 



tos de consumo y costos ·de producci6n agropecuaria, tomo elevaci6n -

del costo de mano de obra, (El ingreso mínimo está fijedJ en ~40.00 

diarios.) 

- En ol sector industrial, son de gran importancias1aextrectora de a

ceito de olivos~ administrada por la ORAMS XI; una desmotadora de 

algod6n (algod6n s 1: rama) e industrias artesanales. 

III DEMOGRAFir.rs 

Notas 

La poblaci6n circundante a la CAP. ; más específicamente la ciudad de Ta~ 

na ha s~frido un incremento demográfico del 100% en los 6ltimos 12 ª"es. 

Rápidamente, desprendemos, que es el fenómeno migratorio, sob~e todo pro

cedente de La Sierra el que ha influido en esto. 

M2s el sector rural ha permanecido estable; pese a su actividad agrope

cuaria . Es el sector urbanci; quien l1a recibidb toda la car~a demográfica; 

estimulado por el carácter comercial y fronterizo de la regi6~. Explica -

asimismo, la existencia de una población flotante, constituida por turis 
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tas nacionales y extranjeros, como trabajadores de las minas de Toquepa

la. Este dinamismo no tiene incidencia en el esctor rural. 

A. Composic~de la Poh"Laci6n 

Número de socios 

Total· de poblaci6n al 31-3-73 

15-8--73 

1. Segón edad y sexo 

de la eAP 

25 

1 09 

90 

La dif~rencia en el total de poblaci6n se refiere a las pe~sonas de 

O a 9 años. En el 6ltimo caso, muchos de 6stos no radican permanen

mente en la Cooperativa, sino que son enviados a la ciudad a estu-·

diar. · 

La unfdad familiar está compu~sta por un p~omedi~ de 4 miembros por 

fami l ia. 

Segú"n el cuadro N º 1, e1 50~( de la población es mer.or de 2 O años, el 

33% oscila entre 2Dy 39oílos y el 17%. o.:tá constituida por· ¡::-oblación . ~ . 

de más de 40 años. El ,5% do la población 8on va ranosº 

- 1 O -



..,__ _______ D __ I_S_T __ R..,I .... B __ U_c..,,f-. O __ N_D~_L_A __ PO_BLA~OR -~DAD . y ___ S_E_X_o_· .. -~-·--==t 
-t-___ C_L_A_s_· E ___ ,---1j..--e-H_O_M_B_R_E S ! fVl!J~-+-.,,-....... T_O_TA_L......,. ____ 

1 

Oc3 O a 9 años 

11 10 a 19 11 

11 20 a 29 11 

11 30 a 39 11 

11 40 a 49 11 

11 50 a 59 11 

11 60 o más 

TOTAL 

18 

11 

11 

7 

8 

4 

1 

60 

•• 11 -

1 5 

11 

? 

1 í 

3 

1 

33 . 

22 

18 

18 

11 

5 



2. Según la actividad ~con6micag La procedvncia de los Socios, la ob~ 

servamo1!t- :~ ,1 el cuadro Nº 2. 

La principal actividad es agrícola. La Cooperativa como empresa~ 

ha sido organizada con ese fin, su poblaci6n por t a nto 9 principal

mento se ocupa en esa actividad. 

.. 
Antes de indicai la di~trib~ciJn de la poblaci6n econ6micamente ac 

. tiva 9 es inteiesento EBffSlar el tipo ~e trábajo a~teriór de los 

soci69 de la '.CAP. (Ver cuadro Nº :'~uemuestra una tendoncia al a~ 

gro y ~l comercio. 

Si tornamos entonces, según nuestros datos 9 como . poblaci6n econ6mica 

mente activa aquélla a partir
1

de los 20 años? diremos que existen 

54 personas,(50%). fste porcentaje incluye al sexo femenino, cuya 

particlpaci6n . se muestra en ' el cuac:lt'o Nº 4. 

Es decir,la mayor parte de esrnsas ayudan normalment~ al jefe de fa 

milia en las labores agrícolas, asimismo gran parte de los hijos.O

casionalmente, existen personas que trabajan para los socios por u

na determinada remuneración econ6mica. 
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CUADRO rJQ 2 

r DISTRIBUCION DE LOS SOCIOS POR PROCEDENCIA 

CLASE °NQ 1 
T·fc:Nir~- s 32 

PUNO TOTAL ~-~ 1 : 1-~-~ . l 
---------------.---· ,.,.,,, . .-....:i:.~ ·,¡~--=-~~-,c.,~.-.-t 

CUADRO NQ 3 

D~STRIBÜCION óE cossoc!º:_~,~~-f ~[RAB-AJu A~~~~- ~·] 
CLASE l Nr1 % J 

1 PARTIDARIO -1--·-e~--:--·-·¡--- 40% 

l ARRENDATARIO _ _
1
_:, . 

JOR N~ LERO 1 
t COMERCIANTE 1 

4
~: · 1 

-L~- J~~~c ~ _____ 2~ ---------1-~ . 
CUADRO Nº 4 

r-:-- . ESPOSAS QUE . TRABAJAN 
-DETALLE Nº % 

- SI : 1 8 72 
NO 5 20 
NO TIENE 2 8 -- ----TOTAL 25 100 
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B. ~iveles de Vida de la Pobloción 

1. Alimentaci6n 

Se caracteriza por su adaptación a la ~ioductió~ dri la ·;~nagmaíz y 

camotes principalmente 9 leche en menor consumo pllés se pre fiere ve.'l 

der; carne muy poeas v'.ec·es. y fru.tas. ( sandía~ melón, higo) por temp:2, 

radas. 

El consumo de carne es reemplazado por el consumo del pescado, dada 

la ·cercanía de la ·CAP al mar~ ya sea por péi~a di~eita o cbmpra. 

Hay un gran consumo de pa pas y chuño que deben s e r adquiridos en la 

ciydad. 

Ex~ste el consumo de la coca ea varios hogarés; felizment e no se ha 

notado, que sus hijos sigan la mismo costumbre. Igualmente hay una 

marcada tendencia al consümo d~ b~bida~ al6~h6licai. 

Las, fuentes de ·aprovisionamiento song por autoabastécimiento o en 

la ciudad de Tacna. 

Los nive·les ·de ing"t:eeoi3 imperantes; determinai1 una pobre alimenta--
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ción, apenas pa r a sobrevivir. 

2. Saiud 

Las enfortiedades mls comur;es pu ecit/n v·ersP on e:1 sígu i ente cuadro< 

( cuadro f·JQ 5) 

r-~-F.N,F~B,~~~02-"~~--;~fl~t}~t:Sn~f:!_ ·~.4. -C O;~¿~ATIIJ ~: ~- ·--- ---·. · ··· 

1 
... ''..-- .. - ---- - ~ ~-~----., .. . ___ ,,,., - --- ---:-----..-, ........ __ -- ·--~--·- ..... ----.., 
l DETAt LE (· f\i2 CP,SOS i 1K--~- < -----~ -- ~-------~r --· - ·-·-·· ~-----~-.l 
1 l 
( LB.e. ( 5 ¡ ! Gripe ¡ 22 j 
¡ Tos Convulsiva 1 7 1 

! Sétampión 1 1 1 

1 C'iarreas f 5 · 1 
f Otra i1 1 7 j 

L __ TDTA... ---:--·-~-- -- 47---~~-J 
·~ 

En cuanto a infra estructura sanitaria, ~sta es, inexistente. El 

~ervicio de agua se hace mediante depósitos f amiliares (cilindros) 

lns auese r~nuevan pe ri6dicamente, ia directament e de los canales 
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de riego o desde un estanque donde 1a · contaminaci6n es fácil~ Este 

carece do protscci~m · y se renueve· aproximadamente cada 15 días 

presenta proliferaci6n de zancudos, moscas 9 gusanos y larvas que Q 

casionan las enfermedades intestinales. 

La higiene deja mucho que ·desear. Existen po·ca8 letrinas, favore-

cienrl~ l~ contaminación. 

Los socios no gozan de los beneficios del Seguro Soci·al. · 

3. Educaci6n 

Según el cuadro NQ 6, encontramos que hay un 22% de anal fabe .. ·1 "l rno 

entre los .eocios, &ste porcentaje aumenfa e n el caso de ¡as esro

sas y disminuye en el de los hijos. 

Debe considerarse además, que el 78% de alfabetizados, incluye a 

personas tjue apenas saben .. leer y esqribir, .. y que .no comprenden una 

lectura un poco extensa. 

Entre los analfabetos, hay personas que. ~penas enfienden el 

ma castellano, (ver cuadra Nº 7) 
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CUADRO NQ 6 

DISTRIBUCION DE LOS SOCIOS POR ALFABCTISMO 

: ] % CLASE N º 
ALFABETOS 19 g 

ANALFABETOS 6 l 22 TOTAL 25 ~ -· _-100 y- .... ~ 
(A) Los datos han sido tomados de .2 encuestas re aliza dos por Estu : 

dian t es practicahtos de ia Escuela de Peritos Agrícola3 do -
Tacna y la Univ0rsidad Santa María de Arequipa. 

;_ _ _______________________ _ 
CUADRO Nº 7 

: - l IDIOMAS QUE HABLAN LOS SOCIOS --
DETALLE Nº % 1 

CASTELL.ANO 5 20 
A'VMil.RA 5 20 
CASTELLANO-AYMARA 15 60 - -

TOTAL 25 1 00 
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El grado de escolaridad promedio, apenas al·canz·a · a los 2 años .de es 

tudios. 

Para los pobladores analfabetos, hay un programa de ALFIN que impa~ 

te clases 3 días a la somana, con 2 horas diarias. La concurrencia 

de los socios ha ido disminuyendo progr~si~amente, obli9ando a la -

profesora a dar clases en las viviendas, formando poqueños grupos.

Actualmente, la disposici6n a recibir clases es muy poca, no hay in 

ter·és. 

Los niños en edad escolar, concurr~n a una EscGela Primaria Mixta -

situada a 2 Kms, de los terrenos cooperativos, donde concurren lo~ 

estudiantes de la zona (en número de 80), la que es atendida por 2 

profesores. 

4. ~ivienda 

En cuanto a su construcci6n, .son de materLal frágil ~ ~añas de maíz 

revestidas, en algunos casos, de barro. Con uno d dos ambientes,~ 

ein ventanas ni puertas que impidan el paso del polvo en el verano 

y el frío en el invierno. 
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La distribuci6n do las viviendas según ln planificaci6n de una mi 

si6n Israelí, establece las viviendas cercanas~~ :s parcolas fami 

liaros 1 es decir, 6stas están dispersas. 
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ANALISIS SOCIO-ECONOMICO V EMPRESARIAL DE LA CAP -

CAPITULO I 

I CARACTERISTICAS SOCIALES 

A. Estructura Social AntGrior 9 ·le Formación de la Cooperativa. 

Teniendo en cuenta los antecedentes históricos anteriores a la forma

ción de la CAP. pueden definirse dos etapas; ambas correspondientes a 

una sola estructura social y si~ife~dal. Dando los medios de produc-

ción eatal:::an en manos de un gr·an iátifundis"ta, este dominio se extendía 

sobre la tierra, · y tambi6n sobre ei ·elernento humano. A. est~, se a& 
junta, la pri 1od'.a de los factores ad 3cripti·vos g or·igen, apellido, ra 

za, etc.; es decir, la estratificación social astabci determinada por 

lo árriba explicado.Los grupos de poder asimismo estaban conformados 

por los dueHos de ·ia tieira. 

B. Nueva ostructura Social en las Empresas Asociativas 

1. Estratificación 

Existon, dos grupos netamente definidos por, Car~cteres como.g educf~ 

ci6n, idioma, cantidad de bienes de _consumQ, pro(~dencia. 

- ~rupo pro~edente de Puno y ex-jornaleros, monolingUe, -analfabeto, 

y rural. 
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- Grupo compuesto por ex-arrendatarios y partidarios, comerciantes 
. . -

y albaílile~. Gran parte de procedencia urbana, idioma cestellano, 

alfabetismo. 

El primero se constituye en el grupo dominado y el otro en el domi 

nanta. (Uno . dirigido y el otro dirigente). 

2. Canales de Informaci6n 

Idioma.- El grupo que habla e1 aymara, constituya un cuerpo iner 

te que no aporta y no puede participar. · 

- Educaci6n.- Los analfabetos y semialfabetos están en capacidad -

de leer ya sean estatutos y reglamentos. 

Es~os elem~nt08 inciden en la participaci6n de· los socios, lo que 

más adelante examina remos. 

3. Fuentes y grados de Influencia Ext~rna 

Los arrendatarios se han visto defraudados con la coop0r2tive . E-

llos esperaban usufruct~ar ·dela tierra como bienes do su propia~ 

dad exoluaiveJ Algunos, manifiestan estar inclusivo en peores con

diciones que antes. Estos han influenciado hacia una o~ientaci6n -

individualista, qua ha determinado un deseo; partir da ln parce 

laci6n da las tierras en formo igual para toclos los socios. 

En el consenso general, existan siempre algunos socios qua a 

espiarían el trabajo colectivo y se adaptarían. Estos son los diri 
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gentes anteriores, quienes censurados por-los . rendimientos· deficien 
. .. - · 

tes de los cultivos en la comercialización, ha n siao marginaqos pa-

ra cualquier elección de cargos dirigentes. 

Este grupo pequeño,está conformádo asimismo por aquellos que, dct~ 

nían la actividad agrícola como la original (han sido comerciantes, 

nlbafíiles, etc. antes de ser agricul tor89)~ tienen un grado do iffstr.qp 

ción relativamente alto, y son los que más intervienen en las asam

bleao, los . que opinan, explican, justifican y dirigon l a Asamblee . 

Los del grupo de ex-arrendatarios y ex-partidarios han visto dofra~ 

dadas sus rxJectativas a l no distribuirse las tierras individualmen 

te 9 y hacen lo _posible por convertir la CAP en una CAS •• Hay un re 

chazo al trabajo colectivo . 

Pnra el año 1974, se han realizado eleccionr,s"generalos11 con la t.9. 

tal renovaci6n de cargos, el grupo de los m6s "individualistas" han 

ganado las elecciones. :· 

A nivel local
9
el grupo de influencia más importante es el de los 

conductores direct6s; quienes en _conversaciones y comentarios difun 

den la ineficacia del sistema Cooperativo y tratan de dar una irna-

gen estatista, deformando completamente la realidad práctica y te6 

rica. 

A nivel regional, existen otras tres CAPs y 2 CAS. Tienen una impoL 
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tancia esoncial 1 pues de los resultados y el ~esarrollo de ustas ~ 

instituciones dependerá la formación de otras instituciones seme

jantes. 

Sin embargo , hasta el momento ne so van resultados positivos, des

da 01 inicio se han cometido errores en los ostudios de factibili

dad en la organización de los grupps hu man os? en el apoyo? en fin 

:, . ·· en ' diferentes aspecton que los ha llevado a la opa tía gcineral. Es

ta imagen tiene una influencia negativa en los habitantes de la : ~

CAP. 

Políticamente tienen una gran importancia para el coneenoo regin-- 1 

nal. Econ6micamente, significa un ensayo sino d0terminanto en és

tos momontos 9 en las proyecciones para la constituci6n y funciona

miento dol PIAR en cuyo ámbito se han de cone~dore r o lo~ Coooera~ .. . 
1,lVBS. 

c. Formas Institucionales de Organización Social 

1. Organizaciones oxistentes al interior de l a CAP. 

Dentro de la Cooporativa existen un Club de Madres -y un · c1ub Depo~ 

tivo . La s actividades que realizan son circunstanciales y de poca 

trascendencia. 

En la p{-§ctica, solamont"0 el segundo influye en mantener o aumen .. -

tar las re1bciones omistosao entre los pobladores de la Cooperati-

- 25 -



va y pobladores de dtros sitios del sector. 

Había la inte~ci6n ~promovida por el Ministerio de Agricultura- de 

organizar un Clúb J~venil Rural, en forma de cooperativa 9 Luego del 

entusiasmo inicial se ha entrado en une etapa de dosint~graci6n¡ de 

bido mayormente a la poca colaboraci6n de . los padres de familia; 

quienes pusieron desd0 el primer momehto a la organizaci6n de és 

ta instituciori. 

2. Organizaciones existent0s al exterior de la CAPe 

f1!.D.ist-e_'i'1o .:.. d'e~ ~_:gri~~~~,.:.como organismc·. de apoyo. ··~minentemente téc 

· nito . es muy cuestién1adci, y criticado. 

Su cuestionamiento· se dá en dos aspectos; Primero por su labor t6c

nica que es simplemento de observaci6n y recomendaciones. A pesar -

de la existencia de un ssctorista on la zona, falta una conciencia 

de "difusi6n participante''~ que permita a los agricultores mantener 

un ciort~ grado de t~onica elemental . 

Oe otro lado? J.~~9..E.~~9 de los funcio_narios,. Gn las asambleas, es 

for,2ar las decisionos creando una cierta apatía permanente. 

Se cuestiona la falta de seriedad y seguridad en sus promesas. En -

varias ~cesiones prometi6 la soi~ci6n de problemas {agua, cr~dito, 

ampliaci6n d8 tierras, etc.) ·sin ·concretar el cumplimiento de esas 

ofertas; do ahí que on la actualidad cualquier promosa quo dan:~ di 
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chas funcionarios no es tenida en cuenta por los socios, A esto de

be ag regarse la falta d0 coordinaci6~ entre ellos~ lo que ocnsiona 
.. · 

dudaé ~ incertidumbres aumenta~do así la desconfi a nza en dichos fun 

cion::nios. 

· A 7 Kms. de la Cooperativa, funciona un Contra Experimental dohd G -

se r9alizan investigaciones sobre cultivos adaptablss a la zona. Su 

madio de difuci6n es e! escrito en forma de boletinRs o folletos.-
. 

Hasta e l momento el Único artículo qua ha tenido rosul tados i,a sido 

e l maíz Q 

SINAMOS, ee 6trri de lai institu~~one~ 
• .• 

a ras que eistá' rr.uy relaé"iona--
. , 

do, Es tomado como un organismo fissalizado~ antes q~e de apoyo 9 • -

M~s comd ente burocr~tic~ que de traba jo en El campo. 

Se ha notado la presencia de un,promotcr~ c~erci ipart c de: asesora-

miento en algunas sesiones? no se ha visto una labor efectiva de -

capacitacidn y concientizaciln. Es nece~ario acotar aquÍ 9 le .roticen 

cia, el rechazo do l os socios a esc uchar charlas da capacitaci6nj 

no dan facilidades para la ccipacitaci6n . en ~rup6s ni Gn forma indi

vidual. · E~ decir que no permiten real~zar ningdn tra bajo. 

Es justificado, en cierta forma bsta actitud . La capacitaci6n, , la 

concientización de in~adiato no 10 ofrece un logro 1 una ventaja con 
. . ..- . 

creta. De t a l modo que si a lgo no le ha de ayudar d~ inmediato a s2 
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lucionar sus problemas, no se Js presta atenció~ y ti es insistente 

peede causar rechazo. 

3. Relaciones interinstitucionales 

La CAP., en determinados momentos necesita de la orientaci6n y el -

asesoramiento t6cnico· del Ministerio; por una parte, por l a asis

tencia del sectoriata; y por otra, por él Contadoi que lleva la con 

tabilidad de la empresa. 

La s relaciones CAP-Ministerio se da e ntoncas en términos de depen-

dencias pues la supervisión de los créditos por parte del segundo -

lo da poQer en la docisi6n. 

Muchas vecos 9 o la mayor parte de las vec os , los funcionarios dol -

M~nis \erio a fin do cumplir una funci6n informativa o proponer algo 

tratan de organizar Asambleas gen e ralas~ para .discutir sus próposi

ciones en ol momento que S8 les ocu~re, sin antes ha ber comunicado 

sus prop6sitos 9 interrumpiendo las labores agrícolas y por supuesto 

ca usando 1~ disconformidad de los socios. SINAMOS utiliza al mismo -

método. 

Las relaciones entre el Ministerio y SINAMOS no: s.e .r. :~nen t6rminos de 

competencia pero, no se ha. conseguido todavía la coordinaci6n y co

laboraci6n conjunta • . Aún más, Parr:¡,c_iera que SINAr~os no tiene ningún 

interés en prestar su apoyo en otras áreas z Contabilidad, Financie-
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ro, Administrativo, etc. . . 
D0 otro ladc, en ambas instituciones se conoce el ·problema, se tie

ne conciencia do lo que est~ pasando en la CAP; inclusive se discu-
-

te su marcado alejamiento del modelo planteados sin embargo, apare~ 

temonte no hay deseos de int0rvenir ·en la soluci6n ~d ·por s! muy e

comploja. La responsabiljdad, os, de pano muy grande y depende de -

olla la vigenci a y la validez del oisteRa planteado, la aceptaci6n 

del Proceso Revolucionario por las masas: 

La ~ceptaci6n de cu~lquier instituci6n se consegui~~ en l e medida -
. . , . . 

que 6sta apoye, colabore y ayude can hechos prac ticas , mato~iales y 

concrotos en la soluci6n de problemas. Las promesas que no so cum-

plsn, la falta do un compromiso garantiza~o, c ~oa~ un clima de des

confianza total 7 y de apatía en la participaci6n. 

4. ~rganizaciones Político-Sindicales. 

En la rogi6n existen organizaciones sindicalos de importancia ; el -

do los mineros de Toquepala 7 el do los empleados bancarios; pero ~s 

tos no tienen ninguna trascendencia en el campo. 

Actividad o proselitismo político ha ss nota, como decíamos hay una 

-epatía desconcertante. · Políticamente los pobladores de la ciudad -

podrían ser definidos como conesrvadores y reticGnt es a la idea de 
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cambios . En caso de energencia revolucionaria podría convortirse e n 

trinchera reaccionaria . En el campo 1 s e nota una tendencia de aceg 

tar el nroceso ide ntific~ndolo con la entrega de tierras de cultivo 

pero nada más. 

LA LIGA AGRARIA. Es una·organización represe ntativa que se ha cons

t~tuído al amparo del D.L. 19400. Hasta el momento no se ha notado 

un trabajo efectivo de este organismo 9 lo cual ha causado un Gxcep

tisismo entre los socios de la Cooperativa ; algunos inclusive 9 han 

opinado dejar dicha organización. 

Ac tualme nt e 9 tienon un plan de trabajo cuyo cumplimie nto iniciaría 

un movimiento din,mico de trasce n~enci n para el campesino e n e l 

me dio socio-ec~n6mioo. 

5 . La Per:ceeci6n sobre la función política_del SI NAMOS, [sen Qran m~ 

dida 0quivocada 9 puos se 1 0 r elac iona con un partido de tinte comu

nista. Cuando se l e ~ habla de participaciÓn 9 solidaridad 9 propie

dad colectiva 9 trabajo colectivo, etc. piensan que el proceso mar

cha 'hacia el comunismo 9 donde las propiedades han de s e r del Esta-
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do en su totalidad, el hombre esclavo . del Estado y la libertad (d 8 

dispon0r e l tiompo libremente, de consumir lo que se antoje 7 dispo

ner de la producci6n sin control) ha da ser r~stringida en su tota

lidad. 

Do paso tien en una idea del comunismo totalmente deformado. Rela-

cionan las contínuas alzas do procios de los art ículos do consumo· e 

insumos para su producci6n con las dec isiones de gobierno. En resu 

men, ún~ ·{dca si~plista de ielaci6n directa de lodos los probl emas 

con l a política gubern3mental. 

Los grupos de poder o comerciantes indirecta o disimuladament e 7 tra 

tan de crear un anticu e rpo ent r e e l campesinado y e l gobiGrno. "Es 

lg__ es lo que la Revolución ha hecho, lo gue Velasco manda 11
9 son las 

expresiones normales. 
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CAPITULO II 

CARACTERISTICAS ECONOMICAS DE LA CAP. 

A. [STRUCTURA DE LA TENENCIA 

1. FORMAS JURIDICO LEGALES DE LA TENENCIA. 

Por . R.O. Nº 669 DGRA/AR, del 28-9-70 se dispuso la adjudicaci6n a fa

vor de la CAP. ~n área total de 186 Has. 

El contrato de Compra-Venta fue firmado e l 3,0-9-7 0 on las con.die.iones 

fijadas por el Art. 86 del D.L. 17716. 

Estpbleciéndose que, el incumplimiento de tales condiciones es causal 

suficiente para la rescisi6n del contrato, igualmente · por · ol incumpli

miento en. el pago de 2 anualidades consecutivaK. 

Además es establece s "Art. 9, la adjudicataria se obliga a aceptar el 

Plan de Con_centraci6n Parcelaria y Re.ordenamien~o Rural de la DGRA/AR". 

ti Art. 10.- De la superficfe adjudicada, 18 Hás. serán dostinadas .al es 

tablecimiento de las viviendas y huertas familiares para los socios de 

la Cooperativa mencionada, en superficies de 6? 000m2 para cada socio1
'. 
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El 24-6-72 9 se ·firm6 un anexo del contrato de Compra-Venta 9 sogún el -

cual la Cooperativa se compromete entre otras cosas 9 B ! 

11 ArL 2.- Considerar que las parcelas menores de 1 Há o son dotación de 

vivienda, por consiguiente no s~r~n consid era~as para uso -igríc~l~~ py 

diendo mant ener su usufructuo hasta que tal es trabajadores serán bene

ficiados con e l Pl a n de Vivienda, oportunidad en que la Adjudicataria 

· solici~br~ la entrega de ~s tas parcelas " . 

Le · propie~ad, l a _ cons e rv aci6n, e l - derecho ~b · usufructuo, la conducciÓA 
'i ·: , 

de l t. erréno .,adjüdto:ado est a .c.c-.on-dic ionado 1 principalmentG al pe.gd · d8 · ln 

tierra mismao 

1: FORMAS DE TENE NC IA VIGENTES EN LA CAP.- Se obse rva, por e l uso de la -

tierra, 2 formas g 

a. 18 H5s. para dedic a rlas a la vivienda y huerto familiar, m5s- cono

cida como 2.arcela y con derecho al usufvuctuo; y 

b. El resto del terreno para .!E_abajo colectivo e ri beneficio r::ol ect i -

VO o 

Al principio, estaba fijado para el 5r~a de ~a parcela 6 9 000 m2 para 

cada socioº Al pre~entarse solamente 25 socios al trabajo efectivo, 
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sobraron 3 Hás. Esta extensi6n por acuerdo un~nime fue distribuido en -

forma proporcional, es decir a 1,200m2 a todos los socios para dedicar

lo al cultivo .par&bonoficio personal. 

Luego, al convertir los c ultivos de vid, en terreno para otros culti-

vos, ol trabajo se distribuyó entre los 25 socios a 3,200m2 cada uno~ -

quo en 1973 se dedic6 1a·totalidad a un cultivo de sandía, con un cr~d! 

to del Banco de Fomento Agropecuario dado en sub-pr~stamc a cada so-

cio. 

Otras áreas dedic~das en principio al cultivo en forma colectiva, tarn-

bi~n fueron entregadas en forma de tarees 9 esto es, en usufructuo de 

cada socio, quien por ose uso no paga nada a la cooperative, inclusive 

ol agua que s e usa para los cultivos 1 es cubierto con los préstamos con 

cedidos a la Cooperativa. 

Actualmente los cultivos netamente emprosariales son ~ 

Olivo on Producci6n 28 Hás. 

Olivo en Ciecimiento 

Cebolla 

36 Hás. 

1 Hás. 
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Estos cultivos están conducidos, a responaabil~dad de cada socio, por -

el sistema de tareas. As!, en 01 caso de los olivos de producción cada 

socio debe cuidar 5 "calles" de nlivo y 400m2 de cebolla. Los olivos en 

crecimiento, están ocupando terrenos de las parcelas familiares y otros 

terrenos anteriormento eriazos •. 

Es necesario iodicar, que el trabajador (socio) trata de explotar al~

máximo los terrenos do la cooperativa. Así, en las ároas dedicadas al -

olivo en producción y olivo on crecimiento, que no afectan 11su parcela;' 

cul;ivan otros productos asociados a los canales secundarios de regadío 

y para su propio beneficio, sin incurrir en gastos por agua y aprove-

ohando muchas veces de los insumos qu~ debd.n dedicarse . a los clivos. 

Ha·habido entonces, una constante "apropiaci6n 11 ilícita por parte de~

los socios sobre los terrenos cooperativos. Actualmente, cada socio tr~ 

baja en una extensi6n de 3,12 Hás. a fas que trata de explotar al máxi-

mo. 

3. Problemas socio-econ6micos determinados por la estructura de tenencia. 

a. En lo económico.- Se ha provocado una dispersión d8 fuerzas y recur-

- 3 6.- . 



os_ e ara .el · t · abajo_ • . Eii.ste una · falta de. coordinaci.6n y uní formidad en 

las labores culturales de los cultivos? que impi.de un efectivo con--

tro . de plagas y enfermedades, un uso racional del equi~~ (rnotobombas) 

y heterogeneidad-en los tipos de siembré cultivo 9 cosecha y comercial! 

zaci6n~ 

Es cierto que, la modalidad de traba jo por ';parcelas" o i:ta r oas " permi 

to - una intensa explotaci6n, que beneficia .a ·la familia. En el caso de 

los cultivos cooperativos 9 sin embargo, hay 11na d0jadez ~~ 9emo en las -

labores culturales• Como no hay una identificaci6n con estos cultivos, 

como no .existe ning6n control que obligue a t omar mayo r intor,s en es

tos cultivos, lo cual determina bejos r endimientos, insuficientes p~ra 

cubrir los costos. 

Ej emplo g 1. Los cultivos de olivo por razones técnicas doben ser fumi

gados antes o en e l momento de la pre-floraci6n. La des-

coordinaci6n lo impidió hasta despúes do la floraci6n , cu~n 

do los insectos habían atacado ya la floraci6n. Inclusive 

algunos socios no llegaron a fumigar hasta muct,o tiompo d~s 

pu~s, sin existir ninguna sanci6n para ollas. Se calcula 
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que la falta de atenci6n t~cnica ha de. reducir la producci6n 

en un 50% •. 

2. En los cultivos de cgbolla, se nota un descuido desesperante. 

Algunos abonan, otros no; algunos dejan de regar. Los s6cios, 

las más de las veces son indiferentes y se conforman con cri 

ticar sin sugerir o tomar medidas efectivas. 

b, EN LO SOCIAL.- El individualismo, es acentuado por el inter6s -

familiar y 

LA PREOCUPACION PRINCIPAL.- De los socios es la propiedad, do -

la cual deben disponer para uso 9 usufructuo y enajenación. Hay 

obsesi6n por 1~ hetencia~ de dejar a lgo para los h~rederos, esa 

preocupación es co~stante, de difícil orradicaci6n. 

B. Recursos econ6micos de la empresa 

1. Capital 

a. Tierr2-

Extensi6ni 

Area total adjudicadag186 Hgs. 
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Cultivablos (estir.ado) 100 Hás 

No " 11 86 11 

En la actualidad? tienen cultivada8 solamente 78 Has~, do 

los cualos al ser adjudica~ 8 s, 28 Hás. estaban ocupadas por 
.. 

olivos en producción, y 9 Hás por frutales. Actualmonte se 

siguen cultivando los olivoe 9y los frutales han sido erradi

cados. 

Tipos C:e Explotación al 31-12- 7 3 s _o ~~!"IÍª -~ ..... . .. . 
Oliv·o en pr,od·~-~ción 28 Hás. 

mesa 8 Hás. 

aceitera 

o¡ivo en crecimiento 

Sandía 

Cebolla 

Maíz amarillo 

Alfalfa 

20 11 

36" 

8 " 

1 " 

3 " 

2 11 

78 

En lss áreas dedicadas al cultivo de olivo 9 se .tiene otros -

cultivos asociados tales como sandía, melón, rn2i~, camotes, -
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ajÍo 

ActualmentL, las áreas dedicadas a las parcela s f amiliares 

ti enen olivos en crecimiento. 

- Ápt.t tu des yRendimiént-Os·- El Ministe rio do Agricultura , para 

otorga r los pr~stamos, ostima los rondimiontos por Hás. crmo 

sigLID ~ 

Mní z Coruc a-Pachía CHOCLO 

Cha l a 

Sandía Ame r icana 

Ají Amarillo 

Oliv o Sevillano - De me s a 

Ace itero 

CUADRO NQ 8 

RENDIMIENTO POR HECTAREA 

30,000 Unid. a s/. 
20,000 Kg. 

10,000" 

1,500 11 

1,875 11 

2,000 11 

0.50 e/ 1 s, ooc --1· 

0.1 5 3,000 

2.50 25,000 

25.00 37,500 

15.00 28,125 

4.50 9,000 

Ea imposible sabor si los estimados son corre ctos, pero en la 
/' 

campaña a nterior no se hnn · tenid_c.· buenos r endimientos en 
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los cultivos realizados. En 1974 por ejemplo, el promedio de 

rendimiento no ha sido superior a los 4,000 Kg., y en ol de -

aceituna durante elª"º 1973, no se obtuv3 ninguna cosecha 

por factores clim,ticos incontrolab11s. 

Las características estructuralGs d~ la tierra , y el aspecto 

climático, limitan ol rendimiento de los cultivos. 

b. Agua 

Fuentes.- Se utilizo del sub-suelo media.nte u.n eu¡uipo de bom

beo que arroja aproximadamente 45 lts/seg., que es la capaci

dad . do absorción del equipo, siendo la capacidad potencial 

del paz~ superior. No se cuenta con otro pozo y equipo adecu~ 

do. 

Es necesario indicar, que ~ste recurso es una limitaci6n para 

log~or un oumonto de le productividad e incorporar más tie

rras de cultivo. Como ilustraci6n, en el ª"o . 1971 se ha inve~ 

tido 144,038.87 soles en la preparaci6n de 14 , Hás. de terreno 

para el cultivo de alfalfa; el cual, no ha sido aprovechado -

hasta el momento a falta del recurso de agua. Del mismo modo 
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existon terrenos preparados para el cultivo do sorgo que no -

pueden ser aprovechados. 

Rogularidad.- El hecho de que oxiste un solo pozo y un solo -

equipo, constituye un: riesgo constante de quedarso sin ese 

recuroo por un tiempo indeterminadoº Ya se hen presentado ca

sos y no se han adoptado soluciones definitivasº 

c. Instalacionesp equipos y maquinarias 

Caminos.- Dada lo oxtensi6n bastante reducida do la unidad, -

os mínima la extensión dedicada exclusivamente al tránsito do 

voh!culos y personas, Los existentes. no son p2vimentados, es

tán afirmados por la acción del contínuo tr~nsito. 

Canales.- Existen aproximadamente, 3 Kms. de canales princip~ 

les revestidos, El resto de canales secundarios no ostán re-

vestidos. 

El estanque de recepción de agua para el riego, se encuentre 

deteriorado y nocesita de una roparaciÓ" urgentoo 
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- Otros,- Constnucciones en muy mal estado, adquiridas en · el 

momento de la adjudicación y que son utilizados como ofici-

nas~ a lmacén 1 sala do reuniones y mercantil. 

d. Capital Finanaiero 

Sogón el Balance General a l 31~12-73, l A empresa 9 cuenta con -

un valor de 26,806.25 soles, en capital financiero ccnstituido 

pcr insumoo alr,1acenados (abonos, fertilizantes, insecticidas -

y semillas). 

Capital Fijo.- Está formado por las máquinas y equipos de he-

_rramio~tas como implAm~ntos q110 so utilii~n - cn la explotación 

de le tierra y el procesamiento de los productos. En esto coA~ 

cepto podríamos considerar ol valor de los cultivos permanen-

tes, pero 6stos no están valorizados~ pues en el momento de l e 

adjudicaci6n se ha incluido en el valor dé lo tierraº 

Maquiaarias y equipo 

Barricas 

5,( 285, 220.-

58, 0DOo-

Financiero.~ ·Seg6n el balance indic~do, se tiene que la dispo~ 

ni~iJ{dad financiera de la empresa es muy baja. 
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Caja 

Bancos 

-~ 26,840.52 , 

6,067~26 

32,907.79 

Las cuentas exigibles, son muy pocasg 

Cú;:;;,;,;ac, ,-:'r Cobrar 

Préstamos a socios 

:/. 2,652.0[J 

50¡575.5(~ 

53,227.50 

2 0 Distribuc'i6n del sist.:;:,a do comercializaci6n.- Es individual y~
desorganizado. Cada familia con~~~-R al mercada con sus produbtos 

y se vende al detalle mayormente. los productos de panllevar · se 

trasladan al meroaclo de la ciudad de Tacna. ~corno en el caso . de 

la sandía son los mismos intermediarios quienes van a la CAP. a 

comprar a cada uno de los interosados. En la concurrencia al mer

cado; entran como competidores entre el1os mismos. 

En el caso de la producción cooperativa, las aceitunas de mesa -

son vendidas a los intormediarios en la misma cooperativa, proc~ 

sedas y a prerios de mercado. La ac~itera as vendida ,a la planta 
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procesadora o 

No pi e ns,rn dG :'"i.ingún modo organizur la ccra1er:::·.a1i;:aci6n en fo r ma

co l octiva ~ ~ue rebaje c~stos y trate do conseguirse mejo r en pre~

cios. La desconfi anza ent re e l los mi8mos condiciona ~ ~ta act i tud. 





CAPITULO III 

CARACTERISTIC AS EMPRESARIALES DE LA CAP 





CAPiilUt'..O ]II 

I. CARACTERISTICAS EMPRESARIALES DE LA .CAP 

A. Estructura de la Orga_nización Empresarial y la Participa ci6n 

1. Organos y Niveles de Gestión. 

r 

padas las características del grupo humano; hay un comportamiento -

pas·ivo por una parte, y dinámico por otro. 

a. En las ASAMBLEAS GENERALES~ no hay µarticipación total. Aún más, 

la asistencia no es ea~ontánea, sino obiigada,"d0 mala gana". Es 

necesa rio citar más do una vez, para que lo~ socios asistan. Du

rante las asamblaas domina el grupo dirigente~ el dirigido no in 

terviene sino en la votación de los socios más conocidos. 

Según l a tendencia~on muchos casos los acuerdos adoptados no se . 
ejecutan, y si hay sancionas no se aplican. Adamás, no hay forma 

de hacerlos cumplir, ya sea por la f a lta de autoridad de los di . 
rigentes, o por l a falta de solidaridad de los socios y formas -

do sanci6n. 
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Pa ra la elecc:i.6n de los Óp,gano1;3 .dp gobiorno, siguen al gn1po 
• I 1: ' 

"dirigente", no les qued~ citra alternativa. A6n más, actualmonte 

el no ser diri~ente es un privilogio, _pues mie ntras éste tiene -

que hacer frecuentes viajes a ia ciud~~ en cumplimiento de sus -

responsabilidados,perdiendo tiempo . para dedicar a sus activida--

des personales inclusive haciendo gastos de su propio peculio 

a f a lta de liquidez de l a empresa, los socios . pueden dedicar to

~o su tiempo a l a atenci6n de su s parcelas ·i taieas sin ninguna 

otra iesponsabilidad; por 16 cual ha y ·resistencia 1 recibir al 
gún ca rgo. 

b. En 16s 6rganos d e GOBIERNO 

La participaci6n se limita al Presidente; Tesore r o y Secretario. 

Los demás miembr·os tienen una pa rticipa ci6n ocasiona l, t a nto e n 

la tom~ de decisiones, c6mo en la ejecución. Es normal, que to

da l a r esponsabilidad recaiga sobre e l President~. 

2. Rel a ciones ontre Dirigentes y Bases. 
• I 

Hay comunicaci6n directa. El corto número do eooios permite ésto. A 

demás no hay dificultad en el idioma, p~es los dirigentes son bili~ 
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_,güos. 

En ciertos casos~se nota cierta ti~antez en las relaciones socio

dirigentes, peio no permanente. Las diferencias se suscitan por 

l a concepci6n de l a coope ~cltiva, debe volverse al trabajo cclecti- . 

va?, y el destino de l as parcelas?. 

En cuanto ' al concepto del ºnuestro. " .está muy relajado? prima el 

"yo", No hay 5.'ienti fic2.E.i.~!l del socio con su cooporativa,.QQ_~l:!ra:y~ 

lidariidacl entre .yis mismms socios en sus 8cti vidádes normr: l os. ·· ·.La :. 

cooperative obli~i pero no benofi~iai sus : veQtájn s ni : s on ··,pcwti t -

da s ni son tenidas cm ,cuenta ( tiorras, · representativicl adp :, créditos~ 

etc .). Es a lgo i mpuesto, no una idea surgidA de l a s mi s mas bases. 

Existo un compromiso tcicito entre los socios . Ev~ta t la exclusi6n -

de cualquie r a de ellos~ es una forma de auto- defenéa, pues pi en~a n 

que si uno es excluí do, cu a lquier otro pt ied0 oer tarrib i ón exclu.fdo , 

Esto ha llegado~ tal extr emo~ qu o una primera obse~vacidn nos da 

· la improsi6n de un esen-::ami ento as c ond uctores d.: rectos, es to e-s: 

pequeRos propi etarios indi vidualec ceda üno c on sus propi os p~oble

mas9 sus propios into~8SB3. 



3. Deterrnin~ci6n y Análisis do las Causas qub limitan l a Pa rticipaci6n. -

0ada la constituc~6n h0terog6nea de las socios, corno grado de ins-

trucci6n9 proc edencia .u origen, existe corno ya menciona~os dos gru

pos • . Esto origina por un lado la no-identificación del grupo dirigi 

do con la CAP. y le f a lta de solidarid3d entre los socios. 

Hay un bonoficio o boneficios que los·socioe osperan recoger de 

1a··CAP~ Corno no se ~ago jornales, ni s s fuente desor~1DiYe 9 no se 
' le presta ma yor a tenciónº 

- Grado de :ns trucción , unido a las dificultades de expr0sión, por 

une f a lta de dominio del castellano •. { 

Temor de expresar opiniones en lapre~encia de elementos ajenos a 

!a CAP. Este desconfi a nza genera lizada es provocada por el domi~

nio del grupo in3truido sobra el otro; por el "escarnio" que ha-

cen a los socios, aq11éllos q,rn conforman la dirigoncia. 

- Ausencia de lideres naturales entre los so~ios. 

Organización del trabajo y forma detenencic vigente .provocaun·i~ 



dividualis~o acentuado y familiar. ( familia g base de la explot~ 

ci6n). 

Distribuci6n de las viviendas en ~l ospaciog Muohos socios poseen 

sus cel8ao en l a ciudad de Tac na , y se t ome a la CAP. como una acti 

viciad socundaria. 

No ha y une Movilizaci6n Social efectiva; ni una conssisntizac i6~ 

muy al contra ri o , hay una tendencia a ·achaca~ al Gobierno e l in 

cremen t o constante on los precios do consumo 0 insumo ~ 

B. Aspecto Administra tivo 

1. Anélisis de los Elementos de ür ganizaci6n de l a Emprosa . 

a . Drganigramag (ve r pág. Nº 62). El organigrama es muy simple. 

b. Comit~s. 

No existe un Comité de Comercializa ción, ~ste es nombrado en el 

momento do necesidad. 

El Comité de Crédito funciona como Cómité de Alma cenamiento ; su 
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Control do 
íliego 
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ac:tivi_jc::id por tanto, es "permanenten. Su función es preferenteme.!1. 

te da almacanamiento y contr~l de los in s umos, qua so utili zan en 

las pl ~nt ac ionos do la coa~ ~rativa. Alguna qua otra vez se arlqui~ 

r e insumos. para venJ or a los socios, m&s son contadas las veces. 

Los demás . comités -1.9...JlruL funcionaqo •. salvo 8j. de DDJ2.9.LÉ~~· 

c . Unidad es do Control,-P::ira el control del Ri o_g,o, a s dosign~,-;a un 

socio que se encarga de hace r funcionar el oqui~ ~ da oxt racci6n 

de agua, vigila r qu o lo s turnos de ri~go se c umpl an , · y s i hay fil 

tracione s o escapos de agua. Est e cargo Gs r otativo y se cambia -

mensualmente, sin retribución al gur1,-,. 

Para l a &c-1Jci6n de l a flJer_c_antil se nombra un socio , por espacio 

de 3 m0s e0, quien debé a t ond er un a min6scul a bodega . El horario -

lo escoge el encargado y que, generalmente, os d e 1/2 hora ; 3 ve

ce~ a l día. 

Apa r te da l Estatuto de la Cooperativa, no oxis t o otro do cumento -

interno, qu e norrrP. 1-as funcione s de los socios o direc tivo s . En 

1972, hub~ l a intonci6G por parto dsl Ministerio rle Agricultu~A -
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para concretar un Reglamento Interno de Trabajo, el que fue doso

chado por los mismos socios. 

Debemos indicar que, en el Estatuto de la Cooporativa no se defi

no a la CAP. como organizaci6n, de acuerdo al ar.t. 95, del D.S.

~40-69, que dice ~ ºLas CAPs. constituyen unidades indivisibles de 

Explotaci6n en común, en las quo la tierra, el ganado, instelaci~ 

nes, cultivos, equipos y plantas d0 beneficio, son de p~opiedad,

sin individualizar· los derechos do sus socios. Estas cooperativas 

proporc1onarán los servicios que requioran sus socios y familia-

res.11 

Esto so debe, al individualismo imperante.Si bien el cuidado de 

los cultivos de las parcolas y tare8s de ben8ficio porsonal os in 

tenso, no se puede decir lo mismo de los cultivos coope~otivos 

(colec~ivos), los que son taatados como si fueran ajonos y por 

compromiso; corno esporádica1,1ento, cuando hay tiempo. 

El control organizado no existe y los cultivos cooperativos des-

cuidados no originan sanciones o no se cumplen. Es puos, bestante 

difícil orientarlos hacia un trabajo común. 
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2. Formas de Organi zaci6n y ~acionali zaci6n del trabajo. 

a. Ca t0gorias Ocupacionales. 

En la actualidad el trabajo ostá distribuído on tareas. Caja socio 

se responsabiliza por una extensi6n do poco manos dS 2 H~s . do Oli

vo . La empresa provee lo s insumo s necesa rio s. En un principio, el -

trabajo colectivo era de Lunes a Sábado y, los día s Domingos se de

dicaba a las parc elas familiares. 

Actualmente 9 el t r a bajo dedicado a los cultivos Gooperativos.no os 

d3 m5 s de 2 días a l a semana . Es difícil preci sar el tiempo exacto, 

por ser l os cultivos asoc iados 9 as i en momento de regar 9 ri egan t8fil 

bi6n sus cultivos 9 y al cuida~ los s uyos deshi ~rban tamoi6n la plai 

t aci6n dG Olivos, e tc. El trabsj o colecti vo no r inde, porque no so 

le da la debida import ancia, el tra ba j ador no as identific3 y no -

trata cie dar su máximo osfuer zo 9 s ino ~1 co nt r a rio para dedicarl o 

a l a pa rcela fsmiliar. 

Cuál es l a raz6n o r a zones para este individualismo ? La dosigual-

dad en la r 8alizaci6n de los tra ba jos y los result ados negativos -

dGl año 1971.(ver Cumplir1ii 8nto del Presupuesto ). 
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La f0,rma de trabajo familiar es una de las aaraotor!'sticas predominan 

tes ; asÍ 9 la esposa 9 l os hijos y otros familiares colaboran en la 

explotaci6n a grícola y 9 este trabajo no es remunerado directamente 9-

no significa por tanto un costo dir octo para el socio. Aq~Í 9 radica -

el problema m,s mano de obra y m~s tiempo • 

. . 
~i el trabajo fuera colectivo 9 interviene el socio pero no l a fami--

lia y si intervie ne se exige una remuneraci6n. A nivel familiar no 

se considera éste costo 9 de a hí 9 que se tenga un concepto equi voc~ 

do sobre e l rendimi ento de la acti0idad col 8ctiva. 

Por o tra parte hay otro factor imperante, y es el aprovechami ento in 

mediato y fueia de todo control del producto por parte dal sócio~ 

Puede consumir indiscriminadam~nt~ l a cantidad que desaa 9 y puode 

ci ispcner libremente para la venta 9 el obse·quio G el consumo. ,,. 

Politic2 de Personal. ; ( 
, 
'' 

- S0lecci6n o Admisi6n de Socios.- No oxiste una polític~ defin i da. 

Hasta el momento luego de la renuncia de 3 socios por razones va 

rias9 han ingr esado otros 3. ·La modalidad ha sido el de recibir -

al postulante en prueba durante 6 mes es, a fin de evaluar su ron

dimiento físicof su sentido do colaboraci6n, s u espíritu de inte-
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gración 11
, es decir ttsu comporte liento", a decir, de los soi:;ios. 

Pe ro , este período se extendi6 por descuido de lo s directivos y 

los interesados. Luego del .examen de los doc um entos. la evalua-

luación de s u trabajo (cuid~do de sus parcelas y tareqs) fuoron 

ndmitidos como nu evos socios, sin preocupaL,se de su_2cpacitaclón 

cooperati va.. 

Sanciones y Cumplimiento de Normas 

Las sanciones que se imponen en la actualidad, pr~cticamente no 

se e j ecutar.i. 

Por un lado, por la falta de autori dad y la descoord.inací6n de 

los consejos directivos, y por otro, la imposibilidad de ajecu-

t a r sanciones e conómicas, impide la aplicación de sanci ones. Adn 

más, much0ó.'S veces no s0 reconoce l a falta y se critica a los qu e 

imponen la sanción como pi:mvocadoroe y abusivos, Esto a e Gebe 

en parte por la falta de calma y serénidad nl imponer las ea~ 

ciones; les que muchas veces se fijan apresuradamente. Luego hay 

renuencia en su aplica ción, a pesar de qu e l as sanciones se fi-

j aG en Asamblea Genera l . 
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Por tanto. el cumplimiento d0 las normas estatutarias se flojo,hay 

relajamiento. La inasistencia a las asambleas no tiene sanción. El 

descuido en los cultivos 9 la conservación de los canales, etc. no 

tiene fijada un a sanción. Aún, cuando ]as hubiera, el -~-~.D.t~
siente inmune a cualguier sanción y ésta idea está ,9J3n0ralizad~. 

3. Administración Salarial ; escala de salarios y crite~ios. 

Por el trabajo que el socio realiza en beneficio de bStas plantacio-

nes, reciben un ~ego bajo la denominación de "Adelanto de Meno de 0-

brs" . Anteriomente se denominaba "Adelanto de Excedentes 11
• 

Durante el primer año de funcionamiento de la CAP. se trebejó en for

ma colectiva, con un jornal inicial diario de ~40.00 por 4 moses, lu~ 

go Gl jornal se elevó a 1 60.DO.Despu6s de ese primer a ño (h~s ta Se

tiembre de 197'1) se . optó por trabaj8r en form a de taroas. 

Así tenemos que se pagaron~ 

Adelanto do Excedentes 

Adelanto Mano de Obra 

1970 
1971 
1972 
1973 
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Que aignifica los siguientes ingresos mensuales por socio: 

c. Aspecto Presupuesta! 

1970 

71 

72 

73 

1,083.00 

700.00 

499.00 

405.00 

Si consideramos que en el año 1971, el balance registró una pórdida de -

~ 157,904~64 habiendo una venta de ~ 278 9 745Q30 y en 1972, apenas un ex

cedente , de ~ 73 9 285.90 sin considerar la de uda agraria que hasta el mamen 

to no s e paga, podemos figurarnos las dificultades por las que hubiera~ 

travezado económicamente la Cooperativa pa ra cubrir las rgmuneraciones. 

Si loa socios se dedicaran 6 días a la semana para trabajar en la Cooper~ 

tiva, es decir 313 días al año, se necesitaría ~ 469,500.00 a l año para -

oubrir las remuneraciones y cada socio tendría un ingreso de 18,780 soles 

al año ? 1f565.00 mensual. 

Es evidonte que sería nocesario demostrar que complementando con otros 

cultivos, se lograría cubrir los costos indicados. 

- 59 -





Plan de Explotación. 

Desde 1970, so es taba gestionando unn ampliación d0 los terrenos, pues 

existe aproximadamente 86 Hás. no cul ti vables y que l a Cooperati va está 

en obligación de pagar. Equivocarlamente en e l Estudio de Fac:tibílidad 

o Exposición de Motivos, se consid e ra e la. extensi6n total como cultiva 

ble, y en base a eso se ha bían hecho todos los proyect~s. 

En Febrero de 1974, se llega a un a fórmula de decisión -diríamos- defin! 

tiva. Legalmente l a CAP. no tiene ~9F qué pa9ar te r r eno s incultivable s y 

si no se ha de r efo rmar el contrato, el terreno que no puede ser usado 

dobe ser reemplazado por otro en mejores .condicion as. 

A6n m~s ,el terreno de compensación es e riaz o, no ti ene agua ~ ni infraes 

tructura de riego, lógico sería entonces que ese espacio r eciba el mis

mo tra to que l os terrenos ad judicados en los asentamientos de coloniza-

ción, es decir con 5 años muertos. 

, .B!Eecto Contablf?. 

1. Sistema Conta ble de la Cooperativa 
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EG muy 3irnplo. Las opGr é:cio:ies son mínL11as , Ur1 promedio ~e documen-

taci1~· padrÍA estimarse en 20 documento3 men nu~lGs . 

~. Los l !bro s principales usados sonz 

Libro Caj n-DiArio. 

Libro Mayor. 

- El Libro Diario, que reci en se ut ili zará e p0 ¡:,t ir de 197'.J . 

L2 informncicin n'Jrmal quG se 0:i.0bo:;::0, son l m~ Balanr. es Gene r ales 2nu~ 

los y Bal a nces de Comprobación quo se oiabo r nn semestr.oi.l ment0.No se -

~onoce otra cla se de estudios y a nÁl isis • 

• Bal a nc es 

Los Balances de l os años 1 97 2 y 1973, r efloj ~n alg un es ca r ac t erísti-

cas de l a situ2ci6n, a vecGs engañosa. 

;sí, d diferencia de 1972 9 en 1S7~~ no se han , cb~oni ~c remanent es si 

no p6rdidas. La p~rdida ' os c a usada pori 

Gas to s Gene rales 
Depreciación 
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Reparaciones 
& intereses 

349854.00 
639022.00 

Los intereses son por los créditos ejecutados 9 no pagados todavía. 

La pérdida reflejada en el Balance es inferior e l r eal 9 pues las ven 

tas no tienen con~rapartida e n los costos y ósto s han sido muy altos. 

Los gastos de explotación del e_jercicio de 1973 sign~ficanpor lo me-

nos ~ 200 9 000.00,que no se ha descargado de los Gas to s de Explctaci6n 

que en el Balance incluyen las inversiones en pla ntaciones y a rreglo 

de campos de sembrío. 

Igualmente 'ol .11Almac6n de Coneúmo" que figura con una di fra de S/20, 025. 90 

en un inventario raelizado el 31-12-73 9 a rroj a sola mante ~ 

de oxi sten ci a. 

Pré.stamos 

Si s lo anterior agregamos el rubro ;iPréstamos tt , que indica una cifra 

de~ 979 9 583.81 9 el cual difiere del extracto bancario que indica g -

1 1 354,733.35 9 es decir una diferencia de casi 400 9 000.00 soles 9 que 
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es necesa rio averiguar. 

Igualmente 9 no existe un análisis de l a ejecución de los préstamos de 

corto y largo plazo. 

Realizar un análisis exhaustivo 9 entonces es imperativo 9 más es nsco~ 

sario aclarar primero l as deficiencias anotadas. 

4. Controles Internos 

~ay defieiencia en la conservación de los documontos. Falta est able

cer un sistema Uniforme de formatos y comprobantes para contabilizar 

los ingresos y egresos 9 que describan fielmente l os concep t os y otras 

características compl~mentarias. 

No se tiene establecido ningún control interno. Hay acuerdos sucesi

vos paro que el Tesorero rinde cuantas do su gostión mensualmente 9 -

pero no SG CUmplGo 

Si puede llamarse control 9 a la supervisión por parte del ~inisterio 

de Agricultura 9 sobro las partidas de gastos 9 aplicación de recursos 9 

etcº diríamos que tampoco funciona bien. 
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5. Procedimientos Admin.t:ntrntivo-Contablas. 

La contabilidad de l a empresa _es llevada, por e l Contador del Minis

terio d0 Agricultura~ en calidad de asesoramiento? quien con fecciona 

el borrador pa ra que el Tesorero lo pase a lo s lib~os. Este no 

tiene ningun a prepa ración cont able, por t anto no ss t ~ en capacidad de 

analiza; ..... ~ que se está asentando. · 

Se han detectado e rrores y omisiones que de otro modo no se hubiseen 

producido, y que al parecer no han sido intencionado~~ 

La Coopera tiva, es económicamente insuficiente para contratar l os -

se rvicios de un profesion al, Anteriormente habí a apo~o de practican-

tes del Col egio Regional, qui enes en forma irresponsable ex traviaron 

documentos ~ . y realizaron un trab,Jo defici ent e . 

E. Aspecto Financiero 

1. Situación Finnnci e ra de la CAP. 
. . . . 

Para r ealiza r un an~lisis que nos d6 el diagnóstico de l a situación -

de l e. empresa repetimos 9 éebemos contar oo-n los suficientes datos~ • 

Pero los registros contables no nos indican las inversiones realiza~-

') . '. . .... ~ ... . 
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das directamente 0n los cultivos o pla nta=iones, que son una inver-~ 
.• .... 

si5n, como los gastos netamento de ma ntención. 

De otro l a do, el . rubro Cuentas por Paga r~ de 973:563.16, en r ealidad 

es la Deuda Ag r a ~ia . De .sta deuda , ya éstán vencidas 3 cuotas. Por -

t anto 1 y de acuerdo a l Contrato de Compra-Venta, l a Dirección de Ro-

forma Agrari a pod ría declarar l a rescisión de l contratov 

Nivel Ac tua l de Endeudamiento 

De lo s préstamos obtenidos e n esaú condi~ionos de pago, aproximedam0.r2 

to ol 50% Mlin sido e j ecutados. 

El Préstamo NQ 1 ~ ojecutadiJ en parte sin haber obtenido ningún res ul-· 

t ado rentable~ por no habar sido utilizado el t e rreno nivelado. Debía 

habar ~ido ejecutado hasta Diciembie de 1971 y no se ha cumplido a -

fa lta de a gua. El préstamo ha sido ~~estructurado en diforentes opor

tunidados. 

El Présta mo NQ 2~ qyo . aee está campliendo con e~ plan do ej~cución, 
' . 

es para el ma ntenimiento de 20 Hásu de ' olivo en crecimi e nto. 
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El Préstamo N~3, se ha cumplido con las a dquisiciones prog·ramad2s 

por el Ministerio de Agricultura ( eq~ipo o· implementos). 

El Présta mo Nº4, se ha ejecutado en una proporción mínima. Inclusive, 

se hizo uso de sus fondos (120,000.00) pa ra inicia r l a .e jecución del 

plan del pr6stamo NQ 5, p~r ln domara -en eu aprobación. 

El Préstamo NQ5, es múltiplr- No se ha llevado un control estricto 

sobre los conceptos e n los que iba a utilizar, de tal modo que . en -

~stos mementos nos~ puede saber con certeza sobre l a a~licaci~n de -

e itas fondos en mantenimi en t o de oli•1 0, s a ndía , maíz o c eboll8 . 

Por otra pa rte, el vencimi ento fijado en e l cuad ro para 1973, no se -

ha cumplido con pagar. Pa r a el año 1974 hay un voncimiento entonces -

doi 

Vancimiranto Hl7:3 t 

1974 a Ptmo. Nº 5 
Ptmo •. NQ 4 
Intereses+ ..,. 

85,264.39 
268,736.00 

38,000?00 
10~000.00 

394,000.39 
Deuda Agraria 4_ e. 284, ooo. 39 ____ .,..., .. __ , ... __ 

678,000.39 



Y qua la omprosa ost6 on impoeibi_lid . j d_o cumplir. Obl_ignr6 ~oguramon
to a rosatructurar nuevamente todo ol plon do .desombolsos quo debo 

realiza r l a Cooporotiva. 

Rospocto a la D0udo Agraria,la emprosa ostá solicitando UQO pr6rroga -

do 5 affos, co~tondo a partir do 1971, o s~;·q~e ompoz~r!a a pagar a 

j partir _do '197 60 

Modalidad do los Préstamos. 

Los próstamcs son otorgados por el Banco de Fomonto Agropocuorio, con 

la supervisi6n dol Ministerio de Agricultu~a. En l a pr6ctica, el Mini~ 

torio, os ol que atiende toda la tramitaci6n, inclusive l a formulaci6n 

d0 la solicitudº 

Aprobado al pr6starno, el Agente Agrario es 01 quo autoriza los gastos, 
•, 

es decir la ~jecuci6n. Cualquior , retirq do dinero o· pago corr· cargo a 

ose fondo os ."vigilado" por el Mir.iater·io. La Cooperativa por sí sola 
' ,. 

no puede retira~ o. ~agar de osos fondos. 

Principales Probiernas en la Obtonci6'ri de Créditos. 

Actualmente, el pr~blema no es ol de l~ .:die~ohifu!lfdad ~e1p»6atamos, -
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sino la eplicaci5n rentable de ~stoso 

L.os socios de la cooperativa trar,an de cndeud2rse lo monao po~ible 

pues, dn~r o,i-tt-~1:'lól!l los bajos rendimi ;:,ntos de le eci.ivids n agricola 11 es 

difÍ~il cubrir los compromi3 os o De tal f0~ma que, de l os ij cr6ditos -

actualss 1 4 han sido aµroba ~os a~ el primer ano d& f uncionamie~to de 

lo empresa . Anteriormente~ fue cancelado un a~ío a co~to plazo, car-

gando una parto ( ·5 9 030 000) en el préstamo NQ 5º 

La modalidad actual de trabajo no requiere de grandes inve~sionee a n!. 

v@l dl;j ~mpreea , 

O~ ~trª pB~t~, axi~te un dGselionto profund~ entre los oocios sobre -

1ª§ p~§ibilidadee d~ suparaci6n del estado actual dG co1aa, de ahí,

que se le dó una importancia mínima al trabajo a nivel empresarial. 

La CoopeDativa entonces, tiene un problema sario~de orientación empr2_ 

sari~l, puas, actualmente la empresa no trabaja como tal. 

~in e~p~cided de ahorro intorno, con cargos por cubrir urgentemente, 

M§e~iito d~ uno ~eei6n decidida y eficiente,un estudio sobre las mis

mas actividades, el giro y la estructura misma. 
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e o N e L u s I o N E s 

A. EN LO SOCIAL 

1~ La heterogeneidad _ de loa elementos humanos: procedencia diversa, oc~ 

paci6n anterior diferente a la agrícola, etc; na permiten la unifica-· 

ci6n de los esfuerzos en la prñctica cooperativista. 

2. La Región es y ha sido af~vtada por un elevado !ndice migratorio. Esto 

e xplic a un proceso dG transculturación a nivel de las CAPs.~ la que d~ 

be sor tomada en cuenta en los planes de desarrollo do las mismas. Así, 

el tipo y modos de cultivos existentes en la Sierra~ no son los mismos 

quo eh la Costas 

3. Existe un problema de incomunicaci6n, debido a la falt a do dominio del 

castellano por una parto de los socios, oomo el bajo nivel de instruc

ción. 

4. El problema de ·1a incomunicación est~ íntimamente ligada al bloquo de 

los canales -de información y al fracaso de la capacita~ión tradicipna! 

- 1 -



mente entendida. 

5. Lao·oopur·t:l·éiÓA y.:lar-a.b:l:i'linrided:entre los socios de la CAP., no existe. 

6. No existe una Participación con carácte~ do identificaci6n afoetiva 9 

os décir, no hay un sontimionto de sentirse concernido por aquéllo 
- • j 

que le pasa a todo el grupo. 

7 . ta no-participación afectiva~ bloquoa la 13osibili. :ad de elección de.:. 

líderes por los socios, puasto quo no ha y bonciencia tje grupo; perrni~ 

tiendo l a manip_ulación de los socios por terceros ,, 

B. Dado el tipo de e~truciura tradicional existente antes de l a forma~~ 
. " cion de 

13ional, 

turales, 

serta la 

la CAP,, 

teniendo 

propios 

CAP. 

88 

en 

de 

de esperarse una etapa de cambio social ~ra~ai-

cuenta, dotorminados condicionamiontos socic- ~ul 

los socios y de la región en que se encuentra in . 

9. Existen dos grupos bion definidos; on cuanto a la procedencia, alfa- " 

betismo, idioma, intere8es y proyecciones de la CAP. Unó conformado 
' 

por el grupo prooedonte de Puno, ex-jornaleros, monolingCTes 1 analfa-
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betcis y rurales; y otro conformado por ox-e rrondatarios, comercian · 

tos y a lbaffiles. La mayoría de procedonci a urbana 1 idioma cast ellano 

y a lfabotos. 

10. El facto~ "herencia~ es de te~minanto en ~1 ascon~ubdti individualismo 

dol soc i o ; nogando s u intoróc a l as ti erras .:omuna l os do l o CAP • 

. 
11. Existen fuerzas, al intorior, c omo exte rior de la emprosa que están -

pr esionando para quo 

Ejemploi 

l a CAP. ~ sea c onvertida on un ~ CAS. 

Jnsa tisfacci6n de los socios f y/L imagen desvirtuada del Coa 

perativi s mo qu e dan los gtupo s do poder e influenci a a lrede

dor do l a CAP. 

12 . Las instituciones e xistentes y qua tienen una re1a ci6n directa con -

l a CAP ., no juegan un r ol in~egra dor~ necosario para el éxito de la -

~mpresa, muy a l contrario . 

B. EN LO ECONOMICO Y EMPRESAIHAL~ ' 

1. La explotaci6n a gí:ícola es tá basada sobre la unida d famili a r~ c onsti~ 
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tuyendo l a producción agrícola, l a principa l fuente de subsistencia. 

2. Exist en dos formas vidontos de tenencia. La parcela familiar y el t E~ 

rrono comunal. Poro on cuanto, al usufructuo de l a tierrn 9 os la par~ 

cola familiard• q.Ue recibe el ma yor número de esfuorzos y do int e r e~

sos, on de~órito de las tierras Comunalos. 

3. La infraestructura de la CAP. se encuentra en muy mal estado y nq con 

tribuyo a l dosarrollo del pl a n do explotación. 

4. La CAP. so encuentra en un estado de falencia econ6mica; l a que no 

podría superar, sino oo adquiriendo nuovos cr6ditos. 

5. El plan do desarrollo no responde a un es tudio minuci oso de las posi

bilidades reales de producción de l A CAP. 

Ejemplo; 

Infraestruciura , condiciona mientos socio-culturales, otc. 

6. ~parto;do :ló actividad egr!cola, loe eoqioe ~o~een gana do vacuno y -

porcino, y on menor grado ca prino y ovino. 
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7 • La mano de obra · potencial, es bastante elevada, puesto que el 50% de 

la poblaci6n está conformada por personas menores de 20 aNos~ 

B. La producción de la CAP. es netamente agrícola, principalmente en l a 

producción do olivo y frutae. 

9. So utiliza el máximo de mano de obra, incluídas las esposas e hijos 

do los socios. 

10. La mano de obra existente no es especializada en parto. Esto debido 

a la diferente proce dencia y ocupaciones anteriores de los socios. -

(ca rpintería, albaNilería, comerciantes, etc.) 

11. La CAP. depende económicamente del grupo de poder de Tacna, ya que,

pa r a l a provisi6n ~de insumos, alimentos, herramientas, deben hacerse 

a través de los comerciantes de Tacna. 

12. La manera como está organizado el traba jo y la forma de tenencia vi 

gentes basados sobre la familia, como unidad de producci6n, implican 

un ascentm ado individualismo. - No ssiste un Reglamente Interno de 

Traba jo. 
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13. Los Ccimit~s de Comercialii~ci6n y de Cr6dito , ~o fun6ionan de acuerdo 

a sus objetivos~ sino en funci6n de las necesidades del momente. 

' 
14. No existe una ~ol!tica· definida, en · cuanto · a l a admisi6n y selecci6n 

de socios. 

15. No hay una participación en la Toma de Decisiones de~ro de los 6rga

nos do gosti6n, como son las Asambleas Generales, por pa rte del grupo 

que so encuentra merginado, a causa de su no-participaci6n cultural á 

intelectual. 

16. Las relaciones entre los dirigentes y bases, se dan de arriba hacia -

abajo. En parto, el fen6meno es explicable por el bilingüismo de los 

diri~enl~s y el rnonolingCTismo del grupo dirigid6. A esto, se une la -

falta de solidaridad y ' de identificación de ·los socios on la empresa. 

1 • Ha y incurnplimionto de l a s normas, como de las sanciones. Estas Últi-

mas so apiican indiscriminadamente y no se- cumplen: 

18. El sistema contable ea la CAP. Bs muy simple. No · ~xiste el Libro Dia

rio y la información se reduce a Balances Generales Anuales y Sernas-
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trales. 

19. Falta establecer un sistema de Controles Internos, 01 actual es muy -

deficionto. 

20. La CAP. necesita de una acci6n decidida y oficiante. Un estudio sobre 

las mínimas eotividades y la estructura de la CAP. 
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BALANCE GENERAL DE LA COOPERATIVA AGRARIA DE PRODU.CCION " LA. VARADA. LTDA. NQ, 35 Al 3:1-12 ... 73 • . 

C U E N T A S 

éaja 
Bancos , 
Pr~stamos a Socios 
Cuentas por Cobrar 
Almac~n de Insumos 
Almac~n de Consumo 
Gastos de Explotaci6n 
Barricas 
Muebles y Enseres 
Maquinaria y Equipo 
Facturas por Pagar 
Pr~starnos de Socios 
Pr~starnos 
Otros Ingresos 

' 

Intereses, Certificados de Aportaci6n 
Excedentes a Repartir 
Cuentas por Pagar 
rondo Social 
Fondo de Reserva 

11 11 Educación 
11 11 Previsi6n Social 
" Q Inversiones 
11 11 Desarrollo Coop. 

Intereses por Pagar 
Reparaciones 
Depreciaci6n 
Gastos Generales 
Ventas 
Prov. Depreeiaci6n 
Intereses por Pagar 

P,rdida 

1 
S U M A S 

288,534.33 
21,617.26 

-so~ s75·. 50 
2, 552·. 00 

123,000.69 
26,876'. 90 

669, 753·. 54 
58,DOO'.OO 
4,100.00 

285,220'. 06 
2,000 . 00 

36 ,419.88 

63, 022·.-oo 
34,854.00 
25, 435·. 00 
13, 935·$ 37 
32,000.00 

2.398 .. 00 
2 1 78508 26 022 

1-lllA,R 

261,693.81 
15,550.00 

96,194.00 
6,851.00 

123,000.69 

3,soo.oo 
700.00 

1 1 016,003.69 
600. 00 
178.40 

40,128.86 
973,563.16 

9, oso. 00 
7,328.59 
3,664.29 
7,328.59 

10,992.88 
3,664.29 

43,760.00 
25,435.00 

2.398.00 

S A L D O S 
nF11nni:i 

26,840.52 
6,067 .26 

50,575.50 
2,652.00 

26,806.25 
20,025.90 

546,752.85 
58,ooo.oo 
4,100.00 

285,220 .06 

63,022.00 
34,854.00 
25,435.00 
13,935.37 

1 ,000.00 
?DO. DO 

979,583.81 
600.00 
178.40 

40 ,128.86 
973,563.16 

9 ,oao~oo 
7,328059 
3,664.29 
7 ,328.59 

10,992.88 
3,664.29 

11,760.00 
25,435.00 

I N V E N T A R I O 
L\rTTII :'] 

26, s ¿¡.o·. 52 
6,067'.26 

50, 575·. 50 
2,652'.oo 

26,806'.25 
20, 02s·. 90 

546, 752'.05 
58,DOG.oo 

4 , 1 oo·. oo 
2ss,22 c .0G 

PAq Tl/n 

1,000.00 
?DO.DO 

979,583 .81 
600 .00 
178 .40 

40 ,128 .86 
973,563 . 16 

9,oso.oo 
7 ,328.59 
3,664 . 29 
7,328.59 

10,992.88 
3,664029 

R E S U L - A D O 
GASTnq Fx'CEnFN 

. 63, 0.22. 00 
34 ,854.00 
25 , 435.00 
13,935.37 

600. 

11,760 

2 1 138,030.50 2 1 130,030.50 2•000,781.50 2'125~67 0 .50 137,247.00 
124. 887 .• 00 

12,36( 
12L~.881 

~'785,826.22 2 1 785,826.22 2 1 138,030.50 2'138,030.50 2 1 125,670.50 2'138,670.~0 137,247.0~ 137,24 
-~ --- ----e ========e===========~===========~ ======= .-==~========~ =====~==¡:::== ::J 
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R E e o M E N o A e I o N E s 

1º Debe reactualizarse el estudio de los recursos disponibles y sus posibili 

dades de utilización. 

2Q Deb e buscarse la cohesión del grupo, tratando de vesaltar ol vínculo do -

inte rés comÚA.De la conformación del grupo depende el éxito do cualquier 

plan, llegándoso a l a reestructuración inclusive. 

3º Cualquier solución qua se planteo, en e l aspecto social, debe elaborarse 

en base· a la ag rupa ción de viviendas , quo facilite l a solidaridad , idon

tifiaaci ón y pa rti cipaci ón. de l os socios. 

4 º La solución del probloma social, dopendo esencialmente dol aspocto econá 

mico. El inter6s común es a umentar los niv eles de ingreso y seguridad pa 

ra el futu ro , por tanto, l as 3lternativas do solución no da ban dejar de 

tener en cuenta aste condicionamiento. 

Sº La capacitación tione que adecuarse , a partir del interés del soc io . En 

la organización debe hacerse participa r a los socios, buscando su compr~ 
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miso espontáneo º 

6º La reestructuración empresarial o reorganización sobe inici.arso con una 

inspectoría generá¡,en todos sus aspectos, a fin de deslindar responsabi 

l ~dades y est ab1ecer la ve rdadera situación empresarial. 

Q Debe ampliarse y diversificarse la producción. Para l a realización de é& 

to, se presenta l a oportunidad do emplear l as tierras de compensación. 

Concretamente, se debe ampliar las activida des a una explótac i6n agr!co;. 

l a-ganader•• 

SQ Dobe organizarse una comisión SINAMOS-fGAICULTURA-BANCO de FOMENT8:AGRO

PECUARI0; polivalente, con amplios poderos de decisión, que pósibilite 

la determinación do decisiones sin interferencias ni demoras º 

gg Debe plantearse un Pla n de Desarrollo Integral que contemple todos los -

aspec tos y f uncione en forma permanente, ha sta cuando l a empresa sea c a_ 

paz de ser auto-gestionaria, es décir 9 funcionar por sus propios modiosº 
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Esta libro oo termin6 da imprimir 
el día 27 de Agosto de 1974 , e~ 
los Talleres del Centro de Estu 
dios de Participaci6n Popula; 

CENTRO - SINAMOS 
Los Ficus 281 Santa Beatriz 
Telf. 230233 Lima - Perú 

IMPRESO Y HECHO EN EL PERU 
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