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

Si hacernos un balance cuantitativo de los logros alcanzados por la RefoR 

ma Agraria, diríamos que al 30 de Abril de 1974 se han afectado aproximadamen 

te 11 1 608,816 hectáreas sobre .las que se han creado m~s de 800 empresas aso-

ciativas, de las qus forma ,parte una población de 176,879 familias. Sin em-

bargo, la Reforma Agraria significa más que eso. Significa la demolición del 

cornpl ejo lati fundio-'mini fundía y la creación de u,1 nuevo ordenamiento socio -

económico en ol campo peruano. 

Precisamente dentro de ésta nueva realidad, el cooperativismo agrario se 

propaga dinámicamente día a día con mayores posibilidades y vasta s perspecti-

vas. 

El presente informe, tercero de la serie HMonografías 11
, preparado por la 

\ 

Contadora FRIDA D~LGADD GORVENIA, resume una experiencia de meses en lo CAP -

;;Sénta Rita L tda. ''. 52 11 situada en el departamento de Tacna, jurisdicción de 

la ORAMS XI. 



Una cooperativa 9 es un ~ organizaci6n '' in s ignificante" en el amplio uni 

verso de la economía nacional. No . obstante 9 al r eflejar en mayor o menor -

medida una realidad concreta por pequeña que ésta sea, es de suma importan

cia y no dudamos que en un futuro nos habrá de ofrocer un panorama aproxim~ 

do cuando querremos tener une visi6n del trecho r 0co rrido en el arduo ini-

cio del camino de nuestra transformaci6n revqlucion aria. 



11 ... Lo importante, es haber adquirido 

conceptos válidos 9 que nos dan la con 

vicción de saber lo gus realmente bus

camos, y conocsr las posibilidades de 

su realización 11
• 





INTRDDUCCION 

En el desarrollo del PRIMER CURSO DE ENTRENAMIENTO EN SERVICIO PARA GES

TION EMPRESARIAL, propiciado por el CENTRO DE ESTUDIOS DE PARTICIPACION POPU 

LAR, se llevó a cabo, la etapa denominada prácticas de campo. Etapa que,nos 

ha proporcionado la oportunidad de vivir una experiencia invalorable, cual -

es el contacto directo con la realidad del país. 

El presente informe es el resultado de esa experiencia. Esta etapa prá~ 

tica se ha caracterizado, fundamentalmente por la vinculación directa del 

participante con el campesinoº CompHrtiendo conju~tamonte con él, la vivien 
. . . . . -

cia e n el trabajo y en los acontecimientos de la vida diaria, tratando de 1~ 

grar sobre todo la identificación mutua para una mejo r comprensión e inter

relación de dos mundo9 hasta hoy aislados, uno del otro. 

Este informe no pretende ser un estud;i.o, . producto de una investigación -

científicpmente llevada 9 muy lejos de espº Se ha tratado de volcar en el p~ 
. . . . ... 

pal, la vivencia activa de cuatro meses de observación dinámica y participa~ 

te. 

Los participantes en el curso, fuimos al campo con una serie de conceptos 



teóricos e ideas pre-concebidas~ Estos, al ser confrontados con la realidad 

han sido reafirmados o desechados. Lo importante, es haber adquirido conceR 

tos válidos, que nos dan la convicción de saber lo -9!:!.ª realmente buscamos, y 

conocer las posibilidades de su realización. 

A partir da esta experiencia, seguramente muchos de nosotros han trazado 

una línea, que demarca claramente dos etapas: 11 antes del curso" y "después -

del curso". La misma que ha significado, afrontar y superar una prueba; en 

muchos casos, dura. Ha señalado definitivamente, un cambio, modificación o 

reafirmación. Nos ha preparado para emprender un camino de lucha, con la con 

fianza que da, el saber que lo gue se busca está de acuerdo con los ideales 

nobles de solidaridad y justicia social. 

Asimismo, nuestro panorama se ha clarificado. Sabomos ''el qué queremos, 

el por qué y el pora qué queremos". La gran interrogante es "cómo" lo logra

remos. Felizrnen~e, _la rica experiencia de campo, nos ha brindado el entu 

siasmo _par8: iniciar el camino, ya ande.ndo iremos aprendiendo el "cómo". 
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ANTECEDENTES 

I. ANTECEDENTES HI5TORICOS DE LA CAP 

Antes de constituirse en cooperativa, esta unidad socio-económica,· era 

un fundo de propiedad privada individualp llamado "Santa Rita". Perte 

nocía a don Héctor Cornejo, terrateniente de la zona 9 y poseedor de 

propiedades tanto en el Valle Viejo como en la sierra del dpto. (ej . -

fundo Totora que se e ncu0ntra en actual. proceso .. de afectación). Los -

antecedentes de esta CAP se remontan a su carácter de unidad socio

oconómica productiva tradicional. 

Er~ el campesino, quien realmente, hacía producir la tierra . Más ade

lante se entrega el fundo en calidad de arriendo a 4 campesinos ; hoy -

socios de la cooperativa. Clásico ejemplo de le "explotación legal de 

la tierra", mediante la apr'opiación de la 11 plus-valía 11 del trabajo del 

campes inado , a través de una merced conductiva llamada "arriendo" . 

En alguna oportunidad, tomó la conducción del f~ndo un orofesional, 

Ingº agrónomo 9 pero, según informaciones verbales y fidedignas, éste -

permaneció poco tiempo, abandonando s u conducción, luego de no haber -,· .. 
conseguido resultados óptimos en su expl~ta~ión. 



A partir de entonces 9 la explotación marchó, diroctamente conducida por 

los actuales miembros de la CAP 9 y ·alguno·s otros más. 

Cabe anotar, que todos los trabajadores 9 actuales miembt9s ~e ¡a coope

rativa, tienen exp~riencia e n estas tierras con 10 a 30" a~os de antigU~ 

dad 9 de tal manera 9 q~e su capacidad como agricultores es indiscutible. 

El fundo en menciÓn 7 gozaba de gran prestigio por la calidad de sus •pr~ 

duetos (frutas). 

Referencias sobre la formación de la CAP. - No siendo Tacna declarada -

hasta hoy zona do Reforma Agraria, la lay 17716 se va aplicando circun~ 

tancialmento 9 en casos 9 e n que l as condiciones imperantes posibilitan -

las acc iones de afoctación. El caso de ''Santa Rita" es uno de ellos. -

Los campesinos que trabajaban directamente la tierra 7 se agruparon ase

sorados por .el Ministerio de Agricultura para formar una cooperativa a

graria y acogerse a los beneficios de la ley. Para ol la, nombraron un 

Comit ~ .organizador asesorado siempre por el Ministerio de Agricultura. 

Las acciones de este Comité se traducen en un documento integrant e del 

expediente de reconocimiento 9 llamado "Exposición de Motivos", y e n ~J. 

que se citan una serie de razones y hechos que justifican la constitu -

ción de una organización aaociativag 

Acciones de capacitación sobre los fin es ds la Institución 
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Acciones de capacitación sobre derechos y obligaciones de 16s socios. 

- Determinación del capital fijo, circulante, aportaciones, cuotas de 

ingreso,% de Fondos estatutarios y Especiales, actividades 

cas y Plan de Cuentas. 

, . 
econom1-

Plano de ubicación de Centro Comunal y obras de infraestructura; mi-

croplanificación de cultivos rentables. 

Reglamentos de Trabajo. 

- Estatutos 

- Convocación a Asamblea. 

Reconocimiento.- La CAP fue reconocida por el organismo público comp~ 
.. . • 

tente (entonces ONüECOOP), s/g Resolución NQ 563- 70-0NDECOOP, de fecha 

6 de noviembre de 1970 9 e inscrita en el Registro Nacional de Coopera

tivas Agrarias, con el nombre oficial de Cooperativa Agraria de Produc 

ción Santa Rita Ltda. Nº 52 , con fecha 10 de, noviembre de 1970. La Di 
rección de Refo~ma Agraria, calificó aptos a 30 campesinos, pero sólo 

21 se organizaron, habiéndos e los otros ausentádo antes ·de la formación 

de la misma. 

Adjudicación.- La ~djudicación de tierr~s, se-hizo en ~n primer momen

to s/g Res olución Directora! Nº 509-70-DGRA de 16 de julio de 1970 y 

contrato de compra-venta 4019-?d. El mismo fue sustitu!do por otro~ ce 

- 3 -



lebrada el 30-abril-1973 9 ac larando su celebraci6n s/g . nue~a Resoluci6n 

Directora! NQ 821 del 10-4- 1973. 

En el contrato .do compra-venta se mencionan ~ntre otrds9 los siguienios 

puntosg 

Extensi6n dél predio g 

Valor de venta g 

tierras 9 plantaciones e instalaciones (global) 

más 4% Interés anual 

Gastos de con tratti 

Plazo de pago g 

Cuota anual 

·TOTAL DEL CONTRATO 

20 años 

r::/. 65,471 . 65 

II. ANTECEDENTES GEOGRAFICOS 

Ubicaci6n 

Referencia del ámbito Departamental 

186 Há 118 m2 

s/. 889 9 61 o. 60 

419 2 572 .• 40 

1 1 3099183.00 

250.,-00 

1 1 309,433.00 
csm:~a!:!!!!:ma:===== 

El marco goneral en el qu ~ sé ha desarrollado la etapa de práctica de 

campo del "Pr.imer Curso de Entre namieffto · para Gestión Empresarial" 9 
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en el caso del presente informe 9 es el ,geEartamento ..Q2 -,2~. 
Corno informe rGfar encial 9 se mencionan las características básicas 

de la zona, en C':!.Xº ámbito se de~olve la CAPº 

Tacna es una ciudad fronte~iza con los vecinos países de Chile y 8~ 

livia. Abarca las regiones de la costa y parte de sierra. Supo -

olación es netamente urbana. La actividad predominante en la ciu -

dad es el comercio y ocupa la mayor parte de la población. Asimis

mo, la mi~ería por los yacimientos -· de Toquepala,explotados por la 

Southern Cooper Corporation~ y que, raprosintan un nivel importante 

en la minería nacional. Además, de ser un atractivo para el despl~ 

zamiento de mano de obra hacia ese sector por las elevadas remunera 

.ciones qua ofrece. 

Ea en este ámbito, en al que se halla inmersa la Cooperativa Agi~ -

ria de Producción· "Santa Rita" Ltda. Nº 52. Está situada a 7 Km. -

de la ciudad de T~cna, en el sector lla~ado Valle Viejo, Distrito -

de Calana, Provincia de Tacna, Opto. de Tacna. 

Extensión: -· 186.1188 Há~ adjudicada:s 
.. 

Ccilindancia g Escuela de Peritos Agrícolas y pequeAas propiedades -

individuales. 
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Vías de accesog La carretera Tacna-Hankochullpa la atraviesa de O. 

a E., la pista se encuentra pavimentada hasta los -

baños termales de Calientes. 

Clima g Semi-cálido 9 con una hum0dad relativa de más o me -

nos 70% y una temperatura media de 1 5°c. 

III. ANTECEDE NTES DEMOGRAFICOS 

A. Composición de la población 

Podemos analizarla en el cuadro Nº 1. 

CUADRO Nº 1 "' -----------
COMP OSICION DE LA POBLACION POR ED ~D SEXO Y SITUACION / o \ 

~--sexo y si t uacion Socios Esposas Hijos [i llegados H M1 
:dades 

Hasta 15 años .... ~ .. - t --- 50 6 
16 a -· 30 3 5 26 8 
31 a 40 4 6 ~-~ 2 
41 a 60 9 5 ----· ---

más de 60 2 2 --- 1 

Sub-Totales 18 18 76 ~ 17 69 6[ 
~ 

TOTAL 129· 
, 
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1 .• Soc6n edad y sexo. (Ver cuadro NQ 1) 

2. Seg6n la actividad económica.- La población de la CAP está for 

mada por 21 familias de campesinos, adjudicatarios de la ley de 

Re forma Agraria. Su procede ncia os de Puno en un 99%, y pue de 

calificarse en términos generales como un grupo homogéneo, uni

do por varios vínculos comunes como el idioma aymara (también -

hablan castellano)» cos tumbres, parentesco, nive les d e vida, ni 

vel cultural, etc. 

De la población tota l de 129 habitantes~ 17 s on socios activos 

en la actualidad, habiéndose retirado 2 socios: 1 fallecido y 1 

con licencia. Los familiares de los 20 socios calificados con

tin6an habitando e n las parcelas ~ habiendo dejado libre una, e l 

socio retira do con su familia. 

B. Nivel de vida de la población 

1. Educación.- Es interesante anotar, que el índice de analfabe -

tismo entre los socios es .alto. Así, de los 17 socios activos, 

4 l een y escriben con cierta facilidad ~ 4 lo hacen con mucha di 

ficultad 9 7 sólo saben firmar y 2 no saben ni firmar. 

La escolaridad entre el elemento joven constituído por los hi -
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jos de los socios, es más alentador. Todos los niños en adad -

escolar (a excepci6n de algunos) van a la escuela; 12 de ellos 

cursan secundaria ~ y hay vaiids, ~ue ya hin concluído y siguen 

estudios super iores en la Universidad o en la Escuela de Peritos 

agrícolas. Observando, la inforrnaci6n demográfica apreciarnos -

que existe un importante porcentaje de elemento joven; que pu e

de significar un potencial valioso para las proyecciones de la 

empresa ; 76 hijos de sociosp de los que 50 son menores de 15 a

ños y 26 rnonores de 30. Existe, as imismo 9 un programa de alfa

betización inte gral (ALFIN), proporcionado por el Mini s terio de 

Educaci6n. Hay mayor asistencia del ele mento femenino (socias 

y allegadas), no así del masculino, que ha ido decreciendo, in

cluso fue necesario buscarlos en sus domicilios y fijar las ho

ras de clase dentro del horario de traba jo par3 lograr su mayor 

participación. Pero, existe una tend~ncia ~ emi~rar del_campo 

a la ciudad ; es así que varios de ellos trabajan e n _, oficinas ,P.Q. 

blicas o e ntidades particulares. La CAP cuenia con un local es 

col~r de dos a ulas , construído con el apoyo del ~INAMOS. Los -

socios han realizado gestiones consigui endo que la Escuela fun-



cione a partir del presente aRo, con toda la primaria; absorbien 

do toda ~a población escolar de la CAP 9 así como de los alrededo 

res p~óximos. 

2. Vivienda.- La población está dispuesta on parcelas individuales 

de usufructo familiar de 1/2 Há. de extensión. Las casas son de 

adobe o quincha 9 de condición modesta 9 con 3 a 4 ambientes como 

máximo. 

A pesar de encontrarse a 7 Km. do la ciudad de Tacna, carecen -

de agua, desagUe y luz el6ctrica; no obstante 9 la Es cuela de Pe 

ritos 9 vecina a la CAP y más alejada de la ciudad cuenta con to 

dos estos servicios. Se abastecen de agua por medio de pozos 

en los que retienen 6sta 9 cada voz que les toca riego (cada 8 -

días). Para elumbrarse, utilizan velas de cera o lámparas de -

kerosene. 

3. Salud. - Las enfermedades más comunes se dan a nive l do la ni -

Roz, como infecciones intestina~es 9 sarampión, etc. Se habla -

de algunos casos de TBC. La moDtalidad en los Últimos meses se 

dió: 2 casos por enfermedad (1 adulta 9 esposa de socio y un ni

Ro), 3 casos por accidente i 1 socio, 1 niRo, ambos por atrope -

llo; y 1 allegado por accidente de trabajo de construcción civil. 
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4. Alimentación.- La alimentación se baso go neralm ente en harinas 

(pepas, fideos, arroz, camotes), verd uras 9 carne de cordero (no 

en todos los casos). La ma yor parte d0 socios cría vacunos en 

sus parcel as 9 p0ro no todos cons um en leche. 
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ANALISIS SOC IO-E CONOMICO 

Y EMPRES AR IAL DE LA CAP 





CAPITULO I 

CARACTERISTICAS SOCIALES 

DE LA CAP 





I. CARACTERISTICAS SOCIALES 

A. Lstructura social antorior a l a formación da la CAP 

El propietario formaba parte de los grupos do explotación, caracte

rísticos de la ópoca · pre- revolucionaria. Pol ítico cr.iollo, quo po~ 

tulaba a Diputaciones y Senadurías, tenía ol fundo como un lugar de 

recreo on ol que~ muchas veces so llevaron a cabo recepciones a los 

políticos de turno on las grandes campaílas olectoralos 

1. Estratificación.- Antes de la aplicación de la ley de Reforma A 

graria~ la estratificación social en ºSanta Rita", estaba deter

minada por la propiodad de la tierra y por las relaciones que se 

daban entre el propietario y los trabajadores a partir de 6sta. 

Así tenemos i 

- Propietario do los medios do producción. 

- Arrendatarios de l fundo. 

- Partidarios de loB arrendetarios. 

- Poones agrícolas, asalariados de los arrendatarios y partida -

rios. 

2; Mecanismós de dom i nación.- En diferent es condicionas de trabajo: 

· unos como peq ueRos a r rendatarios dol fundo (4 campesinos) gue pa-
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gaban al .E_ropietario la suma do~ 20 9 000.00 c/u anualmente 9 otros 

como partidarios de los primeros que paqaban el derecho de usu

fructo con una parte de su cosecha 9 al p8rtidario 9 y los demás -

como poones agrícolas que recibían un jornal diario como asala -

riadas de los arrendatarios y partidarios. 

Se puede apreciar entonces que por el derecho de propiedad de la 

tierra 9 el terrateniente recibía una renta anual de~ 80 9 000.00, 

sin utilizar su osfuorzo personal 9 en ol trabajo. Asimismo 9 las 

relaciones económicas entro los campesinos determinaba una expl~ 

tación en vatios planosg el arrendatario recibía una parte de 

los productos cosechados por permitir nl partidario hacer produ

cir parte do los terrenos 9 y el peón agrícola quedaba en el ni 

vel más desventajoso do estas relaciones por ser un asalariado -

de los anteriores. 

B. Estructura Social actual 

A partir de la aplicación de la Reforma Agraria 9 se ha dado un Lam-. 

bio fundamental en la estructura·social existente. Se han modifica 

do las relaciones entre los trabajadores y f~ndamentolmente se han 

eliminado la relación propietario-trabajador. Ahora son los oocios 

trabajadoras, propietarios de los medios do producción. 
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1. Estratificación social intorna en relación con el poder.- La es 

tructura social actual responde a la estructura organizativa de 

la empresa. Otras diferencias que pudieran notnrse son muy r0l~ 

tivas ; 6stes se deben en parte, a las actitudes o manifestacio -

nes coincidentes, ya con los socios de cierta edad y los socios . 

j6ven~s y el club juvenil. 

2. Grupos de eoder internos.- Hay una cierta dependencia hacia las 

personas mayores, que no ve n con mucha simpatí~· o· con indif e ren

cia los ,_cambios en la empro.sa o nuevos proyectos. 

De todo& modos, ~xi~ts un poder formal , que parto de la estructu 

ra organizativa de la empresa. 

Es interosante, hacer notar .también, quG la CAP "Santa Rita II es 

la única organización asociativa en el sector 5 existiendo a su -

aJ.redodor peq ueñas propiedades de conductores directos 9 esto es, 

proliferación del minifundio , cuyos agricultoras no están organi. 

zados aaociativarnonte. ., 
Esto determina une influencia e xterna ne~~tiva (afecto de demos

tración) on la funci ón asociativa de la ernpr~sa. 

3. Grupos de poder ox_ternos.~ Los sectores de mayor nivel económico, 

están conformados en parte, por grupo s do ascendencia italiana, 
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quienhs ejercen una total influencia en el comercia da la zona y 

tienen vinculaciones con las autoridades políticas 9 ediles 9 etc. 

a través do 4uienos ejercen el control económico de la región on 

función do sus intoreses. (Ver Comercialización). 

c. Formas institucionales do organización social y la participeció~ 

1. Organizaciones existentes 

Instituciones internas 

- El Club Juvonil_, que agrupa a los jóvenes de la comunidad, cu

ya actividad _sa manifiesta sobre todo en deportes, y no tiene 

una vinculación es trecha ni orienta sus acciones hacia un ·tra

bajo conjunto con la cooperativa. Aunque es bueno anotar que 

muchos jóvenos quisieran, en el supuesto caso de qua asumieran 

los destinos do la cooporativa, imprimir on ella una actitud -

diferente y dinámica, criticando la ~patía do los actuales so

cios. 

- El Club de madres, agrupa al saetar femenino do la sooperativa 

y realiza programas de orientac~ón doméstica, como elaboración 

do dulce de frutas. Ha n realizado tambi~n un pequeAo proyecto 

de macorado de frutas, que bien podría realizarse en· mayor es

cala. 
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Instituciones extornas.- La Cooperativa se relaciona con las si

guientesi 

Ministerio de Aqriculturag Es la institución que más vinculación 

tiena con la. CAP , en el aspecto técnico-productivo, a través del 

sectorista y del ~gente agrario. Por la actual situación produ~ 

. tiva de la CAP (que ~ a decrecido respecto de la anterior situa -

ci6n de hacienda) so puede deducir que el Ministerio de Agricul

tura o apoya deficientemente a la cooperativa, o la ha dejado li 

brada a su suorte i cualquiera do los dos casos de hecho está de

terminando una R~titud negativa de parte do as t e organismo del -

Estado hacia una organización agraria. Brinda también, apoyo a 

través de una mejoradora del hogar, que coordina actividades,fu~ 

damentalmente, con ol club de madres (olaboraci6n do dulces de -

frutas, macerados de frutas, etc.) y las labores de asistencia -

social cuando es roquerida para ello. 

En general, se not~ la ausencia:de una programación adecuada del 

Ministerio de Agricultura on su apoyo a las organizaciones agra

rias. 

Ministerio de Educación g Se vi ncula con .la CoopIDrativa a través 

do su programa ALFIN do alfabotización Integral, mediant e una al 
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fabetizadora on programas para adultos. 

U9~t!_q~_Eia "Josó A.,r~ do Z.§!l~g Es una institución d.o 2º grE. 

do, a la que portonoco lr. CAP "Santa Rita". Está conformada por 

las 4 cooporativas do producci6n 0~istentes on el valle de Tacna 

y por la Asoc iaci6n do Conductores Directos do Pocollay. Los so 

cios ele 11Santa Ritaª no están bion erte rados de la significaci6n 

que tiono una Liga Agraria 9 do ahí su poca participaci6n. A po

sar, do qua son.conscientos do la urgencia de muchos ue sus pro

blomns! como por ojemµlo, la car~ncia do insumos, no los plJntean 

en forma abiorta en su Liga. 

En las reuniones de la Liga, la mayor participaci6n se ~a dopa~ 

to do loe conductoras di r ectos y de aquollos que poseen mayor 

instrucción; lo que demuostra que una de las limitacionos para -

la participación del campesino os su bajo índico de escolaridad. 

SINAMOS_g "Santa Rita" puedo considera:c-se, como una de las organi 

zaciones más olvidadas por SINAMOS ~ a BXC8pción del apoyo brinda 

do en 12 construcción dol locsl escolar, No se nota mayor ingo

r0ncia on la CAP on los aspectos organizativo. social y ompresa

rial ; de allíi tcl voz, la actitud de apatía _y desinter6s pot 

parte de los pobladoros 1 por los problo~as nacionales y aún los 
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propios · de su organizaci6n. 

La presencia de SINAMOS e n la CAP, se da muy ocasionalmente, no 

e xistiendo un promotor asignado a l a Cooperativa. Las acciones 

percibidas durant e e l período de prácticas, puede resumirs e como 

sigue g 

- Invitffci6n a l mitin por la nacionalización de la Cerro de Pas

eo; facilitando material para cartelones y pancartas de adhe -

sión y apoyo. 

- Invitación al Somina rio sobre contabilidad en la Escu ela de Pe 

ritos Agrícolas. 

- Información fuga z, con ocasi6n de la formaci6n de la Liga Agr~ 

ria 11 Fco. Antonio de Zela" y la formulación del pian de traba

jo de la misma.o 

- Visita s para informarse sobre fech a de elecc iones. 

- Asistencia formal para l a aprobación de l Balin6e y las e lec -

ciones o 

- Capaci~ación mediante folletines y recortes que no tienen ma

yor acogida en los socios. Estos reciben cantidades de mate -

rial y lo guardan cuidadosamente, muchas veces sin enterarse -

do su contenidoo 
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2. Relaciones interinstitucionales.- En general, las relaciones de 

la CAP con estas instituciones estatales se pueden resumir en: 

- Carencia de programas adecuados con la realidad de la CAP, ta~ 

to en Agricultura, como en Edücaci6n ; es decir, una motodolo -

gía adecuada para lograr una vinculación más auténtica y ópti-

ma. 

- Las relaciones eon más .bien formales ; no existo un ~ut6ntico ~ 

cercamiento al campesino. No se nota, ningdn esfuerzo por lo

grar la identificación mutua. Por ej8mplo, Agricultura se li

mita a dejar constancia de su asesoramiento mediante formula -

rios en los que indica "una receta" técn i ca, sin preocuparse 

si ésta es cumplida o no s ni toma en cue nta la opini6n que el 

campesino tenga do su asesoramiento. Educació'h asimismo, apli 

ca su programa ALFIN, sin emplear una metodología adecuada. 

- Las acciones que se realizan, no nac e n con la partidipaci6n, a 

porte o consentimiento de las bases. 

3. Análisis de la parti"cipaci6n polí ti~a .- A este respecto .se puede 

decir que se nota una general actitud· cte · indif~r~h6ia fie~te al 

proceso y su desarrollo ; aunque es cierto afirmar que tienen con 

ciencia d~l cambio de su sit~aci6n debido a la Reforma Agraria. 
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Este cambio de situación se ha dado en cuanto, a las relacionas 

d0 µrodrJr::ción a .. t0rio rEis 9 es decir 9 la e l imi naci ón del E..ª t r~I:_.!.. -

per,o no en c!J2'lt.o a u;1a mcdificación d o s u situac:..ór, económica -

la q 1 1e si gr.Je manteniéndoseº !-!ay hoch os objetivos que tiene;1 de

cisivA infl uüncia en sus apreciaciones políticas, y que son fun

damentalma nt cg el alza d e l costo de vida y sscasez de insumos. -

So riecesi ta LJ, :a pnyor rnaciurez polít::.ca s•Jf iciente pa ~8 poder an!;:. 

li.:ar las caui::as y cGyL·nturas 4ue oc2.sic1 nan estas o i tuaciones; -

pus~, hay una raacción negativa de parte de los pobladores hac i a 

un gobierno que, .§Í '.Jien le.§ ha entr~~-~do la tierra para g~_la 

trabajen c9.mo eropiet3rios ~nc los soluciona otros problemas 9. 

corto pl a zo. 
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CAPITULO I I 

CARACTERISTICAS ECONOMICAS 

DE LA CAP 







A. Estructura de la tenencia 

1. Formas jurídico-legales de la tenencia.- Se consignan, cláusulas es

pecíficas sobre conducci6n directa asociativa, la no enajenación ni 

parcelaci6n, etc. Pero, es importante anotar que en un documento a

nexo al contrato da compra-venta ee incluye una cláusula que autori

za el usufructo individual de parcelas no w.ayores de 1 Hectárea, co

mo dotación de vivienda~ hasta que se lleve a cabo el plan de vivien 

das, oportunidad en la que deberán revertir las parcelas a la empre

sa para su explotación en común~ 

En la actualidad los socios siguen conduciendo las parcelas familia

res de 1/2 Há. siéndo su medio de subsistencia familiar. 

2. Formas de tenencia vigentes y problemas socio-económicor determina -

dos por la actual estructura de tenencia. - Existen: parcelas fami -
1 

liares y terrenos comunales. La explotación de la parcela de usufruc 

to individual permite al socio obtener los medios objetivos e inme -

diatos para su propia subsistencia, y lógicamente, absorben el mayor 

interés y dedicación del socio. 

Los terrenos comunales, pasan así a un segundo plano en la captación 

de interés del socio 9 porque no ven un beneficio inmediato; más aún, 
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si en la actualidad su trabajo tiene una remuneraci6n9 solame~te de 

dos días semanales quo no se paga, sino al final de la campaña fruti 

cola (anual). Ello está .unido a una s e rie de variantes, expl~cados 

más adelante, y que ocasionan e n ol socio una actitud personalista, 

tomando el trabajo comunal como una obligación que so dobe cumplir -

e n calidad de miembro de una organización asociativa. De . otro lado, 

hay una mayor diversif~cación ~n la producción de las parcelas, las 

que asimismo, están me jor cuidadas y mejor cultivadas que los . terre

nos comunales. 

Como corolario, nl beneficio quo el campesino obtiene se cualquier -

actividad, la reinvierte on su parcela y no e n la coope rativa ; aún -

los beneficios quo de 6s t a obtiene . Así pues , la produ~tividad de -

la CAP no tiene la prioridad ni l a importa ncia que rsalm2nte merece 

por parte del socio. 

Si bien esta es la tend encia general ~ esto , no s ignifica que no haya 

socios que comprendan y sientan la necesidad de impuisar la CAP, y 

dedicarse a ella con más ímpetú: Mucti·os comenta n y compa rten la idea 

do que e l trabajo comunal sería la solución a su situaci6n actual . 

B. Recursos económicos de la empresa 
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1. Capital 

a. Tierra.- Poseen 18601188 Há. 

parcelas familiares 

caminos y acequias 

construcciones 

cultivables comunales 

adjudicadas y ·d~stribuídas 

12.6000 Há. 

2.1740 " 

o.2837 

30.0000 

11 

ti 

eriazos patencialos 141.0611 11 

{estos datos son aproximados) 

en: 

Actualmente, se cultivan más o menos unas 19 Há. en común y se 

conducen en usufructo parcelas en proporción de 1/2 Há. por socio. 

No utilizan toda la tierra comunal y se dedica el mayor esfuerzo 

a la explotación de lo parcela, que es la que les proporciona los 

modios do subsistencia familiar. La explotación es frúticola y -

de panllevar . 

- ~ptitudes y rendimiontos.- 1 Tienen dos tipos de cultivos: 

• Cultivos permanentes o frutales, de los que la vid es el de -

mayor renglónº 

• Cultivos de campaña, generalmente de 

maÍz 9 también ají, etc. 

pánllevar como papas, -

No so han hecho proyecciones concretas, ya sea sobre la amplia-
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ción de frutal0s 9 o la intensificación del cultivo de vid, o 

transformación, ateo A la fecha, tienen más o menos 7 Há. de -

vid y una gran caMtidad do tierra no-utiiizada que podría am

pliarse con este cultivo. ·rgualmente, los frutales de hueso, -

están distribuídos indistintamente y no se ha proyectado la am

pliación de una huerta clasificada adecuadamGnte, o la sustitu

ción do nuevas plantas. Los socios come ntan y manifiestan sus 

inquietudes? pero no se traducen en un plan concre to. 

Respecto a los cultivos de campaña, s u programación se limita a 

un plan de cultivos anuales que s e elabora en forma bastante li 

9 e ra sin mayor ref lexión. Est o está d eterminado, por frases co 

mo ~sta t "este año cultivaremos tantas H6so de tal o cual culti 

vo 11
9 y así hacen constar en las actas do la Asamblea General. 

- Dtros.- Se habla asimismo, de una granja ~víciola, o ·de anima -

les menores como chanchos, cuyes , e tc. pero no se toma una ac

titud decidida y seria al respecto. En cuanto, a la instala -

ción de una granja avícola, ~l Minist e rio de Agricultura les o

freció un crédito para financiar un proyecto de granja en gran 

escala, teniendo en cuent~ el espacio con que cuentan y la ven

ta j a de su ub i caci6n. La primera reacción de la mayoría de los 
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socios, fue negativa alegando como riesgoso hacerlo en gran es

cala y en forma comunal, prefiriendo cr~ditoci individu~les para 

quo · cada socio tenga su granja en cada parcela. Este criterio 

fue modificándose en algunos socios~ pero hasta la fecha todo -

ha quodado a nivel de conversaciones y a6n no se ha concretado 

nada. En general 9 para proyectar planes de desarrollo se requi~ 

re un inventario de recursos que has t a la fecha no se tione. A

sí por ~jemplo, nó se conoce exactamente, cuántos árboles fruta 

les y de qué tipo 6Xisten?,qué extonsión de tierra está realmen 

te ocupada con cultivos pern. -'lentos?, etc. 

b. Agua.- Es un recurso escaso, problema quo nfecta a toda la zona 

de Tacna. Constituye una do las limitaciones fundamentales para 

e l desarrollo dol agro en esta r egión. 

Fuenteso- La Cooperativa utiliza pare s u abastecimiento y rie

go, el agua del río Uchusuma ; q~e es administrada por une Junta 

de Usuarios por intermedio del Ministerio de Agricultura, quien 

la distribuye cada ocho días, durante 12 horas. 

La CAP tiene acequias para llevar el agua a sus cultivos, pero, 

se des~erdici~ bastante por filtraciones, ya que, los canales -

son en su mayor parte de tierra, estando en algunas partes emp~ 

- 27 -



drados. Los socios consideren de vital importancia revestir 

los canales de riego, y piensan hac0rlo ellos_ mismos, organiza~ 

do faenas en las épocas de menos t - ~udjo agrícola. 

El crecimiento do la poblaci6n urbana ha aumentado la necesidad 

de abastecimiento de agua en la ciudad, siendo el campo el que 

sufro esta consecuencia. 

El problema del agua en Tacna 9 os vital y r equi e ro de una mayor 

atención para soluciorarloº 

c. Capital financioro.- La CAP,careco absolutamente de r ecursos finan 

cieros en la actualidad. No cueht~n con un capital de trabajo 

que les permita 2tend3r siquiera sus necesidades inmediatas, como 

por ejemplo; ··e1 pago do jornales. La 6nica fuente sería recurrir 

al crÓdito, pero 9 vienen arrastrando una obligación con el Banco 

do Fomento Agropocuario; en este momento, su ptéocupaci6n os can

celar ese saldo para poder a brir otro nuovo. En cuanto, al e ndeu 

darniento, es interesante anotar lo si guient e : los socios tienen -

un natural rechazo y temor al crédito , sa sienten inseguros y no 

quiere n arrie s garse adquiriendo préstamos. Esta actitud podría 

deberse en parte a la exporienci a negativa en sus créditos anto 

rieres, cuya inversión, no ha c ubier to sus obligaciones y l os ha 
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dejado con una carga actual para ·cubrir con futuras inv~rsiones. 

Esto, nos lleva a pensar también, que al otorgarse los créditos y 

no aplicarlos debidamente, ni ser supervisados ni orientados a u

na r ecuperación óptima, los organismos del Estado están incurri en 

do en una actitud negativa, tanto para el Estado, como para el a

gricultor que pi e rde confianza al no tener resultados positivos. 

2. Producción 

Clase~.- La actividad fundamental de la CAP es la produE 

ción frutícola y e n menor escala productores de panllevar. 

Cultivos en la .f.aE,o- Frutales de hu0so y pupa (duraznosp ciruelas, 

damascos, manzanas, peras) ; vid (uva negra, blanca c~istal~ itali3); 
~ , 1 , 

pan llevar g maiz, papas, aji, habas. 

Cultivos en las parcelas.- Verduras en general · tomate, camote, cebo 

llas, lechugas, etc. 

Producción gana~E:.E_a.- Ganado vacuno ~ cada socio posee algunas cape -

zas do ganado. Comercielizan la locho con un p~oveedor de la ciudad. 

Produccicin avícola.- Crianza de aves y anirneles menores. Algunos -

socios tienen esta actividad. 

Se cultivan también frutales. 
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Produc~ividad.- La calidad de frutas, producidas en "Santa Rita", es 

excepcionalmente buena y conocida en la zona desde hace tiempo. E~ 

cuanta a los .nivelas de producci6n, éstos han bajado notabl~mente 

r~specto de la producci6n anterior a la creaci6n de !a C~IP, según a 

firman personas autorizadas y los propios socios. Esta ~ituación se 

explica en un efecto determinantei la nue va modalidad de explotación 

de la tierra. 

3. Distribución · 

No se tiene una política definida do comercialización de sus produc

tos. So fij an los precios de acuerdo al mGrcado, ya que carecen del 

control de costos do producción. 

a. Organizaciones del sistema de comorcializaci6n.- Existe un Comité 

de Venta, poro quo, no cumple con su función de determinar precios 

ó de fijar la política más conveniente, ósta se limita a llevar -

productos al mercado de Tacna. Generalmente, las ventas en el mer 

cado son a precios más bajos que las ventas en el local de la CAP. 

Las ventas e n el local, son las más frecuentes y de mayor volumen. 

Los compradores, ya sean intermediarios o consumidoreB directos a 

cuden a la CAP, gracias á su cercanía a la ciudad. 
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Las ventas en el mercado, se producen cuando hay exce~?. de fruta 

en el local, o también para vender más rápido los productos d8 

panllevar, como maíz, papas, etc. Los intermediarios acuden en 

gran cantidad, a comprar fruta quo llevan especialmente hacia Are 

quipa, Ilo 9 Moquegua, Toquepala, Arica, Lima, etc. Es así, que a 

veces, on Tac na hay escasGz. y los precios suben y se p-roduce la -

especulación. 

Abastecimientos: El sistema de abastecimientos es empírico, . Y: no 

obedece a una programación racional. Las compr_as se dan en fun -

ción de las necesidades que s·e presentan 0n el . instan.te, y siem -

pre al por menor~ lo que conlleva a pagar, s ienpre precios altos 

por la escasez y la especulación. 

En cuanto, a .la adqoisici6n de insumos, no hay una programació~ 

de necesidades y se adquieren en el momento que se les necesita. 

Las proveedoras son las tiendas de comercio de la ciudad. Aquí -

os necesario, destacar la influencia decisiva y negativa que tie

nen los grup os de poder económico~ vale decir los comerciantos de 

Tacna en ol abastecimiento de insumos. Como ellos controlan e l -

·Comercio, dosifican la distribuci6n e imponen precios. Además o

bligan al campesino a comprar ·próductos que dste ~o requiere; i -
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que el comerciante quiere deshacerse ppr su poca demanda. Muchas 

veces la falta de un producto puede significar la pérdidad de una 

cosecha. En Santa Rita se ha dado este caso. Al requerirse de -

un producto para controlar la mosca que empezaba a atacar la pro

ducción de duraznos uno de los renglones más importantes de sus -

ingresos -resultó que dicho producto escaseaba e n Tacna. Ante la 

urgencia, uno de los socios viajó a la ciudad de Arequipa. La de 

mora en su aplicación causó considerables pérdidas, que pudieron 

ser controladas. 

Para la provisión de artículos de cons~mo dcmést ico 9 se cuenta 

con una mercantil, que vende a los socios lo indispenqable como: 

velas, galletas, aceite, etc. Este servicio por ser pequeño, no 

solociona mayormente la demanda de artículos de consumo. Ocasio

nando el desplazamiento obligado de los socios a la ciudad. 
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CAPITULO III 

CARACTERISTICAS EMPRESARIALES 

DE LA CAP 
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A. Estrur.tura ~~9~13!.~ 

1 • .QE_ganos· · y ni veles ~d~ges tiÓn g car act~rí~ticas de la participa

ci 6n en la ~ea~i~n cooperat~ va.- La gestión en los 6rganos de 

gobierno se caracteriza~ fundamentalmente 9 por no es~ac sujetos 

a una rígida_formaiidad. Es notorio 9 por ejemolo 9 _que se rea

lizan mayormorite asambleas generales para resolver la mayor Pª!. 

te de los problemas de la cooperativa r no así las sesiones , de 

Consejo de Administración y Vigilancia que son menos frecuen -

tes. Estos hechos nos hacen llegar a algunas ap~eciaciones: 

Si bien existe la ventaja, de que an una asamblea.participan 

todos los.socios~ dando de este modo acceso a una permanente 

información sobre lo que ocurre en la empresa; en cambio tam 

bién, están d .. mostrando que los Consejos Di r ecti ves no asl:'men 

su rol activo en la gestión de la empresa. Esto interpreta 

en pa.Fte 9 . una rnani festación de temor a las· responsabilidades 

de sus cargos y vacilación ante la tom~ de decisiones . Esta 

actitud puede obedecer al E!.~onocimiento de las normas 9 como 

es, 0¡ adecuado uso de estatutos, r§glamenfos, etc~ 
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a. La Asamblea General.- En ~~la se resuelven, casi todos los 

problemas de la cooperati ·a, aún los más simples. Las de -

liberaciones, muchas veces 2 escapan a un análisis profundo 

de los problemas. La participaci6n de los socios se deter

mina, circunstancialmente, por actitudes imitativas (quien 

levanta la mano, tiene una secuencia contogiante). 

En general, los socios reflejan una actitud indiferente y -

de no-identificación con su organización1 derivada sustan -

cialmente, de no ver en la cooperativa los resultados posi

tivos que ellos esperaban. Esta act~tud, tambi~n se expli

ca, entre otras 9 por la falta de motivación y estímulo ha -

cia la adquisición de una conciencia cooperativa que los 

lleve a comprender ~ analizar con más profundidad sus pro -

pios problemas, buscando las causas de éstos. 

b. Organos de gobiernog 

- Consejo de Administraci6n g No funciona plenamente. Las -

acciones recaen generalmente en el presidente y no hay u

na racionalizaci6n de funciones entre todos sus mi~mbros. 

- Consejo de Vigilanciag No realiza las funciones que le -

corresponden, sobre todo por desconocimiento. Igualmente, 
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las acciones recaen tácitamente en el -presidente; notándo 

se la carencia de trabajo en equipo. 

Comités E_fil?ecializadosg Existen sólo de nombre. Por eje~ 

plo, el f2.!ni té. áe Educación no ha realizado mayorme.nte 

ninguna acción · programada 9 li~itándose ~sta a hechos cir

cunstanciale~. El fomitf de · Venta no r e aliza acciones de 

asesoramiento u orientaciÓn 9 sino, aisladamente algunos 

encargos de venta de frutas en el mercado di Tacna. 

2. Determinación ~~nálisis de las causas gue limitan la partici

pación.- Vamos a mencionar algunas características observadas 

durante la vivencia en la CAP 9 que nos permitan explicar. y/e 

comprender una serie de actitudes que limitan la participación. 

- Poco comunicativos 

Cierta timidez hasta lo~rar una familiarización con las per

sonas que t~enen relaciones con ellos. 

Son desconfiados P,or experiencias negativas 9 en muchos casos; 

• practicantes que les malograron los libros contables 

• t~cnicos que no logreron buenos resultado~ en la producción 

• tr-ámi tes burocráticos en la atención de su petic·i-ones de ~ 

poyo a organismos estatalesº 
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- Tendencia individualista generada pci~ muchos factores concu

rrentes y estructurales: 

• modalidad de adjudicación, que al~en~a una forma ds tenen

cia de la tierra mixtag Earcela de us~fructo individual 

que ofrece objetivamente y de inmediato la subsistencia fa 

miliar; y de otro lado terrenos comunales de trabajo aso -

ciativo que no brindan resultados objetivos al socio • 

• bajo nivel de inqresos, que no ha cambiado con la Reforma 

Agra~ia. Mantiene al campesino en la mis~a situación de 

desventaja dentro de un sistema · econórñfco que sigue siendo 

capitalista. 

- ,.a.ctitudes vacilantes y de inseguridadº, ante' la gestión de la 

Empresa. Actitud0s que obodacen a la inhabilitación a que -

estuvo sometido el campesino por tanto tiempo, durante el 

cual fue relegado .absolutamente al marga~ de la vida nacio -

nal. Esto ocasiona, que se enfran~~ a una situación nueva -

para la que no encontraba preparado? y que, lo urge ·a tomar 

decisiones • . 

- Cierta resistencia a los cambios j temor a mayores responsa

. bilidades~ Se nota esta actitud -en especial- entr~ los so

cios de mayor edad, en los que está más arraigada la carga -
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de dominaci6n e inhabilitaci6n que vienen arrastrando de tiem 

pos atrás. 

B. Aspecto Administrativo 

La empresa tiene como finalidadg conducir, administrar y controlar 
la" actividad e~onómica de la cooperativa, en sus diferentes fasesg 

producición,·administraci6n, comercialización~ abestecimientos,etc. 

1 • Análisis de los elementos de organizé!,,.ción de la empresa coope -

rativa.- La organizaci6n es empírica e incipiente. 

ª· Organigramasº- Carecen de un organigrama que refleje la 

real estructura de la empresa~ En el expediente de Reconoci 

miento consta uno, el que, además de estar técnicamente mal 

elaborado, no es aplicable ni se aplica en la práctica. 

b. Manuales de funcionas.- No exiiten, por lo tanto, descono -

cen las funciones de los diferentes cargos 9 lo que trae como 

consecuen,i:;.ta.,. la inoperancia-· ·y· omisi6n de muchas · accio'nes. ad 

ministrativas. 

Estatutos.- El documento formal no es usado ni aplicado de

bidamente, debido sobre todo a la falta de interpretación. 
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c. Organos di~.tivCB _Lr..§.9_1amento de traba JE,.- La gesti6n ad

ministrativa esté a cargo del Consejo de Administraci6n. 

Las funciones ejecutivas recae n en la práctica en -el Presi

dente y Tesorero, quienes son los que llevan 9 la mayor par

te de las tareas administrativas.· Las decisiones son, gen~ 

ralmente 9 consultadas a las bases y las relaciones entre di

rectivos y l as bases son horizontalesº ___ ,;...;.. ...... .:-..:-.=-------.............. ----------
La fiscalizaci6n es.tá a cargo del _ C~!lsejo de . V:i,gilancia . que 

en ia prá~tica real.:.za una labor muy r-educida. En Acta . . d:e 

Asamblea consta la aprobación de un reglamento de trabajo -

de 219 art ículos y 6 disposiciones transitorias (de 24 mayo 

de 1972). Mas en la CAP, no existe un solo ej~mplar, el 6-

nico se remiti6 a éx-ONOECOOP de Arequipa para su oficiali-

zación~ Por lo tañto, en la empresa nunca se ha aplicado -

este r1¡3glamento. 

2. Formas de organizaci6n y racionalización del trabajo 

a, Cateqorías ocupacionales.- Todos los socios tienen la con

dición de obreros, percibiendo un jornal actual de~ 50.00 

diarios, 6om6n ~ todos. No hay diferencias de remuneracio

· nes ni de jerarquía en el trabajo. Hasta julio de 1973,las 
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labores se r ealiz~ban en jornadas diarias de 8 horas regul~ 

res 9 todos los días de la semana. Desde agosto de 1973,han 

decidido trabajar por jo~nal, aj us tándose a un hora~io, so

lamente 2 días a la semana g lunes y martes, percibiendo re

muneración en estos dos días. Los días restantes laboran -

por tareas. 

b. Racionalizaci6n ' del trabajo,- Han implantado el trabajo 

por tarea atendiendo a dos consideraciones : 

1. La falta de recursos económicos para al pago da jorna, es . 

2 . El mayor rendimie nto e n el trabajo p,)r · tarea que en el -

trabajo conjunto por jornada. 

Como una forma de compensaci6n, al no percibir jornal 5 días 

de la semana, han adoptado algunas modalidades que constit~ 

yen una de las causas en los bajos resultados de la CAP. Es 

te fenómeno no es percibido o apreciado debidamente por el 

socio. Entre los trabajos por tareas t enemos g· 

- Asignación de calles, para ser conducidas bajo su respon

sabilidad9 de las cuales, la producción de algunas son p~ 

ra el directo beneficio y usufructo del sociO'·. · Esto ·1ó9J:. 
camonte está restando lps resultados económicos de la CAP. 
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El horario para este trabajo es do: 

7 aomo a 11 a.m. 

2 p.m. a 5 p.m. 

por la mañana 

" " tarde 

Turnos para cuidar el local ~ooperativo, (antigua casa-ha 

ciencia) : 

Horario : En el día : de 6 a.mº a 6 pomo 1 socio (2 en época 

de fruta) 

En la noche : de 6 p.mº a . 6 a.m . 2 soci~s. 

Ttabajo d~ ~iego : Se formari 4 equipos de 4 o 5 socios ca

da uno, quienes realizan el trabajo de riego cada 8 días , 

durante 11 o 12 horas seguidas, ya sea en el día o en la 

noche. 

Control del personal : Def i ciente. Se utiliza una libreta 

de tiempo y un cuaderno para l a as istencia en los días de 

jornal. Este control es muy relativo y responde a . la ur

gencia de la situación . Es ta labor debería esta r a cargo 

de un miembro o en su defecto al Consejo de Vigilancia. 

c. Aspecto Contable 

La contabilidad no refleja la situación real de la CAP. No se 
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cuenta con una información sistematizada y la documentación está 

incompleta. 

1. Libros principales y controles inte~nos.- Se usa el sistema -

contable de Coja-Diario tabulado ; existen los siguientes libros 

con.tables g Inventarios y Balances, Diario General , Mayor, Re

gistro de Ventas, Bancos, Caja-Diario 9 Planilla de Jornales. 

Los formul ari os impresos que se usan son g recibos de ingreso y 

las hojas de kardex de almacén. 

Carecen ds .~ontrol~§ int~rno~ implementados, que les permitan 

un funcional desenvolvimiento en las operaciones económicas 

diarias y periódicas. 

2. Balances.- El Balance que presentan, abarca un período de Ene 

ro a Diciembre de cada año'; l .o q:ue, ss un problema, porqúe su 

ciclo económico es de Mayo a Abril ; y, los socios esperan el -

final de la cosecha para recibir· sus jornales y distribución -

de remanentes. En la práctica, y en forma interna realizan 

sus liquidaciones en ?sta fecha? hecho que no se refleja en la 

contabilidad ni e n el balance7 dando la impresión de que éste 

es un acontecimiento más que real, formal ; y que se confeccio

na al margen de lo qµe realmente ocurre en la empresa. Las li 
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quidaciones ~o~ concepto de jornales y distribuci6n de exceden 

tes figuran comn si~~les adelantos a cuenta do jo~nales, oca

sionando confuc~ 6n 0n el socio. 

D. Aspecto Fi~ian<d,_er~ 

1. Análi s is c'e la si t~~.ió~:innciera en la CAP.- De la observa 

ción y análisis del be ianc g (Diciembre de 1973), se pueden ano 

tar los si3ui0ntes hechosg 

. g .'1.~l.:\.Y.9,~~~ 1 8 + A et i V~fil.lli 
Pasivo a corto plazo 

= 252451002 + 141,856.40 = 0.9 
173,856037 

- Prueba 2cida: ·. ~.Yº _g_isponibl~ 
pasivo a corto plazo 

= 25,451.02 = D.14 
173,856.37 

Como se puede eprecicr por los índices, la omp~esa carece de -

.2.tsponibJ:_liC::ad· filJ.~nci,~_E.el _.§_J~, y·a_ que, sus fondos efecti

vos y · las etas. por cobrar juntos, no alcanzan a cubrir sus o

bligaciones inmediatas. Su disponibilidad inmediata o liquidez 
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absoluta, es aún más alarmante, potque sus fo~dos efectivos en es 

te momento no cubren ni el 15% de sus obligaciones a corto plazo. 

Otro comentario 9 digno de anotarse se da en su Activo Exigible. 

2. Ope~aciones crediticias y niveles actuales de endeudamiento 

- Préstamos por cobrar a los socios.- Agrupa a todos los pré~ 

tamos en efectivo, otorgados por la cooperativa a petición -

del socioº Entre ellos figura un préstamo de~ 10,000.00 

concedido a uno de e llos para la instalación de una panade -

ría ; (actividad lucrativa en beneficio de una sola persona). 

Los préstamos en . su mayoría, tienen una antigüedad de 2 años. 

Se han dado casos,. en que, s e han concedido por 2 o más ve -

ces sin que haya existido amortización ni pago alguno. 

- Cuentas por cobrar a sociosº- Agrupa las deudas de los so 

cios por suministro de insumos, prod~ctos de la CA~, como 

frutas, etc. ; proporcionados por la CAP. No han sido recup~ 

radas a la fecha. 

- Adelantos al personal.- Agrupa los importes entregados a ~ 

los socios como liquidación de jornales y excedentes corres

pondientes al año de 1972. Fueron superiores a los importes 
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reales que les correspondía ¡¡roIJli': al trabajo realizado. · Es

te concepto alcanzaba a más de~ 1,80~000.00; y causó gran ca~ 

fusión en · los socios, quienes nu:, ¡n,codían comprender cótno era 

posible que ellos adeudaran por ha~er recibido importes may~ 
. -

r ·e·s de 1-0-s que 1·és correspOndía. Lusgo en asamblea acordaron 

amortizar con una parte de- sus jorn;ales de · 1·973, dejando la 

diferencia a canc e lar durante el aRo de . 1974. 
. . 
Como se puede apreciar existe un importe considerable de los 

fondos de la CAP, que están inactivas. Corresponden a deu -

das que no se han recuperado h,asta la fecha, ocasionando la 

falta de iiquidez en la empresa. 

- Cuentas por rendir.- Registra el i~porte inicial invertido 

en la instalación de la tienda de consumo, cuyo . m9vimiento y 

resultados ~o se han reflejadci i6n 6on~ableme~te. 

- Cuentas por cobrar a terceros.- Agrupa las deudas de perso

nas no-socias. Por ejemplo~ tenemos el préstamo concedido 

al Club de Madres para su proyecto de macerado de frutas 

(~ 3 9 500.DD). Las otras deudas awn por ventas al crédito a 

diferentes personas. 
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- Prést2J!i~or paga~.- Registra el saldo pendiente de pago al 

Banco de Fomento Agropecuario por p~6stamos de avío para cam 

paña de frutales y cultivos anualesº 

- Pasivo a largo plazo.- Reforma A~raria por pagar, se registra 

un importe pendiente por pagar de !a deuda Agraria. Al res

pecto es de notar que se ha pagado el importe de~ 50,000.00 

a la fecha, pero el importe anual· a pagarse es de ~65,0DO.OO. 

Esto, quiere decir que, a6n no se ha cubierto ni una . anuali

dad. La CAP tiene más de tres añ os de existencia. 

3. Recuperación de las inversiones.- El balance a Diciembre de 

1973, arroja un remanente muy alentador de~ 155,183.31. Apa

rentemente refleja una situación económica buena, pero, si an~ 

lizamos con más detenimiento 9 veremos que, es una apreciación 

muy relativa, por lo siguiente g 

- El costo de productos cosechados que se anota como gasto es 

muy bajo, siendo muy probable que no se ajuste a la realidad. 

- Queda un alto monto de inversiones como gastos de explotación 

que deben ser cubiertos por la cosecha s iguiente ; dé lo con

trario, se est~ría cargando un gasto que corresponde a este 
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ejercicio 9 indatidamente al siguiente. 

- Una buena p~rte dol monto del rernanente 9 corresponden en bue 

na cuenta a ias jornales r.o paganos que 9 han rebajado nota -

blernente los costos de producción. 

Al iniciar el ejercicio, no se arrastraban gastos de explot~ 

ción para los cultivos cosechados en el ejercicio de 1973; -

lo que tarnbi~n 9 no se ajusta a ;a realidad y no refleja los 

- costos reala~- de ~xploiación. 
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CONCLUSIONES 





CONCLUSIONES 

EN LO SOCIAL g 

1. Los objetivos y finalidad de la CAP -organización que debe propiciar, or 

ganizar y dinamizar la Reforma Agraria- dentro de una forma de explota -

ción solidar~a y mancomunada ; no se cumplen y son desvirtuados en la 

práctica. 

2. Es ta image n desvirtuada ocasiona frustración al no poder alcanzar el mo

delo pres tigiado de organización. 

3. La CAP -corno el resto de cooperativas agrarias de prod ucción- se dosen -

vuelv e en un ámbito geo-social 9 do nde imperan aún l os rasgos propios del 

sistema capitalista. 

4. La situación actual de la CAP 1tsanta Rita" es negativa en general 9 tanto 

en su aspec to asociativo 9 corno empresarial ; re fleja una imagen negativa. 

5. Las relaciones sociales -basadas en la ~iferente y nueva forma de .propi~ 

dad de la tie rr~, caracter!stica de toda empresa asociativa- han cambia

do. 

6. Si bien el campesino de la CAP ya no es más explotado por un patrón o 



propietario? a6n el ca~bio del sistema econ6mico del país no ha sido mo

dificado estructuralmente ~a~a lograr una modificación substaocial. de la 

situació,1 econóreica y social del campesino fr ente a otros sectores de la 

sociedad. 

7v No existe una auténtica participación del campesino de la CAP, que refle 

je una actitud dinámica de los socios dentro de la empresa. 

B. No hay una identificaci6n del socio ~on _la empresa, Aunque potencialrne~ 

te se dan aclitudes que indican ·una inquietud por ello. Hace falta una 

motivación y un encauzamiento de esta potencial s olidaridad existente. 

9. Hay que reconocer la indiscutible capacidad del socio como agricultor,pe 
. -

ro que dentro de la nueva estr~ctura organizativa de la empresa so ve li 

mitada. 

10. El bajo nivel de escolaridad impide un fácil desenvolvimiento dentro de 

la empresa. 

11. Hay una desadaptación· del socio-agricultor 1 lógica en su nueva situación 

~orno elemento responsable y gestor. 

12. La capacitación e~ casi nula. 

13. La estratificación anterior a la formación de la CAP, estaba determinada 
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por la propiedad de la tierra y las relaciones entre los grupos socia 

les a partir de ella. 

Estaba conformada por: 

- Propietario de los medios de producción. 

- Arrendatarios del fundo. 

- Partidarios de los arrendatarios. 

- Peones agrícolas. 

14. Las relaciones aoonó~ioas determina ban la explotación de unos por utros. 

El peón agrícola que alquilaba su fuerza de trabajo por una ínfima can

vidad de dinero o especias, era el que estaba en la situación más des -

ventajosa. 

15. El poder formal, parte de la estructura organizativa de la nueva empre

sa asociativa. Mas existe un poder informal y visible basado sobre la 

edad; en general son las personas mayores, quienes _son reacios al cam -

bib, influyendo en la actuación de lo~ más jóvenes. 

16. El poder político de la zona, en cuyo ámbito s .. e e.ncuentra inserta la 

CAP, está coligado con el poder económico, sobre t odo con aquellos que 

· tienen el monopolio comercial. 

17. Las actuales instituciones dentro de la CAP , sirven para canalizar la a -
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patía y frustración de los s ocios hacia actividades que no son precisa

mente las más importantes dentro del ~ctual proceso que vive el país. 

18. Las instituciones externas a la CAP, no juegan un papal prepcinderante 

en el cumplimiento de los objetivos de la CAP. 

19. La participación política de los socios en la CAP es nulaº No hay una 

identificación con el gobierno ni con el proceso • 

EN LO ECONOMICO Y EMPRESARIALg 
..... ; ' 

1. Asociativamente, se nota desorganización y desconocimiento de las formas 

más apropiadas de orientación de un grupo organizativo hacia la consecu 

si6n de sus finesº 
, ' ' . 

2o ·Lá inoperancia de su · estructura empresarial 9 no le permite llevar a ca

bo en forma coherente y funcional la gestión económica y lograr los ob

jetivos económicos, cuales song e levar la productividad y los niveles -

de vida de los sociosº 

3. La ir.habilitacíón y falta de práctica en cuanto a la toma de decisiones 

no les permite asumir con naturalidad la ge_sti6n y determinar su parti

cipación dinámica. 

4. La forma de llevar la contabilidad en la empresa, no permite que esta -

sea un instrumento eficaz y confiabl e y que permita dar las pautas para 
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una conducción positiva de la mi s ma. Sólo se considera como requisito 

1~ presentación de balanGes ante SINAMOS~ 

5. La sitDaci6n cont~ble se car~cteriza por una falta de información y do

cumentación adecuados, no posee controles internos operantes. 

6. El monopolio comercial de la región está en manos de un grupo de poder. 

Esto determina . una supeditación de la CAP a los precios en abastecimien 

to de insumos y artículos de consumo, como a la comercialización de los 

productos de la empresa. 

7. En los tres años de existencia de la emp resa, no se han realizado los -

~lanteamientos .de los planes de crecimiento y desarroli~ que sustenta -

ron s u formación. Ejemplog no se han incrementado las áreas de cultivo, 

no se ha implementado su tecnificación, no se há ampliado la actividad 

de la empresa. 

B. El plan ha sido concebido solamente con la finalidad de cumplir un re -

quisito formal sin pensar en e l grupo humano habitante de la CAP, ni en · 

los objetivos substanciales de la Reforma Agraria. 

9. Hay dos formas vigentes de tenencla & parcelas familiares y terrenos ca 

rnunales. Es la explotación de la parcela, le que r ecibe mayores esf uer 

zas e inter~s por parte de l os socios. 
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10. Los beneficios que el socio obtiene de la parcela familiar 1 son reinver 

tidos en la misma parcela, sin tomar en cuenta los terrenos comunales. 

11. La CAP posee do's tipos de cuitivos g cultivos permanentes o frutal es y 

cultivos de campaña, pan-llevar (papas, maiz, ajÍ1 etc.). 

12. El problema del agua es vital, afectando a la CAP como al resto de la 

zona. Este se hace cada vez más agudo con el acelerado crecimiento ur

bano de Tacna~ 

13. La CAP actualmente no cuenta con un capital de trabajo que le permita a 

tender siqüiera ~us necesidades ~nmediatas, como por ejemplo, ~l pago 

de jornales. 

14. No hay una política definida de comercializaciónº Los precios son fij~. 

dos de acuerdo al mercado. No existe un control de gastos de producción. 

15. No hay dife rencias en cuanto a las . remuneraciones de los socios ni la -

jerarquía en el trabajo. 

16. El trabajo está organizado en tareas con un horario determinado. Esta 

planificación se debe a la falta de recursos económicos para el pago de 

jornales. 

17. La disponibilidad inmediata o liquidez absoluta de la empresa es alarma~ 

te, puesto que sus fondos efectivos no cubren ni el 15% de sus obligaci~ 

nas a corto plazo. 
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COOPERATIVA DE PROOUCCION 
"SANTA RITA LTDA. # 52" 

TACNA 
ANEXO NQ 1 

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 1973 

ACTIVO 1 1---D-I s __ P_O_N_I_B_L,_E_: ______________________ ·,. lL e ORTO PLA zo: 

Caja ~ 16~ 895.00 : Préstamos por pagar 
Caja Chica 3,668.00 f Leyes Sociales 
Bancos 4,888.02 25 , 451.02 Jornales por pagar 

EXIGIBLE : 
Pr6stamos por cobrar a socios 
Cuentas por cobrar a socios 
Adelantos al personal 
Cuentas por rendir 
Cuentas por cobrar .a terceros 

REALIZABLE : 
Almacén de insumos 

38 1 419.DO 
27,190.60 
70,696.80 

19000.00 
_j,. 550. 00 141,856.40 

46,923.'lO 

A LARGO PLAZO : 
Reforma Agraria por pagar 

PATRIMONIO Y RESERVAS: 
Fondo Social 
Fondo Cooperativo 
Fondo de Reserva 
Fondo de Educación 
Fondo de Previsión Social 
Fondo de Inversiones 

P A S I V O 

140,810.84 
1,055.53 

31,990.00 

26,473.90 
65,471 .65 
1,954.65 

184.66 
214.33 

1,160.47 
FIJO : 

1 1 309,433,00 
Fondo de Desarrollo Cooperativo 977.32 

Terrenos 
Maquina ria y equipo 34,460.00 
Menos: Reserva p. de-
preciación. 

Muebles y enseres 
Menos: Reserva p. de-

69892 .00 

19,457.00 

27,568.00 

preciación . _;;3.,_4"2_1_._0_0 ____ 1_6_,_0_3_5_._2 __ 0 1 1 353,036.?.0 

OTROS ACTIVOS ; 
Gastos de explotación 
Deudores incobiables 5,352.23 
Menos:Reserva Po de-
preciación. 1 070. 45 

121,146.58 

4 281.78 125 428.36 

1 1 692,695.08 

..Q.1B.Q.S PASIVOS : 
Intereses Fondo Social 
Excedentes por repartir 

Remanente del Ejercicio 

390.92 
7,394 .50 

173,856.37 

1 1 259,433.00 

96,436 . 98 

7·, 785 . 42 

1 1 537,511.77 1 • 

155,183 .. 31 

1 1 692,695.08 
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