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

La Reforma Agraria es, sfn duda, el cambio de mayor alcance de todas 
las medidas tomadas por el Gobierno de la Fuerza Armada en el Perú de!. 
de 1968. Su diftcil aplicac16n se debe al reto que significa el CO.!! 

dicionamiento de la realidad socioecon6mica del Perú resultado de un 
proceso hfst6rfco de casi cinco siglos. 

En este libro presentamos el estudio de un conjunto de aspectos de la 
realidad rural andina, cuyo conocimiento creemos importante, sobre t.Q. 
do, en momentos cuando los sectores po11ticos y acad1!micos del pa1s 
incrementan su interés por la situacf6n rural. Ademls, de este est~ 
dio se desprende un examen que contribuir!, con el gerente o admini! 
trador de empresas campesinas ast como con sus dirigentes, a su mejor 
admfnistraci6n y conduccf6n empresarial. 

Con riqueza informativa, el autor presenta un anl11sis socio-econ6mico 
~el ámbito de las Sociedades Agr1colas de Interés Social (SAIS) de la 
sierra central del Perú, basado en las experiencias logradas en el tr!_ 
bajo de campo y en el anllisis de doc1111entos obtenidos desde 1971 ha!_ 
ta 1975. 

La fonna c6mo el autor desarrolla su estudio en el &!!bito de las SAIS 
ofrece a los profesionales y especialistas en adm1nistraci6n de empri 
sas campesinas y a los técnicos agropecuarios aspectos complementarios 
a su fonnaci6n especffica, especialmente aquellos que demuestran c6mo 
y por qué la actividad tecno-adminfstrativa y en general la tecnologfa 
agropecuaria debe estar ligada al contexto socio-polftico y cultural 
del ámbito donde es aplicada. Asimismo, este estudio se constituye 
en una útil introducci6n al an!lisis socio-econ6mfco y cultural de una 
realidad rural para estudiantes de economta, sociolog1a y psfcolog1a 
social. 



En lo esencilal se analiza la organización, la administración y las t>,2. 

sibil1dades de integración y de participación de los miembros de estas 
enpresas quE!, como nueva modalidad de adjudicación y organización ca!!!_ 
pesina en laL estructura agraria peruana, juntan comunidades campes! 
nas y ex-haciendas. Dentro de este marco, se trata de mostrar la C!_ 

pacidad de E!Stas empresas para lograr los objetivos de participac16n 
campesina en lo econ6mico y en la gestión administrativa. 

Consideramo!; que el volumen de información y su contenido analftico, 
son de plena, vigencia e indispensables para entender no sólo la probl~ 
mática sino también la naturaleza de los cambios y posibilidades de 
desarrollo iintegral de las SAIS. 

Con la difus;ión de este estudio, que en lo esencial el autor presentó 
como tesis ele economía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
ESAN desea 1indicar su interés por promover la realidad rural y, en g~ 
neral, fomentar la investigación para el mejor conocimiento de las~ 
cfedad peruaLna. 
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C A P I T U l O t 

El AGIU> PERUMO: ANTECEDIENTES 

l. El Agro Peruano

Las profundas diferencias existentes en la organizaci6n social y ec.Q_

n6m1ca del PerQ son consecuencias de un proceso h1st6r1co de dom1n!_
c16n y dependencia iniciado con la conqu1sta espai'iola. Desde enton

ces, las estructuras econ6mica, social,Etspacial y polft1co-adm1nistr!_

tiva fueron condicionadas al abastecimietnto de materias primas para

los mercados externos, sufriendo el vai 11�n de sus precios y de sus n!_

cesidades. De tal modo, se detennina E!l sometimiento del Pera a una

sftuac16n de subdesarrollo.

En los parrafos siguientes veremos, aunque susc1ntamente, dimo se de

tennin6 y cond1c1oo6 el subdesarrollo pE!ruano. Ello nos dara una

1dea del panorama dentro del cual se 1n1ic1a la Reforma Agraria peru!_
�a en Junio de 1969.

1: 
t 
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Trasfondc, Hist6rico - Geografico de la realidad agraria 

Al produc:irse la conquista espanola, los europeos trasplantaron en el 
Pe'ra el fruto de la trans1cil5n del orden feudal al capitalismo, cara~ 
terizado por la econ0111ta mercantil de tipo extractiva y la fonnac115n 
de c1udadles que d0111inan el campo. Estas ciudades, caracterizadas C_!t 

J'(lO centrci,s de dec1s115n polttica, centros de acopio y/o centros de 

tr~n$fonr~c16n Undustrhl1z:ac10n} de la producc10n regiooal. detenni 
n11n la estructura espacial en funcil5n de la economta dominante. 

El PerG incaico que establecil5 su poderto agrtcola y la tenencia de 
la tierra, de acuerdo a su organizacil5n y necesidades, ve penetrar en 
la sierra. un coloniaje av.ido de metales preciosos que sustentaban la 
econom~a for~nea. fara ello, los conquistadores establecieron un 
s1st~ ~.ue desorganiz6 el Ñgimen agrario aut6ctono, dism1nuyl5 las 
tierras de uso agrfcola y redujo a los pueblos incas . La Corona su.!_ 
tituy(5 al Inca, la Iglesia Cat6lica al antiguo culto y, por el sist~ 
~ de encomiendas, se asigna tierras y hombres a los conquistadores. 

En esta etapa de la historia peruana, se inicia tambiln un proceso de 
estructuracil5n mental de sum1si15n por parte de los incas y de imposj_ 
c10n y abuso por parte de los conquistadores . Sobre lo primero,Jos~ 

· Marfa Arguedas l"Notas Sobre la Cultura Latinoamericana"; 1966) ofl"! 
ce la siguiente declaraci6n de un campesino ~ndtno "todos los pode~ 
sos son orgullosos y caprichosos; orgulloso y caprichoso es el hombre 
rico, el ,que tiene mucho dinero. Y ellos, los poderosos, han est!_ 
blecido la manera de ganar su voluntad". Sobre lo segundo, sabemos 
por los cronistas que cuando Blasco Nanez de Vela lleg6 como Pril)l@r 
Virrey del Pera ll,544) fue apote15sicamente recibido por los encome!!. 
deros, pero cuando trat(5 de suprimir los desmanes que lstos cometfan 
con los e1nc001endados fue decapitado; pues, para los encomenderos la 
tierra significaba fuente segura e inagotable de poder econl5mico y 

polftico 1~ de prestigio dentro y fuera de su feudo. Tal coocepc16n 
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t,eredar<11 "los duel\os del Per6" (Carlos Malpfca S. S.) y aan subst! 

te en muchos propietarios fndivfduales . 

r111s sfglos clespufs, la lucha por la Independencia no pos1bil1t6 un 

cambfo real en la s1tuact6n agrarf1. los emancfpadon!s criollos su!_ 

tft~era, a los peninsulares y rec1b1eron tierras eA retrfbuci6n a 
los serv1c1os prestados en 11 gesta libertadora. 

Al no ser una 111volucf6n popular, stno hecha por la aristocracia crf~ 

lla, con la Independencia se elf~ina la tutela espallola y con ella 

los f~ctonarios y sujeciones econ6micas con la metr6pol1 fbfrtca, P! 
ro no se transfonn6 la estructura econ&nfca y social: la tierra QU!. 
d6 cano base fundamental de renta y poder de sus grandes propietarios, 

y la fuerza de trabajo de mi les de campesinos queda esclava o se111f-e!_ 

clava . Ello explica por qui los llOYfmtentos campesinos te1111inaron 

siempre con la masacre de sus lfderes y su no part1cipac1& en el 9.2. 
blemo y desarrollo del pafs . 

Por las influencias de lu ideas liberales de su tiempo, y por el c~ 

lonialfs1110 111ent1l ya forjado en el PerQ y ~rica latina, la lucha 

por la Independencia torri6 cCJ110 propias y sin astmtlar su contenido S.!!, 

cfal • polftfco e h1st6rfco, las banderas vtctorfosas de las trece e~ 
lontas norteamericanas y los prfnc1ptos franceses de libertad, fgua,! 

dad y fratemidad. Hientras que con ello se acab6 el feudalismo en 

Franc ia, en el Per(l se affnn6 una nueva arfstocracta terrateniente 
que fue consolid&ndose durante la Rep(ibl1ca. 

Por otro lado, la revoluci6n industrial inglesa, iniciada cincuenta 

ai'los antes, vefa coo 1nteres una Amér1~ libre para sus J6venes man~ 

factura_s y para la adqu1sic1& de materias primas. Seg6n Pierre 

Cha1.11u {Histoi~ de l 'Arnér1que Latine, 1949), la stmpatf1 inglesa por 

la independencia ele 1 PerQ fue 1.111 s tmpatf¡ a.cu va y es por ello que 
a.-.as y capitales no faltaron a los criollos rebeldes. Gracias a 
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la flota de Lord Cochrane -dice Challl,u- San Martfn llega al Perll y 

la i ndependencia· se proclama en 1821. 

Posterionnente, al salir v1ctor1osos ele dos Guerras Mundiales y debi 

litarse los pafses europeos, surge Estados Unidos de Nortea~r1ca c~ 

mo nuevo pafs hegemónico que guarda petra sf la estructura de domina 

ci 6n y dependenc1 a heredada por Espall2t e Inglaterra. 

En c~anto a las canunidades campesinas,, podell)os subr~ar que, desde 

la 1mplantaci0n de las "reducciooes" E!O 1596 por la Corona Española, 

se in1c16 lll proceso implacable de empobrecimiento por la pérdida de 

sus tierras y de su fuerza de trabajo a manos de los nacientes lati 

fundios. Esta situac.i6n se agudiz6 cc,n los decretos bolivarianos, 

transfonn~ndose m~s aan las pr4cti cas comuna les aut6ctonas e introd_!! 

ciéndose en ellas la propiedad pr1vadct. En la sierra central. la C! 

rro de Paseo Copper Corporation se fns¡talar4 como enclave imperiali!, 

ta con fuerte impacto en las comunidades campesinas de esta zona. 

En resu:nen, la situac16n de subdesarrollo resulta de un proceso hist~ 

rico de dom1nac16n de econanhs for4nE1as sobre el Perll y, en éste, de 

unas clases sociales sobre otras. Cc>nsecuenc1a de este proceso hi!, 

t6rico son las profundas diferencias 210n existentes en las estruct.!! 

ras social y econ6mica de la sociedad peruana. Las relaciones de 
dominaciOn y dependencia aludidas, en el presente, se manifiestan en 

la hegemonfa mercantil e industrial dE1 patses europeos y de los Est!. 

dos lklidos sobre el Pera. 

Esta s1tuac16n que genero, estructurallmente, una profunda heterogenei 

dad econOmica y social, y que aan subs;iste, la podemos observar en 

la coexistencia de modalidades de proclucc10n tradicionales que emplean 

técnicas atrasadas, con fonnas y técnicas modemas de producciOn que, 
dependientes de alguna matriz extranjE1ra se establecieron en el pafs, 

a ,manera de enclaves. Es asf c6mo em el sector atrasado, por ejl!!!!_ 

plo, se encuentran las canun1dades campesinas y mfn1fundistas; y en 
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el sector moderno, los compleJos agroindustriales de la costa norte 
(ex-G11demeister). y las SAIS y CENTROMIN-PERU de la sierra central 
(ex-Cerro de Paseo Copper Cor,,orat1on). 

Otro aspecto que repercute en la problem!t1ca del agro peruano. y que 
debe considerarse en todo estudio de la realidad rural. es la exigua 
base agropecuaria nacional. 

Con una superficie total de 1281521,560 hect!reas (14'864,319 en la 
costa; 35'092,334 en la sierra; 69°468,802 en la selva). el Pera sólo 
tiene el 24S (30°938,812 Has.) de tierras en uso agropecuario. De 

estas tierras 27'610,000 Has. están cubiertas con pastos naturales g~ 
neralmente de baja calidad; y de los 3'328,812 Has. restantes 
1 1292,812 estan bajo riego y 2'036,000 Has. son tierras de secano 
(riego con lluvias) cuyo 82S se ub_ica en la sierra donde, por las fue!_ 
tes pendientes que predominan, son mizy erosionables . AOn con esta s1 
tuaciOn, antes de la Reforma Agraria iniciada en Junio de 1969, exi~ 
tiO una polarizaciOo extrema en la tenencia de la tierra, el 0.4S de 
las propiedades {todas mayores de 500 Has.) acaparaban el 76S de la 
superf1c1e, mientras que el 83S de propiedades {no mayores de 5 Has.) 
ocupaban solamente el SS de la superficie. 

Frente a la realidad descrita en los p!rrafos antertores, en Octubre 
de 1968 se inicia oo proceso de transfonnaciones con el prop0s1to de 
formar 111a nueva sociedad. 

Partiendo del marco basado hist6ricamente en la dominac16n y depende!!_ 
cia, expresado en el agro por la apropiación casi monop611ca de la 
tierra, surge la Reforma Agraria para propiciar el desarrollo social 
y econooiico de los sectores m!s relegados y establecer un mejor sist!:_ 
ma de propiedad y tenencia de la tierra. Por tal moti~o se da pri~ 
ridad a las formas asociativas como Cooperativas Agrarias de Produ_s 
c10o, Sociedades Agrfcolas de Inten!s Social, Grupos C~es1nos y 
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Empresas de Prop1edad Social. Todas ellas, en conjunto, a Diciembre 

de 1976 alcanzaban la cifra de 1,497 ,organizaciones con 7'035,659 Has. 

de las que son beneficiarias mls de 2130,000 familias campesinas ( Ver 

Cuadro 1 } . 

Entre estas formas asoc1at1 vas de pro1ducc16n destacan, las cincuenta 

y siete SAIS que, ubicadas en la regi15n andina, han recibido el 35S 
de las tierras adjudicadas hasta el 31 de D1c1embre de 1976. 

El presente estudio esta orientado a •examinar el desarrollo de las 

SAIS TQpac p¡¡¡aru, Cahu1de, Pachacatec y Libertador Ram6n Castilla,~ 

das ellas ubicadas en la Sierra Centr,al d!!l Perll. Para ello, fund!_ 

mos nuestro analisis en el presupuest,o siguiente: La Reforma Agraria, 

a fin de lograr una real transfonnaci15n de las formas de producci& 

tradicionales, nq s61o se limita a la distribuciCn de la tierra y al 

aumento del poder adquisitivo de la p,oblaci6n campesina, sino busca 

tenninar con todos los rezagos de la ?>0ciedad tradicional porque u ••• 

.•• no se puede afinnar hechos e ide~. nuevas, sino se rompe def1n1 

t1vamente con los hechos e ideas viej1asu1 y porque deber! atender

lu correlaciones sociales que demand,t el desarrollo nacional. 
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CUAD� l. formas de Propiedad y de Empreus C�s1nas en la Estructura 
A¡r•rfa P•ru1n1: D1c1edlre de 1976. 

formas de �rop1edad ExtensiOn familias 
y de empresas Nfillero Benef1 c1 arias 

campesinas 
Htlctlreas s Nlinero 1 

Asoc1at1va 

Cooperat1 vas 
Agrutas 550 2 1 253.177 29.9 105.139 33.3 

Grupos Ccllllp4!s1nos 608 1 1 252.893 16.6 36,307 11.4 

Co�tdicles 
Campestnu 274 695.6?.9 9. 4 77,635 24.8 

SA[S 57 2•649,271 35.2 59.933 18.9 

EPS 8 184.689 2.4 1.356 0.4 

SUB TOTAL l.497 7'035,659 93.5 280,370 88.8 

Ind1v1dua1 --- 492,532 6.5 35,219 11.2 

TOTAL 1.497 7'528.191 100.0 315.589 100.0 

FUENTE: M1n1sterto de Agricultura, D1reccilln General de Reforma Agraria 
y Asentaa11ento Rural.

1, 
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Las SAIS y la Reforma Agraria 

Las Sociedades Agrfcolas de Inte~s Soc:hl (SAIS), surgen como empl'!. 

sas asociativas en aplicacHin del OecrEito Ley Nº 17716 de Reforma 

Agraria. La primera en reconocerse 011ictalmente es la SAIS TQpac 

Alnan.t Ltda. Nº 1, el 24 de Marzo de 19i'0. 

La concepct6n de SAIS 1 a encontramos ,Yil en el Decreto Ley Nº 17123 

del 19 de Novtembre de 1968 que en uno de sus art1culos precisa: 

11 
••• Las adjudicaciones de ti erras y ganado en las Zo 

nas de Reforma Agraria, sin perjuicio de lo dispuesto 
por e 1 Art. 94 de 1 a Ley Nº 15037, podran hacerse a 
favor de Sociedades Agrfcolas de Interés Social que 
se regtran por los principios hAsicos de tas Socieda 
des de personas. Solamente podr!n ser socios de las 
Sociedades Agrfcolas las personas naturales que reQnan 
los requisitos para ser benefic:iarias de la Ley Nº 
150372 

, las Cooperativas y las comunidades de indfge 
nas conjunta o indistintamente., solas o con el Banco
de Fomento Agropecuario y/o el Banco Industrial del 
Perú u otras entidades pública!, vinculadas al proceso 
de Reforma Agrarta en el caso em que fuere necesario. 
En cada caso, el Ministerio de Agricultura aprobar& 
la constitucioo, aporte de los socios y estatutos de 
dichas sociedades, mediante Res,oluci6n Suprema, la 
que ser& tftulo suficiente para la inscripci6n de la 
sociedad en el libr o de Sociedades Civiles del Regis 
tro de Personas Jurtdi cas corrEispondientes . Las m'fi. 
mas sociedades podrán aoninistrar tierras comunales y 
otros bienes que se exploten conjuntamente con las 
tierras adjudicadas a realizar actividades que facili 
ten la comercializaci6n e indus,tr1alizaci6n de produc 
tos agropecuarios" 3 • -

Las normas jurfdicas posteriores al Oec:reto Ley 17123, tales como el 

Decreto Ley 17716 del 24 de Junio de 1969 y el Decreto Supremo 240-69-AP. 

dan mayor sustento a la concepciOo de lla SAIS4. El D. S. 240-69-AP, 

por ejemplo, define a las SAIS como: 
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" .... personas jurfdicas de derecho privado de res 
ponsabilidad limitada, integradas por beneficiarios 
de la Ley de Refonna Agraria, que se constituyen 
cuando la D1recci6n General de Reforma Agraria y 
l\sentamtento Rural lo considere necesario, y se reg1 
rln por los principios bSsicos de lf sociedades de
personas y del s1stema cooperativo" 

La SAlS también ha sido definida como: 

" .... una modalidad autogesttonaria de empresa campe 
sina que compensa los desniveles socioeconóm1cos de
un area, distribu.y�ndose los beneficios de la empre 
sa colectiva de acuerdo con las necesidades de desa
rrollo de cada uno de los grupos campesinos que soñ 
copropietarios u� 

Por lo general, las SAIS han sido organizadas a base de predios expr.Q. 
pidados por el EstadO y adjudicados despu�s a los campesinos califica 
d<>S como beneficiarios de la Refonna Agraria. 

Para hacer efectiva esta modalidad de adjudicac10n, se estableció que 
los predios adjudicados no serTan distribuidos a los beneficiarios de 
modo individualizado como ocurr16,en la sierra central, con la ex-h! 
cienda de Algolan, sino que los beneficiarios, como entidad social, 
rec1bfan el todo para mantener su cont1nu1dad como unidad econánica y 
empresarial. Dichos predi�s seguirfan siendo operados por los mtsmos 
servidores de la ex-hacienda. pero organfzados en una Cooperativa de 
Servicio que. al igual que las comunidades campesinas calificadas como 
adjudicatarias, ser1a una socia mas de la SAIS. Asf, los socios de 
una SAIS en la Sierra Central son la Cooperativa de Servicio que tiene 
a su cargo la explotaci6n y manejo de la empresa y las comunidades 
campesinas adjudicatarias. 

Una SAIS, desde otro punto de v1sta, es una ent1dad compue�ta de úna 
parte empresarial y otra asociativa. La empresarial es aquella que 
corresponde a los predios expropiados y adjudicados en donde trabajan 



- 10 -

los ex-feudatarios y ex-empleados de la ex-hacienda. pero, como sed! 

jo anterionnente. organizados en una Coo1perativa de Servicio. la par_ 

te asociativa esta representada por las comtr1idades campesinas socias. 

La SAIS TQpac Pfflaru por ejemplo tiene l7 organizaciones socias, si~ 

do una de ellas una Cooperativa de Serv1c1o y las otras 16, cCllllUnid! 

des campesinas. 

Las SAIS buscan el desarrollo integral del campesinado. Esto quiere 

decir que estas empresas no se limitan a1 la explotac16n de los bienes 

que han recibido, sino persiguen el desa1rrollo econ6m1co mediante la 

explotac16n de todos los recursos natura1les y al desarrollo h1111ano 
dentro de su arrtb1to territorial. Con e1se objeto revterten sus resul 

tados econ&ntcos a las cooiunidades campe1stnas socias para desarrollar 

acciones simultaneas en educaciOn, salu~I. vivienda, comunicaciones, 

etc., los mismos que inciden en el b1ene1star de todos los socios de 
la empresa y que, a largo plazo, deberln1 contribuir al logro de una 

sociedad m4s equitativa. 

Las SAIS. como una nueva modalidad de propiedad s1gn1f1ca la propi!_ 

dad social del patrimonio adjudicado y, por tanto, dicho patrimonio 

es fndivfsfble e frrepartfble entre los individuos o las entidades s~ 

etas. El patrfmonfo de hs SAIS esta c:onstitu1do por las tierras, 
ganado y bienes que los socios han recib1ido de las autoridades de 

RefofTl!a Agraria luego de ser calificados, como beneficiarios. 

AQn cuando en relaci6n a lo patrimonial,, se afifTl!a que "la tierra es 

para quien la trabaja". ello no implica que se busca beneficiar s61o 

a los trabajadores de los predios adjudicados, sino también a las c~ 

munfdades campesinas circundantes, inscritas cano socias de las SAIS. 
La decis16n de hacer participar a las comunidades CiUIIPesinas en la 

SAIS se debe a que es una fofTl!4 de reivindicar sus tierras que, en 

épocas pasadas, fueroo usurpadas por las, haciendas de capitalistas 11! 
c1onales y de empresas 1mper1alistas. S1 se hubiera organizado en 
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cooperativa Agraria de Producc1&l (CAP) en tez de SAIS, en el &mbito 

de las empresas que estudiamos, hubiera surgido el gran problema derl 

vado del hecho de be�ef1c1ar s61o a ex-trabajadores de la ex-hacienda, 

que. sin duda, tendrfan altos ingresos. mientras que lts comunidades 
c-es1nas aledaftas habrfan perdido def1ni�ivamente sus tierras por

las que lucharon tanto tiempo.

De este modo, las SAIS revelan tener IIWU'Or alcance social caAO mee! 
nismo co!!pensador e integrador entre los trabajadores de las ex-h! 
ciendas y los campesinos de las comunidades que antes se encontraban 
enfrentadas, cano organizaciones d1ferenc1adas o antag6n1cas, en tAr 
minos de dom1nac1Gn y dependencia que favorectan a las hac1endas 7 • -

finalmente, las SAlS que surgen y se desarrollan en la Sierra Central. 
en la Sierra Norte y en la Sierra Sur, difieren sustant1vamente por 
encontrarse en contextos regionales de desarrollo desigual y por refl!_ 
jar relaciones sociales de producci&l que predominaron en los predios 
adjudicados. Por tal raz6n se llega a establecer una t1pologfa de 
estas empresas (H. Ca.ycho; 1975). 

La SAIS Jos� Carlos Mar1átegu1 N º 16 en el departamento de Cajamarca, 
por eje�lo. se encuentra ligada cm una zona costera de relativo al 
to desarrollo donde se encuentran los complejos agro-industriales de 
Lambayeque y La Libertad. En la Sierra Central, las SAIS que se e!l_ 
cuentran en los departamentos de Junfn y Huancave11ca. reflejan en 
sus fonnas de produccl6n, aquellas e�resas en cuya organizac16n e� 
xlstfa o prevalecfa el sistema capitalista orientado a ,la producci&l
para la exportacilln, como en el caso de la Cerro de Paseo Copper Cor. 
poration, y fonnas precap1tal1stas con mano de obra constitufda por 
feudatarios, usufructuarios, pongos, etc, como en eJ ca.so de las h!_ 
ciendas tradicionales En la Sierra Sur, que es una� las &reas 
más deprimidas del Pera y de bajo desarrollo, surgen en el departame!l 
to de Puno las SAIS sobre predios con caracter1st1cas tradicionales o 
conservado"s. 

• 
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Cabe observar también que, mientras en Junfn las SAlS se han organ1Z! 

do a base de personas jurfdicas (C�nun1dades Campesinas y Cooperativas 

de Servicio). en el Norte y en el Sur. las SAIS suelen constituirse, 

indistintamente con personas jurfd1cas y/o con personas naturales, e!_ 

te hecho refleja la capacidad que tiene la SAIS corno medio para �u� 

tarse o para adecuarse a las condiciones y caracterfst1cas de las di 

fe rentes ZCJ1as o reg1 ooes donde se ubican. 

2. Antecedentes HistOrtcos

* 

El desarrollo hist6r1co del 4rea que hoy forrna parte de la Sferra Ce!!_

tral comprende, hasta 1970, tres etapas bien marcadas. La primera.

hasta 1900, corresponde a la formac16n y definic10n de commidades e�

pesinas y de haciendas. En esta etapa la organizaci6n de las cornun!

dades adquiere caracterfsticas propias como resultado, por un lado,

rte la acciOn de los colonizadores españoles quienes 1ntirimen en las

comunidades campesinas peruanas modalidades de las SLQ'aS y, por otro

lado, de los indfgenas herederos del �llu pre-incatco que trataron 
siempre de conservar sus costumbres . Asf mismo, al comienzo de e!.

ta etapa la hacienda se define como la prop1edad privada del colono

espaHol y posterionnente del terratentente, durante la rep0bl1ca. Es 
en esta fonna organizativa donde se establece la.s relaciones de produf_

ción precap1talistas.

La chicha, la coca o el mafz en una tumba sobre la cual emerge una cruz; 
la misa que precede a los bailes y otras manifestaciones locales en 
las festividades del Santo PatrOn de la comunidad, etc., son manifesta 
ciones de esta canblnaci6n y supervivencia de lo nativo y lo que lleg� 
de [spaila, y que aan subsiste. 
Sobre la. organ1zac16n comunal y costumbres, resulta un excelente a?Jr 
te el 

º 

estudio de Josf Marta Arguedas "Las Comunidades de Espaila y deT 
PerO , editado por la lktiverstdad Nacional Ma,yor de San Marcos en H.-yo 
<!e 1968. 

• 
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En la segunda etapa, 1900-1964, se consolida en la zooa la fonnacilln 
de cuatro grandes empresas ganaderas: La Sociedad Ganadera del Cen 

9 
-

tro8 , la Sociedad Ganadera Corpacancha , la Sociedad Agrfcola y Gan!_ 
dera AlgoUn 10 , y la Div1si6n Ganadera de la Cerro de Paseo Copper 
Corporat ion. Estos predios dejan de ser tradi ci ona les y se toman 
en explotaciones modernas, y la Div1si0n Ganadera llega a ser un en 
clave imperialista. 

En la tercera etapa se produce la Reforma Agraria que culmina con la 
formacilln de las Sociedades Agrfcolas de Interés Social (SAIS). 
Entre 1964, año en que se declara Zooa de Reforma Agraria a los depa.!:. 
tamentos de Junfn, P.asco, parte de Lima y de Hu!nuco, y 1970, se emi 
te una serie de nonnas legales que termina con la creaci�n de la prl 
mera SAIS del pafs, la "TGpac Jlmaru". 

- Comunidades Campesinas y Haciendas hasta 1900

En la Sierra Central, "Desde el siglo XVIII casi todas las comunida
des del centro sostuvieron pleitos judiciales con los hacendados por
cuestiones de linderos"11. La ma.yorfa de las comunidades campesinas,
ahora socias de las diferentes SAIS, basan su �conocimiento oficial
en tftulos de posesiOn inmemorial o en tftulos coloniales. Para el
caso de las comunidades socias de la SAIS Pachacútec, por ejemplo,
se sabe que " .... tuvieron su origen en las primeras décadas de la
Colonia"12. Para el caso de la SAIS "Túpac Amaru". trece comunid!
des están amparadas por tftulos de posesi&l inmemorial, dos cuentan
con t1tulos de compra�venta, y una posee tftulo supletorio13 .

Las caracterfsticas que presentan actualmente las comunidades campes!
nas son producto de un proceso histOrico desde la época colonial en
el que se combina lo español y lo aut6ctono. Durante la República,
infley6 decisivamente para la consolidación de fo!Tll�S de producción
precapftal1sta, la 1ntroducc10n y el afianzamiento del liberalismo
econ&nico, entre los decretos bolivarianos de 1824-1825 hasta las
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Constituciones de 1920 y 1933. En esta etapa, de casi un siglo, e!_ 

pec1almente a rafz del decreto bolivariano del 8-4-24, que basado en 
la polftica liberal de entonces, entiende que " •••• el desarrollo del 
tnd1o se lograrfa en la medida que fuese libre propietario", hasta 
las const1tuciones antes mencionadas, las comunidades no s61o dismin.!!. 
ieron en extensilln a favor de las haciendas, sino tarrb11!n que apareci6 

I al interior de ellas, una estructura social caracterizada por dos gr.!!_ 
pos sociales: lo.s domtnantes y los dominados. como consecuencia de 
este liberalismo econ6mico aL111entaron las haciendas tanto en número 
como en tamano, principalmente por la apropiaci6n de tierras comunales. 

El establectmtento en 1902 de la empresa minera norteamericana Cerro 
de Paseo Copper Corporation, tuvo un impacto singular en el campo al 
alterar las formas de producci6n y relaciones sociales existentes. 
En efecto, al insertarse como una economfa de enclave capitalista y 
al producir la proletarizaciOn del camp,esinado al convertirlo en tr!_ 
bajador minero, generó un intenso proceso de sindicalizac16n que si9. 
n1f1c6 nuevas actitudes y nuevas capacidades tecno16g1cas que los Cl!!!_ 

pesinos introdujeron a sus comunidades de origen. AdemSs, el trab!_ 
jo en las minas cre6 una mayor capacidad adquisitiva en el campesino 
que, s1n errbargo, nunca abandon6 el tralbajo agrfcola. 

Los factores anteriores dieron como res1ultado una transfonnaciOn total 
en la ytda comunal ya que en ella se re¡p1te las relaciones de produE_ 
c16n, comercialización, etc. y, en general, la estructura de domin!. 
ctOn y dependencia que tambil!n se encue1íltra en la hacienda y en el 
centro minero. SOlo algunas costumbre:5 ancestrales quedaran como r'!_ 

zagos y, aun en e 11 as, se ven 1 as 1n fl u1enci as externas• como ocurre 
con la minga o trabajo comunal. En la minga el aporte se hacfa sólo 
en trabajo, mas actualmente, un comunen) rico paga al comunero pobre 
para que l!ste haga el trabajo que le corrresponde, o en caso contrario, 
no tiene inconveniente en pagar la respi~ctiva multa. 

' 
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Las haciendas nacidas de las encomiendas originaron derechos de pr� 

piedad sobre la tierra y dominio sobre la poblaci&I establecida en 

ella. De este modo, fuerza de trabajo y tierra se convirtteron en 

la base del poder econ6mico. del status social y del poder polftico 

de los terratenientes. 

postertonnente estas h�c1endas fueron heredadas o cedidas en enfite.!!_ 

s1s, a base de vfnculos famtltares. entre otros, a las benef1cenc1as 

p0b11cas o a la Iglesta, tnstttuctones fstas que han sido propietarias 

de numerosas y extensas haciendas en el Pero. 

Estas hactendas limttaban con comunidades campesinas que se convertfan 

en fuente principal de mano de obra. Ell�s suministraban a las h! 

ciendas pastores y/o peones en las tareas agropecuarias y do�st1cas. 

Los pastores podfan cut dar y pastar sus propios ganados, llamados "hua� 

chas" en las haciendas donde trabajaban, modalidad que se generalü3 

como una med1 da conveniente a los_ hacendados;. pues �s tos podf an ree!!!. 

plazar el ganado que se les perdtera, o aumentar el propio, por simple 

aprop1ac16n. Además, un fllil.YOr nOmero de "huacchas" stgnificaba una 

m�or responsabilidad del pastor en cuidar el ganado de la hacienda. 

La mayor responsabtlidad conv1rt16 el trabajo unipersonal del pastor 

en mult1personal al involucrar a todos los miembros de su familia, 

mientras tanto el hacendado le pagaba Qn1camente a @l, con quien mi!!_ 

tenfa el contrato de trabajo. Se puede pues adelantar que la estru� 

tura agraria anterior cond1c1on6 situaciones que aan se conservan en 

el caso de los pastores de las actuales Unidades de ProducciOn de las 

SAIS. 

Es decir, en el nacimiento y desarrollo de las SAIS 1nflLl)'en decidid! 

mente condiciones pre-existentes importantes como: �ontexto hist6ri 

co, dimensión de los predios y la estructura econOmi a. La influen 

eta de estos factores, revelara lo esencial del problema estructural 

de las SAIS. 

• 
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- Consolidaci6n de las Principales Empresas Ganaderas (1900 - 1964) 

Las principales empresas a las que nos referimos son: La Sociedad 

Ganadera del Centro, la Sociedad Ganadera Corpacancha, la Sociedad 

Agrfcola-Ganadera Algolán, y la Divisi6n Ganadera de la Cerro de Paseo 
Copper Corporation. 

[n 1900 llega a la regi6n el agrónomo Julio C. Castañeda. En un prl 

mer momento él fue administrador de la lhacienda Pachacayo que era p~ 
piedad de Don Aquiles Cuello " .... qui,en, por entonces ya habfa USU!_ 

pado más de 600 Has. a 1 a comunidad de 1Canchay 11 o en 1879 aprovecha~ 

do el conflicto con lo:; chilenos"-i4_ "S6lo algunos años más tarde, 

Castañeda se convirtió en propietario die Pachaceyo, Yanama y Cochas 1115 • 
En el caso de Cochas, sabemos, por los documentos encontrados en 

Consac que, en 1904, Domingo Olavegoya ,compr6 Cochas a la Sra. Vivas 

y luego se la vendi6 a Castañeda. A fines de 1906 Julio Castañeda 
era propietario de las haciendas Pachac,ayo, Yanama, Cochas y Piñasc.Q_ 
chas. 

La hacienda Consac, administrada por Au1relio SoHs, era de propiedad 

de Augusto Olavegoya hijo de Domingo Olavegoya. SegOn carta de 1906, 

se sabe que el administrador de Consac t!nviaha a Lima cada ocho dfas 

y por intermedio del agente Te6filo A. Gose, productos (mantequilla) 
y ut11 ldades. 

En carta del 13 de Octubre de 1906 este administrador comunica que e!!. 

tre Julio y Octubre se habfan remitido !>00 cajone·s de mantequilla , s~ 

manalmente y que, a partí r de esa fecha,. el envfo bajaba a 30 cajOlles 

por semana. En 1 a carta de 1 30 de Novl: embre de 1 mismo año es te admi 
nistrador comunica al Teniente Coronel Sub-lntendenie de Guerra que 

no le es posible proporcionar carne ni ~1anado en pie para las tropas 

que van a acantonar en la provincia ", .... por no ha~r eil este fundo 

ganado aparente para la matanza" y porque " .•.• ademas no tengo 6rd! 
nes al respecto de la Sociedad Ganadera"116 . 
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Es decir, en las haciendas de esta epoca predominaba la explotaci6n 
de ganado vacuno, lo cual estaba orientada a la producción y comerci!. 
lización de un solo producto, la mantequilla*. Por otro lado, la h.!_ 
cienda no era trabajada directamente por su(s) dueño(s). Esta era 
encargada a un admtntstrado mientras que el propietario res1dfa en 
Lima, predominando asf las relaciones de producc1&1 pre-capitalistas 
de renta-trabajo y renta-productos. 

lkla serte de cartas y otros documentos mls encontrados en Consac indi 
can que es en 1907 cuando los problemas de lfmttes entre haciendas y 
comunidades vecinas toman particular relevancia. Vilca y Huancaya 
son las comunidades mas decididas a defenderse de la invasión sistem! 
t1ca de las haciendas Consac y Cochas. En esa lucha, son los herm!_ 
nos Zlrate de la c0111Jntdad de Vilca los que sobresalen cooio lfderes 
del movimiento campesino. Sobre esta situaci6n, el a~inistrador de 

Consac informa al Gerente de la Sociedad Ganadera del Centro en carta 
del 29 de Julio de 1907. " .... de la llegada a Cochas de un comisario; 
un oficial y 250 soldados de La Oroya", de la "captura de Genn!n 
Zlrate efectuada por Vfctor V111avtcenc1o y de la orden de captura de 
Hip61tto zarate", y sugiere "hacer desocupar a los Urate de todas 
las haciendas". 

Asimismo, de las haciendas que hoy forman la SAIS Cahuide sabemos que 
" ...• en la época expansiontsta de las grandes haciendas cuando por 
aquel entonces los usurpadores, saqueadores hacendados de Latve -
Ingahuasi, Antapongo .y Tucle tnvadfan las tierras de las comunidades, 
frente a este acontecimiento la mujer campesina al lado de sus esp~ 
sos, hennanos e hijos se lanzaba al enfrentamiento provista apenas de 

En cuanto al ganado ovino existente en esta zona, ,abemos por Antonio 
Raymondi ( El Perú ) que el Sr. Oemetrio Olavegoya, que era propieta 
rio de Consac en 1866, "ensayaba el mejoramiento d, la crfa de este -
ganado, para lo cual importó de Europa un pequefto riOmero de cameros 
merinos de la célebre ,:rfa Rari>out llet•. 
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pal�s. piedras y su waraka, pero nadie podfa hacer frente a las armas 

de futgO de los cr1m1nales usureros 1117 

Se�ún la misma ca.rta de Julio de 1907 " el Ingeniero Prado com1en. 

za trabajos de cateo en Yanama". la Sociedad Ganadera del Centro 

compra Yanama en 1908 y el 22 de Mayo del mismo arlo fonna11za la e!_ 

cr1tura de compra-venta de la Srta. Ort1z, en Jauja. Con esta CO!!!, 

pra, ya in1r.iada por Castafteda anteriormente, se producen los primeros 

cambios o transferencias de prop1edades que 1r4n coofigurando las gr� 

des haciendas de la ZOl'\a. 

El 27 de Febrero de 1908, las of1c1nas de la Sociedad Ganadera que se 

encontraban en Consac, se trasladan a Pachac�o. Desde entonces. es 

ta hacienda adquiere 1mportanch adm1nf:strat1va y asf es adqu1 rida 

por 1 a. Cerro de Paseo. El tras 1 ado a IPachac�o obedec1 O, según paf!. 

ce, a que los hacendados habfan destruido los mojones que marcaban los 
linderos con las comunidades de V1lca y Huanc�a. muy cercanas a Consac, 

y temfan una reacc10n que fuera negativ,a para el centro actn1nistrat1vo 

de la empresa. Sobre esta s1tuac16n, ,i fines de 1308, el aclninistr!_ 

dor Aurel1o Solfs comunicaba al Gerente de la el1')resa • .... viendo 

que éstas -ref1r1éndose a las c.omun1dadt�s- no dicen nada hasta ahora, 
he procedido a botar los mojones, levan1tar los nuestros y ocupar esos 

linderos de Huancaya y Vilca1118 • queda claro con esto una de las tan

tas fonnas dolosas de expansioo de las tiacfendas de la zona. 

S1 bien no hemos encontrado el documente> que revele la forma c&no 

la Ganadera del Centro "COlll>ró" Yanama. por el tenor de los documentos 

dtsponibles, (sin secuencia cronológica porque son documentos olvfd!, 

dos por �os propietarios al ab¡indonar lill hacienda). parece que la o� 
tenci6n del tftulo de propiedad presentti tropiezos il pesar de que el 

administrador segufa "las pautas dadas" por la gerencia de la Soc1!!_ 
dad Ganadera. Con tal motivo Aure11o Siolfs informa desde Pachaca,yo: 

" •.•. ya he agotado todos los recursos p,ara conseguf r esto. Yo no se 
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qu� es lo que quiere el escribano de Huancayo, le he ofrecido pagarle 

1 gratificarle, serfa bueno que el Sr. Olavegoya comisionara al Sr.

El izalde para este asunto"19 

De lo visto, hasta Julio de 1908, se dan tres hechos importantes en 

el area: (a) la Sociedad Ganadera del Centro est5 constitu1da por 5 

haciendas: Consac, Cochas. P1nascochas, Pachacqyo y Yanama� (b) sed!_ 

nuncia la existencia de minas en Jatunhuas1; y le) el 28 de Julio de 
1908 se inaugura el ferrocarril hasta Jauja, Todo esto const1tu1r4 
mls tarde la infraestructura bls1ca para el desarrollo de la Cerro de 

Paseo Copper Cor,:,orati on. 

En 1911 la Peruvian Smelttng Co. comtenza la explotac11!n de la mina 
1'Elena" en Jat�huas1, ·comunidad lsta que for,naliza un contrato de al 

quiler de dicha m1na con aquella canpanfa, en 1912. 

En 1918 la misma Peruvian Smelting Co. construye la carretera que une 

Pachaca.yo con Yauricocha. Esta carretera, al pasar por la comunidad 
de Canchayllo, s1gnif1c6 fuente eventual de trabajo para muchos c� 
neros y tamb1�n la p�rdtda definitiva de una considerable extensiOn 
de tierras de pastoreo. Entre 1918 y 1922 se producen algunos ca!!! 

bios importantes. Crece el interés por el cateo de minas y se com1e!!._ 

za a dar mayor importancia a la crianza de ganado ovino que a la de 

vacuno. Fue por esta época que el Sr. Olavegoya e�ez6 a vender sus 
propiedades a la gran empresa norteamericana Cerro de Paseo Copper 
Corporation cuyo primer Sub-Gerente fue Schemelser, encargado de adm! 
nistrar las haciendas que confonnaron la Divisi6n Ganadera y que mb 

tarde fonnarfan las actuales Unidades de Producc16n de la SAIS Túpac 
Amaru. 

La FonnacíOn de la Sociedad Ganadera del Centro Junfn se deb16 a ge� 
tiones de Julio Castañeda. Las propiedades de este señor, según las 
versiones de pastores de Consac y comuneros de San Pedro de Sulcln 
fueron generalmente adquiridas por medios ilegales. 

t 
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A Castai'ieda se le imputa la muerte de un coMunero de Huacracochc1 p-ira 

apropiarse de esta comunidad. Temiendo la reacci6n de las comunid! 

des Llocllapa~a. Canch~llo y Huacracocha,. Castai'leda logra un acuer_ 

do con los hacendados Olavegoya, Barreda y Magil para fonnar una soc1~ 

dad ganadara, lo cual ocurr16 r4pidamente porque estos hacendados tc1!!!. 

bién tenfan "problemas" con sus comunidade!¡ vecinas. La formaci0.1 

de esta Sociedad trajo como consecuencia e11 incremento de las mani~ 

bras abus1vu y de expanst6n de los hacendudos asociados. 

Entre 1920 y 1926, coincidiendo con la etapa de expans16n industrial 

norteamericana (década 1920-1930), las haci(endas de la Sierra Central 

se consolidan como e~resas en los predios adquiridos por la Cerro de 

Paseo Corporation. Por esta época se desarrolla en la zona una pugna 

entre el hacendado propietario de tierras l!xplotadas con métodos P'!. 

cap1tal1stas y la empresa imperialista que llega y ofrece retribuc16n 

al trabajo en dinero, servicios, beneficio!; sociales, etc. no pract.:!_ 

cados hasta entonces en la zona. Por ejer~lo, por entonces " .... el 

salario anual que pagaba la Sociedad Ganad1!ra del Centro consistfa en 

lo siguiente: 1 kilo de coca, 1 arroba de matz, 2 arrobas de cebada 

y cuatro soles, y los pastores podfan tene¡r alln ganado •huaccha1120 • 

En ca,n¡bio, " .... los asientos mineros se cc,nvirtieron en focos de 

atracciOn, no s6lo para los campesinos de hs haciendas, sino también 

para los miembros de las comunidad~s Ct.lYas tierras trabajadas con mé 
todos empfricos no les pen:iitfan super~r l •>s niveles de subsistencia~1• 

Desde entonces, entre las haciendas de la :;ierra Central, comienza li'l 

desarrollo desigual, y la Oivisi6n Ganadera de la Cerro de Paseo, con 

apoyo del capital eJ<tranjero, emerge como 'la empresa m!s tecnificada 

y mlis pr6spera que las haciendas nacionah!s CuYa hegemonfa empieza a 

decaer r4pidamente; m~s aQn. el crecimtent•> de la Divis16n Ganadera

incluy6 haciendas ganaderas de capitalista!, nacionales. 

La incursi6n y el crecimiento de la empresu norteamericana en el seE_ 

tor agropecuario respondi6 a la necesidad, dentro de la modalidad de 

enclave asumida por d1cha empresa, de abas1recer el mercado extemo 



- 21 -

(norteamericano) no s6lo con minerales stno tambi~n con lana, con lo 
cua 1 crea una fuente adiciona 1 de ingres10s ademas de utilizar una par. 
te de sus tierras en la plantac16n de euuliptos que sirven como vigas 
en las minas. También significcS para 11a eirc>resa, asegurarse de mano 
de obra barata existente para las minas. 

En el perfodo 1920-1926, la Cerro de Pas1co Copper Corporation incent1 
va sus operaciones de explotaci6n minera y surgen acciones de compra 
y litigios por predios generalmente comw,ales. La fundtc10n de la 
Oroya, que comenzcS a func1 onar en 1911, ¡~rovoc6 con sus humos t6xi cos. 
primero. el marchitamiento y desapar1ci6~ de la vegetaciOn, y luego 
la mas espantosa mortandad de animales. El resultado de los estr! 
gos, al término del primer año de funciaiamiento de la fundici6n fue 
la pérdida total de las cosechas, pérdid,a del 90% del ganado y muerte 
del 10% de la poblac16n. ancianos en su 111ayorfa. En esta época era 
frecuente la muerte por "juppe", como de1cfan los habitantes de 1 a r!_ 

gi 6n. a la 1ntoxt cac11ln provocada por saturnismo letal. 

Segan la documentaci6n oficial existente sobre este problema, los es 
tragos se debieron a que " ••.• la fundici!ln se ubtccS en un lugar in!. 
decuado, en una profunda s1ma de la quebrada del rto Mantaro, y los 
humos provenientes de la planta no podf~n tener otra salida que la 
garganta donde se inicia el valle agrfcola de dicho rfo. Estos humos 
altamente tOxicos por su contenido de polvos minerales de arsénico, 
plomo, zfnc y anttmon1o, asf como de anhtdrido sulfuroso, afectaron 
la salud de la poblaci6n vecina y provocaron severos daños en la agri 
cultura y ganaderfa de los. fundos y comu1nidades circundantes". y " ... 
.. de acuerdo con las investtgac1ones oficiales realizadas en esa é~ 
ca, el area afectada por los humos alcanzcS una extensiOn total de 
700,000 Has .• en ~a zaia agrfcola y gan,adera consid~rada como la me 
jor del centro del pafs 1122 • 

Para soluciaiar los reclamos de las comunidades de la zona, se 
recurriO a tasaciones s1eirc>re desfavo1rables para éstas ya que, 
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sistem&t1camente, perdieron sus tierras.. La Cerro de Paseo pagó PI'!. 
ci os muy bajos por 1 os terrenos que afec:t6 con sus humos t6xi cos. 

Por ejemplo, a la comunidad de Huarf le pag6 18 mil soles por sus 

10,199 Has. afectadas y bajo un contrato por el cual se 1mpedta hacer 

reclamo alguno sin pagar previamente una multa de 20,000 soles. La 

cláusula 5a. de dicho contrato establec1ía: 

"Ambas partes renuncian a toda acci6n que pudiera deducir la una CO!!_ 

tra la otra por raz6n de la materia transigida; ninguna de ellas podr& 

recurrir ante autoridad alguna reclamando la una de la otra de inichr 

acc16n judicial, aduciendo la nulidad o la rescisi6n de este contrato, 

o de exigir que se modifique el sistema que se emplea actualmente en 

el beneficio de los minerales y libre snlida de los humos y residuos 

de la fund1ci6n, bajo pena de una multa de veinte m11 soles, no pudie!!_ 

do ser ofda la parte que lo hiciere, sin la entrega previa del impo!. 

te de la multa que debera ~er pagada inn11ediatamente a la otra parte 
contratante ¡ultes de contestar o contradecir la. reclamacH5n o acciOn 

deducida1123 • 

Esta acc16n en contra de hs c011Junidade!; se extendi6 a las haciendas 

de la Sociedad Ganadera del Centro, lo que obli96 a 0lavegoya a vender 

sus propied;.des a la empresa extranjera.. " . . .. La Sociedad Ganadera 

del Centro, 1nici6 juicio contra la Cerro de Paseo, pero ~sta contaba 

con las simpatfas del Presidente Legufa,. lo que provoc6 que el gerente 

de la Sociedad Ganadera, Sr. Ricardo Barreda, fuese deportado. La e!!!_ 

presa propuso a la Sociedad Ganadera adquirir las haciendas, animales 

e instalaciones, y aseguran que la SociE!dad casi fue obligada a ace.e_ 

tar dicha propuesta. Se dice que la suma pagada no pas6 de los 3 mi 

llones de soles 1124• Si bien esta circiristancia aceler6 la transf!_ 

rencia de tierras de los hacendados nacionales en favor de la empf'!_ 
sa minera extranjera, " .... la causa rE1al por la cual los latifundi! 

tas se deshicieron de sus tierras fue el, no poder competir econ6mic!. 

mente con la errq:¡resa capitalista. Aborua en favor de esta tesis el 

hecho de que en lreas muy alejadas de lc•s homos de fund1c16n, tambi~n 
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los antfguos propietarios vendieron sus latifundios a otras c°""añfas

mtneras que no posefan fund1c1ooes e incluso a empresas no m1neras,

tal es el caso de las haciendas adqu1r1das por la compaftfa AlgolAn 

(antes femand1n1 Clotet Hnos.) y por las ganaderas del Centro y Co.r

h .,25 pacanc a 

Hac1a 1924 ya habt� s1do destru1das t por los humos de la fundtciCn 
de La Oroya. las c0111Unidades de Hu�acancha, Huayhu�. Huari y la 

hacienda Quiulla. Hacia el mes de Junio, la Cerro de Paseo Corp. 
habfa comprado la �or parte de las propiedades en un radio de trei� 
ta k110metros alrededor de la Fund1c115n. Esta extensfOn hacfa un to 
tal que se aproxima a las 320,000 Has., es decir, acaso el 50l del 
area26 • 

En Abril de 1925 el gob1emo peru�no obl1¡aba a la Cerro de Paseo a 
instalar un sistema de filtros y levantar la altura de las chimeneas. 
pero todo ello fue tenninado recifn en 1944, perfodo durante el cual 
se conso11d6, para la empresa extranjera, lo stgu1ente: (a) adquis! 
ci6n de tierras fuertemente depreciadas por causa de los humos t6x!. 
cos de La Oroya. (b) consol1daci15n de h Dtv1s1&1 Ganadera mediante 
la aprop1ac16n de propiedades com�ales y haciendas de capitalistas 
nacionales; (e) ut11tzac1&'1 de la fuerza laboral de miles de campes! 
nos que, una vez expulsados de sus t1erras, prestaban servicios mal 
pagados en las minas y en el calQPO; esto es, const1tu1an una fuerza 
de trabajo disponfble para las minas, especialmente en caso de huelgas 
para reemplazar a los huelguistas¡ (d) en t@nnlnos generales, la 
Cerro de Paseo logr6 la extensi&'I de tierras necesarias y abundante 
mano de obra barata en momentos que el desarrollo industrial nortean!_ 
rfcano asf lo requerfa para la explotaci& de matertas primas. Es d� 
cir, la penetraci(ln del Imperialismo norteamericano e" la sierra ce� 
tral, generó una nueva concentracil!n de los medios de producc16n, asf 
cano un desarrollo destgual. al eltm1nar las élites trad1c1onales. 
Surgfa as1' la Cerro de Paseo Copper Corl). como enclave, alrededor de 
la cual emergen tamb1en nuevos gnipos ligados a sus actividades econ.§. 
micas. 
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En 1932 la Cerro de Paseo posefa un latifundio de explotac115n ganad~ 
ra (d1vis10n Ganadera) de 105,987 Has., gracias a la fonna sistem! 
tica de adquirir tierras, ya mediante compras legales forzando la ve!!_ 
ta, ya usurpando tierras, segOn sost1e1nen l os c01runeros de Ondores ~ 
ftrt~ndose a sus tierras de Atocsatco . 

Entre 1930 y 1936 el Pera siente los efectos de la crisis del capit_! 
11smo. Esta crisis se mani fiesta en la Sierra Central por una fuer:. 
te reduccioo de las actividades minera:s27 En esta etapa cobran auge 
los movimientos sindicales y po11ticos , entre los cuales el APRA toma 
particular relevancia . Este movimiento, a través de sus organismos 
regionales, capitaliza las banderas reivindicatorias del sector camp~ 
sino de la zona, especialmente de las 1canuntdades ya que no pudo i!!_ 

cursionar eficazmente en las haciendas. Su contemporaneo movimiento 
comunista, que tampoco pudo incursionar en las haciendas, t11vo ma,yor 
éxito en el sector minero y, desde entiooces, º •. . . fueron los centros 
mineros los primeros nOcleos que desarirol laron la organizaci6n obrera 
de la Sierra Central . NOcleos que impartieron las primeras nociones 
de la ideologfa sindicalista a los campesinos del valle del Mantaro1128 

En 1944, la Cerro de Paseo instala la Hnea férrea entre Pachaca,yo 
(La Granja) y Chaucha. En 1950, la D•ivisi6n Ganadera de la Cerro de 
Paseo inicia una etapa de explotaci6n ,nas tecnificada de la ganader1a~ 
prohibe la extstenc1a de ganado "huaccha" en sus dominios e incrementa 
la crianza de ovejas mejoradas. En l!l55 la crianza ovina de esta e!!!. 
presa alcanzaba a 155,000 anima les niej•lrados por cruzamiento con ~ 
productores de la raza Corriedale, Ro1111ey Marsh y Columbia. Hasta 
entonces, como sostuvimos anteri onnentH, para 1 as haciendas era una 
necesidad mantener el ganado huaccha como mecanismo de sujeccHin y de 
"garant1'a" del pastor en la hacienda. Al eliminar el ganado huaccha, 
con la crianza de un nuevo tipo de ganado que proporcionaba m!s carne 
y lana, comenzó un fuerte cambio tecno"IOgico que pennitirta a la Cerro 
de Paseo monopol1zar el mercado de estos productos e incrementar su 
actividad monopol1sttca de explotac16n y comercializaci6n. Desde 19J3 
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la orientaciOn empresarial consolida, en !;u Divisi6n Ganadera, la ex 

plotaci6n tecnificada del ganado y de los recursos de pastos ,reducie!!. 

do el nQmero de trabajadores en el caq¡o. Todo esto se complementa 
con la satisfacc1Gn � las necesidades de carne y lana para el mere!_ 
do y ma,yor '™'"º de obra desocupada pero d1lsponible para el trabajo de
las minas. Los pastores de las haciendas, pasan a ser asalariados en 
una gran empresa minera. 

En 1954 la D1visi6n Ganadera de la Cerro de Paseo in1c1a la gran exp� 
rienc1a de lograr un ovino peruano o ganado JlfüN con la contratac16n 
del zootecnista W. K. Snyder, graduado en la Universidad de Wyoming. 
Para lograr este tipo de ovino "precoz, r<llstico" y mejor adaptado al 
medio, se hace la selecci&l masiva de los animales de reproducci6n y 
se importa de los Estados Unidos carneros reproductores de raza Colum 
bia y Corriedale y de los tipos "Warh1ll" y "Panamá029

• En 1959 se
logra el ovino JlfiIN, con sus caracterfsticas genéticas y ffsicas pri!!_ 
cipales, "llamado a ser un animal gran pro1ductor de carne que, a su 
vez, sobrelleva un vellOn de lana de Optim,a calidad 1130 • 

Es as1 cOmo en la década 1950-1960, se define en la Sierra Central la 
articulaci6n imperialista de enclave (prod:uctor de materias primas) 
con los sectores tradicionales (comunidades y haciendas), siendo el 
desarrollo de la Oiv1si6n Ganadera de la Cerro de Paseo una muestra 
de ello. Esta nueva modali1ad de operaciones del imperialismo norte!_ 
mericano acelero la consolidaci6n de una heterogeneidad estructural 
en la sociedad rural de la Sierra Central. Dentro de esta estructura, 
el proceso de acumulaciOn y reproducc16n del capital era controlado 
por la Cerro de Paseo y, en menor grado, por algunos capitalistas n!_ 
cionales de 1� regi6n. 

Es as1 c6mo en 1960, el panorama social, polttico y ecdn6mico en la 
Sierra Central giraba alrededor de cuatro 1negociaciones ganaderas gj_ 
gantescas: 
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La SOCIEDAD GANADERA CORPACANCHA, cu,yo:s predios const1tui ran mas tarde 

la SAIS PachacOtec, y la SOCIEDAD GANJl;DERA DEL CENTRO. posteriornente 
SAIS Cahuide, tuvieron un desarrollo paralelo y fueron grandes produ~ 

toras de lana, mantequilla, quesos y ganado del pafs. Estas dos 1!!!!_ 

presas sumaban una propiedad con m!s de 600,000 Has. que, sobre un t~ 
tal de 11084,512 Has. de pastos naturales y cultivados que posee el 

departamento de Junfn, representaban el 55.3J. La tercera gran ef1'4)1'!. 
sa era la SOCIEDAD AGRICOLA V GANADERA ALGOL/Vi " •... que tenfa 
309,029 Has. de pastos y 180,000 lanares". La cuarta negociaci6n 9! 
nadera estaba representada por la DIVISIOO GANADERA DE LA CERRO ll: 

PASCO COPPER CORPORATIOO que administraba sus 246,947 Has. de pastos. 
150,000 ovinos y 2,000 vacooos en haciendas ubicadas en dos sectores. 

en Pachacayo: haciendas Pachacayo, Cochas, Consac, Piftascochas y 

Jatunhuasi, y en Casaracra: haciendas Paria, Atocsa1co, Punabamba. 
Casaracra y Qu1ulla 31. 

La Cerro de Paseo Copper Corporation, propietaria de la Dtv1sil5n Gan!_ 
dera,estuvo b!sicamente ligada a la me:tr0po11 norteamericana ya que 
su produccilin minera respondfa a las necesidades de ella. La maqu.!_ 
narfa, herramientas e insumos, proven1 an fundamentalmente de la met~ 
poli. La D1v1si0n Ganadera representaba una fuerte inversiOn de la 
empresa en ~l sector no minero, y con ello reforzaba su poder econ6m.!_ 
co y social. Pues, sus extensas propiedades eran celosamente cuid!_ 

das, no por la explotaci6n ganadera en1 sf misma, sino por asegurarse 
una poblaci6n disponible radicada en s,u superficie e 1ncrementar el 
subsuelo disponible con fines de explc1taci6n minera. 

Ast se consolida la Cerro de Paseo con10 enclave i~erialista. En Ci1!!!_ 

bio, las otras haciendas con capitales: nacionales y sin el poder ec~ 
n6mico y pol1tico de la Cerro de Pasee,, adquieren otro ritmo de des!_ 
rrollo y de tecnific.ac16n que repercuttr4 también en el desarrollo I!~ 

s1gua1 de las nuevas empresas . 
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En res"11E!n, a 1960, las haciendas habfan originado una heterogénea e1 
tructura socio-econ6mtca consecuencia del desarrollo desigual de las 
empresas de la regt&l. Se experimentaba el incremento de la densi 
dad demogr~fica, sobre todo en las colll\Jnfdades campesinas donde se 9!. 
neralfzO el dese~leo y el subempléo en el campo, CCIIIO resultado de 
la mayor tecn1f1cac16n en la explotacH!n agropecuaria en las haciendas 
y el despojo de tierras por parte de astas a las comun1dades. La pr.2_ 
gres1va concentraci6n y apropiac1&\ de la producctOn agropecuaria en 
la raJM más productiva de exportaci6n como es la lana, y la carne P!. 
ra el mercado intemo, dio origen a una fuerte concentrac16n del tng'!_ 
so, y 161& d1stribuci6n desigual, beneficiando enclaves o empresas 
transnacionales y a grupos pr1vtl~g1ados de la sociedad nacional. 

Las comunidades que habfan stdo invadidas y despojadas de sus tierras, 
aun cuando encontraron fuertes inconvenientes de tipo oficial en sus 
demandas relvtndicatortas, nunca se resignaron a la pérdida def1nitj_ 
va de sus propiedades e iniciaron numerosos juicios para recuperarlas. 
Estos Juicios y luchas del campesinado se orientaron hacia dos objet1 
vos: el primero, ser reconocidas como comunidades y mantener su pe.r. 
sonerfa Jurtdica para destacar el hecho de que sus tierras no podfan 
ser vendidas nt usurpadas (Artfculos Hº 208 y 209 de la Constituci6n)¡ 
y, el segundo, deuido a la ineficacia de los medios legales, recup~ 
rar sus tierras mediante "invasiones campesinas•, asf denominadas por 
la prensa adicta a los intereses de los terratenientes. Estas "inv! 
siones campesinas" empezaron, en la regtOn, en 1959. 

El proceso de recuperaci6n de tierras lo inicia la co11Nntdad de Yan!. 
cancha al "invadir" parte de la hacienda San Juan de Paria, de la 
Cerro de Paseo. Desde entonces, hasta 1963 las dem&s comunidades co 
lindantes hacen lo mismo en el resto de dicho pred~o. 

Los a/los 1962 y 1963 fueron los mas violentos en cuanto a "Invasiones" 
se refiere en el departamento de Junfn. y afectaron fundamentalmente, 
las tierras de la Cerro de Paseo Corporat1on. En esos a/los los comuneros 
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se stntieron estimulados por los candidc1tos poltticos que, para ganar 
sus votes en las campai'las electorales, lles prometf an una reforma agr!_ 
ria efectiva y que les reivindicarfa la:, tierras que les pertenecfa. 

Estas "invasiones" tuvieron, en su etap,i de acc16n, dos orientaciones. 
Primero, lo$ campesinos se af1 liaron o mostraron sar partidarios de 
la FEttCAP (Federac16n Nacional de Campe:,inos del Pero). Posteriomen 
te, dada la naturaleza de la reivindica~iones y por ser la Onica for. 
ma de hacerse escuchar por las autori da,des, su 1 ucha asi.,ne un car&cter 
más radical, catalizada por la influencia de los sindicatos mineros. 
Sin embargo, los comuneros no se identificaron del todo con facci6n 
polftica alguna dejando entrever su conveniencia de apoyar al grupo 
que les a.yudara a recuperar las tierras que les fueron arrebatadas. 
Este objetivo se constituye -segOn Carlos Malpica- en fuente de los 
conflictos más importantes de la Sierra Centra1 32• 

- Formac16n de las SAIS (1964 - 1970} 

Para calmar las exigencias planteadas por los movimientos campesinos, 
desde 1964, sucesivas disposiciones legales harían posible la expropi! 
ci6n y luego la adjudicaci6n de tierras en favor del campesinado. 
Estas disposiciones legales se inician con la Ley de Reforma Agraria 
Nºl5037 decretada al 21 de Ha.yo de 1964, la cual resultó P~diatizada 
por la pres16n de intereses de los grupos polfticos y oltg¡rquicos. 
Esta Ley fue observada y criticada por cuanto no alcanzaba a favorecer 
realmente las aspiraciones campesinas. Una tnstituci6n internacional 
como el CIOA (Comite Interamericano de Desarrollo Agrfcola) manifiesta 
al respecto: " .•.• el problema de la tierra en el Pero podrfa tener 
una mejor soluci6n de ser mls radicales las disposiciones de la Ley 
Nº 150371133 

El 29 de Diciembre de 1964 el Estado dechra, por Decreto Supremo 
Nº 45, Zona de Reforma Agraria a los departamentos de Juntn y Cerro 
de Paseo, donde se daba grandes concentraciones de la propiedad de la 



- 29 -

tierra y frecuentes "1nvas1cnes• de comuneros l las haciendas. Esta 

Zona de Reforma Agr11.r1a tambtén comprendiO parte de los departamen1tos 
de Urna y de Hulnuco. 

con este dispostt1vo legal, se 1n1c11 una serie de acciones que da.ran 
como resultado las primeras afectaciones con fines de reforma agraria 

en los predios de la Cerro de Paseo Copper Corpora.t1on. Sin embargo, 

todo ello no fue mls alll de la creac1&1 de las cond1c1ones legales 
para una real transfonnac1&1 en el agro ya que " .... la Refonna Agr!_ 
ria de BelaOnde no pas& de la acc16n jurfd1ca 1134 

Entre 1964 y 1969 una serte de hechos soc1o-polfticos influ_yeron en la 

necesidad de dar unt nueva ley de �eforml Agraria con alcances �s 

profundos; entre estos hechos, figuran: (a) la demora en entregar 
las tierras a los campesfnos, dHac16n que aprovech6 el gran propi,et! 
ri o para descap1ta 11 zar sus haciendas, lo cual generd brotes de vi o le!!_ 
cia.; (b) las guerrillas aparecidas en la regido estaban demostran,do 
la existencia de grupos annados, decididos a hacer cumplir las pro1� 

sas electorales de recuper1ct{Jn de las tterras y provocar los cambios 

estructurales que el desarrollo del pafs requerfa. 

Mientras esto ocurrfa, bajo el gobierno de Belaúnde, se hizo una •ii� 
tribuci&I de tierras por lotizaci6n de la Negociaci(5n AlgoHin (309, 

029 Has.) creyéndose que ésta era una forma adecuada de re1 vi nd1 Cdr 1 a 
tierra al campesino que la trabaja. Sin embargo, resultó un fracaso 

expresado en una baja de la producc16n y en n1ng0n mejoramiento econ� 
mico y/o social para los adjud1catar1os. Las tierras pertenecientes 

a dicha Negoctacioo fueron distribuidas a comunidades campesinas y 

grupos de campesinos en lotes individuales, lo que prop1ci6 un uso 1rr! 
cional de los recursos, y no penn1t16 el func1onamil:!nto de una orgo1n.!_ 
zaciOn ca"1)es1na con economfa de escala35 

Debido a esta experiencia y para tenninar con el moroso proced1m1ento 
de afectac16n a la Cerro de Paseo, y aOn cuando se hallaba vigente la 

• 
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Ley Nº 15037, el 11 de Diciembre de 1968 las autoridades de 11 Zona 

Agraria X tomaron posesión judicial de las tierras de esta empresa36 ,

y se nombra una com1s16n para que estudiara la Modalidad de Adjud1c! 

ctoo. El 24 de Junio de 1969 se da la Ley de Refoma Agraria Nº l7716

y en Octubre de este m1smo ano se aprob6 la modalidad de adjud1cac16n 

SAIS. 

Entre e 1 1 ° de Abrtl de 1969 y e 1 31 de 11arzo de 1970 un Comi t� Esp!, 

c1al a�1n1str6 las haciendas expropiadas, aproblndose el 24 de Marzo 

de 1970, la adjudfcac16n de una parte ,de las haciendas {216,499. 62 

Has.) de la Cerro de Paseo Copper Corp,orat1on a favor de la SAIS 

TQpac Amaru y, de este ambito, previa ,ca11f1cacilln y selecc16n. serfan 

beneficiarias 16 comunidades campesinas y h Cooperattva de Servicio 

Junfn Ltda. Nº 224 que 11,grupa a los tr;�baJadores de los predios adj!!_

dlcados 37 .

En resumen, la formac16n de una socfed¡�d rural supeditada al influjo 

de factores extemos (encomiendas, decretos Bolivarianos, enclave, 

etc. en la regi6n) y bajo la conducci6n de intereses colonialtstas, 

o11gArqu1cos e imperialistas, determinaron que haciendas y comunid! 
eles campestnas se def11'11eran, dentro cüi un m1smo s1ste111a, COl!Jo dos 

1nstituc1ones con objettvos anta96nfcos¡ y de contrastes fundamental 

mente hl.lilanos. 

frente a esta realidad que releya las c;:aracterfsticas de una sociedad 

depend1ente, ol1garqutca, dominada e iniperfalfzada. los campesinos 

presionaron en demanda de sus tierras. De aqu1 qu� al surgir. las 

SAIS se convierten en pi lares de transformación estructural en el 

agro andino, propiciando que la 1ntegra,c16n de haciendas y canunid!, 

des supere las diferencias de desarrollo adquirido. 

Dentro de este marco, las SAIS sintetizan los lineamientos ideopolft! 

cos de la Reforma Agraria en cuanto significan transferencia del pod�r 
econ&n1co y polfttco de los latifundistas a los trabajadores y 

• 

.. 

• 

. • 
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cOllluneros. Por esta raz6n, y porque sa.bemos que de empresas pr1v! 
das se convierten en empresas de propiedad colectiva, lo cual supone 
nuevas y diferentes relaciones de produccl6n, en los capftulos s!_ 
guientes veremos si los objetivos de estas empresas ser4n factibles 
de lograr y de garantizar un nuevo modo de producci6n que se const.!_ 
tlO'a en la base de una nueva sociedad, esencialmente antioligarquica, 
ant1-1mper1al1sta, y consecuente con los principios de la partfcip!_ 
c16n plena. 
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NOTA s

Jos� Carlos MarUtegui: "Pasadismo y Futurismo", en "Peruantcemos a1 
ferQ; (.1924, p. 23) ¡ Obras Completas, Tomo II. B1bl1oteca �auta,
Lima, 1970. 

Campesinos sin tierras o con tierras 1nsuf1cfentes. 

El Art. 74º del D. L. 17716 (24 de Junio de 1969} recoge y a,wl1a es 
te enun,ciado. -

Estas n,ormas jurfd1cas esU.n contenidas en los arttculos 67 º . 74•,
75 º y 77º del o. L. 17716 y en los arttculos 142 º al 155º del o. ·s.

N º 240 ·• 69 - AP. 

El Decn�to Supremo 240 - 69 - AP se refiere al Reglamento General de 
Coopera ti vas Agrarias. Cooperativas Comunal es, Central es de Cooperatt 
vas y Sociedades Agrfcolas de Interi;!s Social. -

''SAIS: Creación de la RevolucHin Peruana", Dlreccioo General de Refor 
rna Agrairi a - Di recci 6n de P romoci(ln y Difusión; 1971 1 

p .2. -

Sobre 1,l comunidad y la hacienda en el modelo SAIS, César f�iseca M. 
asevera que fueron estas dos " ...• instituciones dependientes y CO!!_ 
t radi ctori as que caracteriza ron la es true tura agraria del pa1s a lo 
largo d1! los siglos colontales y republicanos .... " (C�sar Fonseca M. 
"Cornun i dad, Hacienda y Modelo SAIS", en "Estudios sobre 1 a SAIS Pacha 
catee"; Edit. Universidad Nacional Mayor de San Marcos; Junio, 1974T.

Propietaria de la hacienda Laive y con Antapongo (de la familia Raffo},
Tucle (de la familia Duarte) y Rfo de la Virgen. se fonn6 en 1971 la
.SAI S Callu i de. 

La fami'lia Barreda era la m�or accioni�ta de esta sociedad¡ y con las
haciendas Santa Ana (de la Benef1cencia POblica de Lima). Con.ocancha (del Sr,. Miguel Santa Marta), Oxamachay (de Saturnino y Teodora Huam&n)
y el fundo Capflh,yoj (del Sr. Santos Hurtado), se fonn6 la SAIS 
PachacOtec. 

De propiiedad de la familia femandini Clotet Hnos. por la que el Esta 
d?, al dictarse la Ley de Refonna Agraria N º 15037, pago cerca de 5 -
JTJ1llones; de dt>l�res (Carlos Malpica S. S. "El Problema de la Tierra";
1970; p .. 245}. 

Carlos Malpica S. S. "El Problema de la tierra: Presencia y Proyeccioo 
los 7 Enisayos", Biblioteca Amauta; Lima 1970, p. 237. 

12 Césu FcHlseca. 0p. Cit. 1974; p.3. 
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COMACRA (Comit� de Apoyo y Coordinaci&l d� Refonna Agraria): Las
comunidades Integrantes de la SAIS TQpac Amaru"¡ 1971¡ p. 22.

Instituto Indigenista Peruano (IIP). 
Marco"; 1968. 

IIP; Op. C1t.; 1968. 

"los Distritos de Canchayllo y 

Esta cita, ast COll}O las que en adelante se refieren a cartas y otros 
documentos. han sido extratdas de copias de carta, de registro de en 
vfos. de telegramas y otros documentos en1contrados en Consac. Todos 
estos documentos fueron recopilados en 19172 para el Archivo Agrario.

SAIS Cahuide: Revista "Jatar1". 1973¡ p. 17. 

Carta entre los documentos encontrados en1 Consac. 

Carta entre los documentos encontrados en1 Consac. 

Instit1.1to de Solidaridad lntemacional (lSI): "Sociedad Agrfcola de 
lnte�s Social Túpac Jlmaru. Ltda. N º 1: Setiembre 1970, (Infonne 
de Pr!ctfca realizado por el grupo de bec:arios al IV Curso Regional 
Anual de Cooperativismo Agrfcola y Desarrollo Rural"). 

Carlos Malpica S. A.: Op. Cit. 19700 p. 236.

SAIS: Creac16n de la Revoluc16n Peruana;: Urna 1971; pp. 5 - 6. 

Z3 Wilfredo Kapso11 y W1lson Re4tegu1: "El Campesino Peruano: 1919 - 1930"; 
. Lima 1972; p. 32 (el subrayado es nuestro). 

24 IIP: Op. Cit; 1968. 

25 Carlos Malpica S. S.: Op. C1t.; pp. 236 - 237

26 SAIS: CreaciOn de la Revoluc10n Peruana: Op. Cit. 1971¡ p. 6. 

27 Sobre la reducci6n de las actividades mineras "provocadas por la depre 
s10n americana" asf como la fonnaci&l obrera y el movimiento sindica
lista en los calll)amentos de la Cerro de Paseo, es interesante la ver
si 0n de francoi s Bourri caud en su libro "Pouvoi r et SocH!t� dans le 
P�rou Contemporaine"; Edit. Armand Col1n; Parfs 1967; p. 75 al 85. 

28 G. Albert1 y R. S.tnchez "Poder y Conflicto Social en el Valle del 
Mantaro"; Instituto de Estudios Peruanos¡ Lima 1974; p. 141 
Sobre 111 fonnaci6n de la clase obrera y i,obre el mov1111iento sindicalista 
en la sierra central, resultan un valioso aporte los trabajos de Francois 
8ourr1cand ("Pouvoir et Société dans le Péruou Contemporaine" , 1967); 
J. Cotler y F. Portocarrero ("Peru Peasant Organization". 1969) ;

14 
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A. Flores Gal.indo ("La Fonnaci6n del proletariado minero en Cerro de 
Paseo: 1900 - 1930"; 1972); H. Bonilla ("El Minero de los Andes". 
1974). 

29 Documento PERU: Junfn; Vol. 12, p. 91. 

30 SAIS: Creac16n de la Revoluciert Peruana; Op. C1t, 1971, p. 23. 

31 Sobre estas cifras ver: V1rgtlio Roel P.: ''La Economta. Peruana" 
1961; T. I.; pp. 147 - 149. Asimismo, Carlos Malpica S. S.: Op. 
Cit. 1970, p. 245. 

32 Carlos Malpica SS. precisa que uno die los cinco tipos de conflictos 
agrarios de la sierra es " .... el die las comunidades campesinas que 
reclaman tierras que les han sido us.urpadas por los hacendados. Per 
tenece a este tipo uno de los focos conflictivos mis importantes de -
la Sierra Central": (Op. Cit. 19701; p. 235). . 

33 Citado por C. Malpica S. S.: Op. Cit. 1970; p. 243. 

34 Jan Kresin, Erich Spiegel: "Agrarreiform und Produktionsgenossenschaf 
ten in Peru"; BerHn. 1973; p. 24. -

35 Direcci6n General de Reforma Agrarict y Asentamiento Rural - COMACAA: 
"Programaci6n definitiva del proyecto Algol&n"; Cerro de Paseo, Agosto 
1971¡ p. 3. 

36 SAIS: Creacioo de la Revoluc16n Peruana; 1971; p. 11. 

37 Posteriormente en 1973, h SAIS TOpnc Amaru compra dos predios cerca 
de Pucallpa, que s~n 26,679 Has •• y con ello adquiere una extenst&\ 
total de 243,178 Has. 
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CAPITULO lI 

LAS SAIS DE LA SIERRA CENTRAL 

1, Las SAIS 

Es importante recalcar que una SAIS es una organizaci6n cu_yos fines 
son lograr objetivos econ6micos y sociales. La parte empresarial, o 
sea aquella que tiene la responsabilidad de la gestión econ6rnica está 
a cargo de una cooperativa de servicio cu_yos miembros son ex-feudat!_ 
rios y ex-trabajadores de las haciendas que fueron adjudicadas a la 

SAIS. Es en esta cooperativa donde los actuales trabajadores est~n 
organizados como gerentes, administradores, pastores, etc. para efeE_ 
tuar las tareas que implica planear, programar, dirigir, administrar 
y controlar la actividad productiva. 

La parte asociativa corresponde a las comunidades campesinas socias 
de la SAIS representada, en la parte empresarial, en la Asamblea Gen~ 
ral de Delegados que es la que elige los Consejos de Admin,straciOn y 
de Vigilancia, organismos que se analizar~n posterionnente. 
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Las S/\IS que estudiarnos se e:ncuentrani ubicadas, en la Sierra Central, 
en los departamentos de Junfn (provi111cias <!e Yauli, Junfn, Tanna, 
Jauja, Concepción y Huancayo); Huanca,velica (provincias de Tayacaja y 

Huancavelica) y Lima (provincias de ~luarochiri, Canta y Yauyos). y 

abarcan extensas zonas de puna y alturas que varfan entre los 2,500 
y aproximadamente los 5,000 metros sobre el nivel del mar, definiendo 

diversos pisos ecológicos ast como hts caractertsticas de la economta 
y las interrelaciones de los grupos 5,ociales del !mbito de las SAIS. 
Actualmente, hay siete SAIS, que en orden de magnitud territorial son: 
1) Cahuide con 268,182 Has., 2) Túpac /lmaru con 243,178 Has., 
3) PachacCitec con 97,528 Has., 4) Huancavelica con64,280 Has., 
5) Libertador Ramón Castilla con 28,.643 Has., 6) Mariscal caceres 
con 19,129 Has., y 7} Herofnas Toledo con 5,968 Has. Todas ellas 
suman un patr1monio territorial adjudicado de 726,908 Has. (Ver Cuadro 
2, y el mapa adjunto, donde la SAIS Huancavelica no aparece por pert~ 

necer a la Zona Agraria XIII). 

Ademas de las tierras adjudicadas, e!;tán aquellas de las comunidades 
campesinas que tienen patrimonio privado, o sea de los mismos campesj_ 
nos comuneros, y las tierras de propiledad comunal. Por ejemplo, en 
la SAIS Cahu1de se tie~e un total de 279,832 Has. d1stribufdas del sj_ · 

guiente modo: 

- Area adjudicada 

- Propiedad particular. 

- Propiedad c()ll)unal 

- De forasteros 

268,182 Has . ( Ver Cuadro 2 

10,336 Has. 

1,281 Has. 

33 Has. 
} A rea asociativa 

comunal 1 

Total 279,832 Has. 

Las caracterfsti cas el imáticas y eco'l6gi cas, asf cano 1 a extensi 6n de 
cada SAI'i de la regioo, varfan ostem,iblemente y repercuten decid1da 

mente en la organizaci6n intema y en la explotaci6n de sus recursos. 
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Asf, de acuerdo al sistema de clasificaci 6n de Zonas de Vida Natural 
del Mundo de Lesl1e R. Holdrige, las SAIS esUn ubicadas en zonas de 
"p!ramo muy húmedo o sub-alpino", "tundra-pluvial alpina", "forrnaci6n 
ni val y bosque h(imedo montano". Con excepción de los predios que 
tiene la SAIS T0pac Amaru en la selva (dEi clima tropical sub-húmedo), 
"el territorio de las SAIS registra una temperatura m~xima de 15º C 
a 20º e y una mfnima de 9° c a 4° C, y una precipitacHin pluvial que 

fluctaa de 600 mm a 850 mm112 • 

La mayor parte de la superficie que ocupc1n las SAlS estan cubiertas 
de pastos naturales que constituyen la bctse de la alimentación gan! 

dera. 

Entidades Socias y Población Beneficiari1~- Considerando el ~mbito 

de las 7 SAIS de la Sierra Central, hey lln total de 8 cooperativas de 
Servicio y 70 Comunidades Campesinas Socias. En total, fueron adj_l:I. 
dicados a ellas .30 ex-haciendas ( Ver Cuadro 2 ) . 

Las cooperativas de servicio tienen por n1iembros a 1,846 ex-feudata 
ri os y 595 ex-trabajadores de las ex-haci:endas, lo que hace un total 
de 2,441 familias beneficiarias. Respecto a las c001unidades campesj_ 
nas hey 15,934 familias beneficiarias . Esto significa que el rendi_ 

miento económico de las 7 SAIS, det>e permitir y generar un desarrollo 
social para 18,375 fami Has, que a un premie dio de 5.1 personas por f! 
mi Ha, implica una poblaci6n de 93,713 aproximadamente ( Ver Cuadro 2 ). 

2. Las SAIS Cahuide, T0pac Amaru, Pacha.catee y Libertador Ra.m6n Castilla 

En esta parte del estudio se analiza los aspectos ecológicos, sociales 
y económicos de las cuatro SAIS que son c>bjeto del presente trabajo. 

El an!lisis se hace de manera global y tomando en cuenta tartto la ~ar. 
te empresarial como la parte asociativa . 



1 

--

-

• Cahuide,

S A I S 
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CUADRO 2: Sociedades Agrtcolas de Inte r@s Socta 1 (SAIS) de la s1erra centr 1

UBICACIOO 

Departamento 

Junfn, 
Huancave 1 t ca 

Junfn, 
Lima 

Jun1n, 
Lima 

Hu4ncave11cil 

Jun1n 

Jun1n 

Junfn 

----

Provincia 

Jauja, Huan 
cayo, Conce.e._ 
c1ón. Tayaca 
j a, Hu anca ye 
11ca 

-

Concepci6n, 
Juntn, Jauja 
Vauli, Vil.u 
yos, Coroñe l 
Portillo 

'iauli, Canta 

Huancave11ca, 
Angaraes 

TafT!lil, Jauja 

Tanna, Jauja 

Concepci6n 

-----

AREA 

ADJUDICADA 
(Ha.) 

268,182 

243,178 

97,528 

64,280 

28,643 

19,129 

5,963 

726,908 

(Setiemb� 1974) 

FAMILIAS BrnEFICI ARIAS ORGAfiIZACIONES SOCIAS 

IEx-feudatari os Tra!>ajadores TOTAL Cooperat1 va Comunidad (conductores Pe nnanen tes Canuneros de 
de pa rce las ) asalariados) Servicio Campesina 

224 311 3,249 3,784 l 29

--- 189 2,827 3,016 l 16 

178 54 850 1,082 1 9 

1,172 --- 8,068 9,240 2 10 
- 222 26 51/ 765 l 2

22 --- 112 134 l 2 

28 15 311 384 1 2 

-

1,846 595 15,934 18,375 8 70 

FUENTE: Hlnisterio de Agricul turil; '?1 recc10n de Asentamiento Rural; Setiembre 1974. 

J 

-

PRINCIPALES FUNDOS 

ADJUDICADOS 

La1 ve, 
Tucle, Acopalca 
Runatullo, 
Punto Hua ri , 
Antapongo. 

Pacnacayo, Casa racra. 
Atocsaico, Consac, 
Cochas, Punabamba, 
Yanama, SAIS Pampa, 
La Soberana. 

Corpacancha, Sta. Ana 
y Conocancha. 

Constancia, Pastales,Huando 
Lachocc, Antacocha. 

Cach1 - Cachl, 
Casa Blanca. 
Yanasmaya 

Harainioc, Cayan, 
Huarfpampa 

Yanacocha, Huallancayo. 
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~s tierras adjudicadas, su ecologfa, y su organización productiva 

Las tierras adjudicadas a las SAIS Cahuide, TOpac Amaru, Pachacatec 
y Libertador Ram6n Castilla cubren en conju~to una extensión total de 
637,531 Has . que comprende aproximadamente: 120,000 Has . de terrenos 
eriazos y 517,531 Has. de &rea Otil. Del área Otil sOlo 1,713 Has. 
(3 . 4%) est4n dedicadas a cultivos y 515,818 Has. (96.6%) a pastos n_! 
turales. En estas tierras el rigor del clima ~e debe fundamentalme!!_ 
te a la altura, y el mayor problema radica en las precipitaciones pl~ 
viales y las fuertes heladas. Esta situación crea problemas técnicos 
en cuanto al aprovechamiento de recursos. Sin embargo, es posible i!!_ 

dicar que, dentro de esta realidad, las Unidades de Producción de las 
SAIS se ubican en mejores tierras que las comunidades campesinas ben! 
ficiarias y ello se debe al desplazamiento sistemático al cual fueron 
sometidas estas comunidades por las haciendas en su acci6n expansiva. 1 

Las tierras a las que fueron desplazadas comunidades campesinas son 
conocidas como "regiones de refugio113 • Por eso, en general, las ti!_ 
rras de las comunidades tt>resenta una topografía mas accidentada y son 
m~s pobres en pastos y otros recursos con relaci6n a aquellas de las 
actuales Unidades de Producción de las SAIS. 

Esta dotación de tierras adjudicadas, de acuerdo al modelo SAIS, debe 
ser capaz de desarrollar económicamente, socialmente, culturalmente 
y polfticamente a un total de 8,647 familias que, representa aproxim!_ 
damente una poblaci6n de 43,200 habitantes ( Ver Cuadro 3 ) . 

Es importante notar en el mismo cuadro que sólo 580 jefes de familias, 
o sea s6lo el 6.7% es responsable de la conducci6n y producción en las 
tierras adjudicadas. 86.1% corresponde a familias que viven en las 
comunidades, y el 7.2% son conductores individuales de parcelas dentro 
de las tierras adjudicadas. 

f 
\ 
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CUADRO 3: Familias beneficiarias de las SAlS Cahuide, Túpac Amaru, Pacha 
cütec y libertador RamOn Castilla. 

Comuneros Exfeudatari os Trabajadores 

SAlS 
(conductores permanentes Total de parcelas) 

N º % Nº % N
º % Nº 

s 

Cahuide 3,249 85. 9 224 5,9 311 8.2 3,784 100.0 

TOpac JIJna ru 2,827 93.7 --- --- 189 6.3 3,016 100.0 

Pacf1acütec 850 78.6 178 16. 5 54 4.9 1,082 100.0 

Ram6n 
Castilla 517 67.6 222 39.0 26 3.4 765 100.0 

TOTAL 7,443 ---- 624 ---- 580 --- 8,647 ----

,; 86,1 7.2 6.7 100.0 

Referencia: CUADRO 2 

SAIS Cahu1de.- Est& ubicada dentro de la jurisdicci6n de cuatro p� 
vincias. Su territorio se extiende desde el ramal occ1dental de la 
cordillera andina hasta la zona de ceja de selva pasando por la cord!, 
llera central. Es la m4s grande de las SAJS de la Sierra Central¡ 
pues, el !rea adjudicada es de 268,182 Has., y llega a 279,831 Has.
al incluir las tierras de las comunidades socias. 

Esta SAIS tiene 7 unidades de producciOn: Punto, Tucle, Runatullo, 
Acopalca, Huari, Laive y Antapongo; asf como 29 comunidades campesinas 
socias. /\lberga a 3,784 familias beneficiarias. las que dan un total 
est1mado de 19,298 personas ( y 3 ) De las 3,784 fa
m1 has, solamente 311, o sea el 8.2%, son familias socias que tier.en 
trabaJo pennanente y remunerado en la parte empresarial de la SAIS, 
que controla el 95.81 de la t1erra. La m�orfa, o sea el 85.91 

Ver Cuadros 2 

-

r. 

4 



- 42 -

corresponde a familias de comuneros, y el 5.9% corresponde a conduct� 

res 1ndtv1duales de parcelas dentro d!a las tierras adjudicadas 

( Cuadro 3 ) . 

Organizativamente, en su inmenso territorio donde se corrbinan paisajes 
de altas punas con los de ceja de sel,,a, sus siete unidades de produf_ 

cH5n y 29 comunidades socias,ecoH5gicamente se d1ferencfan en: 

a) Aquellas ubicadas en la margen deN?cha del rfo Hantaro, donde estin

las unidades de producción de Laivu. Antapongo, Tucle, Rfo la Virgen

y las comunidades de Huancalp1, Coricocha, Chongos Alto, Llarr.aps1

116n, Palaco, Pal�oc, Ch1cche, Santa Magdalena, Petaca, Quü.huar,

Santa Rosa de Huacranli'.lsana, Santo Domingo de Cach1, Vtlca, Hua,yll,!

huara y Buenos Aires.

b} Aquellas de la margen 1 zqu1erda del mismo rfo, en d1recci6n al Sur

Este, yendo por la ruta de Huanc�o hacta Pariahuanca, abarcando las

cumures y valles de la vertiente ce1ntral de la cordillera. Compre!!_

de hs unidades de producci6n de R�1natullo y Punto, y a las comunid!

des de Racracal la, Paccha, San Isidlro de Acobamba, Rocchac y Carampa.

e) Aquellas, tambt@n de la margen izquierda, situada hacia el Nor-Este

en la ruta de Huanc�o hach S111ttpo1. Comprende las unidades de pr�

ducciOn de Runatullo y Punto, y a las comunidades de Huánuco, Talhuis,
Maralniyoc, Punco, Canchapalca y Chaquicocha.

Por su ub1cact�n eco10g1ca, las comunidades socias de la SAIS Cahu1de 

se distinguen·por ser productoras de cereales, productoras de tub�rc!!_ 

los, ganaderas y productoras de granos. 

Las comunidades productoras de cereales, principalmente cebada y tr1 

90. son dtez y se encuentran en el valle del Canip1co. Debido a la 
escasez de recursos, aproximadamente el 80% de sus habitantes emigra 

a la costa despu�s de las cosechas de ,Julio y A.gosto, para volver II la 

• 
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siembra de Novierlbre y Diciembre. El resto (20%)1ogra permanecer 

constantementE: en sus comunidades, por tener ocupaciones secundarias 
como las de pE!queños comerciantes, tenderos , artesanos, porteros, etc. 

Las comuni dadEis productoras de tuMrculos, principalmente papas. son 
nueve y se ubllcan en la margen izquierda del rfo Mantaro. 

Las comunidadEis ganaderas se encuentran en el sector del rto Cunas, 
sobresaliendo Cachi y Yanacancha, Huancallpi y Buenos Aires. Estas c.2_ 
munidades se caracterizan agemas. por dedicarse a la artesan1a del t! 
jtdo de costalles, mantas, jergas. hondas. alforjas, etc. y a una ~nci 

piente agriculltura de autoconsumo. Esto hace que el 80% de los c~ 
pesinos logren permanecer en la comunidad. Emigran solamente duran 
te los meses de Mayo y Junio (Ejemplo, Cachi) conduciendo caravanas 

de llamas a diistintas comunidades productoras de cereales, granos y 
de tubérculos donde truecan sus productos ganaderos y de art¿sanfa. 
El resto (20%) de los campestnos emigra principalmente a centros min! 
ros y otros lugares, pero a diferencia de los anteriores, su emigr!_ 
ci6n es m&s larga, por años o es definitiva. 

Las comuni dadE!s productoras . de granos, princtpa lmente de mafz, frejol 

panami to y aluunas frutas, ~e encuentran en las cercan fas de la selv~ 
alta. Ellas son: San Isidro de Acobamba, San Marcos de Rocchac, 
Carampa y Punc:o. En esta distinci6n de comunidades campesinas, emer. 
ge claramente como determinante del sistema econ6mico, los llamados 
pisos eco16gic:os en el ecosistema andino4. 

La gran exten!,i6n de esta SAIS motiva serios problemas de integraciOn 
que, inclusivH, fueron considerados en los momentos previos a su adj.!!_ 
dicaci6n. SH lleg6 a sugerir la constituci6n de dos ,SAIS en su ac 
tua 1 terri toril o. una en cada margen de 1 rfo Manta ro. 

~ lcls SAIS T(lpac Amaru y Cahuide, las dos mas grandes de la Sierra 
Cm1tral. es ilnportante tomar en cuenta que mientras en la prirrera 
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existe una organ1 zaci ón en¡,resarial iintegrada, en la segunda no exi!_ 
te tal, debido a que no hered6 los predios de una sola empresa ant~ 
rior. Además, la SAIS TOpac P411aru :;e ve favorecida por la carretera 
y el ferrocarril central que complenientan a su red de 180 Kms. de 
carreteras que tiene en sus IXl1dades de Producción. 

SAIS TOpac P411aru.- Esta SAIS coo¡o base de su organización tiene 9 
unidades de producciOn en su parte e1~resarial y a 16 comunidades c~ 
pesinas socias que ~presentan la pa1rte asociativa. De las 9 unid!_ 
des de producción, 7 son ex-predios ele la Cerro de Paseo Copper Corp2_ 
ration: Pachacayo. Casaracra, Atocsaico, Consac. Cochas, Punabamba y 

Yanama. En cmjunto abarcan cinco provincias: Conceoci 6n. Juntn, 
Jauja, Yal.lYOS y Yauli ( Ver Cuadro ,! ) . los predios SAIS Pampa y 

La Soberana, fueron adqujridos Oltimamente Por la SAIS en las cerc!_ 
ntas de la ciudad de Pucallpa en la provincia Coronel Portillo. En e!_ 
ta regiOn, la SAIS "TOpac Amaru" rea'Jiza su prirrer gran experimento 
de colonizac16n de la selva con pobliadores andinos. Actualmente esta 

empresa tiene su aparato aáninistrat·fvo centralizado en Pachaca,yo. 

Alrededor de sus unidades de producc·IOn se ubican las 16 comunidades 
campesinas socias, que se definen en cootextos, geo-socioecon6micos y 
poltticos diferentes. Ellas, Sacco, Pachachaca, Huari y Paccha, por 

est~r ubicadas alrededor del centro minero la Oroya, adauieren caraf 
tertsticas econ&nicas y sociales rel,acionadas con dicha actividad mj_ 
nera. Las comunidades de Tanta y H1uancaya, ubicadas en la provincia 
de Yal.lYOS, departalll!nto de Lima, v s•in carreteras hacia Junfn, tienen 
una poblacil5n oue emigra 'hacia Cañet•e y Lima5. Las otras comunidades 
campesinas socias son: , Canchayllo, 1Chacapalpa. Chalhuas. Huacaoo, 
Huayhuay, L1 ocll apan¡,a, Ondores, Su1tucancha, Urahuchoc y Usibamba. 

Esta SAIS tiene una extensH5n tota 1 de 243,178 Ha,s. El nOmero de f!. 
milias beneficiarias es de 3,016 , lo que da una poblaci6n total de 
aproximadamente 15,381 oersonas. S,61o el 6.3% de los jefes de fam.1 
11 a o sea 189 ( Ver Cuadro 3 } • son los que se encargan directamente 
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de la producdOn en las tierras adjudicadas a la SAIS. El resto. 
93.7% de las familias viven en las canunidades campesinas socias. 

sAIS Pachacútec.- Esta SAIS abarca los departamentos de lima y Junfn 

en las provimcias de Yauli. Huarochirf y Canta. Esta organizada en 
base a los predios de las ex-haciendas Corpacancha, Santa Ana, OXa~ 
chay, Conocarncha y el fundo Capillá.voj, las mismas que fonnan sus 5 

unidades ele producciOn; asimismo cuenta con cOOJunidades campesinas 
socias que son: Huaypacha. Marcapomacocha, Y!ntac, Cullhuay, Ac9.. 

bamba, Laraos. Huanza, Mitmac y Carampoma. 

,,, 
Se encuentra ubicada en la cordillera occider.tal Y por tanto se ~ 
laciona más con la costa a la aue se une por la carretera Lima-Chosica 
-Santa Eulalila-Huinco-Sheque. De este modo se encuentra m!s vincul!_ 
da a Lima quE? a Junto. Con una adjudicaci6n de 97,528 Has. de ti~ 
rra tiene una pobl aci6n aproximadamente de 5,518 hab1 tantes correspO!!.. 
dientes a 1,082 familias. S6lo 4.9% de los jefes de fa:n1lias, org!. 
nizados en lcl Cooperativa de Servicio "Alto Andino", esU a cargo de 
la producci6n en la parte empresarial de la SAIS. Del resto, el 
78.6% corresponde a familias comuneras, y 16.5% a famf11as conduct-2_ 
ras de parce'las en las tierras adjudicadas. 

SAIS Libertador Ramón Castilla.- EsU ubicada en el departarrento 

de Junfn y abarca las provincias de Tarma y Jauja. Son 28,643 Has. 
de tierras adjudicadas a esta SAIS. En ellas s6lo el 3.4% de los 
765 jefes de familia hboran en el sector ell'{'resarhl. El resto de 
las familias se divide en 29.0% como conductores de parcelas y 67.6% 
como pob l aci 15n es tab l eci da en las canun 1 da des campesinas socias. La 
poblaci6n estimada total para las 765 familias es de 3,801 personas. 

Comprende lo!, predios de las exhaciendas Cachicachi, Casa Blanra, 
Huariuran Lo1te 1, posteri onnente k¡as, anexo San,yaca~cha, Quish..iarca~ 
cha y AnaslllaJfO, de las que son beneficiarias 2 comunidades socias: 

Tir.natambo y Pomacancha. 

/ 
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Ramlln Castilla es, de las 4 SAIS, la que m�or actividad agrfcola 
despliega. En esta act1y1dad ttene,sobre todo, papas y cebada bajo 
cultivo que no s6lo significan un ma,yor ingreso que el obtenido en 
las otras SAIS por la actividad agrfco,la, sino tani>ifn que constft.!!_ 
ye la fuente principal de trabajo para los feudatarios socios. En 
efecto, en las act1v1dades ganaderas laboran s6lo 31 obreros permane!!_ 
tes mientras que en la agricultura se da trabajo eventual a 150 otros 
socios de la cooperattva de servicio. "Josf Ola,ya Ltda. N º 265 116 • 

• Recursos 

En cuanto a los recursos naturales. tani>i�n se advierte una difere!! 
ciac16n entre las comunidades campesinas y las unidades de producciOn. 
Las unidades de produccflln basan sus recursos en el potencial que les 
brinda el sector pecuario implementado, en los pastizales, con la C,! 
pacidad financiera de la empresa. Asf tenemos que, conforme aume� 
ta la producc16n prim'aria de lana. carne. leche y derivados. las SAIS 
han formado una Central a trav�s de la cual podrfan pasar a la etapa 
de industrfalfzacidn de sus productos actualmente comercializados e� 
mo materia prima. 

Las comunidades socias, por su parte. reci�n est4n estableciendo, con 
apoyo de los excedentes que perciben �nualmente de las SAIS, una in 
fraestructura que m�s tarde deber! posibilitarles la mejor explot_! 
cf6n de todos sus recursos agropecuarios e iniciar la explotac16n 
de otros. Por lo pronto estas comunidades explotan algunos 
recursos mediante la asistencia t�cnica y recursos econ6micos que o� 
tienen de la parte empresarial; asimismo, construyen granjas c001un_! 
les, piscigrc1njas

1 
canales de irrigaciOn, caminos, y tambiAn aprov� 

chan de sus excedentes p�ra mejorar la calidad de sus ganados. Me 
diante la Divis16n de Desarrollo de la:s SAIS se esU estudiando y e!!_ 
s�ando la rrejor fonna de explotar los recursos müterales, meUlicos, 
no meta licos y energtHi cos existentes 1en las c011)un1 dades cal!Jlesinas. 
La SAIS TQpac Aniclru cuenta con inventario de estos recursos en sus 

•

• 

, 
f 
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comunidades, gracias a un estudio que hiciera el Banco Industrial del 
penl ( Cuadro 4 ), asf como a otro estudio realizado por la Oficina 

' Nacional de Evaluacim de Recursos Naturales (CXiERN). 

Sin embargo, parece que los recursos mineros y energ~t1cos no son 
abundantes; pues, segQn el Informe del Banco Industrial del Pero 
( cuadro 4) .es poco lo que pueden ofrecer las comunidades en cuanto 
a minerales. Por otro lado, CENTROMIN PERU (ex-Cerro de Paseo Copper 
Corporation) asume la explotacim minera en gran escala y absorbe la 
producción de la pequeña minerfa de la zona. Las comunidades camp~ 
sinas disponen, con mayor autooOOlfa, de sus recursos no rnet~licos, y 

de ellas sólo Llocllapampa -de la SAIS T0pac hnaru- ha iniciado una 
cornercial1zaci6n racional del sflice. La leña, el estiErcol o bosta, 
y las cafdas de agua son los recursos energEt1cos m~s colll.lnmente uti 
lizados por las comunidades socias de las SAIS . 

. Infraestructura 

En lo que a infraestructura productiva se refiere, las SAIS vartan en 
número de unidades de producción, caminos, canales, construcciones ru 
rales, hidroelEctrtcas, maquinaria e implemento y vehfculos. 

Del Cuadro 5 se desprende que las SAIS mejor dotadas, son T0pac Amaru 
y Cahuide; les siguen en orden descendente, Pachac0tec y RamOn Castilla. 

- Condiciones de Vida 

Se puede decir que el nivel de vida alcanzado actualmente en las SAIS 
es el resultado de las estructuras existente, aún con fuertes rezagos 
y limitaciones heredadas de una situación anterior, y de la influencia 
que ejerce la realidad geográfica en la producciOn de alimentos; por 
lo tanto, dentro de esta pe.rspectiva, presentaremos algunos parámetros 
para indicar el nivel de vida de los pobladores en el ambito de estas 
empresas asociativas. 

\ 
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C O M U N I O A O E S 

C A M P E S I N A S 

"' .... .., 
,-
CI.. 

Chan chal/1 l o 

Chaca pal ea X 

Chiilhuas 

Huacaoo 

Huancava X 

Huar1 

HUilYhUaY 

Llocll a12ampa 

Ondores 

Paccha 

Pa chachaca 

Sacoo 

Sui tucancha 

Tanta 

Urahuchoc 

Usibamba X 

TOTAL 3 
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CUADRO 4. Recursos Minerales y Energéticos de las Comunidades Socias de la SAIS "TOpac Amaru
11 

MINERALES 
E N E R G E T I C O S TO TA l 

METALICOS NO METALI COS 

"' RECURSOS :::, 
Cl 
et 

,-
o QI 

"' o u -e . .., ¡ <11 ,- ·:;, ~ ro 

~ "' N u "' .... 'CII ~ e-u e o .... .... >< e: ·u u f "' .... 
e o "' .... '; .... ,- .... QI "' IC .... .... ro .... .... .... QI "' "" "' ..... e s.. s.. ., u QI "' 

., .s= Nº s 
N CI.. o >- u :E: u V') V') e et et u o ...1 LLJ u u 

X X X X 4 4.6 

X X X X X 6 6.8 
X X 2 2.3 

X X X X X X X X 8 9.0 

X X E X X X X X 9 10 . 2 

X X X ' X X 5 5.8 
X X X X X X G 6.8 

X X E X )( 5 5.8 

X X X X X )( )( X 8 o.o 
E X E X X X 6 6.8 

E E E X X 5 5.8 

E X X X X X X 7 7.8 

X X X 3 3.4 

X X X 3 3.4 
E E E X 4 4.5 
X X X X X X 7 7.9 ·-

l 1 2 13 10 1 4 1 5 1 4 6 3 1 7 13 5 7 88 100.0 

FUENTE:: COMACRA: Op . Cit. "Informe del Bco. Industrial del Perú,D1v1si6n de Promoci6n Industrial. "Posibilidades Industriales 
de las Comunidades Colindantes a las ex-haciendas de la Cerro de Paseo~ Lima. 1969. 

NOTA: X a Existen 
E• En Explotac16n 

·~ 

. 
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CUADRO 5. Infraestructura instalada en las SAIS Cahuide, Tapac Amaro, PachacOtec y Libertador RamOn Castilla. 

ll\idades Caminos Canales Constrúcc1ones Rurales H1 dro- Maquinarias 
S A I S Productivas lntemos Oe Paso Ed1fi ci os'" Cercos eléctricas y Vehfculos 

~.) (Kffl.) - (Km. ) 

Cahuide 7 180 518 5 40 900 5 57 

TOpac Aniaru . 7* 180 640 20 49 400 3 41 

PachacQtec 5 58 --- 15 35 540 2 19 

Rul6n Castilla 3 10 --- l 8 12 3 14 

Total 22 428 1,158 41 132 1,852 13 131 

FUENTI.: COASAlS (Comisi6n Nacional para Apoyo y Asesoramiento de las SAIS): •central de Eq,resas Caq,esinas 
"RevoluciOn Tres de Octubre": Exposici6n de Motivos; Lima, Diciembre, 1974. 

NOTA: • Se excltzye SAISPAfl>A y La Soberana que son Unidades de Producci6n en Pucallpa. 

- C0111Prende : Oficinu, almacenes. galpones de asqufla, salas de inseminaci6n, corrales, bañaderos, silos~ 
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AlimentaciOn.- En cuanto a nutriciOn y consL1110 de alimentos, debido 
a las dificultades naturales comunes a toda la puna peruana. es d1f1. 
cil prever regularidad en la producciOn de alimentos. y es adem!s i!!!_ 

posible cultivar con la esperanza de ,obtener buenos resultados en t~ 
rrenos que son casi totalmente de secano. Por este motivo, la p~ 
ducc1ón y el consumo de alimentos est~n restringidos y son poco V! 
riados. A es tas l im1taci ones se sum,a el hecho de que 1 as SAIS son 
esencialmente ganaderas (ovinas) y no agrfcolas. La ca!'Tie se vende 
a los grandes centros urbanos. con lo cual se define el consumo local. 

Sin embargo, y sobre todo en hs comunidades campesinas, esU gener~ 
lizado el consumo de cereales y tubér1culos; mafz, trigo, cebada. ocas 
y papas consti tcyen la base de la alimentaci6n, y s61o en contadas 
ocasiones se consume carnes. Pescado se come muy rara vez. En al 
gu11as comunidades la disminución del 1:onsumo de pescado esU en rel!_ 
ción con la desapariciOn de los peces, debido a las filtraciones y 

contaminaci6n del agua de los rtos con minerales (relaves) provenie!!_ 
tes de los centros mineros. También,. su desaparici6n se debe a que 
suelen pescar con dinamita, lo que reduce la reproducci6n. 

En general. el grado de nutriciOn de 11a poblaci6n en las comunidades, 
asf como en los pastores y obreros de las unidades de prcducciOn, es 
bastan te bajo. SegQn di agn Os ti cos soci oecon6mi cos de las mismas 
SAIS se estima que 11Esta realidad es comprensible toda vez que los 
campesinos tienen la necesidad de vender (ganados, productos arte:.a . -
na les. -a lgQn exceden te de productos a~1rfcolas, etc.) sus prcductos 
complementarios; porque solamente de E?Sta fonna puecen satisfacer 
otras necesidades como: vestimenta, e:ducaciOn de sus hijos, etc ... 7 

Educaci6n y 11'.entalidad Campesina.- Eni lo referente al nivel 2<'.ucat! 
vo se estima que, en general, . en las S,AIS de la Sierra Central, el 
porcentaje de analfabetos en las unida.des de producci6n es mayor c:uo? 
en las comunidades. Esta situación se explica por el hecho de qAe, 
en el sist.ema c!e haciendas. los propietarios no se interesaban por 1a 
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educacil5n de los htjos de sus trabajadores campesinos n1 por una 11)! 

jor preparac16n de éstos, en tanto que en las ccmunidades, a pesar 

de sus limitados recursos econ&nicos siempre hubo preocupac16n por 

contar con una escuela. En las c0111Unidades c�esinas, la escuela, 

la carretera y el flu1do el�ctr1co se han cooverttdo en stmbolos de 

progreso. 

Stn entargo, debemos sei'lalar, que en los predios de la ex-Cerro de 

Paseo sf habfa escuelas y hasta refectorio escolar para estimular la 

ma,yor concurrencia de los hijos de sus trabajadores. Igualmente, 

sus trabajadores eran capacitados para una mejor producc16n, de ahf 

que encmtramos a algunos administradores de untdades de Producctoo, 

que son zootet11istas, y nos 1nfonnen sobre su fonnaci6n "desde cad!_ 

tes y la capac1tac10n peTT11anente en tiempos de la Cerro". 

En las cCJT1unidades campesinas, el m.\)'or porcentaje de analfabetos se 

da entre las mujeres. En el caso de las CClllunidades de la SAIS 

TOpac .crnaru, que es relativamente la mejor organizada y mas desarr� 
liada e implementada entre las SAIS de la Sierra Central, segQn un 

trabajo de encuesta realizado por la D1vis16n de Desarrollo, en Set1e!!!_ 

bre de 1971, sobre una poblac10n de 4,798 habitantes ma.yores de 16 

aílos, el 25S (1,206) era analfabeta; el 62i (2,961) tenfa educac115n 

primaria; el 121 (574) estudios secundarios; el 1% (57) s;gu10 est,!!_ 

dios superiores. De tos 1,206 analfabetos. el 911 (1,096) corres 

pondfa a mujeres. 

Esta sftuac16n revela el grado, generalizado en la sierra peruana,de 

marginaci(Ji en que se halla alln la mujer c�esina en relac10n con 

su propio grupo social .. Por las experiencias observadas en el 5mb.!_ 

to de las SAIS, esta sftuaci& se debe a que en las comunidades tod!_ 
vra hay el criterio de que "la mujer es de la casa'' y que "el hombre 

tier.e que saber 1114s y s1 r.o lc&no mantiene a la mu er?" Aden1�s de 

estos criterios, aunque las mujeres cursan los prflll:!ros años de prl 

111ar1a, o sea que pueden leer y escr1b1r. por desuso o porque les 

; 
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resulta mas fclci 1, al momento de un cemso o de una encuesta, decla 

ran no saber leer ni escribir. 

En general, la educaci6n escolar en hls unidades de producc16n tall1).!!_ 

co es eficiente y los problemas son a9udos. Sobre esta s1tuaci6n y 

sobre la falta de participación, los di rigentes campesinos de la SAIS 

TOpac Amaru tienen un criterio muy cl�ro. En la Memoria Anual al 

31 de Marzo de 1972 de esta SAIS poderr�s leer lo siguiente: • ... el 

principal problema sigue s1endo la educacf6n. En este ca�o. a P!. 

sarde haberse triplicado los esfuerzos tanto econ6micos como hum! 

nos, el avance fue lento. La part1cipac16n de los socios no ha PE!, 

d1do lograrse, n1 tan siquiera puede llamarse tal N . 

Esta situac10n, en cuanto a educac16n, proviene de que no existe en 

las SAIS (no s6lo en la TGpac Amaru) una estructura capaz de lograr 

una superac16n r4p1da y masiva del analfabetismo. Mientras tanto, 

este analfabetismo favorece el telllOr y la desconfianza frente a las 

nuevas formas de organizacH5n y de goblemo, a.s1 cano frente a las 

relaciones extra e�resar1ales. De uta s1tuacHln dos aspectos son 

relevantes: 

a) El no haber tenido oportunidad para contar con estudios escolares,

y con mayor razén los superiores ("no ser estudiados"), origina

en los campesinos el sentimiento de estar reducidos a un mundo

distinto y marginado, lo cual refuerza sus 111ecan1smos de apeg:i a

1 o t ra.d1 c ion a 1 y su des confianza re!, pecto a 1 o nuevo. Aceptan 1a

Refor,na Agrar1 a en 1 a med1 da que "puede ser" o "puede haber" una

posibilidad para mejorar su sttuaci&I. Ello de�uestra que ante

una actitud alterocéntrica c01no es la de "ser socios de la SA1s•

y pertenecer a una instituci6n mas allll'11a que la c��unidad, asumen

una actitud egocé.ntrica y C:e bOsquecla de benef1cJos casi siempre

persona 1 es ( en e 1 caso de muchos 1f die res , és tos encuentran 1 a pes j_

b111dad de reforzar su status y su poder en 1, c0111Unidad). ademis,

dich& ar.t1tud refleja el hecho de creer mas en el azar que en la

• 

" 
• 
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Justicia. Todo esto constituye y debe considerarse como un fnd1ce 
de la naturaleza de la "participaci6n" campesina en el proceso dE! 
la refonna agraria y en la gesti6n de los organismos de gobiemc, 
de las SAIS. 

b) Los campesinos "ven" a las autoridades locales (alcalt1es, gobem!L 
dores, jueces} y a 1 os funcionarios de Reforma Agraria, SIN AMOS, 
y de otros organismos como "servidor,es del Estado" y no como sus 
representantes; lo cual tos induce a pensar que la ac:tninistraci6n1 
pQblica es siempre la misma, sin variantes, y a no fijarse en el 
nuevo rol que Juegan en la vida nacional dentro de un perfodo de 
reconstruccioo o de cambios" " ••.• los presidentes siempre C8!,!t 

bian y los campesinos siempre estamos jodidos. Velasco es buen 
presidente, pero, qui~n ·sabe?". 

Estos "modos de ver", que revelan aspectos de la mentalidad campesina. 
no están basados exclusivamente en la situaci6n educacional¡ existen, 
muchos otros factores, pero sin duda, la educac16n constituye un el!l 
mento fundamental de apertura al cambio de mentalidad. 

Vivienda y Servicios.- De otro lado, .si es cierto que la mayorta 
de los pobladores en las comunidades socias carecen de los servicios 
mas elementales y tienen los niveles de vida más bajos, en las unid~~ 
des de producci6n no todos los obreros y campesinos alcanzan los ser~ 
vicios que éstas prestan. Es claramente visible la distribuciOn 
geogrHica de la poblaci&I seglin su status. Las m!s grandes y mej_g'. 
res casas, con servicio eléctrico, agua caliente, desagüe, teléfono, 
etc., pertenecen a los técnicos y profesionales; las mas chicas, con 
grifo de agua en el exterior, menos iluminadas, etc., son de oper~ 
rios y obreros, y de algunos pasto~s; las chozas (construcciones de 
pirca y paja) localizadas separadamente en las punas, son exclusiv!. 
mente para pastores. Esta distribuci&l de las viviendas, establece, 
al mismo tiempo, una clara diferenciaci&l social y econ6mica entre 
los grupos sociales que integran las SAIS, dificultando asf su integr~ 
c16n y su participaci6n como un todo en el desarrollo de la efll)resa. 
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La diferer,ci ac16n aludida, en cuanto ,� 1 a vivienda, subsiste en las 

SAIS. AGn cuando -a partir de 1972- la SAIS TQpac hnaru dio un gran 

1mpulso a la construcc16n de casas de "interés social" en Consac y 

en Casc1racra, y de igual modo en la S.A.IS Cahuide que 1nv1erte en ca!! 

pamentos para Antapongo. Punto, R1tnatullo y Tucle, la v1v1enda sigue 

siendo un problema agudo en el an¡bito de las SAIS. 

En cuanto a las viviendas de los COllluneros soc1os, un 30S de ellas 

carece de los servicios mas elementales, la mayorfa confronta el pr� 

blema de la promtscuidad hasta el punto que es frecuente hallar una 

familia de 5 personas, con animales dlo�sticos y montículos de "hosta"* 

en una sola habttac16n de 16 a 18 m2
. A esto se añade, en cuanto

a la mfsma construcctOn de las viviendas, que éstas carecen de fl!!_ 
mfnaci6n natural y de ventilaci&l, y est& generalizado el uso de las 

velas y l(mparas a kerosene para el a1lumbrado. La mil,Yorfa de la p� 

blac16n consume agua no potabilizada de pozo, de mananttales, o de 

los rfos y ello repercute negativamente en la salud dental de los p� 

bladores. Son � pocas las canun1cl�des que c-ientan con agua pot_! 

ble. 

SegQn el estudio hecho por la Dtvt s Wn de Desarrollo de la SAIS Tú:,ac 

Amaru a fines de 1971, y por las encuestas preliminares hechas post� 
rionnente en las SAIS Cahuide y PachacQtec, asf como por lo que henos 

observado en la SAIS RamOn Castilla 1m 1973, podemos aftnnar que casi 

la totalidad de la poblaciOn (92i se!}lin la encuesta de la SAIS T!ipac 

Amaru) carece de servicios higt�nicor.. 

Es por lo expuesto que estas empresas, a trav�s de sus respect;vas 

Divisiones de Desarrollo, trat4n de ltiacer frente II estos proble:r.as 

comenzando por un programa de letrinizac1&l general y de prolifP.r! 

ci&\ de postas san1 tan as. Sin embargo, parece que la s1 tuací 6n no 

Excremento de reses usado comoenergl!ttco en al fog6n o cocina domésti 
ca. 
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ha cambiado fundamentalmente hasta Diciembre de 1974; pues, según los 
estud1os y c:ifras presentados por la Central de Enc:>resas Campes1nas 
Tres de Octubre en su "Exposic16n de Motivos". se observa que "el ser_ 
vicio de salud es miq pobre: existe un médico por cada 7,812 habita_ll 
tes, una enfer,nera por cada 2,717 y una cama por cada 2,232 personas". 

Otros porcentajes que se pueden generalizar en las SAlS del centro soo 
los sfgu1entes: el 72% de las fam111as cocinan con lena y bosta en 
fogones, y en un 68% de los casos la basura se tira al patio posterior 
de la casa. InfonnactOn adtcional se puede obtener en el Cuadro M

º

6.

- M1grac16n

Son en su maJorfa los hombres, y muy pocas las mujeres. que salen de
la comunidad!. La emigraci&l a nivel regional se orienta principalmeri_1 

te hacia los centros mineros; la mujer queda encargada de los trab!_
j os de pas terreo, de 1 cuidado de la cau y de la educacf 0n de los hi
jos menores.

Cuando el cCJmunero, que generalmente emigra por cuestiones de estu 
dio o de trlibajo, cree proplcio quedarse en el lugar a.1 que llega, 
lo hace adquiriendo terrenos y bienes muebles. A nivel extraregi� 
na l. la emi uraci 0n se orienta hacia lima en un 87% de los casos; en 
esta ciudad los emigrantes agregan a sus vivencias de campesinos las 
de drués ti cos, obreros, canerci antes minoristas, etc. seglin la fonna 
de adaptacil5n al nuevo ambiente. Esta poblacilín tiende siempre a 
fonnar 1nst'ltuc1ones representativas, y es por ello que en Lima, La 
Oroya, Yauricocha, y Cerro de Paseo. han fonnado asoctaciones de resi 
dentes. La emigración, como una protesta contra la miseria, la d� 
socupac10n y el subempleo, se convierte en una expectativa de asee!!_ 
so social aunque. en cast la totalidad de los casos, la sociedad ur. 
bana 1 os re chace. 

.. 

.. 

r 

1 



CUADRO 6. 

.

S A I S 
N

º 

TOpac Amaru 3,360 

Cahuide · 4,483

Pachacútec 185

Ram6n Cast11 la -----

TOTAL 8,028 

FUENTE: 
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Condiciones de Vida de la Poblac10n de las SAIS TQpac Amaru, Cahuide, PachacQtec, Ram6n Castilla: 1974 

VIVIENDA S A L U D 

% con agua % con t; de Posta 
potable , lectrictdad adobe �dtca Bot1qu1n Camas ME!di cos Enfermeras Escuelas 

42 19 90 19 19 22 
1, 

3 20 31 
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E D u e A e I o N

Maestros Al urmos 

'130 4,200 

137 4,586 

5 205 

6 207 

278 9,198 

COASAIS: "Central de Empresas Campesinas RevoluciOn Tres de Octubre: Exposición de Motivos"; Lima, Diciembre 1974. 
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En cuanto a la inmigración ~sta es m¡zy rara y se produce s61o por r!_ 
zones de matrimonio, de salud, o por alguna gesti6n comercial cQllXl 
la venta de un terreno o de ganados. A partir de 1971 se produce 
un incremento de la población que regresa a la comunidad motivada por 
la reestructuraci6n de las comunidades campesinas con fines de refor 
ma agraria. Los emigrantes no quieren perder la categorfa de com.':!_ 
neros y desean estar inscritos en el "Padrón de la Comunidad" que h! 
br! de garantizarles seguir en posesi6n de las tierras que dejaron 
al cuidado de otros comuneros o las arrendaron. Como veremos mAs 
adelante, estos comuneros emigrantes tienen el apoyo de los que res!_ 
den permanentemente en las comunidades y esta situación se convierte 
en un reto a la reestructuraci6n. Esto Oltimo nos lleva a la refl~ 
xión sobre la naturaleza de las comunidades y sus for,nas de articul! 
ción con la sociedad global, no s6lo dentro del marco conceptual re 
ferido anteriormente sino tambi~n en una etapa de cambios que vive 
el pafs. 

- Condiciones Econ6micas 

Las condiciones econOm1cas en que se encuentran las 4 SAIS de nuestro 
estudio varfan y no pueden generalizarse.sin antes observar a cada 
una de ellas en la interrelación que guardan entre la parte empres! 
rial y la parte asociativa. 

La actividad econ6micél en el !mbito de las SAIS de la Sierra Central 
se manifiesta b!sicamente en la actividad pecuaria. La ganaderfa 
ovina es el m!s importante rengl6n; segQn el Cuadro 7 no s6lo es mAs 
numeroso (388,624 cabezas) sino que su a?orte al valor de las ventas 
de productos pecuarios representa mAs del 81%. Este ganado tiene 
el pdvilegio de pastar en los mej ores pastizales, con relaci ón a los 
de las comunidades, por haber sido, desde ~pocas anteriores, explot! 
dos racionalmente. Adem!s, como SAIS, han asegurado sus canales de 
comercialización habiendo triplicado, a la fecha, los precios por sus 
productos pecuarios logrados en el primer ano de sus correspondientes 
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CUADRO 7. PoblacfOn y ProducciOn Pecuaria de l~s SAIS TOpac Amaru . Cahuide , PachacOtec y RamOn Castilla : 1973-1974 • 

. 
PRODUCCION** 

POBLACION PECUARIA (Valor en miles de soles) 

~ VACUNO OVINO 
S A I S TOTAL 

Va.cuno Ovino Equino Otros* Total Came Leche Carne Lana 

TQpac Amaru 5,290 152,496 966 ----- 158,752 5,174 ------ 39,134 28,710 73,018 

Cahu1de 7 .813 131,755 614 104 140,286 8,014 4,314 17,732 13,042 43,102 
PachacOtec 7,500 84,120 353 505 92,478 4,020 1.141 17,965 14,301 47.427 
RamOn Castilla 535 20,253 62 ----- 20,850 131 262 4,275 2,768 7,436 

TOTAL 21.138 388,624 1,995 609 412,366 27,339 5,717 79,106 58,821 170,983 

FUENTE: C0ASAIS "Central de Empresas Campesinas: Expo~ici6n de Motivos"; Lima, Diciembre 1974. 

* fncl izye porcinos y equinos 

** No hey infonnación disponi~le de las ventas por otros productos pecuarios . Los medios millares 'lan sido 
redondeados a mi 1 
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ejercicios econ6micos. A p!',rtir de 1973, las SAIS Túpac Jlrnaru, 
pachacOtec y Cahui de ti e nen 1 a autori zaci (In de 1 a Di recci 6n de Corre!. 

cío Exterior, de exportar el 50% de su producción lanar, lo cual si_g_ 
nifica importante rubro de utilidades para estas empresas . También, 

1as SAIS encuE!ntran, cada una.precios diferentes para sus productos 
y entre ellas, la que mejor ha colocado sus productos en el mercado 
es la SAIS Túpac Amaru, lo cual repercute en la diferencia de ing~ 
sos que tienen estas empresas. Las diferencias entre la parte empl!. 
sarial y las 1comunidades socias, y aún entre SAIS, también inciden 
poderosamente en el desarrollo desigual que van adquiriendo . 

En cuanto a l,~s comunidades socias, la situación econ6mica de la p~ 

blaci6n esU 1m relaci6n con sus escasos recursos naturales y su d~ 

pendencia de 1una eco1ogfa vertical que condiciona su participación 
en el mercado. Con una población ganadera mey pobre, cuantitativa 
y cualitat-h'amente, es muy poco lo que pueden ofrecer en el sector 
agropec1:ario; por ejemplo, para legrar un n:,ejor predo, algunas cooi~ 

nidades venden lana por intermedio de las SAIS. Por eso es, por 
otro lado, ma:yor la incursiGn de las comunidades en el sector no a9r~ 

pecuario (min,~ro, cas1 exclusivamente) rlonde obtienen un ingreso s~ 
perior y 'TIM 1estable. Asf , poi' ejemplo.en la cotlllnidad de Cha::apalc.; 

de la SAIS TC1pac A111aru, los ingresos no-agropecuarios ccnstituy~n el 
60%; los pecuarios, r:1 28%; y los agrfcolas, el 12% ( Ver Cuadro 8 ). 

En ténninos glob11les, se nota en el Cuadro 8, que las comunidades 
campesinas socias de la SAIS TCtpac f.maru, dep1mden en cuantci -1 sus 
inpre!'.os, eri un 18% de sus activiC:ades pecuarias, 9% de sus activid!_ 
des agrfcolas, y 73% delas no agropecuarias. Para el caso de 
Pachac•ítec, para los ingresos correspondientes a sus actividades agrl_ 
colas, pecuarias y no agropecuarias son del orden de 8%, 42% y 50% , 

respecti valllé!n te ( Ver Cuadro 9 ) • 

Los pocos productos agropecuarios que rinden dicn~s comunidades están 

cri~ntados al autoconsumo, dejando un margen mey pequeño para e1 com~~ 
cio, como parlil. poder obtener otros productos complementarios a su dieta 

filr.l.iliar. 
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CUADRO 8. Ingresos Netos Anuales de las Canun1dades Socias de la SAIS Túpac Amaru, 1971. 

(Hiles de Soles) 

Ingreso Pecuar1 o Ingreso Agrfcola Ingreso No TOTAL Aorooecuario COMUNIDAD 
SI. s S/. s SI. s SI 

l. Canchayllo 312. 8 28.4 120.5 10.9 669.0 60.7 1,102.3 
2. Chacapa lea 619.8 27.9 267.2 12.0 1,335.8 60.1 2,222.8 

3. Chalhuas 174.4 20.7 189.3 22.5 478.5 56.8 842.2 

4. Huacapo 18.9 2.0 166.4 18.2 728.9 79. 7 914.2 

5. Huanceya 796.4 42.3 515.6 27.4 569.5 30.3 1,881.5 

6. Huar1 51.6 11.3 36.1 8.0 369.7 80. 7 458.0 

7. Huayhuay 212.9 15.1 218.9 15.6 974.8 69.3 1,406.6 

·8. L1 oc 11 apampa 253.3 4.2 366.3 6.1 5,372.7 89.7 5,992.3 

9. Onc!ores 2,827.0 30. 7 -- ..... -.... ---- 6,386.9 69.3 9,213.9 

10. Paccha 365.6 11.3 ------ ---- 2,876.1 88. 7 3,241.7 

11. Pad1acha'ca 34.1 12.6 32.2 12.0 203.5 75.4 269.8 

12. Sacco 68.5 1.0 ------- ·--- 6,618.2 99.0 6,686.7 

13. Sultucancha 460.2 43.0 
__ ,... ___ 

---- 609.2 57.0 1,069.4 

14. Tanta 665.7 73.0 ------- ---- 245.3 27.0 911.0 

15. Urahuchoc 98.3 4.7 782.2 37.7 1,196.6 57.6 2,077.1 

16. Us 1 bamba 524. 7 26.3 1,042 .O 52.2 428.8 21.5 1,995.5 

TOTAL 7,484.2 --·- 3,737.3 ---- 29,063 .5 ---- 40,285.0 

s 18.3 9.1 72.6 100 .0 

FUEIITE : C®CRA "Las Comunidades Integrantes de la SAIS Tapac Amaru• . Lima 1971. 
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CUADRO 9. fuentes de Ingresos de las Ca11un1dades Socias de la SAIS Pach!_ 
catee: 1974 

(En Hiles de Soles) 

-Canooidad In~reso Ingreso Otros TOTAL Aar cola Pecuario 

S/. S/. SI. SI. 

Huaypacha ------- 50.0 1,126.0 1,176.0 

Marcapooiacocha 0.2 1,395.0 ~29.l 1,624.3 

van tac ------- 1.384.4 213.0 1,597.4 

Cul lhuay 236.0 349.3 2,248.0 2,833.3 

Acobamba ------- 74.1 1,009.2 1,083.3 

Laraos 329.0 . 695.5 932 ·º 1,956 .5 

Huanza 268.0 818.2 493.0 1,579.2 

Mttmac 155 .0 158.0 345.0 658.0 

Carampoma 382 .0 1,001.0 849.4 2,232.4 

TOTALES 1,370.2 5,92!i.5 7,444.7 14,/40.4 

s 8.2 40.2 51.6 100.0 
_, 

FUENTE: En C Fonseca. Op. C1t. 1974, P!g. 24. 
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N O T AS 

Las fonnas de prop1edad registradas ( en Has.) en las comunidades 
socias de la SAIS Cahuide son: (ZAC: "SAIS Cahuide, Datos para el 
Desarrollo". 1971) : 

COniun al Part1cular De "otros" Total 

En las comunidades de 
la margen derecha 823 5,000 16 5,840 

En las comunidades de 
la margen izquierda 458 5,335 17 5,810 

TOTAL 1,281 10,335 33 11,650 

Central de Empresas Campesinas "Revolución Tres de Octubre" (CETRO); 
Exposici6n de Motivos; Diciembre 1974. 

El concepto de 11 regi6n de refugio" ela~orado por Gonziil O Ag ui rre 
Beltr4n, se refiere a· la concentraci6n· de l as comunidades campes1has 
en zon¡¡,s detenn1nadas de bido a l~ ~surpaci6n de tierras que ha caraE._ 
terizado a l a sociedad rural desde la Conquista. Aguirre Be l ~r~n 
dice que " • . • Estas zonas o regiones de refugio se cal"c,'lctP.rizan por 
careta\- de rec l1 rsos naturales por la improductividad d~l suelo, y 
porque en ella los ladinos constituyen la etnia don¡1nante\ y 
agrega que " .•• . l as comunidades establecidas en l as regiqnes de ~ 
fugio, sin embargo, logran sobrevivir al impacto del laissez-falre 
11beral y retienen, frente a la pob1aci6n ladina. la antigua re1ac16n 
col onial, esto es, la relac16n de casta'' ("Estructura de .Casta y Cla 
se"; I.E.P.¡ serie: Mesas Redondas y Conferencias N° 2; Lima, Oic"leiii 
bre, 1966). -

Sobre la conceptua11iacioo e 1mportanc1a de los pisos ecológicos e~ 
-el ecosistema ané!1no, q1,1e fundananta la racionc1lida.d econ6mica del 
campesino serrano, son particularmente importantes los t abajos de: 
John V. Murra (''El Control V~rtical de un Máximo de Pisos Ecológicos 
en la Economfa de las Sociedades Md1nas '". 1972); Stephen B. 8rush 
("El lugar de 1 hombre en el Ecos !stema Andino'1, 1974); y 1 os pres en 
tados por G. Albert1 y E. Mayer en "R~ciprocidad e Intercambio P.n Tos 
Andes Peruanos"; 1974. 

lidem~s de las vfas de comunicación que facilitan la emigración de los 
jóvenes estudiantes, asf como la relaci6n comercial con la costa, por 
la jurisdiccí6n polftica a la que pertenecen, los comuneros hacen sus 
trMJites legales con la provincia de Yauyos y/o Cañete en el departa 
mento dP. Lima y no en el departamento de Junfn. ·-
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6 Esta mayor actividad agrfcola en la SAIS Libertador R~On CastHla 
se debe a que , tradicionalmente , la ex-hacienda Casa Blanca (prEidio 
adjudicado) desarro116 el cultivo de papa y de cebada. 

7 SAtS Cahu1de¡ Revista "Jc1tari-Uyar1y"; 1973, p. 7. 

,' 

J r 
1 



-CAPITULO lit / 

ORGNiIZACIOO Y ESTRUCTURA DEL PODER 

1. Organizaci&l de las SAIS 

Como se afinn6 anteriormente. las SAIS se han fonnado aprovechando 
la estructura empresarial de los predios expropiados, a las que se 
han aso~iado comunidades campesinas. De ahf que las SAIS est~n con~ 
tituidas por un sector asocfat1vo fonnado por comunidades call1j)esinas. . . 
y por un sector enpresar1al cmstitufdo por una cooperativa de serv!_ 
cios. que es la encargada de la explotac16n de los bienes adjudicados 
a la SAIS. 

Con la integraci6n de estos dos sectores en una sola unidad econ6mico 
-empresarial, las SAIS tratan de promover y desarrollar la economfa 
de las comunidades campesinas socias. canalizando hacia ellas el exc!_ 
dente econ6mico obtenido en las unidades de producci6n, en la fonna de 
servicios y la creaci&t de infraestructuras. Adem~s. con esta mod! 
lidad empresarial, no se desintegra la unidad productiva pre-existe!!_ 
tes en los fundos expropiados . 
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Por el hecho de estar constituidas por personas Jurtdicas (comuntd!, 
des carrc>esinas y por una cooperativa de servicio) podrtan ser defin!_ 
das como organizaciones de segundo grado; sin embargo, son cons1der!_ 
das como de primer grado porque son unidades econ&ntcas de explot!_ 
c10n directa, y porque las act1v1dades que realizan son de ttpo Pr! 
mar1o*. 

Adem!s, los predios adjudtcados son conservados, en su 6rea y en su 
J 

estructura econ6mfca, con el criterio de aumentar la producci6n y la 
productividad mediante el aprovechamiento racional de las economfas 
de escala . Esto, sfn embargo, como veremos m!s adelante, no conj!:!_ 
ga ann6n1camente con los objetivos de 1ntegraci6n y la participación 
plena de la poblaci6n campesina benef1c1aria. H!s aQn, no favorece 
la 1dentif1cacilln de los carrc>estnos con su empresa**. Los ejemplos 
de esta problem&t1ca se dan en las SAIS m!s grandes de la regilln, la 
Cahuide y la TQpac Amaru. 

las SAIS son, pues, empresas c1zyos corrc>onentes son heterogéneos no 
sOlo porque sus organfzac1ones de base son comunidades carrc>esinas y 

cooperativas de servicio1, s1no porque, en su interior existen tll!!!_ 
bil!n tres grupos sociales claramente definidos: corruneros, trabaJ!. 
dores permanentes de las unidades de producciOn y el personal tfcn!_ 
co contratado; y porque adem!s se da una heterogeneidad estructural 
en lo econOmico, lo cual define grupos sociales con diferentes aspj_ 
raciones, necesidades, y canportamientos. 

Tant>il!n en el Decreto Ley Nº 19400, de las Organizaciones Agrarias, 
Art . 7º, l as SAlS son consideradas como organizaciones de primer gra 
do o de base, al igual que las cooperativas agrarias, comunidades -
campesinas y las asociaciones agrarias. 
En las SAIS donde existen feudatarios, l!stos prefieren trabajar m.1s 
tiempo Y mejor en sus parcelas que en el &rea empresarial. Este pro 
blema, que tambil!n se presenta en las Cooperativas Agrarias de Proáuc 
ciOn, es una de las causas directas del rendimiento decrec1ente de -
estas empresas. 
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Dentro de este marco socio-econ6mico, y sigu1endo los principios del 
sistema cooperativo, la gesti6n de las SAIS se efectOa a través de 
los 6rganos de gobtemo que son la asamblea general de delegados (AGiD), 
el consejo de admin1straci6n (CA), el consejo de vigilancia (CV) y 
los comités especializados (CE) que son organismos de direcci6n, adrn'.1. 
nistraci6n , control, asescrfa y apoyo respectivamente (Ver organigr!_ 
mas Nº 1, 2 y 3), y los Organos de gesti6n empresarial que con la 
9erencia, el cuerpo técnico, el admtn1strat1vo y los trabajadores, 
incluyendo los pastores, confonnan el aparato empresarial, y depen_ 
den jer&rqui camen te de 1 CA • 

. Los Organos de Gobi emo 

La Asamblea General de Delegados (AGO) .- En estas empresas, cada 
111a de las organizaciones socias est& representada por un nOmero igual 
de delegados ante el organismo m~imo de gobierno que es la Ac;an1blea 
Gene ral de Delegados (AGO). Esto da lugar a que la representac16n 
de las comunidades socias sea m&s numerosa que la de 1 os trabaj adore:, 
de las unidades de producci6n agrupados en las cooperativas de serv!. 
cio, ante la AGO y, por lo tanto, con ventaja para la toma de decisi~~ 
nes. Asf tenemos el caso de la SAIS Cahuide que tiene 58 de1egados 
por sus comunidades socias y 2 delegados por la Cooperativa de Serv!. 
cio. Debido a esta desigualdad de poder decisorio, en esta ernpresa 
los trabajadores de las unidades de producci6n han tratado de organ.1 
zar un sindicato para hacer viable sus reivindicaciones laborales. 

Como organismo con autoridad m&xima en las SAIS, la AGD examina y no1: 
ma la_ gesti6n administrativa y financiera de la empresa mediante el 
an~lisis del balance g~neral, aprueba la distribuc16n de excedentes 
y elabora las memorias anuales. Tiene, ademas, la facultad de ap~ 
bar la contratación del personal técnico, los aumentos de remuner!_ 
ci011es , el p1,esupuesto anual, los planes de 1nversi6n y de desarrollo, 
de las comunidades socias. También, reformar los estatutos y acor 
dar la 11quidaci&\ de la SAIS. 
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Los delegados a la AGD son elegidos por los miembros de cada comuni 
dad socia mediante voto universal y secreto en una asamblea general 
convocada para tal efecto. 

Los delegados son elegidos para un pertodo de dos años y son renov!_ 
dos por mitades. 

Cada entfd~d socia considera dos delegados titulares y un alterno o 
suplente, ante la AGD: 

El Consejo de Administración (CA).- Los iíltegrantes de este organi~ 
mo son elegidos de entre los miembros de la AGD y son renovados por 
mitades cada dos años. Se elige un delegado titular y un alterno. 
El mandato de este últiroo dura un año. Los miembros del CA no pu~ 
den ser reelectos para el perfodo inmediato siguiente. 

El CA es responsable de la marcha administrativa, económica y f1naf1_ 
ciera de la SAIS. Asimismo, est! facultada para proponer a la 
Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural una terna 
de profesionales. con especialización en la actividad ganadera, para 
ocupar el cargo de Gerente o Administrador General de la SAIS y co.:!._ 
tratar al designado por dicha Dirección General. Adem~s. est~ f~ 
cultado para establecer negociaciones y legalizar contratos. convenios. 
escrituras públicas u otros documentos necesarios para el cumplimie!!_ 
to de sus funciones. 

El CA se reúne, por lo menos. una vez al mes y la asistencia de cu! 
tro de sus miembros titulares fonnaran la mayorfa. En este consejo 
no podra haber mas de un consejero titular delegado por cada entidad 
socia. 

El Consejo rle Vigilancia (CV).- Los integrantes del CV también son 
elegidos por la AGD de ~ntre sus miembros . La duración del mandato 
de los delegados es 1a misma que para el CA. 
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El CV no es un 6rgano d~cisorio, mas es el respons~ble de la supervj_ 
si6n de las actividades administrativas, econ6m1cas y financieras de 
la SAIS. Objeta oportuna y fundamentadamente los acuerdos y resol_!! 
ciooes del CA que no se ajusten a las disposiciones del Estatuto o a 
10s acuerdos y resoluciones del CA que no se ajusten a las disposiciE_ 
nes del Estatuto o a los acuerdos del AGD, etc. Sus planteamientos, 
sugerencias y observaciones son transcritas al CA y a la AGD. 

Debido a la experiencia lograda por los miembros de este consejo, P.! 
rece ser que, con el tiempo. no se limitarfan a las actividades pur!_ 
mente fiscalizadoras, sino que podrfan ser organismos pol1ticos de 
las SAIS; pues serfan los encargados de coordinar las orientaciones 
polfticas de l os Consejos y de los sindicatos, como ya se observa en 
el caso de la Cahuide o de grupos de trabajadores con orientaci6n 
sindical como ocurre en la PachacQtec. Asfmismo, se podrfan constj_ 
tuir en nexos entre los Consejos de la SAIS y la Liga o Federaci6n 
Agrarias. 

Los Comit~s Especializados (CE). - Son organismos de apoyo y de as!:. 
soramiento , no de decisi6n. Cada CE· está integrado por no menos de 
tres miembros titulares y un suplente designados de entre los comun!:._ 
ros y socios de las comunidades y cooperativas integrantes de la SAIS . 
Estos CE tienen la finalidad de proponer l a polttica a seguir en la 
planificaci6n y ejecuci6n de los programas de desarrollo de la emp~ 
sa asf como en las a~ciones especfficas que demanden su asesoramiento . 
No tienen funciones ejecutivas. 

En las SAIS que estudiamos se est4 dando , aunque muy lentamente , una 
progresiva importancia a los comit~s de educaci6n. Estos comités st 
tienen un carácter ejecutivo en la medida. que son los résponsables de 
todas las actividades de educaci6n y capacitaci6n de lof miembros de 
la en.presa. Dispone de los fondos de educaci6n que le asigne el CA, 
~l que rinde cuentas por los gastos que haya ocasionado. 
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_ ~ Organos de Gestión Empresarial 

En su sector empresarial, las SAIS cuentan con unidades administratj_ 
vas de producción que est~n funcionalmente organizadas en tres divi_ 
siones: de producci6n, de desarrollo, y de administración ( Ver Org!_ 
nigramas 1, 2 y 3 }. Estas tres divisiones dependen de la gerencia. 

La Divis16n de Producción.- Llamada tarrbién división agropecuaria, 
es la encargada de programar y dirigir las operaciones de producción, 
y se constituye en la base (fundamental) sobre la cual g;ra la vida 
económica de la empresa. 

Esta divisi6n cuenta con una administ~aci6n veterinaria que realiza 
trabajos tecnológicos relacionados con la sanidad ·animal• el mejor! 
miento genético, la reproducción, la nutricil5n y en general. con el 

-manejo del ganado. 

La Divisi6n de Desarrollo.- Este es el órgano que fOfT~nta y el abora 
los planes de desarrollo integral de la SAIS, por lo cual realiza a~ 
t1vidades de coordinación y complementación de las acciones elr()res~ 
riales con los organismos pOblicos y privados pertinentes. Su fu!!_ 
ción especffica es la de fomentar el desarrollo socio-económico de 
las comunidades campesinas socias en concordancia con los lineamientos 
de una poHtica de participaci6n activa y plena de los comuneros para 
lograr mejores niveles de vida y de trabajo. Presta la asistencia 
para la creación de obras de infraestructura y la explotación raci~ 
nal de los recursos de las comunidades socias. Su labor se proyeE_ 
ta a las comunidades mediante los siguientes departamentos: 

a) Educación y Asistencia Social, para la educación v la asistencia 
social de la familia campesina. En parte, este departamento d~ 
be educar y promover la capacitación del campesino para que part!, 
cipe con efectividad en la dirección y control de su empresa. 
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b) Agropecuario, para orientar la reorganizaci6n de la tenencia y 
uso de la tierra comunal, ast como también racionalizar y tecnif,!_ 
car su exptotaci6n. Su fin primordial es la de prestar asiste!!. 
cia técnica para promover el incremento de la producci6n y de la 
productividad en las comunidades socias. Esta asistencia genera! 
mente esta orientada al desarrollo de la ganaderfa comunal, b!si 
camente ovina, que las SAIS est~n en condiciones de promover con 
sus ejemplares mejorados. 

e} Organizaci6n Comunal, para la reorganizac16n de las comunidades 
campesinas de acuerdo a la configuraci6n empresarial de modelo 
cooperativo o comunal que debe tener. La reestructuraci6n com~ 
nal y fa aplicaci6n de la nueva ley de comunidades son de su re!_ 
ponsabilidad. Tanto el departamento agropecuario como el de org_! 
nizaci6n comunal, tienen actualmente las tareas m!s diffc1les por 
cuanto est~n relacionados no s6lo con la calificaci6n de comuneros, 
sino también con la estructura de. tenencia, uso y usufructo de los 
recursos de las comunidades. 

d} Salud, para la promoci6n, asistencia y recuperaci6n de la salud 
del campesino de las SAIS, mediante sus servicios dental y wédico 
-sanitario. Los integrantes de este departamento tienen que h! 
cer frente a las ideas y/o conceptos que sobre enfennedad y salud 
tienen los campesinos en su mundo cultural . Generalmente, a m~ 
nos que la enfennedad postre a la persona, ésta la ignora por e~ 
tar m.1s absorbida por sus labores cotidianas. Asf mismo, identi 
fica al médico con el mundo urbano y/o con el servicio a los pr~ 
fesionales y técnicos; mientras que ellos (los campesinos) se en 
cuentran m!s c·6nodos con el curandero y el brujo. 

e) Infraestructura, que esta encargado da proveer y.,ejecutar obras 
de infraestructura que sirvan de apoyo para el desarrollo integral 
de las SAIS, tales como, levantamiento de catastros, trazos de C,! 

rr~teras; asesoramiento para construcciones de obras p0blicas como 



- 7~ -

agua, desagüe, luz, proyectos de canales de 1rrigac16n, escuelas, 
locales canunales; transporte de materiales de construcci6n; rep!_ 
raci6n y mantenimiento de carreteras; asesoramiento para la for,n! 
ci6n de "empresas comunales", programas de forestaci6n y constru~ 
ci6n o instalaci6n de piscigranjas, ba~aderos, corrales , galpones, 
etc. A pesar de que estos departamentos son los encargados dj_ 
rectos de la promoci6n y desarrollo integral de las comunidades, 
y que se estan realizando al gunas obras de infraestructura, en 
realidad es muy poco lo que las SAIS han logrado en este orden d.!_ 
bido pr1~cipa1mente a l as bajas astgnaciones para la asistencia 
tl!cnica y prestaci6n de servicios . 

Al respecto, entre las SAIS de la Sierra Central, la ~or cantidad 
de proyectos y obras de infraestructura importantes se ha raalizado 
en la SAIS TOpac Amaru; no obstante , sus canunidades socias no han 
recibido aOn todo el apoyo necesario, pues , la divisi6n de dasarrollo, 
no ha orientado suficientemente sus esfuerzos hacia el desarrollo i!!_ 
tegra 1 de sus organ i zac1 ones socias . como tampoco ha cumplido adecu_! 
damente con su papel , raz6n por la Gue entre los campesinos socios, 
se han producido cuestionamientos y reclamos . En la SAIS Cahu1de, 
por ejemplo , los delegados solicitaron y obtuvieron que la div1si6n 
de desarrollo no dependa jer!rqu1camente ni fu:1ciona"li11ente de la 9! 
renc1a, sino del consejo de a<tninistraci6n porque en e~te organismo 
estan los comuneros dirigentes que conocen bien los problemas y las 
necesidades de sus comunidades y pueden hacer planteamientos ante la 
AGD. 

En general , los problemas surgidos con las divisione; de desarrollo 
de las SAIS se d~be a que estan altamente tecnocratiz~das, y sin p1t_ 

ti~:paci6n campesina. Si bien estan haciendo obras de infraestru!:_ 
tura y prestan servicios técnicos a las comunidaáes, ellos sen ;;in;. 
r.ios con relación a la capacidad real que tienen. Por ejemple, en 1~ 
SA:s Túpd~ Amaru se gast6 . durante el ejercicio 1971-1972 . 5. 9 miil! 

nes de so1es repartidos as12 : 
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- Gastos Generales 

- En l as Unidades.de Producci6n 

- En l as comunidades 
TOTAL 

54.9% 

36. Sj 

8.3% 
100.0% 

Esta s1tuaci0n indica que, en la practica, pese a existir un nGmero 
dominante de representantes de las comunidades campesinas socias en 
los Organos de gobiemo de las SAIS, dichas comunidades no tienen 
una partic1pac10n igualmente importante en el flujo de beneficios 
proporcionados por las divisiones de desarrollo del sector empres!_ 
rial. Igualmente, esta s1tuaci6n pone de manifiesto la contradi 
ci(!n entre los objetivos de esta División (promoc1(!n y desarrollo de 
las comunidades socias) y su acciOn de canalizar hacia ellas el flujo 
de beneficios necesarios para su de$arrollo. 

En la SAIS Cahuide, Montoya observa que 11 •••• po_r sus propias limit!_ 
ciones, la divisi& de desarrollo s(!lo puede ofrecer un conjunto de 
servicios esporadicos y elementales que estan lejos de poder conver 
ttrse en el "desarrollo" de las comunidades"3. Por su parte, Me. -
Clintock revela que la misma SAIS estl empleando cada vez mas tecni 
cosque antes4, lo que indica que hay un proceso de tecno-burocrati
zaciOn. Por ejemplo la divisi6n dé desarrollo de la Cahuide inici(! 
sus funciones en Junio de 1971 con lJ'l presupuesto de S/. 3'000,000 y 

su mayor gasto fue por la compra de tres vehfculos y las remuneraci~ 
nes de prÓfes1onales y 7 tecnicos de mando medio. El año siguiente 
su presupuesto fue de S/. 2'652,596 y su mayor gasto fue de remun~ 
raciones y de implementaciOn del departamento de infraestructura , 
con la compra de equipos para trabajos de campo y 1 a centra taci 0n de 
una mejoradora del hogar y de un tecnico agropecuar105. 

lo mismo ocurre en las SAIS PachacOtec y RamOn Castilla. Es posible 
cor.statar que las comunidades socias carecen de asistencia tecnica y 

crediticia oportlJla; y, al no estar beneficiandose de los recursos 

1 



- 76 -

generados en sus SAIS se hace evidente el riesgo de aumentar las dlf~ 
rendas socio-econlimicas y profundizar los conflictos entre trabaja~ 
res del sector empresarial y pobladores de las canun1dades campesinas 
socias. 

La D1visi6n Admintstrattva.- Es el 61;1ano de apoyo que libera del 
trabajo puramente aan1n1strativo a las otras divisiones. Cuenta con 
10s departamentos de contabilidad, personal, cooierc1a11zac16n y servi 
cios generales (mec!nica, electricidad, talabarterfa, maquinaria y v~ 
hfculos, etc,). 

Con excepci6n de la divisiOn de desarrollo de la SAIS Cahuide, el fu!!_ 
cionamiento de las tres divisiones descritas estA dirigido por el g~ 
rente o administrador general, quien es responsable de su gesti6n a!!_ 
te el consejo de administraciOn y, por 1ntennedio de éste, ante la 
AGD. El gerente o administrador general de la SAIS es nombrado por 
el Ministerio de· Agricultura después de haberlo seleccionado de una 
terna de técnicos presentados por el CA. Este ejecutivo q11e depe!!.. 
de jer!rquica y funcionalmente del CA es el de ma.yor influencia de_ll 
tro de la SAIS y es responsable de su gestiOn econlimica y social, sin 
embargo, en la pr!ctica, éste tiende a dar preferencia a las activ1d,! 
des econ6micas en detrimento de las act1vtdades sociales que deberfa 
igualmente promover y desarrollar. 

En las reuniones de la AGD y sesiones del CA tiene voz pero no voto; 
no obstante, resulta evicJente que son sus criterios y sus d:ecisfones 
los que prevalecen debido a la amplitud de recursos que controla; no 
vacila en recurrir a la maniputac16n de los consejos especialmente 
al de admin1strJci6n del cual te6ricamer.te depende. Sobre esta si 
tuación se ha observado que" .... la participaci6n activa del Cois~jo 
de Administraci6n en el manejo de la empresa es discutible; r,ues, se 
puede captar fácilmente un alto grado de sujeciOn a la Gérc:nci,l'', 
asf mismo, se sabe que" .... algunos acuerdos se han aprovado con el 
voto dirimente de aquél, ademas de que algunas de sus acciones lo_ ~6 
realizan previa ·consulta c011 el gerente, primando sus punws de vista 
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- Integraci6n de las SAIS en la Central de Empresas Campesinas 

Actualmente ;1as SAIS, objeto del presente estudio, se han integrado 
a la Central de Empresas Campesinas del Centro "Tres de Octubre". 
Esta Central ha surgido cQn la participación de las SAIS TOpac Jllnaru, 
Cahuide, Pachacatec, Ramón Castilla y la Central de Cooperativas 
Agrarias y Comunales Paseo Nº 161. Esta Oltima que integra a 23 
cooperativas cuenta con un patrimonio territorial de 301,556 llas .• 
las que sumadas a aquellas pertenecientes a las SAIS da un total de 
aproximadamente un mill6n de hecUreas, extensi6n que define el ámbi 
to de la Central "Tres de Octubre11

• 

La idea de formar esta Central surge de la necesidad de crecimiento 
econ6mico-empresarial de la SAIS Túpac Amaru. Al planificar el d.E:_ 
sarrollo de Eista empresa en 1971, los técnicos descubren por un lado 
que podrtan umpl iar significativamente sus actiyidades si coordinaban 
con las otra!, SAIS que iban creándose en la regi(\n. Por otro lado, 
como productoras de ganado ovino, se daban cuenta de la explotación 
de la cual eran objeto por parte de los intermediarios e industriales 
en la comercilalizaciOn de sus productos pecuarios. Es asf cómo pie!!_ 

san en insta11ar un gran frigorffico moderno para beneficiar la carne 
de ovino. l\sf mismo, piensan que la lana tratada y vendida en fonna 
de TOPS o aprovechada en un complejo textil propio, posibilitari'a que 
e 1 va 1 or agrEigado de es tos productos se quede en la región. y se dé 
trabajo a má!; campesinos socios. generándose mayores utilidades. 
Fue asf que "la SAIS Túpac Amaru con las otras tres empresas similares 
iniciaron, en 1971, una serie de reuniones dentro de lo que por ento!!_ 
ces se llamó INTERSAIS, para acordar y establecer estrategias de co 
mercializaci!5n e .industrialización de sus productos. 

A principios de 1972, los técnicos de la SAIS Túpac Miaru habfan ya 
esbozado 1os lineamient9s generales de lo que podrfa ser una Central 
de SAIS. A!;f mismo, los técnicos de esta SAIS esbozaron un Ant.epr~. 
yecto de colonización en la Selva, al cual le dieron tal, importancia 
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que uno de ellos seña16 " .... si no lo hace la Central, lo va hacer 
1a SAIS TOpac Amaru, y si no lo hace la SAIS TOpac Arnaru lo va hacer 
1a Cooperativa de trabajadores 117 • 

Entre 1972 y 1973 los delegados de las empresas de base de la Central, 
coordinan y logran independizarse de sus tradicionales intennediarios 
para la venta de lana. Hasta entonces, SARFATY Y MICHEL acaparaban 
la lana de la SAIS TOpac /iroaru pagando S/. 2,200.00 el quintal; Y 
MANUFACTURAS DEL CENTRO pagaba S/. 1,800.00 el quintal a la SAIS 
Cahuide. 

De modo semejante, la Central de Paseo, las SAIS Pachacútec y Libertador 
RamOn Castilla ten1an diferente trato según sus compromisos ya pact5. 
dos para la comercialización de su lana. Pero, una vez unidos en 
su Central empiezan a vender (a veces iricl izyendo la producci 6n de $US 

comunidades socias} a mejores precios. Los nuevos precios pron~dian 
S/. 3,500.00 el quintal de lana en el mercado ndcional y S/. 4,000.00, 
en el n~rcado internacional donde pueden colocar, con la autorizaci6n 
de las autoridades respectivas, el 50% de su producci6n8. 

En Setiembre de 1973 se reunieron en Pachacayo, funcionarios del Mir.i~ 
terio de AgricultiJra, del SINAMOS y miembros de las SAIS, con el obj~ 
to de elaborar el "Anteproyecto de Integraci6n de las Empresas Asoci!_ 
tivas Campesinas de Segundo Grado de la Sierra Central" que luego fue 
discutido en el "Seminario sobre la Integrac16n de las SAIS del Centro 
y Central Pasco•en ese m·ismo mes y año en Huampan1. En Dfciem~re de 
1974, la Central rue reconocida ofic•ialmente. 

De acuerC:o a sus estatutos, la Central de Empresas ,Campesinas del 
Centro "Tres de Octubre" se propone los siguientes otijeti vos: 

' a. Organizar la r.anercializaci6n de los productos de las empresas afj_ 
liadas y productoras de la reg16n. 
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b, Instalar y operar plantas de industrializaciOn de sus productos. 

c. Gestionar cn!ditos que cubran las necesidades de la Central y de 
sus miembros. 

d. Proporcionar a las empre~as socias, capac1tac10n, difusión y asi!. 
tencia Ucn1ca en los aspectos agrfcolas, pecuarios, contables, 
pesqueros, artesanales, forestales, e industriales, tendiendo a 
la centra11zaci0n de las labores de capac1tac16n. 

e. Centralizar los elementos destinados a la 1nvestigaci6n con el ob 
jeto de alcanzar mayores niveles de eficiencia de productividad. 

f. Establecer para las empresas afiliadas, sistemas unifonnes de CO!l 
tabilidad, aaninistraciOn, auditorta y control, tendiendo a la ce!!_ 
tralizaciOn de los mismos cuando las circunstancias lo aconsejen. 

Para la cristalizaciOn de estos objetivos, en el seminario realizado 
en Huampant (Setiembre 1973), se planteó que las empresas integrantes 
de la Central contaban con las siguientes condiciones: 

a. Disponibilidad y seguridad de la m~teria prima (las empresas socias 
cubren, aproximadamente, el 35% de la producción de lana del pafs); 

b, Mercado seguro para sus productos por ser de primera necesidad y 

deficitarios en el pafs; 

c. Ub1caci0n del canplejo industrial en las proximidades del mayor 
centro de coos\lllo (Lima) y con adecuadas vfas de comunicación. 

d. Posibilidades de disponer de energfa eléctrica del Mar.taro; 

e. Posibilidad de apoyo t~cnico y financiero por parte de organismos 
oficiales; 
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f. Encuadra dentro del Plan de Descentralización que el gobiemo p�
picia;

g. Concuerda con los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo

Integra 1.

Es dentro de este marco, como lo mostraremos m&s adelante, que la 
Central de E111presas Campesinas expresa el desarrollo de una tecnoe� 

tructura que aniqu11ar4 la organ1zac1&t ca�esina en cuanto a su obj!:_ 
tivo de part·lcipaci(5n plena; pues, los campesinos ya se sienten en 
una forma on1ani zacional 111b compleja y " .•.. cada vez mejor entend! 

da por 1 os ti!cn i cos". 

2. Estructura dE!l poder

La divisi6n del trabajo en las SAIS mantiene la existencia .,de grupos
sociales que se diferencian entre sf en orden jer!rquico. Ello or!
gina estructuras tecnoecon6micas y sociales q1.1e definen el grupo d!
tentor del pc>der9 , el que cuenta con el mas a111>1io control de la v!

da empresaria1l.

- Estructura Te 1cnoecon0m1ca

En la sierra central, la actividad productiva generalizada es la ex
plotaci6n ovina de tipo extensivo, cuya tecnologfa impone a los tr!

bajadores tipos de actividades y/o roles especfficos �ue, en el c�n
texto global de las SAIS, da lugar a la estructurac10n de diferentes
grupos que son identificados como tecnoeconOmicos. ,1sf, es posible
distinguir por lo menos los siguientes grupos cano componentes de di
cha estructura:

a. Profesional (o técnicos),

b, Empleados y

c. Operarios y Pastores
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A estos tres grupos es prec1so aíladir a los campesinos representantes 
de las entidades socias de la SAIS y que 1ntegran los Organos de 95!.. 
bfemo de la empresa. 

El Grupo Profesional.- Esta constitutdo por el personal que aplica 
sus conocimientos c1enttficos y/o técnicos para logr.ar detenninados 
fines en la producc16n. Este grupo es~ confonnado por ingenieros. 
veterinarios y zootecnistas que ocupan cargos ejecutiva-gerenciales 
y administrativos en el sector e~resar1al de las SAIS. 

Entre todas las SAIS de la sierra central. la SAIS TOpac Amaru es la 
que cuenta con los profesionales m!s capacitados en la regi6n. Es n~ 
table la relevante actuac10n que han tenido en la formaciOn de la 
Central de Empresas Campesinas "RevoluciOn Tres de Octybre" y de la 
Empresa de Propiedad Social para promover la producc16n y comercial! 
zaciOn de Lana. Por eso. estos profesionales reciben constantes 
ofertas de trabajo de otras empresas s i1111l ares. 

Los profesiOllales de las SAIS, se encuentran en constante lucha co!!_ 
tra sf mismos debido a la nueva corriente ideo16gica y de acc10n s~ 
cial que caracteriza a la Reforma Agraria. espectficamente, los 
"slogans": "participaci6n campesina en la gesti6n empresarial". "el 
patr6n ya no cornera mas de tu pobreza". "la tierra debe ser para 
quien la trabaja, para el hombre que hunde en ella sus manos y crea 
riqueza para todos", etc. etc., para muchos de el los, atentan contra 
los aspectos técnicos de la producc16n y de la productividad. Por 
eso los organismos de gobierno de las SAIS integrados por campesinos, 
son considerados por los técnicos como obstáculos a sus decisiones y, 

en general. a la dinámica empresarial y tecnocrAtica. Es decir, en 
estos técnicos se enfrentan los objetivos de un cairoio social y de 
desarrollo humano. con las necesidades de incrementar la producciOn 
a base del desarrollo tecnol6g1co. 
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Es evidente la tendencia de muchos técnicos a considerar s6lo el a.!_ 
to nivel de productividad como indicador fundamental del éxito d~ 
la empresa. Esta situación. que esta rezagando el logro de los o~ 
jetivos sociales de participaci6n y de gestión campesina que el go 
bierno propugna10 , se debe a la formación intelectual de los prof~ 
sionales y de los técnicos en la escala de valores del sistema capi 
talista. Dicha fonnaci6n no les perT11ite observar con amplitud de 
criterio que la ciencia y la técn1ca modema, aplicables en el des!_ 
rrollo agrario. no pueden darse alejadas del contexto sociopolftico 
que sustenta al proceso de transforT11aci6n estructural. 

En su vida cotidiana, los profesionales se identifican con el mundo 
del automóvil propio, las mejores remuneraciones por el trabajo que 
realizan en el ~mbito de las SAIS. las mejores viviendas y servicios 
como teléfono, comedor de primera clase. etc., viajan con n;ayor f~ 

cuencia a Lima o al extranjero y los campesinos juzgan que "sori ge!l_ 
te que se entiende y reúne con los Ministros" y "tienen otras respo!!_ 
sabi l ida des que nosotros no conocemos". 

Podemos indicar también que al t2ner, los profesionales, un ingreso 
promedio de 10 a 15 veces mayor que el de los pastores y obrtros , su 
escala de v~lores, intereses y necesidades igualmente diferentes, di 
ficultan su integración con los trabajadores de base y , por ende, la 
fonnación de una organización socialmente homog~nea y fuerte. 

El Grupo de ~mpleados.- Esta identificado con las tareas de tipo 
administrativo y contable de la empresa. También se cuenta en este 
grupo a los profesores, aun cuando éstos no est~n considerados como 
técnicos o profesionales que intervienen di rectamente en la produs:_ 
ción. Er. este sentido. el pago a los maestros , por ejemplo. no es 
contemplado como inversi(in sino como gastos de la empresa . 

( 

En su vida cotidiana, este grupo tiende a imitar al grupo ae los tl!c 
nicos y a rr~zclarse en sus actividades y valores sin legrar. 
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definitivamente, su propósito dada la diferencia de remuneraciones, 
asf como por sus relaciones sociales y polfticas diferentes. 

El Grupo de Pastores y Operarios.- Constitu,do por los trabajadores 
de l as unidades de producción de las SAIS, realiza las actividades 
de producci6n ganadera, tales como: pastar, rotar el ganado, ord~ 
ñar I marcar I esquilar, etc. 11. Este grupo constituye aproximadame~ 
te el 70% de la poblacioo activa del sector eJT4>resarial de las SAIS 
y es el que soporta no s61o los trabajos m!s pesados, sino también 
los peor remunerados. Ello lo conocen muy bien los técnicos, uno 
de los cuales decl arO: " .... a mf se me ha preguntado muchas veces, 
lcu!les son l os costos de producción?. No son los que aparecen en 
los Balances porque de por medio est~ la forma c6mo obtenemos esos 
costos . S1 alguien esta bien pagado, probablemente, es el gerente 
o el sub-gerente, pero el resto es U mal pagado, sobre todo el pastor' 
que anda con el pie en el suelo1112 

En la vida cotidiana, el pastor sigue el mismo ritmo de vida y de 
trabajo que aquel de las comunidades campesinas. La única di fer.en 
c1a estriba en la organización y en la tecnologfa productiva que sj_ 
gue la e~resa, la cual también determina la categorizaci6n de los 
pastores en "A" 1 

11811
, "C", "D" segQn 1 a el ase de ganado (ovejas, car_ 

neros, capones, borregos, etc.), y de acuerdo a la selecciOn de que 
hay~n sido objeto (majada o de plantel). 

Los operarios, que comprende a capataces, asistentes de campo, vi9j_ 
lantes rurales, choferes, albañtles, talabarteros, etc., son los m!s 
din!m1cos y efectivos agentes de la mantenc16n de los servicios de 
la empresa. Ellos, empleando a jOvenes de sus comunidades (parie~ 
~s y/o amigos de confianza) como asistentes, que después habr!n de 
ser sus reemplazantes, garantizan su pennanencia en la empresa tal 
como antes lo hicieron en la hacienda. 
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De los tres grupos que henos mencionado, el grupo profesional es sin 
duda e 1 que, por su funci 6n meyonnente ejecutiva y por e 1 ni ve 1 de su1¡ 
remuneraciones en la empresa, es el que tiene rn!s prestigio e 1r.flue!!_ 
cia. Dicha influencia se caracteriza por el respeto que gozan por 
su capacidad para iniciar diversas operaciones, adem4s de contar con 
su capacidad económica y don para el mando que ejercen constanterrente,, 
dada la naturaleza de sus actividades, en los que influyen criterios 
de explotac16n heredados de la ex-hacienda. 

Esta capacidad de mando y de torna de dec1sioncs escapa generalnente a 
las atribuciones de los Consejos de Administraci6r. y de Vigilancia. 
Por ejemplo, los planes de producci6n de la empresa son trazados t� 
talmente por los t�cnicos, quienes deciden qua es lo que debe hace_i::. 
se, aunque cada plan ast fonnula.do tenga que pasar por la aprobación 
de la Asamblea General de Delegados. En tal sentido, podemos obse.r_ 
var que continOa en vigor la estructura jer!rquica de organización y 
conducción de la producci6n (en las que el campesino acata decisiones 
en cuya fonnulaci6n él no participa), y subsiste las relacio,es soci!_ 
les del fundo �xpropiado. Es por ello que muchas decisiones y acci� 
nes que desarrollan las SAIS, son de tipo vertical y emanadas del gr� 
po social que, te6ricamente depende de los campesinos en los Organos 
de gobierno, pero que, en la practica, es el que decide y controla el 
desarrollo de estas empresas. 

Esta sftuacioo dificulta la integración y la participac16n coherentes 
de dichos grupos en la gestión de la empresa, sobre todo de los past� 
res quienes se ven como los menos favorecidos y encuentran contradif. 
ciones entre su s1tuaci6n y su adjetivo de beneficiarios. Sales es 
cucha dec1 r: " .... antes tenfamos mas huacchas*, ahora no nos dejan"; 
" .... el precio de la mantequilla ha subido y ya no nos alcanza (pa� 
tores de Lai ve); " ...• antes, cuando nos en femábamos o no:; pasaba 

Ga,,ado propio del pastor, que pasta en el 4mbito de 1a empresa. 
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algo, nos atendfan en el hospital de Chulee, ahora ya no tenemos se!. 
vicio de hospital (.pastor de Consac). Estas son algunas de las mani 
festaciones con las que los pastores expresan su postergaci6n, incl!:!_ 
yendo la de estar en una situac16n peor con la SAIS que cuando eran 
peones de hacienda. 

Los operarios, por estar en mayor contacto con los técnicos y otros 
trabajadores, y con los campesinos de las comunidades socias, son 
quienes observan m&s claramente las contradicciones que se dan en el 
contexto de las SAIS. Ellos son quienes m&s claramente plantean sus 
reclamos. en ceyo comportamiento indudablemente hay que reconocer la 
influencia de los mineros s1ndical1zados de la zona. Entre ellos, 
con seguridad, es donde se encuentran los lfderes potenciales del 
campesinado. 

En ad1ci6n a estos tras grupos señalados hasta este momento, es ncc! 
sario mencionar al grupo de campesinos delegados, elegidos por los 
campesinos de las entidades socias para confonnar los 6rganos de g~ 
bierno de las SAIS. Estos campesinos asf integrados en la estructg_ 
ra tecnoecon6mica de las SAIS, a través de la AGO, el CA y el CV, e!!_ 
tran en una constelaci6n del poder domínado por los profesionales y 

técnicos. De manera que, aun cuando nominalmente estos campesinos 
son los mbimos dirigentes de las SAIS, en la pr&ctica, quienes e,ier, 
citan el poder son los técnicos y ejecutivos. Este grupo de tecn§_ 
cratas, " .... por ser responsable de la producción", no s61o asume 
dacisiones importantes sino también se perenniza en la empresa, mie!!_ 
tras que los dirigentes campesinos, en cumplimiento de los estatutos 
de las SAIS, son reemplazados cada dos años. El mecanismo por el cual 
los cargos de dirigentes son renovados sin que la.empresa asegure su 
permanencia, permite que los técnicos, que sf se quedan como tales en 
la empresa, se integren y consoliden como grupo, 

Según las fuentes consultadas y las experiencias logradas en la SAIS 
TOpac Amaru en 1972, la s1tuac16n que indica la preeminencia de los 
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técnicos 1 a podemos ver en 1 os Cuadros 10 y l.!. correspondientes el las 

SAIS TQpac Amaru y Cahuide, respectivamente: 

CUADRO 10: Distribuci6n de cargos en manos de las mtsmas personas en la 
SAIS TOpac Amaru. 

-

Cargo en la Cargo en la Cargo en 1 a A~;am 
Profesión empresa cooperativa Genera 1 

de Delegados 

l. Med. Veterinario Gerente Pdte. del CA -----
2. Ing. Zootecn is ta Administrador Vice. Pdte. 

CA Delegado 

3. I11g. Zootecnista Ad.ministrador Secretario 1 

CA ----- 1 

1 4. Iog. Zootecn1sta Sub-gerente* Tesorero, CA 
_..,. ___ 

5. ** Emeleado Vocal, CA Delegado 

6. ** Empleado Pctte. del CV -----
7. ** Administrador Secretario, 

CV -----
8. Tng. Zoctecnista Suti-Administr! 

dor Vocal -----
' 

9. Contador Contador Suplente ----- ' 
1 

_ _J 

FUGITE: Boletín "Coop-Junfn, Nº 224"¡ N' 3, 1971. 

** 

r.n 1975 asumi6 el cargo de Presidente del Consejo ¡te f,dmin1str¡¡ci(5r, <le 
la CP.ntral de E.mpresas Campesinas "Revoluci6n Tres de Octub,'l:'". llceR1~s. 
es principal promotor de la fonnaci6n de la Empresa de Propied3d !;ocial 
para comercializar lana. 

No son técnicos con formaciOn universitaria como las demás personas. 
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!:MORO 11: 01stribuc10n de los cargos en manos de lt\ tecnocrac;a en 1a 

Coop . "ALTA SIERRA" y en el "Comité de Defensa de los Trab! 

jadores" en la SAIS Cahuide. 

COOP. "ALTA SIERRA" Cani té de 

Personal de defensa 
Consejo de Consejo de 

de los La SAIS Adm1nistrac16n Vi g1 lanc1 a 
rvrabajadores 

1972 1973 1972 1973 

Empleados 

l. Técnicos 4 3 3 1 2 
2. Altos empleados 2 2 1 1 l 
3. Empleados 3 2 4 4 2 

Sub Total 9(69%} 7(50%) 8(80%) 6(]5%) 5(100%) 

Operarios 

4. Especializados 2 7 1 2 -
_s. No espec1t\liZados - - - - -

Sub Tott\1 2(.15%} ]tSOS) l(J.OS) 2(25%) -

Pastores 

6. Caporales 2 - l - -
7. Pastores - - - - -

Sub Total 2ll5S) - 1 (10%) - -
-

TOTAL 13(1001) 14(100%) 10(100%} 8(1001) 5(1001) 

FUENTE: R. Montoya, Op. Cit., 1974, pg S5-60. 

1 

' 
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En los dos cuadros anteriores aparece claramente que tos t~cnicos ocu 
pan los puestos de mayor decisi6n en la empresa y aquellos de ma,yor 
importancia en el gobierno de la cooperativa. La predominancia de 
tos te01icos y empleados sobre los operarlos y pastores en las coop!_ 
rativas , e incluso en la confo~ci6n del cooiite de Defensa de los 
trabajadores de la SAIS Cahuide ( Cuadro 11) es evidente. Todo 
ello llega a suscitar un t6gico cuestfonamiento por parte de los cam 
pesfnos. 

Es asf cOmo en la estructura tecnoecon6mica, donde se aprecta tambien 
la existencia de una fuerte diferenciac16n so~1a1 13, se establece el 
carácter vertical y definitorio de las decisiones. 

- Estructura Social 

El análisis anterior, correspondiente a la estructura tecnoecon6mica, 
se ha hecho s6lo tomando en cuenta el ámbito empresartal de las SAIS. 
Ahora toca examinar en conjunto tanto el ~~bito empr-=sarial y el a~ 
bito de tas CO!llUnidades campesinas socias. particu1a)"lll2nte a estas 
Ottimas. 

Por un lado, los tecnicos y empleados de los predios expropiados, que 
para lograr su concurso en el manejo de la nueva empresa fu2ron cali 
ficados como "campesinos sin tierras", cor.st1tuYen una realidad s~ 
cfal y de poder visible frente a los carr,¡>es1nos adjudicatarios. Tal 
sftuaci6n es vista por estos Oltimos como contiriuaci6n de la epoca 
anterior o sea de la hacienda. Ellos se consideran como los wás iden 
tfficados con la regi6n, con las tierras de las SAIS que siempre las 
han trabajado duramente, sin embargo, ellos reconocen qce " .... son 
otros los que dan las 6rdenes". Antes era el hacer.dado, "a~on sor, 
los teCl'licos, son buena gente, pero son los que siempre w~ndan y nos~ 
tros ol:>adecemos no más". 

Por otro lado, la divisi6n social del trabajo en las unidades ~e pr~ 
ducd 6n establece grupos I\J111anos c larar.iente Ji-fe rer,,:~ ados A.e; t tenei,10s 
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que entre el !1erente y el ?astor existe una 9a111q de trabajadores con 
remuneracionei,. va lores, intereses, menta 1i dades y comportamientos 
diferentes; ailn cuando pertenecen a un mismo grupo social, como es 
el caso de loi, pastores, sus integrantes se sienten diferenciados 
por los distintos grados de responsabilidad en el manejo del ganado . 

Esta s1tuac16n, en la que se aprecia claramente la concentraci6n de 
poder en manoi; de los técnicos, se proyecta en la estructura del p~ 
der existente en el seno de las comunidades campesinas . En ~stas, 
el poder y la estratificación social se basa fundamentalmente en la 
posesf6n priv1ada de los recursos (tierras y animales principalmente) 
lo que repercute en un indudable poder econ-6mico y pol1tico. Los 
mayores poseedores de estos recursos son los"ricos" de la comunidad 
denominados también "gamonales locales" . El grado de instrucci6n 
formal de ~st,,s y sus relaciones con el mundo exterior influyen en 
su "status". Por lo tanto, la movilidad social en estas comunidades 
se da por la 1•privatizaci6n" -adquisici6n- de los medios de producci6n; 
por la partic'lpaciOn del comunero como delegado en las SAIS. con lo 
cual suele ga1,ar un nuevo "status" o "prestigio'', y reforzar el ya 
obtenido en e'l seno ccmunal; y por el acceso a la educac16n, la acti 
vi dad comercial, y su contacto con el mundo exterior. 

El poder de l1os comuneros "ricos" es tan importante, que influye en 
la decisi6n q1ue se toma acerca de quiénes deben ser elegidos como d! 
legados a la il\GD de las SAIS. Una ilustraciOn de tal poder, se pu! 
de apreciar em el ~aso de Canchayllo. 

Caso de la Canunidad de Canchayllo .- El mecanismo de poder que fu!!_ 
ciona en esta comunidad socia de la SAIS TOpac Amaru, con algunas V! 
riantes, puede generafizarse como tfpico en el resto de las comunid! 
des socias de las dem~s SAlS de la Sierra Central. Se trata de un 
caso concreto de c6mo las relaciones de parentesco funcionan, al mi~ 
mo tiempo, coro relaciones poltticas, como relaciones de producci6n, 
Y C<l110 esquema 1deo16gico sustantivo a los intereses del 9rupo dominante. 



· 90 -

G. Q. es c~nunero de Canchayllo, y se dedica a la actividad minera 
fuera de su comunidad; por esta razón no est~ calificado para repl!_ 
sentarla en las actividades que desarrol la esta comunidad como socia 
de la SAIS Túpac Amaru. Sin embargo , para la electrificación de e!_ 

ta comunidad, la de Llocllapampa y la de Chacapalca, G. Q. fue "el~ 
gido" por s1J comunidad para presidir el Comité de ElectrificaciOn, 
lo cual cau!,O sorpresa. 

Resulta que G. Q. habfa sido cuñado del Gobernador, y éste padrino de 
matrimonio del responsable de la granja comunal quien, a su vez, era 
hennano del ·vice-presidente de la comunidad; éste, en ausencia del 
presidente de la comunidad, convocó la asamblea que eligiO a G. Q. 

como presidErnte de Comité de ElectrificaciOn. Después, . debido al 
dinamismo que impuso en sus acciones "para llevar la luz a nuestros 
pueblos", encabezaba al grupo de dirigentes de las 3 comunidades en 
referencia. 

Esta hetero9énea función del parentesco, que iropi<te la aparición y 
cumplimiento de nuevos roles ·a los comuneros en un proceso de cambios, 
revela dos e1spectos fundamentales del fl)ecanisflJO de dominaci6n en las 
comunidades campesinas: 

a. La compleijidad de tales relaciones expresa el contenido de la vi 
da social, polttica y econ1imica de la comunidad y en ella no se 
confunden las relaciones económicas con las funciones polfticas 
de los pa,r1 entes; 

b. Ante esta diferenciación, entre relaciones econOmicas y funciones 
polfticas, se sobrepone la unidad que deriva de las relaciones de 
parentesco para mantener el mecanismo de poder trfdicional. 



l. 

2. 

N O T AS 

En otras SAIS del pafs, las organizaciones socias tambi~n pueden ser 
comit~s locales, Cooperativas Agrarias de Servicios y/o personas na 
turales. Ade~s. segan la Ley de Reforma Agraria y aunque no seña 
dado el caso aOn, pueden ser socios de una SAIS, el Banco Agrario, 
el Banco Industrial u otra entidad pQblica vinculada al proceso de 
Refonna Agraria. (Art. 74º del D. L. Nº 17716). 

Ministerio de Agricultura-SINAMOS: "Evaluación de la SAIS TOpac ftJna 
ru, libertador RamOn Castilla y de las Cooperativas Agrarias de Pro 
ducc10n Lancari y Pacoy.111: "Sierra Central", Noviembre 1972; p. 12'1. 

3. Rodrigo Montoya: "La SAIS Cahu1de y sus contradicciones"; Mayo 1974; 
p. 91. 

4. Cynthfa Me. Clintock: "SAIS Cahuide: El impacto sobre Partic1pac1~n 
y Riqueza en la Regi6n"; Octubre 1974; p. 31. 

5 . SAIS Cahuide: Revista "Jatari - Uyariy"; 1973; p. 50 

6, Ministerio de Agricultura (Inspectorfa General): "Sociedad Agrtcola 
de Inte~s Social Túpac ftJnaru Ltda. Nº l; 1974; p. 19. 

7. Heman Caycho: "SAIS TOpac Arnaru ltda. Nº l"; 1972; p. 256-273. 

8. 

9. 

10 . 

Sobre esta autorizaci6n para exportar lana, ver el comunicado 
Nº 002-MIC-MA aparecido en el diario El Peruano del 13 de Julio de 
1973. Asf mismo, las declaraciones del Pdte. Consejo de Administrá 
c10n de la Central sobre sus contactos favorables con Rusia, Suiza,
ColomlJia, Ffnlandia y pafses del Pacto Andfno, para exportar lana pro 
cesada (la Prensa, 29 de Marzo, de 1975). -

El "poder" lo interpretamos dentro de la explicación que Cotler y 
Alberti fundamentan; es decir, " .... como la capacidad diferencial 
que tiene una de las partes en interacción para imponer las condicio 
nes de la misma. Esta capacidad se basa en el control de ciertos -
recursos sociales que afectan a la parte sometida en dicha relación ... '' 
(J. Cotler y G. Alberti: "Estructura Social y Reforma Agraria"; Rev. 
del Museo Nacional 1969 - 1970; T XXXVI; p. 180). 

Produndizando el hecho sustantivo de los aspectos sociales en el pro 
ceso de transformación én el Perú, el Gral. EP Leonidas Rodrfguez, -
en su discurso en el CAOE 72' manifest6 " .... Y la Cinica opcilin v~li 
da de un proceso que se sabe revolucionario es priorizar las transfor 
maciones sociales, vale decir, anteponer a la consideración econllmica 
los intereses sociales de los trabajadores del pafs" (en "Particip<1 
ci6n Popular y Desarrollo Econ6m1co"; SINAMOS, Oirecci6n de Oif,,si3'r: 
1972). 
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Igualmente, el Gral. EP Juan Velasco Al varado, manifestó en s1J diS\:U!. 
so pronunciado en Trujillo el 11 de Octubre de 1969: " .... La Rt!forr:a 
Agraria no representa en esencia. un problema técnico ni un problema 
administrativo. Representa, por encima de todo, un proceso de car.:bio 
social profundo que necesariamente ~ignifica la transferencia de poder 
económico de las pocas manos de los latifundistas a las muchas manos 
de los trabajadores. Y esta transferencia de poder econ6mico de los 
menos a los más significa, tambi~n necesariamente, una transferencia 
de poder polttico de la oligarqufa a las clases trabajadoras" (Velasco, 
la voz de la Revolucioo"; SINPJ10S, Oficina Nacional de Difus1oo, 1972). 

~1 estudio amplio y tecnificado sobre la actividad (manejo) ;anadera, 
lnteresante para las SAIS y Cooperativas Andinas, resulta el trabajo 
de Carlos Vergara S!nchez: "Analisis del Modelo de Operaci6n de i.na 
empresa ovejera". publicado por el Instituto de Investigaciones Socio
Econ6micas de la Fundaci&l para el Desarrollo Nacional, y el Centro 
de Investigaciones Socio-Econ6niicas de la lln1vers1dad Nacional Agraria ; 
Año I - Nº 3; Lima, febrero. 1971. 

Hernán Caycho: Op . Cit; 1972; p. 130. 

Entendemos también la diferenciación social como " ... la multipl~cidaj 
de roles , funciones, servicios , organizaciones , etc; existentes en u~d 

determinada sub-estructura" (J. Cotler; G. Alberti; Op. Cit. 1959-70). 



CAP 1 TUL O IV 

S ITUACION ECO~OMICO-Firimc1 ERA 

La. apreciación econooiico financiera la hacemos si9uiendo los lineamientos 
de "Evaluacioo de las SI\IS Túpac Amaru, L. Ramón Castilla y de las Cooper~ 
tivas Agrarias •de Producción Lancari y Pacoyan, Sierra Central", que fue 
elaborada y publicada por el Ministerio de Agricultura, SIIIAMOS, y miem 
bros de la Misión francesa IRAM, en 1972. Comple~entamos dicho trabajo 
con datos para 1973 y 1974 a fin de presentar la orientación que siguen 
actualmente la:s SAIS. 

Como hemos señ,alado anteriormente, los objetivos de las SAIS, como instr_! 

mento de la Re'forma Agraria, son elevar el nivel de ·ocupación de los tr! 
bajadores y de canalizar parte de la riqueza generada en el sector empf!_ 
sarial de las :SAIS. a las organizaciones socias para reducir asf sus de!_ 
niveles socio i?con6micos. A fin de ver de qu~ manerá las SAIS intentan 
lograr tales ol)jetivos, se examina a continuación los var1os aspectos de 
la situacioo e,:on6mico financiera que ellas tienen. 
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l. Caracter~sticélS ocupacionales y de remuneraci6n 

Un aspecto importante que debe tenerse en cuenta respecto a 1 as SAIS, 

es la existencia de la poblacl6n que labora directamente en la produ~ 

cioo del sect()r empresar1al, y que son los trabajadores pennanentes y 

los "conducto1res de parcelas"; los campesinos de las comunidades s-2_ 

cias no part1t:ipan sino de man':!ra eventual en dicho p1·oceso productivo. 

En las SAIS que aparecen en el Cuadro 3, los trabajadores pennanentes 

y los "conduc1tores de parcelas" representan en conjunto 1,204 familias, 

que aproximad;~mente da una población total de 6,140 personas; con 

excepc16n de ·1a SAIS TOpac Jlirlaru, las dem~s SAIS tienen ex-feudatarios 

en el Ambito adjudicado . Esta situación es muy clara en la SAIS 

Ram6n Castilla, donde el 39% de los adjudicatarios corresponde a esta 

categorfa. Es importante notar aquf que la persistencia de ex-fe~ 

datarios, ten'iendo sus privilegios de uso sobre parcelas de tierras, 

puede signific:ar una disminuci6n de recursos aorológicos a las SAIS 

si la proporc•i6n de dichos recursos es importante en relaciOn a aqu! 

llos que corporativamente explota cada SAIS. 

El Cuadro 3 n,ls muestra tambi~n que hay 8,647 familias beneficiarias 

con una pobla1::i6n aproximada de 44,100 personas. La meyorfa da las 

familias bene'ficiarias (85t) estSn en las comunidades y sólo el 14% 

se encuentra ,m las Cooperativas de Servicio, y en ellas s6lo 595 f~ 

milias (6.51%) trabajan en forma pennanente en las Unidades de Pr~ 

ducción. Este hecho plantea la capacidad que tendr~ las SAIS para 

crear puestos de trabajo para aquel los que no lo tienen. Esto es 

especialmente importante ya que para 1974 habfa aproximadairente 21,051 

personas en l,a categorfa da poblaci6n econ6r.1icamante activa, de los 

que solamente el 8% (1,768 personas) cor~spondfa a la población coo 

empleo ( Ver ,cuadro 12 ) . 

En cu;.nto al 1~ú111ero. 9e tr<1bajadores del sector empresarial y sus rt 

munerac1ones ,directas en el Cuadro 13, aunque con cifras de 1972, 
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CUADRO 12. Poblaci6n Econ6micamente Activa y Tipos de Empleo: 1974 

S A 1 S Pnbhdi,n Er.nnómicamente }¡ t~va* Poblaci6n oor Tioos de Empleo 

16-18 19 -20 51 a IMS TOTAL Agt'fcola Pecuario Artesano Servicios Admin1 s Otros TOTAL 
Generales trativo 

TG~ac Amaru 
(1 ,000 Hbts.) 1,618 5,290 1,590 8,498 12 325 13 92 46 26 514 

Cahuide 
{17,000 Hbts.) 1,710 5,333 1,800 8,843 --- 492 --- 44 21 40 597 

Pachacútec 
(15,000 Hbts.} 327 1,974 687 2,998 --- 256 1 60 40 -- 357 . 

Ramón Cas ti 11 a 
(3,500 Hbts.) 292 278 152 712 248 41 --- -- 11 -- 300 

TOTAL 3,947 12,875 4,229 21,051 260 1,114 14 196 118 66 1,768 ts2 .,500 Hbts. l 
en l 18.~ 61.15 20.10 100.00 14.71 63.01 0.79 11.09 6.67 3.73 100.00 

FUENTE: Central de Empresas Campesinas RETO: Op. Cit. 1974. 

* • Debemos precisar que en el ~mbito de las SAIS, como es común en toda la sierra peruana, los niños desde los 5 
años ya participan en la vida económica, como cargadores de leña (o bosta), como pastores, etc. 
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podremos apreci~r que el menor porcentaje de los trabajadores (dado 
por los empleados) percibe el mayor porcentaje de las remuneraciones, 
situaci6n que no ha variado significativamente hasta ~~rzo de 1975. 
Por ejemplo, el 13% de l os trabajadores (categor1a empleados) de la 
SAIS TOpac Amaru percibe el 31% de las remuneraciones totales; en la 
SAIS PachacGtec, el 11% percibe el 37%; y en la R. Castilla, 9% per_ 
cibe el 43% de las remuneraciones. Al otro extremo, representado 
por los obreros "eventuales", se tiene que, representando éstos el 
41% del total de trabajadores, perciben s6lo el 28% de las remuner~ 
ciones. En las SAIS Pachacatec y Ram6n Castilla, ellas representan 
el 20%, y el 52% y perciben él 7% y el ·27% respectivamente ( Ver Cu!_ 
dro 13 ). 

También cabe señalar en estas SAlS, dos aspectos importantes en rel~ 
ci6n a los jornales de los obreros: primero, los obrercs eventuales, 
generalmente reciben la mitad del jornal de los obreros pe rmanentes 
para las mismas tareas aparte de que no gozan de los beneficios soc i~ 
les de ,éstos; segundo, el aumento de los jornales ha llegado, en alg~ 
nos casos, a duplicarse. Ast, la SAIS Túpac Amaru, de un pranedio 
de 65 soles diarios que ganaban los obreros en tiempos de la Cerro de 
Paseo, y aOn durante la administraci6n del Comité Especial Cerro de 
Paseo, dicho jornal sub16 a un promedio de 95 soles en 1970 y, en 
1971 aument6 a 130 soles, lo que represe,1ta un 36.8% de ir.cremento 
en un solo año. Este aumento en los jornales ha ido creciendo ha~ 
ta un promedio de 160 soles diarios registrado en Mayo. de 1974 y que 
resulta ser superior al salario m1nimo legal de 40 soles establecido 
para la zona, (como ilustraci6n del caso, Ver Cuadro 14). 

En 1 as dem3,s SAIS también se han produc1 do al.'111cn tos ir,1pcrt3ntes er. 1 a 
remuneraci6n al trabajo con respecto a la situaciOn anterior a la 
Reforma Agraria; sin embargo dichos aumentos no han sido tan not~b1es 
co~o en la TOpac Amaru, y ello establece diferenciat antre estis e~ 
presas asociativas. Estas diferencias en el valor de los jornales 
va creando desarrollos, aspiraciones y valores diferentes entre los 
socios de las SAIS . 
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CUADRO 13. Distribuclo511 del Número de Trabajadores y de sus Remuneraciones en las SAIS Túpac Amaru, Pachacútec y Libertador 
Ramón Castilla: 1972 

• 

TUPAC AMARU PACHACUTEC LIBERTADOR RAMON CASTILLA 
TRABAJADORES 

Número % Reinunerac % Número % Remunerac % Número i Remunera e % 

Pennanentes 
Empleados 62 12.8 7 1501,000 31.2 32 10.8 330,947 37.4 7 8.9 709,796 43.4 

Obreros 225 46.5 9'885,000 41.1 204 68. 7 487,400 55.1 31 39.2 484. 927 29.6 

Eventuales* 

Obreros 197 40. 7 6'644,'JOO 27. 7 61 20.5 65,587 7.5 41 51.9 441,860 27.0 

TOTALES 484 100.0 24' 030 ,000 100.0 297 100.0 
1 

883,934 10~.o 79 100.0 1'636,583 100.0 
-... 

Estos trabajadores son requeridos en mayor nCimero, ger.eralmente, para la época de esquila; y, en menor proporci6n para 
otras tareas. 
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CUADRO 14. Salarios perciüidos por los obreros de la SAIS TQpac Amaru 
{)969 - 1974) 

SALARIOS ABR 69 JUL 70 JUL 71 JUL 72 JUL 73 ~y 74 S/. 
-

, 

41 a 45 1 --- --- --- ----46 a 50 1 1 --- --- --- ---
51 a 55 1 1 --- --- --- ---
56 a 60 1 1 --- --- --- ---
61 a '65 38 7 --- --- --- ---
66 a 70 7 38 --- --- --- ---
71 a 75 27 13 --- --- --- ---
76 a 80 14 26 --- --- --- l 
81 a 85 35 18 --- --- --- ---
86 a 90 17 31 --- --- --- ---
91 a 95 11 17 --- --- --- ---
96 a 100 14 18 70 6 2 ---

101 a 105 2 8 23 --- --- ---
106 a 110 3 6 21 --- 1 ---111 a 115 1 3 35 18 --- ---116 a 120 1 l 30 40 25 12 
121 a 125 --- 1 14 29 1 ---
126 a 13::l 1 --- 14 25 67 3 
131 a 135 --- --- 1 25 16 ---136 a 140 --- --- 4 23 34 26 
141 a 146 --- --- l 3 33 5 
147 t1 150 --- --- --- 7 23 5b 
151 a 155 --- --- --- 2 22 15 
156 a 160 ' --- --- --- 1 16 33 
161 a 165 --- --- --- --- 8 32 
166 a 170 --- --- --- --- 6 27 
171 a 175 --- --- --- 1 2 23 
176 a 180 --- --- --- --- --- 14 
181 a 185 --- --- --- --- --- 7 
185 a 190 --- --- --- --- --- Ó 1 
191 a 220 --- --- --- --- 1 3 

NO 1 . 4 --- 2 --- ---
--

TOTAL 176 194 213 182 257 2G4 

·----Salario Mensual 

1 
(promedio) 

2.1so 2.478 3,360 3.733 4,251 4,8751 
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2. Capital Productivo

Es te canplemento a 1 trabajo en la produicci 6n, es t� valorizado en el
Activo fijo expresado en: mobiliario e inmobiliario y ganado

En la compos1ci6n del activo fijo de estas empresas asociativas, se
puede apreciar la �or importancia del ganado sobre lo que, para
ellas, representa el rubro mobiliario e inmobiliario. Esto se obse,r
va claramente en el Cuadro 15; pues, el rubro ganado representa el
64%, 60%, 65% y 82% del valor de los adhos para las SAIS Túpac Am!
ru, Cahu1de, Pachaclitec y Ram6n Castilla, respectivamente.

El Cuadro 16, correspondiente a la distribución del activo fijo de
la SAIS PachacOtec· en 1 os dos Qltimos arios, nos muestra más deta I l !
damente los rubros considerados en el Cuadro 15, y podremos observar
la mayor importancia que va adquiriendo el ganado ovino sobre los d�
mas rubros. Esta es una de las caracte:rfsticas que van teniendo las
SAIS del Centro COIIJO empresas orientadas, a la explotaciOn extensiva.
En el caso de la SAIS Pachacíitec el m�C!r valor que ha 1do adquiriendo
su ganado ovino se debe a la compra de reproductores ·importados.

3. Valor Bruto de la Producc10n (VBP}

Este valor nos pennite conocer el total de ingresos obtenido durante
el ejercicio anual. El Cuadro 7, nos mostrO el total de las ventas
pecuarias realizadas por las SAIS en 1973 - 1974. Dicho Cuadro indi
ca asfmísmo que la lTnea pecuaria más importante es la ovina por g�
nerar los lngresos más altos especialmente por las ventas de ganado
en pie para came y por la venta de lana.

Para tener alguna Idea acerca de la evoluc16n del valor bruto de la
producc16n, los ingresos y su relaciOn con los inventarios. ofrecemos
el Cuadro 17. Alkl con todas las lim1tac1ones que significa no tener
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CUADRO 15. Activos fijos de las SAIS Túpac.Amaru, Cahu1de, Pachacútec, Ramón Castilla: 1972. 

T0pac Amaru Cahuide · Ramón Cas t111 a
RUBROS 

S/. s S/. 

Construcci6n e Instalación 31'308,784 27. 7 58'390,439
" o Maquinaria y Equipo l' 753,046 1.6 ----

o¡: 
_.., 
L. .,... Vehfculos 3'840, 179 3,4 3'014,508 
<ar-
..... .,... Muebles y Enseres 3'435,228 3.0 4'588,461 
.... .o 

:Oi 
Oc 
:E .... 

Sub - Total 40'337,237 35.7 65'993,408 

Ovino 61 1 870,801 54.7 ----

Vacuno 9' 749,178 8.6 ----

o Equino 497,862 0.4 ----

Animale,; de Trabajo 550,498 0.5 "' 
e, 

Sub - To� 72 1 668,339 64.3 102'275,370 

TOTAL ACTIVO Fl JO { l ) 113 '005 ,576 100.0 168'268,778 

FUENTE: Balances al 1-4-72 de las SAlS 
(1) El activo fijo está considerado sin las dcpreciac1011es
(2) Esta cifra corl"'C'sponde al valor del ganado auqu6nido.

t: S/. % 

34. 7 869,546 11.2
--- ---- ---

1.8 400,102 5.1 
2.7 129,289 l. 7

39.2 1 1 398,937 18.0 

5'854,275 75.3 
496,322 6.4 

12,932 0.2 
11,434 0.1 

60.8 6 1 374,963 82.0 

100.0 7 1 773,900 100.0 

Pachacútec 

SI. ,: 

43'234,023 32 .77. 
----- ----

1'174,672 0.89 
2'274,414 1. 72

46'683,109 35.38 

46'657,526 35,37 
38' 128,642 28.90 

224,626 0.17 
237,385 0.18 

(2) 

85'248,179 64.62 

131'931,288 100.0 

"" "" e 
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CUADRO 16. Oistribucioo del activo fijo de la SAIS Pachacútec: 1973-1974 

· (En miles de soles) 

ACTIVO FIJO 1973 1974 
1 

S/. % SI. % 

Mobiliario e Inmobiliario 
- Terrenos 31,466.8 23.5 35,385.0 25.2 

- Cons trucci 6n, insta 1 aci 2, 
12,828.7 9.6 13,411.2 9.6 nes 

- Maquinaria, equipos -------- ----- 1,1-77.1 0.8' 

- Vehfcu1os 1,880.2 1.4 2,484.4 1.8 

- Herramientas, accesorios -------- 409.2 0.3 

- Muebles y enseres 3,287.8 2.4 2,593.0 1.8 

Sub Tota 1 49,463.5 36.9 55,459.9 39.5 

Ganado 
- Ovino 47,221.2 35.2 50,816.8 36.2 

- Vacuno 36 ,892.1 27.5 33,539.4 23.9 

- Equino y auquénido 514.7 0.4 515. 7 0.7 

Sub Total 84,628.0 63.1 84,871.9 60.5 

TOTAL 134,091.5 100.0 140,331.8 100.0 

FUENTE: Informacilin contable de los ejercicios al 31-3-73 y al 31-3-74. 
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CUADRO 17. Valor bruto de la producción descompuesto por ingresos y variaciones rle inventario de las 

SAIS Tüpac Amaru, Pachacútec y Ramón Castilla: 1970 - 1972. 

RUBROS Túpac Amaru Cahui de 

- 1970* 1971* 1972** 1972** 

VBP en miies de sole5 48,317 51,994 87,298 61,134 
, 

INGRESOS en % 58.8 88.6 53.7 5T.1 

INVENTARIO: ' 
Variación en % 41.2 11.4 ·45 _3 42.9 

% 100.0 100.0 100.0 ¡ 100.0 
' 

FUENTE: * Min ·isterio de Agricultura/SINAMOS; Op. Cit. 1972,. p. 27 
.** Central de Empresas Campesinas, RETO, Op. Cit; 1974. 

Pachacútec Ramón Cas ti 11 a 

1972** 1971* 1972** 

34,341 7,555 10,511 

56.2 68.7 66.3 -

43.8 31.3 33.7 

100 .0 100.0 100.0 
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los valores exactos para los componentes de cada rubro y para cada 
año, el Cuadro muestra que, por ejemplo en la SAIS TQpac Amaru, el 
monto de ingresos en 1971 representa el 58.8% del VBP y, para el año 
siguiente, dicho monto sube al 88.6%. Esto indica el alto grado de 
capitalización alcanzado por esta empresa en un solo año, Se dif~ 
rencia en l.11 20% del grado de capitalizaci6n alcanzado en el mismo 
año por la SAIS Ram6n Castilla. También muestra las variaciones de 
la proporción de ingresos respecto de los inventarios de cada SAIS 
para el año 1972. El hecho que la TOpac Amaru tenga el 53.7% del 
VBP, se relaciona en cierta manera a la po11tica econ6mica que esta 
SAIS sigue. Para ella, " .... incrementar el porcentaje de saca* 
de ganado para carne, aumentando la proporci6n de vientres** y acor_ 
tando la edad de venta de los animales, utilizando adem&s técnicas 
de suplementación alimenticia para lograr una mayor producción por 
hect!rea al ar.o, en el ejercicio 1971-72 se alcanz6 un porcentaje de 
saca de 18% y se proyecta llegar a un 35%11

• Ademh, " .... con la 
suplementación de ovinos al pastoreo, se estima posible obtener un 
sobrepeso por animal de 10kg. peso vivo al momento de la venta, y s.Q_ 
bre la base de una saca anual de 50,000 ovinos representarfa una S.Q. 

breproducci6n de 500,000 kg. anuales peso vivo en la misma superfi 
cie"1. Careciendo de esta polttica y_ de esta capacidad empresari-;;-1, 
las otras SAIS tienen dificultades para alcanzar el grado de capit!_ 
lizaci6n ganadera de la SAIS TOpac Amaru. 

4. Eficiencia de la Producc16n 

* 
•• 

La eficiencia en la producción es ac¡uf definida como costo de produ~ 
ci6n por unidad ovino. AOn cuando nos encontramos con la dificultad 
de que no existe uniformidad en la forma como las contabilidades son 

Ganado de saca, es el ganado para la venta. 

Vientres.ganado hembra . 
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llevadas, ni en los conceptos técnicos y econ6micos empleados es pos.1.
ble observar que los costos operativos tienden a disminuir relativ� 
mente, pese a que las remuneraciones tienden a subir relativamente, 
tambiAn. 

En tal situaci6n lo que se aprecia es que en la SAIS Túpac Amaru, a 
pesar de que su rubro por remuneraciones es el más alto que en las 
otras tres SAIS, sus costos por unidad ovino son comparativa�nte � 
nores. Esto podrfa explicarse por el aumento del número de ovinos 
(-�umeoto de la productividad del trabajo), aumento en la produccii5:, 
de lana por ovino, y/o aumento de saca (venta de consumo} que repe.!:_ 
cute, indudablemente, en mayores ingresos. 

En el Cuadro 18 que presentamos a continuaci6n se pcdr� apreciar que, 
tanto el capital ganadero como la natalidad, en la TCpac Amaru han a� 
mentado; también la mortalidad pero en un porcentüje menor. El por_ 
centaje de incremento ha subido 0.57% debido a que la saca se ha ma� 

tenido y la natalidad ha aumentado despu�s de haber bajado durante 
los dos afios siguientes a la adjudicaci6n. Asimismo, se observa qu:? 
el fndice de eficiencta, en 1973, aumentó con relación a los dos €j&_!:_ 
cicios anter1ores, pero es menor que en 1969 - 1970; ello se debe al 
m,\Yor porcentaje de vientres existentes en relaciOn a la po�lación tt 
tal en los dos primeros años de la SAIS, y es por ello que la nata1.!_ 
dad pesaba mas en el increr:iento de la poblaciOn a lo cual se s�maba 
aun. el bajo porcentfje de saca que se hacfa para poder lograr una C! 
pitalizaciOn mas r�pida. 

5. Remanentes y Excedentes

El remanente esta constitufdo por la diferencia entre el VBP y les
Costos Totales, que incluye costos directos e indirectos. La ;:,;;n_:: 
tancia del remanente radica en que de él, una vez geducidos l1Js fo:!_ 
dos estatuarios y los excedentes de cap1talizaci6n obl1gatoriil. st 



- 105 -

CUAORO 18. Indices Je ProducciOn y Eficiencia en la SAIS TOpac Amaru: 1969-1973. 

1969 1970 1971 1972 1973 
RUBRO 

Nº A.n ima le~ % Nº Animales % tiº Animales % Nº Animales % Nº Animales % 

Capital Promedio 
Anual 100,291 ~ºº·ºº 128,199 100.00 140,654 100.00 151,713 100.00 152,496 100.00 

Natalidad 40,037 39.92 4,8 ,604 37.91 50,638 36.00 Só,818 37.45 59,523 39.03 

$¡\Ca 4,894 4.88 22,488 17.54 40,161 28.55 47,387 3¡_23 47 ,574 31.20 

Mortalidad 3,429 3.42 4,450 3.51 4,695 3.34 5,075 3.34 6,688 4.39 

Incremento 31,714 31.62 25,159 19.62 5,590 3.97 4,356 2.70 5,261 3.45 

Eficiencia 36.50 37.16 32.52 34.10 34.65 
-

llOT.\: Eficiencia = % Saca + % Incremen-to 

FUl:NTE: "Memoria Anual" Abril 1973/Marzo 1974 de la SAIS Tapac Amaru. 

' 
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obtiene el excedente destinado para su distribuci6n entre la.s organi 

zaciones socias. La deducci6n de es1te excedente puede verse en el 

Gráfico l . 

En el gr~fico &parecen conceptos cont,~bles que pasamos a achrarlos 

en seguida: 

a. Ingreso Bruto. Monto formado por e'I total de yentas, intereses, 

aumentos de gan&do y otros ingreso:;. 

b. Costo Total. formado por los costo:; directos (costos de ~roducci6n , 

de venta, etc.) mas los costos i nd•i rectos lamortizaciones. benefi 

cios sociales, etc.). En el Art. :26° del 0S-240-69-AP, se entie.!!_ 

de por costos totales a "Gastos Gener&les y las Previsiones para 

l\mortizaciones y Beneficios Sociall!s a que hubieren lugar". 

c. Remanente . Monto que resulta de re'.star el costo total (2) del i.!!_ 

gres o bruto (1). 

d. Impuestos y 0bligaci.ones.Son gast,os derivados de las obligaciones 

tributarias y por el pago de los bienes adjudicados. 

e. fondos Estatutarios. Son los fondos irrepartibles que no deben ser 

menor del 45% ni mayor del 70% del remanente. Se compone de va 

ri as categorf as . 

f. Fondo de Reserva. Este fondo sirve para cubrir las p~rdidas cue 

se produzcan en operaciones corrientes y otras exigencias impravi!_ 

tas. La li9uidez que genere este fondo debera ser utilizada en 

la adquisición de bienes que contribuyan directamente a desarrollar 

las actividades productivas o de servicio de l\S SAIS. 

g. Fondo de Educac16n. Este fondo esta destinado a pro?orcir,1.ar a les 

socios un nivel adecuado de fonnaci6n y capacitación Gue !:aga posible 
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su efectiva participaci� en las actiyidades de la empresa. El 1% 
de este fondo se destinar4 a la integraci6n de la educaci6n coop!_ 

rativa. 

h. fondo de Previsi6n Social. Este fondo esta destinado a sostener
el programa de servicios de asistencias y previstOn social que la
empresa establezca bajo fonnas asociativas.

1. Fondo de Desarrollo. Fondo destinado a la formaciOn de ccoperat1
vas en las comunidades y para consolidar l�s ya existentes.

J. Fondo de Inversiones. fondos que deben contribuir a incrementar
los bienes de capital que permit�n la n¡odeTT1izaci6n peTT11anente de
la empresa.

k. Excedente Neto. Resulta del remanente menos los fondos estatuta

rios o 1 rrepartibles.

l. Excedente Capitalizable. Cantidad c¡11e, del excedente neto, seran
capitalizados forzosamente por los socios en una proporcim no�
nor del 25%.

11. Excedente Distribuible. Parte del excedente neto que sera distr!_
bufdo a las organizaciones car,¡pesinas soctas de las SAIS. Este et
cedente es destinado a obras de infraestructura reproductiva, que
beneficie a toda la organ1zac10n socia y la integr.e mejor en el
wnbito de la SATS.

Como hemos visto an el Gr�fico 1, una vez deducidos los costos tot! 
les del ingreso 1,ruto, la diferencia o rem�nente resulta import1Jnte 
en cuanto su ma,yor cantidad sera favorable para los diferentes fon�ts 
que. por Ley. obtienen 1 as empresas; y para e 1 exce<ienta neto ( o P!r 
te ltquidd) del cual, una parte será destinada a las organizaciones 
campesir.as socias de las SAIS. Estos remanentes vartan mucho en ca 
da S�IS y de año en a�o como podemos ver en el Cuadro 19. 
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CUADRO 19. Remanentes con re1aci0n a sus respectivos Ingresos Brutos 
(en%): 1972 - 1974. 

* 

SAIS 1972 1973 1974 

Túpac Amaru 20.0 20.5 25.0 

Cahuide ll.0 , 22.3 20 .9 

Pachacatec 25.9 18.7 16.1 

Ram6n Castilla 49,0 30.1 * 

FUENTE: Información Contable (Balances de las SAIS)~ Ver Cuadro 23 

Sin datos 

Sin embargo, es posible apreciar en el Cuadro 19 que mie11tras especia,!_ 
mente en la SAIS Túpac Amaru existe un aumento en su remanente, en las 
demás dicho remanente va sufriendo una disrninuci6n que , obviamente va 
a repercutir en su distribución entre los difer~ntes fondos estatut~ 
rios referidos anteriormente. A pesar de que ello significa, con e~ 
cepci6n de la Túpac Amaru, un alejamiento de su máxima capitalizaci6n 
ganadera, cano veremos mas adelante, en las otras SAIS han buscado o~ 
tener mayor excedente neto, sobre todo para distribuci6n a las organj_ 
zaciones socias (Ver Cuadros 20 y 21), particularmente las SAIS Pach_! 
cütec y Ram6n, casti11a. 

Por otro lado, el Cuadro 20 parece indicar un problema de baja liquj_ 
dez del remanente bruto lo que se explicarta por el destino de un m_! 
yor porcentaje destinado a los fondos estatutarios, o lo que es lo 
mismo, por el mayor volumen destinado a fondos de beneficio colectivo 
(fondos de: educacioo, previsión social , desarrollo cooperativo, r~ 
servas, inversiones). Sin embargo, podemos apreciar también que en 
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CUADRO 20. Excedentes Netos en porcentajes del remanente de las SAIS 

TOpac Amaru. Cahu1de. Pachacútec y Ram6n Castilla: 1972-1974 

SAlS 1972 1973 1974 

TOpac Amaru 30.4 30.8 20.0 

Cahu1de 45.7 34.0 33.8 

P�chacOtec 30.l 25.0 58.0 

Ram6n Castilla 30,0 30.0 • 

FUENTE: Informaci6n Contable (Balances de las SAIS); Ver Cu<\dro 23 
* Sin datos

la SAlS Pachacútec, el excendente neto (tlarte l1quida del remanente 

bruto) aumenta considerablemente y no para aumentar precisamente el 

excedente capitalizable, sino para que las organizaciones socias te� 
gan meyores excedentes por distribuir. Esta tendencia de las SAIS, 

de distribuirse la mayor cantidad posible de los excedentes. se in 

crementa rapid�ente, como lo veremos en el Cuadro 21. Asimismo, 

es preciso seRalar que en el desarrollo desigual que estan adquirie� 
do las comunidades socias de las SAIS, influye el namero de �stas y, 

por lo tanto, lo que le corresponde a cada una. 

Y si tenemos en cuenta el volumen que destinan estas SAIS al exceden 

te capitalizable, tenemos que la SAIS Túpac Amaru, además de tener 

una poblaci6n mejor remunerada en el sector empresar1al. tiene una 

clara mayor capitalizacioo de sus unidades de producciOn ( Cuadro 22 ). 

Las dem�s SAIS se ajustan al porcentaje mfnimo que la Ley señala P! 
rala capitalizaci6n obligatoria (25%}. Todo esto corrobora el h!_ 
cho dé que. sobre todo en la TOpac Alllaru. hasta este momento, poco
se ha,ce en realidad por el desarrollo de las c001Unidades socias. 

- - ·1 

,_ - -

. 
-
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cl.U\DRO 21. Excedente promedio distribuido a cada Organizaci6n socia de 

las SAIS*: 1972 - 1974 

SAIS 1971. 1972 1973 

Túpac Amaru 100.9 117 .7 176,5 

C¡,,nuide .., ____ 72.3 144.6 

P&cha,cQtec ----- 200.1 225.3 

Ramón Cas ti 11 a ------ 171.8 235.8 

FUENTE: InformaciOn Contable (Balances de las SAIS) 
* En miles de soles.

** Sin infol'1'llaci6n disponible

6. Distribuci6n del R,emanente y Capacidad de Invers16n

1974 

195,9 

144.6 

543.6 

** 

. 

Es importante observar que existe un aun�nto de los fondos producti

vos en detrimento de los fondos sociales ( Ver Cuadro 24 ) lo cual

nos est! indicando la tendencia economicista de estas empresas. Esto

podr1a ser explicable en las empresas más j6venes como es el caso de

la Ramón Castilla por sus necesidades de c�pitalizaci6n, pero, en el
caso de la SAIS Pachacútec que estuvo en esa lfnea ascendente de sus

fondos produc ti yos, en 1974 descienden os tens i b lerrente para i ne remen

tar sus excedentes netos.

La SAIS Ramón Castilla distribuye constantemente entre sus socios el
751 del excedente neto (que es el m!ximo permitido por Ley), mientras
que la T0pac Amaru ha ido aumentando su porcentaje de r39% en 1972,

al 42% en 1973, y al 51% del excedente logrado en el ejercicio que

tennina en Marzo de 1974, corno puede apreciarse en el Cuadro 22,donde
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CUAD�O 22. Excedentes Capitalizables y Excedentes Distribuihles con rel! 
ci6n a sus respectivos Excedentes Netos* de las SAIS TGpac 

A�aru, Cahuide, PachacGtec y Ram6n Castilla: 1972 - 1971. 

1972 1973 1974 
SAIS 

Exc. Cap Exc. Dist Exc. Cap Exc. Dist Exc. Cap Exc. Dist 

TGpac Amaru 60.5 39,5 58.3 41. 7 48.5 51. 5

Cc1huide 25.0 15,0 25.0 75.0 25.0 75.0 

ro.chacQt,,c 25.0 75.0 25.0 75.0 25.0 75.0 

Ramón Cas ti'I la 25 · º 75.0 25.0 75.0 ** -/<* 

.L ___________ , 

FUENTE: Infonnaci6n Contalile (Balirnces de las SAIS); Ver Cuadro 23 
* 

** 

· En porcentaje
s,n datos 

se consigna los porcentajes correspondientes a los dos excedentQS co�� 
tituyentes del excedente neto (excedente capitalizable + excedente d1!_ 
tribuible). Sin embargo, en este perfodo, niientras la SAIS Ran:ón 
Castilla ha obtenido inferiores re�ul:adcs econlimicos, :a suma pro:r-::_ 
dio que d�stribuyO entre sus organizaciones socias h� sido super1or a 
1cl sur.ia promedio distrilluida entre los socios de la SAIS Tapac .'½aru 
( Cuadro 21 ). Es to se deb::! a 1 rnen or número de organizaciones soci:ls 
que tiene la Rilmón Castilla con relación a la Túpac Ar.iaru. 

El distribuirse e1 rn�ximo porcentaje permitido del excedente ne:o !>e 
delie también al deseo de las cc,11unidades s,cias 

 
ocr alear.zar ,cs. �,::A' 

--

mos beneficio� posibles provenientes del sector empresarial -�1e :as 
SAIS. Este hecho, sobre todo en las empresas rn�s jóvenes, atenta .:o.i 
tra el grado de capitalización necesario para su desarrollo. 

, . 
.. 
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RUBROS 

Ingreso Bruto 

(-) Costo Total 

Remanente 

Remanente 

(-) Fondos Irreparable. 

Excedente Neto 

Excedente Neto 

Excedente Capitalizable 

Excedente Distribuible 
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CUADRO 23. Distribuci6n de Remane~tes y Excedentes en las SAI6 TOpac Amaru, Cahuide, Pachacatec JI Ram6n Castilla: 1972-74* 
(En Miles <:fe Soles) · 

TUPAC AMARU C.\HUIDE PACHACUTEC 

1972 1973 
1 

1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 

S/. 
1 

% S/. 1 % 1 SI. 1 % SI. l % SI. 

A • RE 1-'AN EN TE 

87,298 100 113,717 100 128,611 100¡ 61,134 100 76,425 

70,652 80 90,380 79 96,371 75 54,802 89 59,402 

16,646 20 23,337 21 32,240 25 6,332 11 17 ,)23 

B. E.XCEDENTE NETO 

16,646 100 23,337 100 32,240 1001 1 6,332 100 17,)2'3 

.ll,585 70 16,149 69 25,778 80 3,441 54 ll,241 

5,061 30 7,188 31 6 ,462 20 2,891 46 5,782 

C. EXCED~NTE DISTRIBUIBLE 

5,061 100 7,188 100 6,462 100 2,891 

3,061 61 4,188 58 3,133 49 722 

2,000 39 3,000 42 3,329 51 2,169 

FUENTE: Libros de ContaDilidad de cada SAIS. 

* Al 31 de Marzo <le cada año. 

100 5,782 

25 1,446 

75 4,336 

1 
% SI. 1 % SI. 1 % SI. 1 % SI. 

100 81,774 100 34,412 100 64,021 100 77,650 

78 64,659 79 25,530 74 52,015 81 65,148 

22 17,115 21 8,882 26 12,006 19 12,501 

lOO 17,115 100 8,882 100 12,006 100 12,501 

66 ll,333 66 6,214 70 9,000 75 5,251 

34 5,782 34 2,668 30 3,004 25 7,248 

100 5,782 100 2,668 100 3,004 100 7,248 

25 1,446 25 667 25 751 25 1,812 

75 4,336 75 l,001 75 2,253 75 5,436 

** Los medios millares han sido redondeados hqcia 1,000. Igualmente los (.51) o m&s. han sido redondeados a l. 
*** Las cifras para 1974 no estaban disponibles. 

1 % 

100 

84 

16 

100 

42 

58 

100 

25 

75 

RAMON CASTILLA*** 

1972 1973 

SI. 1 % SI. ! % 

' 4,676 100 10,511 10•¡ 
2,386 51 7,354 70 

2,290 49 3,157 301 
i 

2,290 100 3,157 .. ,~ 1 hv 

1,603 70 2,210 70 

687 3() 947 30 

687 100 947 100 

172 25 237 25 

515 75 110· 'I 75 



TUPAC AMARU 

RUUOS 1972 1 1')73 1 1974 

$ 1 % 1 $ 1 % 1 $ 

Fondo do l;c,c:rvo 1 '664,611 10.0 2•333,m 'º·º 3"224,008 
Fon~ de lnv<inic:nH 2'413,óSó U.5 9'685,153 41.5 13•863,232 

Sub Total 4'018,297 24,S 12'018,925 • 51.S 17'087,240 

fondo d. Eduooc.fón 3'578,913 21,S 1'166,886 5.0 1 '612,004 
Fondo PnvbiOO Soc;kll 3'329,221 io.o 2•333,m 10.0 3'224,008 

Sub Totol 6'908,13' 41.5 3'500,658 IS.O 4'836,012 

Fondo Onorrollo Coopfflltivo ,499,383 3.0 466,754 2.0 644,801 
~cserw paro Obligc,1;.ion~ - - -- - 3'000,000" 

~OTAL FONDOS 11'485,814 69,0 15'986,337 68,5 25'568,053 

ln~.-e,VA.portoclonM n,400 0.6 162,600 0.7 210,000 

i&c:cedenr~ 5'060,893 30.4 71188,781 30.8 6'462,023 

~EMANENiE 16'646, 107 100.0 23'337,718 100.0 32'240,070 

S/. POOO,OCX> • Pottlctpoelén de Utilidodu o los ttaboJadore,, seg.,ín Ley N• 11672 
S/. 2'000,000 • Amostizoelá't ol Estado 

~c:.edont• Cophali%0bte 3-W,0,893 60,5 4~88,781 58,3 3'132,648 
~cedenh! Dhtriboiblc 2'000,000 3i>,5 3'000,~ Al .7 3'329,375' 

~OTAL EXCEDENTE 5'060,893 100.0 7'188,781 100.0 61462,023 

.¡ 

Ql'ldo Re5e,vo e lnversiono, 4'078,297 Q,7 12'018,925 52.5 17'087,240 
:Kc.dcnti: Copttolbable 3'060,893 32.0 4'188,781 18.3 3'132,648 
Interese, Ap«tociO(I~ 99,400 1,0 162,600 0.7 210,000 

P~ioclones 2'313,757 24.2 6'526,584 28,5 9•61'1,584 

lroTAL FONDO INVERS. 9,5.sz,347 100.0 221896,890 100.0 30'048,472 

Toto.l fcndo lnvenionet 9'552,347 51 .6 22'896,890 71.8 3010-48,'472 
Fondo Educ. y Prcv. So.tal 6'908, 134 37.3 3'500,658 11.0 4'836,011 

fondo Desarrollo Cooperativo '499,383 2.7 466,754 1.5 644,801 
leiervo poro ltidetnnizaclones 1 '545,945 8.4 5'020,104• 15.7 11m,78~ 

iOTAl CAPACIDAD INVERS, 19'505,809 100.0 31 '884,406 100-.0 42'902,070 

FUENTf: - Minlstotio A¡l'ieultvra/SINAMOS/IRAM : Op. Cit., Novtembt• 1972 

• Bolone.s d. 1a, SAIS ot 31 de IJorw de 1972, 1973, 197-4, 

REMANENiES 

1972 

1 % $ r % 

10.0 49a,66Z 7.9 
-43.0 747,992 11.8 

53.0 l '246,654 19.7 

s.o 249,331 3.9 
10.0 498,661 7.9 

IS.O 747,992 11.8 

2.0 99,732 1.6 
9.3 1 '345,524 21.2 

79.3 3'.439,9Ctl: 54..3 

0.7 1,017 0,0'2 

20.0 2'891,219 45.7 

100.0 61332,138 100.0 

48.S 722,805 25.0 
SI .5 21168,414 1~.o 

100.0 2'891,2\9 100.0 

56.9 1 '246,654 39,6 
10.4 722,805 22.4 
0.7 1,017 0,1 

32.0 1'254,771 3f..9 

100.0 3'225,247 100.0 

70.2 3'225,247 6(,,9 
11,2 7l7,997 1~1 
1.5 99,732 1.9 

17,I l '223,252 2~.1 

100.0 5'296,223 IOCl.0 

CUAOltO 23 - A 

Y CAPACIDAD DE INVERSION l>E LAS SAIS 

CAHUIDE PACHACUiEC RAMON CASilLLA 

. 1 1973 1 1974 1972 1 1973 1 1974 1972 1 l 973 

1 s 1 % 1 $ T % $ 1 % 1 $ 1 % 1 $ 1 " s 1 % 1 $ 1 % 

A. DISTRl8UCION DEl REMANENTE 

1 '354,081 7.9 1'369,195 8.0 888,128 'º·º 900,000 7.5 1 '250,125 10,0 458,070 20.0 631,.c65 20.0 

5'513,337 32,4 5'~16,718 32.0 3'815,814 43.0 61570,000 54.7 l '875,187 IS.O 687,105 30,0 789,331 25.0 

6'867,~18 40.3 6'845,973 40.0 4'703,942 53.0 7'470,0)0 62.2 J1125,312 25.0 l'US,175 50,0 1 '420,796 45,0 

"'167,040 4.0 ~,597 4.0 444,064 5.0 -4W,OOO 3,7 625 062 5.0 114,518 5.0 157,866 5.0 

1 '354,081 7.9 1'369,195 8.0 888,128 10.0 900,000 7.5 1'250, 125 10.0 229,035 10.0 31s.m ,o.o 

2'031,121 11.9 2'053,792 12.0 1'332,192 15.0 1'350,000 11.2 1'875, 187 15.0 3-43,553 IS.O 473.598 IS.O 

677,040 '·º ~,597 4,0 177,626 2,0 180,000 ,.s 250.025 2.0 114,518 5.0 315,732 JO.O 

1'659,00S 9.7 1 '742,131 10.2 - --- - --- - - -- --- -
11'234,585 65.9 ji 1 '326,493 66.2 6'213,760 70.0 9'000,000 74.9 5'250,5:U 42-0 1'603,246 70.0 2'210,126 70.0 

6,000 0.1 6,000 0.1 -- 2,400 0.02 2,400 ·0.02 --- -- 300 0.1 

·-
5'782,-439 34.0 5782,-439 33.7 2'667,520 30.0 3'004,418 25.0 7'248,323 58.0 687,105 30.0 947,197 29.9 

17'023,024. 100.0 111114,932 100.0 8'881,280 100.0 l2'006,818 100.0 12'501,247 100.0 2'290,350 100.0 3'157,623 100.0 

8, DISTRIIUCION Dfl EXCEDENTE 

1'4'5,610 25.0 11445,610 25.0 666,880 25.0 751,105 25.0 1'812,081 25.0 171,776 25.0 236,799 15.0 

-''336,829 75.0 4 1336,829 75.0 2'000,640 75.0 2'253,314 75,0 5'-436,242 75.0 515,m 75.0 710,398 75.0 

5782,-439 100.0 5 1182,439 100.0 2'667,520 100.0 3'004,418 100.0 7'248,323 100.0 687,105 100.0 947,197 100.0 

C. FONDO P-"RA INVERSIONES 

6 1867,418 72.3 6'84',973 71.2 4'703,942 81.l 7'470,000 79.0 3'125,312 36.7 1'145,175 84.3 1'420,796 77,3 

1 '445,610 15.2 l'~,610 15.2 666,880 11.S 751,105 7.9 l'812,08t 21.3 111,n6 12.6 236,799 12.9 

6,000 0.1 6,000 0.7 -- 2,400 0.02 2,400 0.02 - - 300 --
1'177,Q2 12.4 1 '233,065 12.9 430,007 7.4 1'230,639 13.0 3'566,849 42.0 45,819 3. 1 179,741 9.8 

9'496,450 100.0 9'530,MS 100.0 5'800,829 100.0 ~454,1"4 100.0 8'506,642 100.0 1'362,770 100.0 1'837,636 100.0 

O, CAPACIDAD DE INVERSION 

91496,450 71.2 9'530,648 68.9 41703,9.Q 65.2 7'470,000 68.7 3'12:.S,312 35.4 l'.362,770 73.4 1'837 ,636 67,3 

2'031, 121 15.2 2'053,792 14.8 11332,192. 18.S 1'350,000 12., 1'875, 187 21.3 3-43,553 18,5 473,598 17.4 

677,040 S.1 684,597 4.9 177,626 2.S 180,000- 1.7 250,0'.15 2.8 114,518 6.2 315,732 11.6 

1'130,3'.!8 8.5 11571,3'9 11.4 1 '000,650 13.8 11869,025 17.2 3'566,651 40.S 34,SéS 1.9 101,542 3.7 

l 3'334,-939 100.0 13'840,386 100.0 7'214,410 100.0 10'869,025 100.0 8'817, 11' 100.0 1'855,429 100.0 2'728,508 100.0 



- 115 •

CUAD�O 24. Oistr1buct6n de los fondos productivos, sociales y excedentes de las SAIS TGpac Alr..aru, Cahu1de, Pachacütec y 

RamOn Castilla: 1972 - 1974. 

TOpac Aroaru Cahufde Pachac<ltec Ramón Cas til 1 a 
RUBROS 

1972 1972 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 

-

l. Fondos
Productivos• 28.l 54.2 65.0 42.5 54.l 54.J 55.0 63.8 27.0 55.0 

.

2. fondos
Sociales** 41,5 15,0 15.0 11,8 11.9 12.0 15.0 11.2 15.0 15.0 

3, Excedentes 30.4 30.8 20.0 45.7 34.0 33.7 30.0 25.0 58.0 30.0 

' 
-

TOTAL 100.0 100,0 100.0 lJO.O 100,0 100.0 100.0 100,0 100,0 100.0 
.

B�sado en los informes contables {Balances
' 
Anuales) de las SAIS. (Ver cuadro 23-A). 

* 

... 

Son los fondos dé Reserva. Inverstones. Desarrollo Cooperativo, e intereses sobre aportaciooes, otros. 
Son los fondos de Educac10n y Prev1s16n Social . 

1973 

55.0 

15,0 

30.0 

100.0 

1 
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El Cuadro 25 nos lll.lestra que la mayor parte de la capacidad de inve!. 
si6n que tienen las SAIS se destfna a inversiones productivas qu~. 
como veremos m~s adelante, repercuten favorablemente en el sector e!!!_ 
presanal mls que en las comunidades socias. Tant>i~n se observa 
que, a partir de 1973, disminu,yen los porcentajes destinados a inve!. 
siones productivas, especialmente en las SAIS Pachacatec y Ram6n 
Castilla. Asimismo, ven¡os que la SAIS TOpac Aroaru dedica en 1972 
un mayor porcentaje (37.1%) en 1nversiooes sociales, y esto se debe 
a que despu~s de los dos primeros años de fuerte capitalizaciOn logro 
posibilidades de incrementar tales inversiones que luego decaeran P! 
ra mantenerse en 11%. 

El Cuadro 25 nos muestra tambi~n. que mientras en la TOpac Amaru se 
establece. despu~s de 1972, un porcentaje casi constante para las i!!_ 
versiones sociales. en la PachacOtec este porcentaje, luego de desee!!. 
der en 1973 sube en 1974 (de 12% al 21%) a pesar que el :nonto total 
destinado a estas inversiones (8.8 millones de soles) dismineye en 
dos millones en el mismo per1odo; mientras, en la SAIS Ram6n Castilla 
estos porcentajes descienden ligeramente entre 1972 (181) y 1973 (17%). 

Todas estas variaciones observaltas en el Cuadro 25, son or1ginadas por 
diversos factores que actOan simultaneamente y afectan el normal d!_ 
sarrollo de las SAIS. Entre estos factores tenemos: capacidad de 
invers16n, polttica de inversioo. cc1pacidad de negociación 1/0 fina!!. 
ctaci6n con entidades públicas o privadas, presi6n cafll)esina por may~ 
res inversiones sociales, niveles de remuneracHin de los trabajadores, 
etc., todo lo cual demuestra la capacidad t~01ico-empresarial y admj_ 
nistrativa de las SAIS. 

Es preciso se~alar que, en general. las SAIS tienen como polftica i~ 

vert1r en ob~s de caracter reproductivo y en las organizacionP.s s~ 
ciu, con el f1n de generar excedentes para inversiOn en 1a misma e~ 
JlJUn1d~d o cooperativa; con ello se busca beneficiar a una mayor pob1~ 
C10n posible con el empleo creado y los servicio5 que sostiene ia 
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CUADRO 25. Capacidad de inversiOn en Proyectos Productivos y Proyectos de Desarrollo Social en las SAIS TOpac Amaru, 
Cahuide, Pachacatec y Ramón Castilla*: 1972 - 1974. 

SAIS TOpac Amaru Cahui de Pachacútec RamOn Cas ti 11 a 

1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 

Inversiones 
Productivas 51.6 71.8 70.2 60 .9 71.2 68.9 65.2 68.7 35.4 73.4 67.3 

Inversiones Edu 
cac1ón y Preví-
siones sociales 37.3 11.0 11.2 14.l 15.2 14.8 18.5 12.4 21.3 18.5 17.4 

Desarrollo 
Cooperativo 2.7 1.5 1.5 1.9 5.1 4.9 2.5 l. 7 2.8 6.2 11.6 

lndemn i zaci 6n 8.4 15.7 17 .1 23.1 8.5 11.4 13.8 17.2 40.5 1.9 3.7 

TOTAL% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

* En porcentaje . 

FUENTE: In.formes Contables (Balances Anuales) de las SAIS. (Ver cuadro 23-A). 
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cununidad con sus excedentes. En la SAIS Túpac Amaru la fuente de 
financiamiento es generada en su propio funbito a base de sus reinveL 
siones, capitalización de sus excedentes, y también por la capitali 
zaci6n de los excedentes distribuidos a sus organizaciones socias. 

Sobre el fondo para inversiones, cabe destacar que las realizaciones 
y los proyectos que tienen las SAIS en obras productivas y de servi 
cios que realizan en las comunidades campesinas socias, resultan m!_ 
nillJO.s con relación a los que efectúan en el sector empresarial. En 
el siguiente Cuadro 26 se puede apreciar los excedentes promedio di~ 
tribuidos en los últimos 4 años a las organizaciones ca~esinas s~ 
cias de las SAIS. A marzo de 1974, las 4 SAIS distribuyeron a sus 
organi zaciones socias un total de aproximadamente 34 millones de soles . 

Se debe advertir que, si bien es cierto que todas las SAIS tienen sus 
proyectos de inversiones a corto, mediano o largo plazo, di cr.os pr2_ 
yectos estart a nivel de ideas o deseos. Sólo la SAIS TCpac ~~a ru 
tiene estudios de factibilidad de sus proyectos . orientajos a éive!. 
sificar su producci611 y concordantes con un Plan de Desarrollo propio. 
Sabemos, por ejemplo, que esta SAIS ha iniciado diversas gestiones 
para captar financiamiento por parte de COrIDE, Comité Regional de 
Crédito y Comité de CoordinaciOn Zonal de Crédito Integral, para los 
s1~u1entes proyectos2: 

l. Electrificación de 3 comunidades socias !2'000,COO 

(Canchayl lo , Llocllapampa. Chacapalca} 

2. Agua mineral de Llocllapampa 4'200,000 

3. Tres pisci9ranjas {Huari, Pachachaca, 3'000,000 
Paccha) 

4. Piscifactorfa en Pachacayo r 
l 

30'000,00C 

5. Complejo industrial de carnes 20' 00J ,(~0 

6, Centro piloto de engorde 2' 000 ,00J 
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CUADRO 26. Monto de excedentes distribuidos • las organizaciones socias de las SAIS TOpac Am&ru, 
Cahu1de, PachacOtec, RamOn Castilla: 1971 •· 1974. 

SAIS tltímero de Organ1 
zaci ones socias 

TOpac Amaru 17 

Cahu1de 30 

PachacQtec 10 

Ram6n Cas ti 11 a 3 
. 

FUEtffE: - Balances Anuales de las SAIS. 
- Cuadro 23 - A. 

Evolud6n del Monto de los Excedentes Reoart1dos 
1971 1972 1973 1974 

1'715,0:34 2'000,000 3°000,000 3°329,375 
.. ___ 2°168,414 4°336,829 4'336,829 

---- 2'000,640 2°253 ,314 5°436,242 

---- 515,329 710,398 1'225,727 
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7. 14 Optos. ganaderos en COITl\lntdades
SQC\n

B. SAISPNf.\

Total 

14 1 000 0000 

200'000,000 

S/. 285'200,000 

Los proyectos de m�or trascendencia se desarrollartan con la ere!_ 
ctoo de 1� Centritl de EmpreHs Campesinas. En cuanto se refiere, 
por ejemplo, a la fabricación de TOPS, la SAIS TOpac Amaru proyecta 
la c�ac10n de una f4brica a nivel regional, para la cual ha est1m!_ 
do una 1nvers10n de S/. 146'000,000. S1 a este monto de invers10n, 
SUll)amos los 250 millones de soles destinados a piscifactor1a, compl! 
jo 1ndustrtal de carnes y para la SAISPAMPA,podremos conf1T111ar la� 
l�ttya poc� inverst6n que se realiza en las comunidades socias.

De este n,odo se podr� observar que, mientras la participación en la 
9est10n es importante por parte de las comunidades campesinas, no 
existe sin embargo, participac16n igualmente importante en el aspef 
to econlln!tco. En relación con las obras de infraestructura Y, en 
general, con las reinversiones que hacen las SAIS, las organizaci!!_ 
nes campesinas socias quedan muy alejadas de lograr un real y mas r!_ 
pido desarrollo económico al beneficiarse s61o de una parte reducida 
de la capacidad de inversi&l de las SAlS. Este es uno de los asp�E_ 
tos que dificulta la integraci6n y, por otro lado, se corre el rie.!. 
90 de que este problema se agudice si la D1visi6n de Desarrollo no 
tooia una acc16n ll)!s decidida y directil en beneficio de las comtm1d!_ 
des sochs. ·Este es uno de los aspectos que ponen de relieve la ur_ 
sencia de r�dicalizar las acciones de reforma agrar1a en el seno de 
las SAIS, y buscar las for11Jas m!s directas para consolidar el car�f 
ter asociativo. 

L� D1vts10n de Oes�rrollo, prtcttcamente bajo la �gida de la G�ff!ncla, 
h� resultado ser un organismo burocratizado, teaiocrltico, y de baja 
eftc•c1• p•ra el desarrollo de las comunidades debido al poco u�o de 
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todos sus recursos y capacidad econ6mica, tal como lo hemos coment_! 
do anteriormente cuando referimos el estudio realizado por el Min1!_ 
terfo de Agricultura/SINAMOS/Mistart IRAM. 

Para superar estas situaciones, las D1v1s1ones de Desarrollo de las 
SAIS, deber(n definir una polttica que sustente acciones preferenci_!. 
les y masivas en las comunidades campesinas y, en ellas, considerar 
la dismfnucioo de la disparidad existente con el sector empresarial, 
la orientaci&l de las inverstones hacia un aumento de las fuentes de 
trabajo, -y precisar que el ntvel tecnol691co deber4 estar supeditado 
a los problemas de la desocupac10n y el subempleo. 

En resumen, el desarrollo econ6m1co de las SAIS depende del efecto 
multiplicador que generen sus inversiones, no s6lo en las unidades 
de producci6n, sino tambi~n en el ambito de las co,oonidades socias; 
por lo pronto, la insuficiente inversian que se realiza se debe a 
la burocratizaci6n de la Divisi6n de Desarrollo. Siendo éste elº!. 
ganismo encargado del desarrollo de las organizaciones socias, las 
inversiones realizadas resultan hasta ahora, simple paliativos frente 
al problema de desarrollo integral. 

Asimismo se observa que, en la base econ~nica de las SAIS, subsiste 
una clara tendencia hacia la max1mizac10n de beneficios {rentabilidad 
econOmica} y, en la mayorfa de sus técnicos, los principios y compor. 
tamientos de la ex-aristocracia terrateniente . Esta realidad, que 
abriga aancategorfas fundamentales del sistema contra el cual emer. 
gi6 la Reforma Agraria, se consti tuye en un reto a los objetivos del 
desarrol lo social . 



1. 

2. 

N O TAS 

"Situaci6n Real de la SAIS TOpac AmaN", trc1bajo presentado por esta 
empresa al 11Se1111nc1rto sobre Inte9rc1ct6n ele la.s SAIS cle1 centro y cen.. 
tral de Paseo•, en Hua.mpa.nt, 29 - 29 de Setiembre 1973, · 

"S1tuac16n Real de la SAIS TQpc1c Alllaru"; Op. C1t. 1973. 



e A P r T u L o y 

LOS CAMBIOS Y SU DINPJ1ICA 

En. el desarrolllo alcanzado hasta ahora por las SAIS de la sierra central, 

es posible obs~irvar que, si bien existen claras deficiencias en la fonna 

c6mo se est!n produciendo los cambios, tambi~n es evidente que al tran!_ 

formar la morfologfa tradicior'lal del agro, se est& permitiendo el ase!!_ 

tamiento de la:; bases para un nuevo ordenamiento social y econ6mico en el 

!mbito de estai; empresas. En este sentido las SAIS constituyen nuevos 

modelos de unidad empresarial en la estructura agraria peruana y, en cua!!_ 

to a su patrimonio que antes constitufa el basamento del poder econ6mico, 

social y poltt·lco de grupos cap1talistas nacionales y/o extranjeros en la 

regiOn, ahora ¡~ertenece a un grupo social mas an¡pUo. 

Aunque la natutraleza de los cambios en el 4mb1to de las SAIS apunta a de!_ 

ligarse del si:¡tema capitalista que estructuró no s6lo la economta y la 
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situación social, sino ta.mbién mentalidades,*, se puede apreciar que no se 
ha logrado dicho objetivo. Sin embargo, por el carácter procesal de la 
Refonna Agrar1 a y por lo perfectible que reisultan· las SAIS, como empresas 
embrionarias, los cambios deseados podrta.n lograrse si las acciones que 
animan su desarrollo integral se rad1ca1iz~1n y transforman la base misma 
de la situación anterior. 

Este proceso de cambio estructural se está d~ndo indudablemente con laconsj_ 
guiente emergencia de nuevos conflictos a niiveles psicosQc1ales y organ.!. 
tativos, que afectan no sólo a los individ~1os y las organizaciones de las 
SAIS, sino la región entera. 

Dentro de este marco. es posible señalar lc,s conflictos y deHnear las e~ 
pecta ti vas y perspectivas que ocupan la ate:nci 6n permanente, sobre todo. 
de los grupos sociales beneficiarios de las, SAIS: 

l. Aspectds Psicosociales 

En primer lugar hay que señalar que " •... la instauraci6n de formas 
asociativas de propiedad en un contexto socio-cultural en el que exi!_ 
te arraigo m4s o menos acentuado de la1 propiedad individual, origina 

"l inevitablemente tensiones y conflictos, . Dentro de este marco, uno 
de los aspectos más relevantes es el q¡ue resulta de la dificultad de 
delegar el poder de decisidn en aquellos dirigentes comuneros y téE_ 

nicos que se fonnaron y/o trabajaron p1or muchos aí'los en las haciendas 
y, luego, tienen que pasar a un nuevo tipo de organización donde es 
fundamental que tengan una nueva menta,lidad que posibilite la integr! 
ción y la participaci6n social, polftica y económica de todos sus 
miembros. 

* Es frecuente escuchu sobre la necesidlad de un cambio de mentalidad 
en los campesinos; que es necesaria su1 capacitaciófl, etc. Pero r.icy 
poco se habla de la misma necesidad de· cambio en los técnicos, en los 
funcionarios, en los profesionales , que también han sido estructura 
dos mentalmente por el sistema capita.lista desde la formación esco 
lar, Y con mayores grados de a11enaci~n por los medios de comunica-
ción masiva. -
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El otro aspecto es el impacto de lo nuevo. Al ingresar a las SAlS, 
las comunidades se encuentran ante una nueva administraci6n, rrJs di 
nwnica, y compleja, donde 11 

.... los presupuestos son de millones y 

entran (intervienen) Bancos y ministerios". "Ya ne es como antes 
cuando la comunidad se preocupaba íinicamente de cuotas y multas". 
Todo esto altera en sus bases, los esquemas, las dimensiones y los 
valores anteriores . Las viejas experiencias y conocimientos empfri 
cos heredados en la comunidad son superados por nuevas fórmulas y 
ritmos de organizaci6n, producci6n y administración. 

Parte de este proceso innovativo es el de la socializaci6n de los me 
dios de producción, lo cual presenta en los miembros de las SAIS un 
sentimiento de estar pasando a otro estado o situación que les signi 
fica, igualmente, descartar roles anteriores y asumir otros aQn no 
muy claros: "dicen que la tierra es nuestra, pero las trabaja la 
SAIS (?)". Todos estos aspectos generan una situaci6n psico-soci~ 
16gica que mantiene a los campesinos, sobre todo cuando no están bien 
informados, entre la seguridad que les da sus viejas experienci&s y 
conocimientos heredados, y la oscuridad de lo nuevo que representan 
las SAIS y la Central de Empresas Campesinas. 

Tradicionalmente en las comunidades socias ha predominado el trueque, 
la compra coman de bienes o servicios de acuerdo a las necesidades 
de un a economfa de autocons umo. o en funci 6n de 1 mercado regiona 1 . 
Ahora en el seno de una SAIS las actividades económicas son más co!!!_ 
plejas. Las dificultades se multiplican y rebasan la capacidad del 
campesino. Los c~ditos, los Bancos, las garantfas, los presupue1. 
tos, los proyectos de inversi6n, los planes de crianza, etc., los 
somete a otro rftmo, a otro modo de pensar que, generalmente, lo d~ 
jan 0 consideran que todo ello "es cosa de los técn1cos". 

(3ta actitud de dejar la responsabilidad a los técnicos revela, P.n 
las SAIS, las caracterfsticas de una organizac•ión corporativa y te~ 
nocr&tica antes que colectivista y autogestionaria. Por todo ello, 
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el sentimiento de participaci6n para la mayorfa de los socios se li 
mita al interés de �stos en obtener mayores ingresos que represent!_ 
rin meyores excedentes por distribuir, t001ando asf una actitud de 
clientes mis que de miembros de la empresa2. 

Si a lo anterior agregamos las campaña.s publicitarias de refonna agr!_ 
ria, la acci6n de los promotores del S,INAMOS o del Ministerio de Agrl 
cultura, observaremos tambi�n que el sentimiento de la participac16n 
en los campesinos es el de una participaci!in suscitada y dirigida. 
El los esUn concientes de que la estructura organizativa en la cual 
se encuentran es prOIT)ovida y real i zada1 por alguna autoridad exterior, 
y no es por ellos mismos. lgualmentE!, saben que las actividades 
agropecuarias que la empresa realiza deben ser concordantes, con el 
plan nacional de cultivo y riego, con el plan de cult1vos y crianza, 
con los planes nacionales de desarrolllo, con los planes sectoriales, 
etc., y que, por lo tanto, se encuentran bajo ciertos "lineamientos" 
considerados, a veces, como control e>cterior. 

2. Conflictos en las Organizac1ones

En general, es posible reconocer la ocurrencia de conflictos en tres
niveles: al interior de las comunidades socias y de la cooperativa
de servicio; entre las comunidades sot:ias y la cooperativa de serv.!.
cio; y, entre entidades socias y no socias de las SAIS.

- En las comun1dades socias y en la Cooperativa de Servicio

Los conflictos en las comunidades cam1pesinas se generan, sobre todo,
en aquellas donde grupos minoritarios ejercen poder que originan y/o
refuerzan la desconfianza entre las b,ases y sus delegados ante la
SAIS. Más aún, el analfabetismo, la desocupaciOn y la falta de c�
muni caci6n, son aprovechados por los ,grupos minorttari os de poder de
las comunidades para que los delegados no cuenten con el apoyo de las
bases.

.. · 
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Esta s1tuaci6n se complica aQn m.ts porque los comuneros, acostumbrados 
a un ritmo de evoluciOn lenta y tradicional. se encuentran hoy ante 

una entidad (SAJS) de ex1genc1as d1n4m1cas y promotora de cambios y 

de altemativa, lo cual supone que el tomar la 1n1c1at1va puede h!. 
cerles perder el equil i br1 o que norma su exfstéi'lc1a y• de este modo. 

perderse ante un l!'Klndo nuevo cyyos mecanismos. como ya se dijo, aan 

no son claros para ellos. 

Los conflictos del sector asociativo de las SAIS se traducen en la 

baja part1cipaci0n en las asambleas. en el trabajo comunal. en laª!!. 

senc1a de una man1festac1�n espontanea de apoyo a la nueva empresa. 

en la ocupaci6n de tierras de ciertas Unidades de Producci6n. Tambidn 

se manifiestan los conflictos cuando los comuneros desconocen la r!_ 

presentatividad de sus delegados ante la AGD por no ser representatl 

vos y portavoces de sus intereses (existen casos de descontento por_ 
que los delegados no han sido suficientemente "fuertes" para que se 

construya una plaza de toros, se haga un mejoramiento en la iglesia, 

o se pavimente la plaza de armas. en vez de un canal, o una granja

comunal como lo propone la D1v1silln de Desarrollo).

Otro de los COl'lf11ctos, uno de los m4s serlos, surge entre la comunj_ 

dad y algunos comuneros a rafz de la reestructurac10n de las comun.!._ 
dades. En éstas se da cm frecuencia el caso de comuneros que COI! 

trolan parcelas en más de una cooiunidad (por cont>ra, por herencia o 

por matrimonio) o en diferentes partes dentro ce una misma comun1dad 

Y que desean mantener esta s1tuac16n por tratarse de parcelas ub1c!. 

das en diversos pisos eco16gicos. lo cual les garantiza tener var\� 

dades de pastos y diversos cultivos para su altmentacilln y/o comerci!_ 

11zaci6n� adem!s porque asf se previenen de las variaciones climAti 

cas que podrfan afectclr toda la cosecha s1 sus cultivos estuvieran en 

un solo piso eco10g1co. 

Este conflicto se ha acentuado en las comunidades que han empezado a 

recuperar u ocupar los terrenos de co111.1neros no res1dentes. Estos 

• 
11 

' 

f 
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comuneros no residentes pueden ser, o los que por seguridad para su 
vida agropecuaria tienen parcelas en m~s de una comunidad, como ya 
lo hemos expuesto, o aquellos que radican en centros urbanos (capi 
tal de la provincia o en Lima), donóe ejercen otras actividades que 
son la fuente principal de sus ingresos. Entre los Oltimos, la tie 
rra que estos detentan en la comunidad constituye una fuente adici~ 
nal de sus ingresos y de prestigio local. Por estas razones resi~ 
ten y se oponen a todo intento de reestructuraci6n de la comunidad. 

La reestructuración aplicada a base de la ca11ficaci6n de comuneros 
en función de su residencia y de su actividad econ6mica principal no 
hace m~s que provocar un enfrentamiento entre comuneros residentes y 
quienes no est~n permanentemente en la ,comunidad o se dedican a otro 
trabajo (por lo general en las minas)*. En tales casos es frecuen 
te que, los m~s afectados , amenacen con no seguir aportando sus co!!_ 
tribuciones monetarias o materiales a l,i comunidad; ello origina i~ 
comodidad en el seno de la familia comunera ccyos miembros, desde la 
capital, suelen enviar "algo" en forma •individual o, en forma organ!_ 
zada (generalmente a través de los club,~s distritales y provinciales) , 
para la comunidad y./o aportes para las -fiestas del Santo Patrón. 

Tarrt>ién cabe se~alar , respecto a las cornunidades ca~esinas, que aOn 
existen problemas de linderos entre ellas o entre las comunidades y 

los predios adjudicados a las SAIS, como rezagos de antiguas luchas 
sostenidas con las haciendas para recup1irar sus tierras. Las sol~ 
ciones contractuales , principalmente el pago de la adjudicaci6n y la 
di strf buci ón de excedentes como una forna de rei vindi caci 6n de sus 
tierras, no han logrado extinguir en al~Junos grupos de comuneros el 
dP.seo de recuperar f1sicamente las tierras que reclamaron por 30 O 

40 años a las haciendas. 

No deja de ser problema el necho de que comuneros no residentes suelan 
ser defendidos por los comuneros sin titirras. Dichos com;.ineros son 
considerados por estos Oltimos como fuentes de trat>ajo y, por le tant~, 
<ie gratitud . ~~ 

'é(. ~ -
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En las Cooperativas de Servtcio el confltcto se manifiesta a nivel 
de pastores y operarios (trabajadores de base) y entre éstos y los 
administradores, gerentes o técnicos. los conflictos que surgen e� 
tre pastores y entre éstos y los operarios se debe generalmente a la 

mala categorizac1&l de sus puestos, o porque ciertos operarios han 
llegado a tener puestos mejor remunerados por influencia o favor de 
algOn técnico, o un administrador. SegOn nuestra experiencia, su!_ 
len ser operarios los hijos de campesinos que han estudiado y luego 
han tenido que aprender algan oficio, o son los que durante su ser. 
vicio en el ejército han obtenido alguna experiencia que luego la 
aplícan y les sirve para "dejar de ser pastor y ser hombre de oficio", 
convirtiéndose en choferes, albafliles, electr1c1stas, etc. 

Si bien es posible apreciar estos conflictos, ellos no tienen mayor 
significaci6n ya que, generalmente, hacen causa cor,10n frente a los 
administradores y técnicos. Estos trabajadores expresan que los a5!. 
min1strativos y técnicos son los mas beneficiados en la empresa. Su� 
tentan su des con fonni dad a 1 respecto en: 1) gran d1ferenci a en las 
remuneraciones; 2) las ventajas de los técnicos para disfrutar los 
servicios que presta la empresa. por eje�lo, a pesar de tener rem!!_ 
neraciones de 10 a 15 veces mayores que las del pastor, los precios 
de la carne, leche o mantequilla que rec1ben de las SAIS son iguales 

para todos, fuera de que los t�Olicos tienen las mejores oportunfd!. 

des para c0111prar "came de primera" y en mayor cantidad; 3) es fuer. 
te el "consumo de a rtfculos de prest1 g1 o". Los técnicos y otros e!!l 
pleados son quienes pueden abastecerse de alimentos enlatados en las 

llamadas "cantinas" o "mercantiles" de las SAIS. 

Otro de los aspectos por el cual son criticados los administradores 
l?S aquel por el cual la empresa limita la crianza del sanado "nuaccha", 
que es ovino rústico que el pastor tiene de su prop dad y pastorea 
en las praderas de su SAIS. Dedic!ndose la SAIS a la explotac1Gn 
de ovino mejorado, su po11tica es la de eliminar los "huacchas" o, 
por lo menos, reducfr el nlimero de éstos para no correr el rfesgo de 
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una posible mezcla, mas aan s1 1a empreso tiene ganado de la raza 
"Junfn 113 • Esta situaci6n genera en muchos pastores, la idea de que 
con el antiguo patr6n estaban mejor porque les permttfa criar ganado 
propio. "Por lo menos tentamos nuestro 9anadtto" dicen los pastores. 

- Entre las Comunidades sochs y la Cooperattva de Servicio 

El conflicto principal entre el sector a!;oc1at1vo y el sector empr'! 
sarial, se refiere a que los trabajadore!, del último sector manifie!_ 
tiU\ ·descontento al verse dism1nu1dos en 'la Asamblea General de Dei!_ 
gados de las SAIS ya que tienen s61o do!, representantes a trav~s de 
la Cooperativa de Servtc1o. mientras que los comuneros tienen dos s,2. 
cios por cada comunidad socia. Debido a esta s1tuaci6n se consid!_ 
ran en desventaja a la hora que tienen que decidtr por votaci6n. 

Ademas, los mismos trabajadores se quejan de que los comuneros no 
participan en la producc16n pero que se benefician de los excedentes 
que ellos generan en el sector empresari,~1; suelen dectr, "somos n~ 
sotros los que creamos, con nuestro trab,i,io, la riqueza de las SAIS, 
en tanto que los comuneros no hacen sino recibir" y ai'ladeo" "Si bien 
antes tentamos un patr6n que se llevaba y gozaba de nuestro trabajo, 
hoy tenemc,s muchos patrones". De este modo se encuentran enfrent!_ 
dos al "poder" de los comuneros y a una desigual part1c1pac16n en les 

organismos de direcci6n y control de las SAIS. 

Los comuneros. por su lado, son muy clart)S al responder respecto a 

la pos1ci6n del trabajador de las lxddad1!s de Producci6n. Sostienen 

que ellos, los comuneros, tienen derecho a los excedentes generados 
en el sector empresarial porque d1cho se,ctor (ex-haciendas) cred6 a 

costa de propiedades cocnunales y por lo tanto los exced~ntes no son 
otra cosa que una forma de retribuci6n d,e sus tierras que, de otra 
manera, habrfan estado dispuestos a recu¡per~r. En las SAIS TG¡>ac 
Amaru. por ejemplo, las comunidades soci,as Ondores y Huancaya rec1~ 
man respectivamente 14,121 Has, y 4,335 l~as. Dichos reclamo:. s~11 
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los mas fuertemente sentidos en esta SAIS. Los de Ondores dicen: 
"la SAIS nos qutere dar dtnero por 1 os pastos que nos pertenecen en 
Atocsaico, pero no queremos dinero. queremos pastos y espacio para 
nuestros animales". Reclamos sel11!Jantes son hechos a la SAIS Pach! 
catee por las comunidades de Vantac {por 3,000 Has. de Cuyo). Culhuay 
�or 3,ooo Has. de Cap111ayoc), Marcapomacocha (por 2.000 Has. de 
Ox�achay). 

Por su parte los trabajadores �el sector empresarial piensan que la 
gerencia esta "parcializada" coo los comuneros "porque -<1.1cen- mant1� 
ne bajos salarios, 1tm1ta el nallll!ro de huacchas". 

Otro aspecto que influye en los conflictos entre trabajadores y com_!!_ 
neros, es el dimensionq1111ento ffsico espec1almente en las SAIS Cahuide 
y TQpac Amaru. Su gran extens16n ha generado que muchas de las c2_ 
lll\Jnidades que las integran est�n tot�lmente aisladas del sector emp'!_ 
sarial y, a menudo, no tienen acceso a informaciones sobre sus emp'!. 
sas. Este problema dificulta la buena administración de estas e!!!. 
presas campesinas e igualmente, causa trastornos para lograr la in 
tegracioo social de su poblaciOn benef1ctar1a. 

En resumen, los conflictos que se producen en los sectores y/o entre 
los sectores menciooados anterionnente, dificultan el cambio estru_f_ 
tural de las SAIS. Para comprender mejor la naturaleza de estos e� 
flictos con fines de mejorar la s1tuac16n existente, debemos remitir_ 
nos a la fonnaciOn de las condiciones pre-existentes en el !mbito de 
estas empresas y a la naturaleza de los cambios estructurales no sOlo 
en el sector agrario, sino dentro de un marco m�s amplio que estarfa 
dado por el sistema econ6m1co-pol1tfco en el cual se desenvuelve la 
revoluciOn peruana. 

- Entre entidades socias y no socias �e las SAlS

A continuacioo se exa�ina a los conflictos entre la SAIS y las comuni
dades y pueblos vecinos que no son beneficiarios de la Reforma Agraria.

i' 
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Las c0100n1dades campesinas aledailas a las SAIS y qu2 no fueron seleE_ 
clonadas para fomiar parte de ella (por 1no reunir los requisitos que 

exfgfa la D1recc10n General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural. 

o pon:¡ue la capacidad potencial del lrea adjudicada no generarfa s�
f1c1entes excedentes para tantas c011unidades, por cons1derárseles

que tenfan menos necesidad de recursos para su desarrollo), son com� 
nf�des que valoran mucho su independenc:ia y piensan que las comunj_ 

dades de las SAIS "son explotadas", aleg1ando que la División de Des!_ 
rrollo, a trav�s de sus programas, no halce otra cosa que introducir 

el dominio de los técnicos y la manipula1c10n de dirigentes en el seno 

de las comunidades. En def1n1t1va, prefieren mantenerse fuera del 

lmbi to de las SAIS y buscar un desarro lllo propio, aceptando 1 a org! 

n1zac1&l cooperativa, sin embargo, suscitan relaciones de tensi6.1 y 

conflicto con las comunidades que sf son beneficiarias. 

Estas poblaciones no beneficiarias han optado por hact:rse sentir como 

campesinos que necesitan la atención de·1 Estado ya que ellos son ta.::!!_ 
b1én productos de la anterior estructuN agra_ria, forjada en un pr.Q_ 
ceso de marginac16n, de dom1naci6n y de dependencia. Por eso prese!!_ 
tim constantes reclamos relacionados con los lfmites de la propiedad 

comunal y acceso a recursos naturales adjudicados a las SAIS. Para 

la soluciOn de estos problemas, parece 9ue es de vital importancia 

1� for111ulac16n e 1mplementac16n de plan,es regionales, CL1Ya ap11caci6n 

empiece en el corto plazo. 

Las situac1ones de confltcto que acabamos de esbozar, revelan dosª!. 

pectas sustantivos que merecen ser co�siderados en un proceso de ca'.'!_ 
b1os estructurales: uno, es la influencia de los hechos en las act.!_ 

tudes o comportamientos de los socios y,el otro, es el s1gnifica�u

que los socios den � estos hechos; el primero, puede ser tomado c:m10 

la caus� social de los problemas estructurales y coyunturales de 1a 

sociedad global (Ejemplo¡ inexistencia de adecuados mecanismos de c.2_ 

roercial1zaci6� y de transfonnaci6n de la producci6n; asistencia t�� 
n1 ca y credi tf c1 a def1 cientes) ;el segundo podri'a definir 1 a na tu:-� 1 eza 
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de la reacción campesina frenta a dichos problemas (Ejemplo: dismin�, 

ción en la participación; invasión de áreas empresariales por las CQ. 
munidades socias). 

3. Posibles conflictos a nivel de la Central "Revolución Tres de Octubre"

Aún sin la evidencia que sólo su real funcionamiento, puede aportar
nos pennitimos puntualizar algunos aspectos que se deducen de la ere!
ción de esta Central.

Ha nacido con el objetivo básico, y hasta ahora el más factible, de 
comercializar mejor las materias primas producidas en las SAIS y otras 
entidades socias. La Central presenta, sin embargo, serios riesgos 
que podría� desnaturalizar los objetivos de participación plena de los 
campesinos. Por lo pronto vemos que la Central seguirá la orient! 
ción tecnocrática de sus empresas de base y, con los objetivos del 
Plan Nacional de Desarrollo, de aumentar la producción de alimentos 
y obtener mayores divisas, se verá forzada a incidir en aspectos tef. 
no-económicos y operar en función de una economfa de mercado capit! 
lista de la cual sus empresas de base, las SAIS, no han llegado aun 
a desprenderse. 

El poder de esta tecno�estructura estarfa basado en los siguientes 
hechos subsistentes de la estructura capitalista: 

l. Los técnicos de las SAIS que forman la Central tienden a orientar
las actividades de ésta con criterios exclusivamente de rentabili
dad económica, en detrimento de los aspectos socio-políticos que
definen el marco conceptual de los cambios de estructuras en el
Perú. Precisamente uno de los técnicos de la SAIS Túpac Amaru
opinó: " .•.. El desarrollo económico es el susttnto del desarrollo
social. El que está mal vestido. mal comido, mal educado, no va
hacer desarrollo socia1

114 •

.,. 
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2. EsU impulsada y conducida realmente por la SAIS Túpac Amaru, la 
empresa m!s din!mica, técnicamente mejor implementada y con gan! 
do de alta calidad en la regi6n5. El sub-gerente de esta SA!S 
es, precisamente, e 1 primer Prest dente del Consejo de Administr! 
ci6n de la Central. 

3. Es generalizado, en las SAIS de nuestro estudio, el hecho de que 
la gran llla.YOrfa de su poblac10n tiene niveles de educaciOn y de 
infonnaci~n extremadamente bajos, lo c:ual hace que sean f!cilmente 
manipulables por la tecnocracia. 

4. Como los dirigentes campesinos son renovados cada cierto tiempo 
de sus cargos, y no son asimilados por la estructura administrati 
va de sus e~resas, deben regresar a sus comunidades de origen, 
mientras que los tl!cnicos al pennanece·r en ella posibilitan su i!!_ 
tegraci6n como grupo social. y proyectan las inversiones productl 
vas y hacen planes de desarrollQ a lar~o plazo. Es dec1r, mie!!. 
tras que los tl!cnicos yen con chridadl el desarrollo de las empr!_ 
sas y se proyectan en el tiempo, el campesino desorientado, por la 
poca o ninguna 1nfonnaci6n 1 y por el corto tiempo que dispone en 
el cargo, se fija metas a muy corto plazo y no se proyecta en el 
tiempo con la v1s10n de los tl!cnicos. 

Por tanto, cabe senala~ que la Central si bien tiene buenos propOsi 
tos que le han valido la aprobación de los organismos oficiales, sur. 
ge sin embargo, sobre una base muy dl!bil. La debilidad radica, fu!)_ 
damentalmente, en el hecho de no existir un grado de solidez y de 1!!_ 
tegrac16n en el seno de cada una de las empresas campesinas de base, 
como lo demuestran: el sindicato de la SAIS Cahuide6, la invasiOn 
de tierras por parte de los comuneros de la SAIS PachacOtec, el cue!_ 
tionamiento a la polar1zac16n de los sueldos y salarios, la denuncia 

1 

-fonwlada en Setientre de 1972 por los empleados de la SAIS TOpac 
Amaru a su empleadora en la persona del Presidente del Consejo de Ad 
min1strac16n por cuest16n ,de grat1ficac1ones7• Adem!s. cada una d; 
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las SAIS encuentra razones para ver en su ámbito las plantas de ben.~ 
ficio industrial que apunta la capital. 

Realidades como las anotadas, son claras manifestaciones de los defef_ 
tos de la estructura económica y de la desarticulación del espacio 
económico, inmersos en un sistema económico no superado. Esta situa 
ción podrfa desencadenar una reacción campesina que la lleve hasta 
la parcelación de las tierras del sector empresa:fal, y esto a su vez, 
podrfa ser fácilmente capitalizado por los· grupos oligárquicos atentos 
a las deficiencias del proceso de Reforma Agraria. 

No está demás agregar aquf las opiniones que tienen los campesinos 

acerca de la Central, y sobre todo, observar el trasfondo de estas 
declaraciones al cabo de seis años de reforma agraria, y en una región 
donde se encuentran las SAIS mejor organizadas del pafs: 

" .... la Central de Empresas Campesinas es un lujo para noso 
tros, ni siquiera hemos logrado consolidar nuestras entidades 
de base, las comunidades o las empresas asociativas que nos 
reúnen, las SAIS" · {Orihuela, Comunero de Chicche, socia de 
la SAIS Cahuide)*. 

" .... la Central es una pirámide que debe descansar sobre las 
comunidades campesinas que son su base. Por ello es necesa 
rio que se hagan seminarios y reuniones para que sea conocida 
la Central. Porque si todavía se desconoce lo que son las 
empresas comunales y lo que son las SAIS, más aun se confunde 
lo que es realmente h Central"(Paul Lluquibamba Ninahuanca, 
Presidente del Consejo de Administración de Llocllapampa, so 
cia de la SAIS Túpac Amaru)*. -

" .... no se trata S(?lamente de recuperar el valor agregado de 
nuestras materias primas, la CentraT es también de asesor¡¡mien 
to y coordinación {Héctor Pucuhuayla, Secretario de la CentraT 
y comunero de Tarmatambo, socia de la SAIS Libertador Ramón 
Castilla)*. 

Pierre de Zutter: "Los Campesinos del centro en pie de Lucha"; 
en, Estampa {Dominical de EXPRESO), 2 de Marzo de 1975. 
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" •••• muy poco se ha hecho hasta ahora en las comunidades 
socias de las SAIS y ya se es~ habllando de hacer grandes 
e~resas. Es preciso entonces de una ma,yor particfpaci 6n 
de las mismas comunidades para que ollas tengan interés en 
la Central" (Senecto Vflchez, Prei.1dente del Consejo de 
Administraci6n de la SAIS TOpac .AJilaru}* 

Con relaciOn a este capftulo y segOn l,1 experiencia lograda en las 
SAIS que motivan este estudio, podrtamos afinnar que la manipulaci6n, 
la dominacioo y dependencia (mediante E!l n¡a,yor conocimiento de la. te.s. 
nologfa aplicada en las SAIS} y, en ge!Oera.l, la al1enaci6n, sobrevi 
yen a la desaparic10n de la propiedad privada de los med1os de produ.s_ 
cioo que se ha practicado en el 4mbito de es~as empresas asociativas. 
Es m4s, las SAIS de la sierra central e:volucionan hacia una integr2,_ 
c16n burocratica, de.jando a la ma,yorfa de su poblaci~ sujeta a una 
posible frustracioo de la cual ser! rout diftcil de sacar; mientras 
tanto, los terratenientes podrfan reajLtstar y reafirmar sus mecani!_ 
mos de dominaci6n en el campo8. 

En resumen, el problema de concentracito de la propiedad de la tierra 
y dem4s bienes de producción en manos de algunas personas o de una e!!!. 
presa extranjera, ha cambiado significativ~nte co~ la fonnaci6n de 
las Sociedades Agrfcolas de Interés Social. Sin embargo, los caribios 
suscitados no llegan a remover las bases mismas del sistema que forj6 
Y condic1on6 dicho problema; al menos, eso ocurre con las SAIS de la 
sierra central. 

Ante esta realidad, y frente a la posible frustración referida ant~ 
riormente, es necesario profundizar las acciones de Reforr.:a Agraria 
con el concurso mb fntimo y coordinado, de todos los sectores partici. 
pantes en el desarrollo de la economfa nacional. S6lo de este modo 
se lograrfa una revoluci6n agraria que, para el pafs, significarfa: 

f 

Pierre de Zutt.er: "Los CanJ?es 1nos del Centro en pil! de Lucha"; en • 
Estampa (. Dominical de EXPRESO ) , 2 de Marzo de 1975: 
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� Partic1pact6n activ� de la población campesina. y nacional, en la 
gest16n de su propio desarrollo y, por ende, apoyo dec1dtdo a t� 
dos los cambios en la sociedad global. 

- Cambio en la esencta roisma del hOfllbre forJado, seculafll)ente, en
la expoliación y en frustractones que han limitado su verdadera
capacidad creattva.

- Seguridad inte9ral. entendida �sta coo¡o resultado de la seguridad
econOmica. paz soctal. defen1a civil y defensa nacional.



N O T A S 

l. CENCIRA: "La Sociedad Agrfcola de Interés Social" Lima, 1973,
p. 14.

2. Este es otro de los aspectos importantes por considerar en lá identi
ficaci6n del campesino con su empresa, con su central, y, por lo tañ
to, a tomarlo en cuenta para conocer la naturaleza de su participa -
ci6n (activa, favorable,o pasiva, adversa) en el proceso de Reforma
AgNria.

3. Dentro del proceso de desarrollo desiigual que están siguiendo las
SAIS de la sierra central, se observé1 que la SAIS TQpac Mlaru con
una mejor infraestructura prortuctiva y ganados adjudicados, logró en
1973 una nueva raza de ovinos, la ra¡ia JUNIN. Durante el IV Congre
so Nacional de Medicina Veterinaria ji Zootécnica realizado en Huanca
yo (Setiembre 1973), la Dra. He len Turner evaluó el ganado de esta
SAIS, declarando q11e " .... el ovino "Junf•n" es una raza, que no tiene
nada que discutir con otras razas y está en condiciones de competir
internacionalmente�

4. Hemc1n Ca_ycho: Op. Cit. 1972; p. 19H.
Durante una visita efectuada a princiipios de 1974 a las SAIS de la
sierra central en compañfa del prof. Albert Meister

1 éste ooserv6 que
los hombres encargados de la gestión de la empresa �técnicos) son los
mismos que est�n encargados de impulsar la participación y 1as activi 
dades de tipo social, y que tal contradicci6n no ha sido jam�s supera
da y toda la historia cooperativa y autogestionaria demuestra Gue es
tos hombres han dado prioridad o bien a la inversi6n o bien al consü
mo; "Inversiones versus consumo, es asf efectivamente cómo se preseñ 
ta la tensi6n del desarrollo autogesticnario". -

5. Esta SAIS, al comprar tierras en la selva (26,679 Has.), financiar
sus proyectos y hacer transaccionas cor.ierciales de gran envergadura
(en Febrero de 1975 ven di 6 300 ·,acas reproductoras y dos toros a la
SAIS Picotani de Puno), releva una capacidad económica, financiera y
administrativa que no han logrado las otras SAIS que forman parte de
la Central.

6. Sobre este posible sindicato y sobre el carácter reivindicacionista
de los planteamientos presentados por el campesinado de las SA.IS ce
la sierra central, son mey elocuentes los presentados en las Asambleas
de Delegados C!el 14 de Octubre de 19i'l, y del 24 de !•iarzo y 8 oe ,:,:,ri1
de 1972 en la SAIS Cahuide. Los plnnteamientos presentados en es:a
SAIS están referidos , al enfrentamiento entre trabajadores del :.Ec 
tor empresarial y comuneros socios por un lado, y entre trabajadores
Y técnicos a nivel gerenchl por otr<>.

.. 
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7. Con relación a la fragilidad organizativa de la Central, podemos ha
cer referencta al artfculo de Pierre de Zutter "La Crisis del Modelo
SAIS" (Expreso, 20 de Abri 1 , 1975). En él , Zutter comen ta sobre la
fuerte querella entre gerencia y dir1gencia comunera de la SAIS pacha
cútec que culmin6 en 1974, con la separaciOn tanto del gerente como -
del Consejo de Administraci6n, sin buscarse una soluci6n de fondo.
También se refiere al intento de los trabajadores de la SAIS Cahuide
agrupados en la cooperativa de servicio de separarse de la SAIS, por'
cCflsiderar que como socios-trabajadores estaban totalmente dominados
por los socios-no trabajadores de las comunidades. finalmente, al
referirse a la SAIS Túpac Amaru, Zutter publica la renuncia de tres
de los mejores t�cnicos, un empleado y de una secretaria de mucha res
ponsabilidad� y comenta que los visitantes anotan que "se ha perdido
la mfstica que existi6 hace cuatro-- cinco años: cada uno cumple con
su trabajo y nada mas".

8. Sobre este riesgo, es posible preguntarse lPor cu�nto tiempo lapo
blaci6n campesina quedar� sumida en la incredulidad, frente a las pro
mesas de su reivindicaciOn social? ., lReaccionar.1 esta poblaci6n en -
fonna violenta y hara estremecer las bases del sistema capitalista
en el cual estamos?, lMientras tanto quién se beneficiara de esta
situaci6n?.

. 



CONSIDERACIONES FINALES 

Alin sin haber profundizado en el estudio de las SAIS de la sierra central, 
lo desarrollado en este trabajo nos pennite extraer algunas consideracio 
nes que pueden ser Otiles para estas empresas y, por ende, al proceso de
reforma agraria que se lleva a cabo en el Pera. 

Se ye claramente que las SAIS son modelos empresariales aün en estado em 
brionario y, por lo tanto es muy diffcil atribuirles virtudes y/o defeI 
tos totales por las caracterfsticas o contradicciones que suelen presen 
tar. Lo que st puede advertirse en estas empresas, son las tendencias 
tecnoburocráticas de sus directivos que podrfan hacerlas caer en nuevas 
fonnas de dominac16l y dependencia. También, consideramos la existencia 
de claras deficiencias administrativas y financieras que generarfan una 
frustraciOn y una desestabilizaci&l empresarial que dificulte los espera 
dos cambios estructurales. -

Por estas razones, este estudio, sin soslayar los aspectos positivos que 
sin duda tienen las SAIS, trata m!s bien de se~alar la naturaleza de les 
problemas que se hallan latentes en el ámbito de estas empresas e indicar 
las posibilidades de cambto estructural, a la vez que sugerimos lo que ce 
berta ser profundizado en el estudio para el desarrollo y evaluac16n per 
manente de las SAIS (aspectos históricos, geográficos, eccnémic~. socia 
les, organizativos). Paralelamente, ere.amos que la solucien o suparaci~, 
a los problemas presentados son factibles y pueden apoyarse en la etapa 
inicial que aún viven estas Jóvenes empresas: pues, por sus caracttr1stj_ 
cas, esta expertencia peruana puede ir perfecc1on~ndose. 

El presente estudio nos indica también que una de las variables más iMpor 
tantes, desde el punto de vista del cambio, no es s61o la amplitud ce los 
sectores (asoc1attvo y empresarial) o el nivel de desarrollo econ6mico al 
canzado, sino la naturaleza del proceso de transici6n hacia un nuevo ordír. 
de cosas. de organizaci6l y formas de vtda que superen a las que existie 
ron antes de la refonna agraria, que crear~n los cimientos de las nuevas 
relaciones sociales . 

l. Consideramos que el desarrollo social es un factor clave en las acti 
tudes y comportamientos de la poblaciOn integrante de las SAtS, y -
que influYe directaflli!nte en las transformaciones estructur~les que 
se propugnan. El desarrollo social actual tiene, como ya se menc10 
n6, sus rafees en la sltuaciiín agraria pre-existente que se inicia -
con la conquista espai'lola y continu6 con la intcrvenci6n del i r.iperia 
lismo inglés y del norteamericano, los que imµusieron un orden social 
en funci6l de sus intereses colonialistas e ir.tper1alistas respect~va 
mente. Por ello en el Pera. el modo de producci~n capit.il ista :::vc
penetr6 en e 1 campo, cre6 acti vi da des agropecuarias fundar.icnta 1.~nte 
orientadas a la exportac16n y, subsidiariamente, a satisfacer la ce 
manda 1ntema; y orient6 la invers16n de sus capitales exclusiva..reñte 
hacia la maxim1zact6o de utilidades. 
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Con la penetraci6n del imperialismo en la sierra central se producen, 
en esta región, desarrollos desiguales y se genera estructuras cuya 
esencia se mantiene actualmente y repercute, asimismo, en el desarf'2_ 
llo tambH!n desigual de las SAIS. En este sentido, la refonna agra 
ria ha eliminado del poder econ6mico a las personas que antes lo de 
tentaban, pero aan no ha conseguido desterrar la naturaleza y la orTen 
tacilin de las relaciones que supone la estructura de dicho poder. 

-

2. Por todo esto, las condiciones internas de cada SAIS en la actuali
dad, estan todavfa fuertemente condicionadas por factores tradiciona
les. El cambio en las coodiciones sociales, bas1co en el desarrolTo
que la región necesita

i 
implica la eliminación gradual pero decisiva,

radical y profunda de as actitudes y comportamientos resultantes de
la etapa anterior. Esto significa no sólo un proceso de acciones
de capacitación y motivación pennanentes, sino implica, adem�s, un
proceso de investigación y de evaluación constantes para recordar
pennanentemente la importancia del desarrollo de los aspectos socio
polfticos, porc¡ue esa es la naturaleza de las transfonnaciones estruc
turales contempladas -con prioridad- en los lineamientos ideopoliti -
cos de la refonna agraria. asi como de la participación de los trab�
jadores en el proceso peruano. Al postular esta posición no olvidamos
la importancia de los aspectos econ6m1cos, tecnológicos y cientHicos,
inherentes a nuestra �poca y al desarrollo de las empresas campest
nas, pero �stos son aspectos que, en un proceso de cambios estructu
rales, no pueden darse alejados del contexto sociopol1tico que dicnos
cambios significan.

Por lo tanto, y lo más relevante en las SAIS de la sierra central, es
la fuerte diferencia entre los objetivos de transformación y la situa
ci6n real de las mismas. Por ejemplo, ser dirigente miembro de la -
Asamblea General de Delegados y de los Consejos de Administración o
de Vigilancia, es funci6n atribufda a campesinos que aan no tienen
acceso ni a la educacfOn formal ni al circuito de la infonnaci6n y

comunicación susceptibles de mejorar su capacidad de dP.cidir realmen
te en la gestión empresarial y de trabajar en su comunidad de base -
en funci6'1 del 9esarrollo global. Mientras tanto, los técnicos,
profesionales y especialistas, originarios de la cl�se media, con ma
yor acceso a la fonnacHin intelectual y/o profesional, al pennanecer
por mayor tiempo en sus cargos que los dirigentes campesinos en los
suyos, se convierten en los verdaderos conductores de las SAIS. Esta
situa:ión posibilita que ellos den prioridad a los aspectos tecnol�
gicos y econ6micos porque ello les significa �xito empresarial y ta�
�ién éxito profesional.

Para lograr un desarrollo equilibrado entre los factores sociales y
económicos; para lograr la annonfa de éstos con los objetivos de de
sarrollo integral de los grupos sociales no hay ningQn medio autom_r
tico y suficientemente r!pido que pueda funcionar en una realidad
tan compleja como la peruana que no sea con la participación ar.tiva,
amplia y profunda de los campesinos. Por eso la upacitaciOn, la
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rootivaci6n, la movilización social, las nuevas orientaciones tccnoló 
gicas, comprometidas con el desarrollo rural integral, deber~n con -
tar con los propios campesinos que, cc:>n sus propias nonnas de vida y 
costumbres, pueden maximizar la efica,cidad de esa capacitaci6n, moti 
vaci6n, movilización y orientaciones, y potencializar el desarro~lo-
de las SAIS. A base de estos plante.amientos y a lo que esta suce 
diendo en el campo, podrfamos pregunt,amos: lC6mo puede realizarse 
la restructuración de las comunidades campesinas sin la presencia de 
comuneros en el seno de las comisione:s o equipos que la propugnan? 

la presencia de campesinos en los org,anismos de direcc16n y control 
de las SAIS constiteye, a no dudarlo, un progreso en la transforma 
ción de las relaciones de producci6n ,como resultado de la socialfza 
ción de los medios de producc16n , per,o por las causas ya anotadas a~ 
terionnente, al detenninar la natural,eza de dichas relaciones vere 
mos que éstas no se distinguen del si:stema anterior; la base y el -
vértice de l a estructura ptramidal cambian de posici6n, pero suco!!_ 
cepci6n de pirarnide se cristaliza en la verticalidad y unilateral.!_ 
dad de los técnicos en l a toma de las decisiones*. Esta apreciación 
nos permite comprender mejor que es e11 el desarrollo simult4neo de 
las fuerzas productivas y de las rela<Ciones de producci6n, asf como 
en la intensificación de la ca¡iacitaci6n y movilización social con 
la participación de campesinos, donde se genera la transforl!lación es 
tructura 1 que se desea. -

En resumen, no hay ~articipación sólo por el hecho de contar con la 
presencia de campesinos en los órgano:s de go!>iemo de las SAIS; lo 
que sf es cierto es que se esU inici,an<.io formas imperfectas pero 
reales, genuinas , de una participaci&, incipiente. Tal vez con el 
desarrol l o de esta participación y su conjugación con el desarrollo 
de las organizaciones polft1cas campeisinas de la región (Ligas y Fe 
deración Agrarias), se posib1litarfa 1rejores condiciones para gestar 
una sOlida fonnación del campesino, y asegurar su participación acti 
va y amplia en los distintos niveles ,de la estructura socioecon6:n1ca 
de las SAIS, de la Central y de la re,gión. 

Los progresos alcanzados con la tecnologfa aplicada en la actividad 
agropecuaria, la mecanizac10n, la org,anizaciOn interempresarial como 
la Central "Tres de Octubre" la prcp,araciOn de los cuadros t~cn;cos, 
la implantación de sistemas contables mecanizados , que preparan y po 
sib11itan la buena presentación de la:s SAIS, est~n m¡zy lejos aar. de
lograr el desarrollo integral de esta!S empresas camµesin3s. Las di 
ferencias entre los medios de existen,cia, entre los sueldos y salarTos, 

Al referirse al flujo y diraccionalidad de la Co1mJ1icación en 'la SAiS 
TCipac Amaru, Bertha Rojas L. señala que " . . • prevalece la comu11~.::aciér, 
vertical descendente sobre la.s otras jformas, tanto en el pl ano SAIS 
como en la relación al plano ccmunal";; Tesis en la Pontifici a l.:::iver 
s1dad Cat61ica del Pera. Lima., 1974. -
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las diferentes mentalidades, oportunidades e intereses, cornportamien 
tos, etc. son obvios. Sin embargo, jam&s la publicidad, la capacj_
taci6n impartida por diferentes instituciones han estado tan presen 
tes e insistentes como ahora; jam4s las distancias han sido tan cor 
tas debido a las posibilidades ofrecidas por los programas de refor_
ma agraria y por los medios de comunicaci6n; entonces, cabe pregun 
tarse: lqué pasa?. La respuesta es inmediata: debido a las deTI 
ciencias ton las cuales nacen y se est§n desarrollando las SAIS, los 
campesinos no se identifican plenamente con ellas y, por lo tanto, 
no brindan todo su interés y apoyo. 

La Central "Revoluci6n Tres de Octubre" como organismo de plan1!aci6n 
econOmica debe alcanzar una economfa de escalas y, en este sentido, 
la coordinación que eueda realizar facilitarfa )a planificación, el 
control de abastecim1entos, la comercialización,el fomento de la ca 
pac1taci6n de los trabajadores y el desarrollo de los servi~ios. -
Sin embargo cabe agregar a lo ya dicho, el hecho de que no es un or 
ganismo formado a base de la concepci6n y proposici6n de los campesi 
nos beneficiarios; fue inspirada y promovida a nivel de los técnicos
profesionales, quienes han logrado imponerla como una necesidad del 
desarrollo empresarial. Al no ser representativa de los deseos de 
las bases, sino del éxito profesional de los técnicos y, por lo tan 
to, no sentida por éstos en otra forma, se corre el riesgo de que se 
forme y consolide una élite de car§cter tecnocr4tico en el poder. 

Con la fonnaci6n de la Central ''Revolución Tres de Octubre" y, luego, 
con el ingreso al sector de Propiedad Social a trav~s de una empresa 
ad-hoc para la comercializaci6n de la lana, se ha considerado que se 
trata de un avance de las SAIS en su marcha ascendente. Tal opinión 
se basa en la idea de que es el campesinado el que se inicia en una 
etapa que supera a su tradicional actividad agraria, incursionando 
en el campo de la industria, la pesquerfa, el comercio, etc. Sin e!!!_ 
bargo, hemos demostrado que no es exactamente el campesinado quien 
participa en dichas actividades, ya que hacerlo en forma dependiente 
de las decisiones técnicas e ignorando las proyecciones que asumen 
las empresas, a lo que se suma su no identificaci6n y apoyo, no es 
participar. 

En lo practico, y muy importante en la vida y desarrollo de las SAIS, 
es indudable que existen progresos que se reflejan en la eliminaci6n 
de los intermediarios y la recuperaci6n (por la empresa) del valor 
agregado que ~stos o los industriales urbanos aprovechaban. 

En resumen, las SAIS deben iniciar la radicalizaci6n de sus acciones 
con: la dinamizaci6n del Comité de Educaci6n que p~rmita la prepara 
ci6n de cuadros y la capacitaciOn permanente e integral de sus socios; 
la eliminaci6n de las barreras -generalmente de tipo tecno-burocrAti 
co- para la comunicación entre los grupos humanos; la desburocratiza 
c16n de las Divisiones de Desarrollo que, a su vez, deberfa incremeñ 
tar sus acciones en las comunidades y pennitir la mayor participaci~n 
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de campesinos en su seno; la atenci6n adecuada y m~s frecuente a los 
pastores, operarios y a otros obreros dEi las unidades de producc10n. 
En general, es recanendable mayor partic:ipac16n de los campesinos ·en 
todas las acciones que realicen las SAii, y en cualquier nivel de ·de 
cis16n, para lo cual es necesario su ma.iror y mejor preparaci6n poff 
tica; socio1(5g1ca, tacnica y econ6mica. -
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