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 Reforma agraria y
 cooperativismo en
 el Peru

 Cambios estructurales y contradicciones de la nueva politica agraria del
 gobierno militar del Peru

 UTE SCHIRMER

 INTRODUCCI6N

 Han pasado ocho afios desde el 3 de octubre de 1968, fecha en que un
 grupo de militares encabezado por el general de Division Juan Velasco
 Alvarado destituyo al presidente Fernando Belau'nde Terry, dando ini-
 cio a lo que hoy es denominado en circulos oficiales la "Primera Fase de
 la Revolucion peruana". La nueva junta militar anuncio la realizacion
 de una politica nacionalista, antiimperialista y antioligarquica destinada
 a liberar el pais de su dependencia externa y construir una nueva socie-
 dad que no fuera "ni capitalista ni comunista", sino "pluralista", "huma-
 nista", "participacionista". Estos objetivos se lograrian mediante la eje-
 cuci6on de un conjunto de reformas estructurales dirigidas a romper los
 patrones tradicionales de desarrollo dependiente y transferir el poder a
 las "instituciones sociales de base". 1

 La Ley de Reforma Agraria del 24 de junio de 1969, promulgada
 nueve meses despues del golpe de Estado, ha sido considerada como uno
 de los pilares principales de la "via peruana" de desarrollo y como "base
 indispensable de un grande y decisivo movimiento de organizacion social
 para la participacion". 2

 Hacia mediados de 1975 se habia venido agudizando una severa crisis
 economica y politica agravada por la persistencia de los problemas es-
 trucutrales de la economia peruana, la fuerte caida de los precios de im-
 portantes productos de exportacion y el aumento de los precios de impor-
 tacion que contribuyo a un incremento explosivo del costo de la vida.
 Como consecuencia se acentuo el deficit en la balanza de pagos. 8

 El 29 de agosto de 1975, poniendo fin a un intenso clima represivo que
 demostraba la incapacidad del gobierno de Velasco de mantener bajo
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 control el creciente descontento popular y las voces de las diferentes co-
 rirentes de oposicion, el general de Division Francisco Morales Bermiu-
 dez destituy6 a Velasco mediante un golpe institucional. En su primer
 discurso pronunciado en Tacna el nuevo presidente declaro que "nuestra
 Revolucion peruana" no iba a "cambiar un solo milimetro", Pero que
 "este proceso tendra que tener necesariamente cambios importantes, no en
 sus programas ni en sus bases ideo-politicas, sino en sus procedimienrtos
 politicos; en el manejo y la conduccion politica del proceso revoluciona-
 rio. . . ", rechazando la adopcion de una "actitud personalista". 4 Con
 esto aludio al autoritarismo politico que habia caracterizado la uiltima
 fase del regimen de Velasco.

 En uno de sus meas recientes mensajes a la nacion, Morales Bermu'dez
 reitero que la "Segunda Fase de la Revolucion peruana" se caracterizaba
 por determinados "cambios metodologicos", pero que "el objetivo prin-
 cipal de la revolucion seguia siendo lograr, en el mediano plazo, la for-
 macion de una sociedad humanista, socialista, cristiana, solidaria, plura-
 lista, verdaderamente democratica y de participacion plena, objetivo este
 que nada tiene que ver ni con los conceptos ni con las formas ya supe-
 radas del capitalismo pre-revolucionario ni con el socialismo marxista. 5

 En principio, no ha sido cuestionada la continuacion del programa de
 reformas iniciadas por Velasco, sin embargo las declaraciones de Morales
 Bermuidez dejan entrever un marcado cambio de acento. Se nota un cier-
 to pragmatismo condicionado por la profunda crisis economica que indu-
 dablemente obliga al gobierno a cortar los programas de reformas y asig-
 nar la mayor parte de sus escasos recursos financieros a los sectores
 prioritarios de la economia peruana. El deficit en la balanza de pagos f
 y el incrernento explosivo de la deuda puiblica externa requeriran que
 se hagan concesiones a las entidades crediticias internacionales. La res-
 puesta del gobierno se refleja en una politica de austeridad de corte cl'a-
 sico que, sin embargo, no es expresion de un cambio radical de rumbo
 que distinga fundamentalmente la primera de la "Segunda Fase de la
 Revolucio'n". M'as bien constituye la respuesta logica a una coyuntura
 economica que pone de relieve el rango relativo que ocupan las reformas
 en el contexto global de la "via peruana" de desarrollo, cuyo objetivo
 principal siempre ha sido la industrializacion. Las reformas sectoriales
 fueron concebidas para contribuir a la creacion de condiciones que fueran
 mas propicias para una acelerada industrializacion.

 El sector prioritario en el contexto de esta politica de industrializacion
 lo constituye el sector de energia y minas. Con el 53% de las inversiones
 puiblicas recibio en 1975 el mayor aporte del Estado. Por contraste, el
 sector agricola solo recibio el 12% de las inversiones puiblicas. 6a Estas
 proporciones ya permiten sacar algunas conclusiones generales con refe-
 rencia a la importancia relativa de la reforma agraria y sus limitaciones
 intrinsecas, que se explican en gran parte por la naturaleza misma del
 "modelo de desarrollo", y que se vienen destacando con mayor nitidez
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 en el contexto actual de una agudizacion continua de la crisis economica
 y politica.

 El prop6osito de este trabajo es presentar un, breve analisis de los
 problemas principales de la reforma agraria del gobierno militar, situan-
 dola en el contexto global de la "via peruana" de desarrollo, y de deter-
 minar cuales son algunas de las contradicciones fundamentales que cau-
 san su caracter segmentario y limitado y que parecen ser tipicas de la
 logica misma del desarrollo capitalista de una economia dependiente.

 I. LA REFORMA AGRARIA DE 1969: ANTECEDFNTES Y PROBLEMAS

 PRIN CIPALES

 El Peru' es un pais predominantemente agricola. Casi la mitad de su po-
 blacion economicamente activa (PEA) se dedica a actividades agropecua-
 rias. Sin embargo, el aporte del sector agricola al producto bruto interno
 (PBI) ha ido disminuyendo continuamente en el transcurso de la s dos
 iultimas decadas. En 1960 constituyo el 20.3% del PBI total, mientras
 la PEA represento el 49.7% de la PEA total. En 1975 la PEA rural
 todavia represento el 41.8%o de la PEA total, 8 pero el aporte del sector
 al PBI total se habia reducido al 12.7%. 8a

 El estancamiento del sector es cronico. Entre 1960 y 1970 la tasa
 promedio de crecimiento fue de 1.5%o, mientras el crecimiento poblacio-
 nal durante el mismo periodo fue 3.1 % y el crecimiento de la economia
 en conjunto fue de 5.2%o. 9 Esta tendencia no ha variado sustancialmente
 entre 1971 y 1975, periodo de implementacion del primer Plan Agrope-
 cuario. La tasa de crecimiento promedio fue de 1.9% (1971: 3%o, 1972:
 0.8%, 1973: 2.4%o, 1974: 2.3%, 1975: 1%).10

 La reforma agraria del gobierno militar fue iniciada dos dias despues
 de la promulgacion del Decreto Ley No. 17716 que constituye su base
 legal. En un primer paso espectacular se realizo la intervencion, militar
 simultanea de las nueve haciendas azucareras m'as importantes del pais,
 ubicadas en el norte die la costa peruana. Estos complejos agroindustria-
 les eran los latifundios mas ricos del pais, simbolo del poder politico y
 economico concentrado de la oligarquia agraria, que estaba ligada fir-
 memente a los intereses del capital extranjero. La expropiacion de estas
 empresas, que habian sido exceptuadas de las medidas de afectacion de la
 reforma agraria de Belaunde, parecia signalizar la voluntad del nuevo
 gobierno de llevar a cabo una ref orma agraria verdaderamente radical,
 sin temer la confrontacion con el capital extranjero y sus aliados nacio-
 nales, principalmente el Partido Aprista Peruano, cuyo rol sera anali-
 zado brevemente en el punto III.2 de este trabajo.

 Este proyecto, cuya finalidad seria la transformacion de la estructura
 de propiedad existente y la incorporacion productiva del sector rural a
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 la economia nacional asi como la disminucion progresiva del desequili-
 brio rural-urbano, 11 se situaba en un contexto de concentracion de la
 propiedad rural en que el 0.4% de los propietarios contralaba el 75.9%
 del area agricola (en propiedades de mas de 500 hectareas), mientras
 que el 83.2% de las unidades agropecuarias pertenecia a minifundistas y
 pequenos propietarios (de parcelas hasta de 5 has.) que tenian que sub-
 sistir en el 5.5% del area agricola total censada (en 1961). 12

 El regimen de tenencia de la tierra, caracterizado por el predominio
 del complejo latifundio-minifundio, habia llevado a la consolidacion de
 minultiples formas de articulacion dependiente de los sectores minifundis-
 tas y precapitalistas a la gran propiedad rural tradicional.

 La realizacion de reformas agrarias dirigidas a superar las obsoletas
 estructuras agrarias que obstaculizaban un rapido desarrollo nacional ya
 habia sido proclamada como una de las metas principales de la Alianza
 para el Progreso. Sin embargo, los muy limitados proyectos de reforma
 agraria de los a-ios sesenta fracasaron frente al poder economico y poli-
 tico de los sectores latifundistas.

 La historia de los intentos de resistencia colectiva del campesinado
 peruano contra la explotacion latifundista es larga. Los movimientos
 guerrilleros de principios de los a-nos sesenta finalmente dieron lugar a
 concesiones parciales destinadas a apaciguar el descontento rural. Asi
 la reforma agraria parcial del a-no 1963 realizada en el Valle de la Con-
 vencion no constituyo sino una respuesta limitada a una situacion con-
 flictiva que ya no podia ser controlada con medios represivos. La Ley de
 Refonna Agraria de 196413 promulgada por el gobierno de Belatunde
 tampoco contribuyo a superar las causas subyacentes del descontento
 rural: la persistencia de la explotacion del campesinado basada en gran
 parte en el regimen de trabajo-servidumbre, la creciente presion demo-
 grafica sobre la tierra de una poblacion rural marginada del acceso a la
 tierra y sin posibilidades de ser absorbida en otros sectores productivos,
 y su corolario, la intensificacion de las migraciones internas hacia los
 centros urbanos.

 El contenido ya muy limitado del proyecto de ley original fue diluido
 aun mas en el parlamento, donde los grupos de presion de la oligarquia
 rural, principalmente la oligarquia azucarera, apoyada por los apristas,
 lograron que se garantizara la inafectabilidad de las propiedades "efi-
 cientemente" explotadas. Este argumento sirvio para asegurar la inafec-
 tacion de los complejos agroindustriales, puesto que eran modernos y efi-
 cientes y ofrecian a sus trabajadores las mejores condiciones salariales
 y sociales del sector agrario, y por eso no se debia "matar la gallina de
 los huevos de oro". '14

 Indudablemente la situacion general del sector agricola, con excepcion
 relativa del sector azucarero, representaba un potencial conflictivo muy
 importante que debia ser tenido en cuenta por cualquier gobierno en la
 conceptualizacion de un programa de desarrollo nacional, dado que una
 politica represiva a la larga tendria efectos muy negativos que obsta-
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 culizarlan la incorporacion del sector rural subdesarrollado a la economia
 de mercado y limitarian au'n mnas el desarrollo de la capacidad acumula-
 dora de capital del sector agricola, condicion necesaria para el desarrollo
 industrial capitalista.

 Para consolidar una posicion fuerte frente a las fuerzas politicas que
 actuaban como defensoras de la "democracia representativa" -entre las
 cuales el APRA era el partido de masas mas importante y mejor orga-
 nizado- el gobierno militar tenia que cerrarles los canales tradicionales
 de accion politica, principalmente el parlamento y, mas tarde, las grandes
 organizaciones techo de la oligarquia tales como la Sociedad Nacional
 Agraria. Y para sentar las bases de un apoyo popular masivo era nece-
 sario que el gobierno militar se legitimizara mediante un amplio progra-
 ma de reformas estructurales que demostrarian su voluntad de acabar con
 el poder de los grupos dominantes tradicionales.

 El sector agrario, que abarca casi la mitad de la poblaci6n activa del
 pais, sin duda era el sector que mas se prestaba para la presentacion de
 resultados rapidos y tangibles. Con el objeto de crear una base solida del
 proyecto de desarrollo nacional, se diseino entonces una nueva politica
 agraria cuyos objetivos principales eran la transformacion v moderniza-
 cion de las estructuras existentes y el logro de un nivel de crecimiento
 autosostenido que permitiria cubrir el deficit alimentario, resolver el
 problema del crecimiento de la poblacion excedentaria, aurnentar las po-
 sibilidades de empleo y el nivel de vida asi como acumular capital para
 la financiacion del desarrollo industrial.

 Para realizar estos objetivos, era indispensable, por un lado, integrar

 al sector capitalista a los sectores precapitalistas y los dem'as sectores que
 practicaban la agricultura de subsistencia y superar, con fuertes inyec-
 ciones de asistencia financiera y tecnica, el estancamiento productivo de
 estos sectores, ubicados principalmente en la Sierra. Se esperaba que la
 eliminacion del latifundismo asi como la "remocion de obstaculos que im-
 piden la asimilacion en el campo de nuevas tecnicas" y la reestructura-
 cion del sistema de comercializacion llevarian a un incremento sustancial
 de los niveles de produccion y productividad y del poder adquisitivo de
 la poblacion campesina, lo que contribuiria a la expansion necesaria del
 mercado interno. 15

 Por otro lado, era necesario expropiar aquellas empresas que represen-
 taban el segmento m'as desarrollado del sector capitalista de la agricultura
 peruana, es decir, los complejos agroindustriales azucareros de la Costa
 y los grandes complejos ganaderos de la Sierra, con el objeto de garan-
 tizarle al Estado el control directo sobre el capital acumulado en ellos e
 impedir la transferencia de sus utilidades al extranjero.

 Con la promulgacion del D.L. 17716 el gobierno militar creo la base
 junrdica de la reforma agraria que, segun los principios basicos enuncia-
 dos en el titulo I seria:
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 .. . un proceso integral y un instrumento de transformaci6n de la
 estructura agraria del pais; destinado a sustituir los regimenes del la-
 tifundio y minifundio por un sistema mias justo de propiedad, tenencia
 y explotacion de la tierra, que contribuya al desarrollo social y eco-
 nomico de la Nacion, mediante la creacion de un ordenamiento agrario
 que garantice la justicia social en el campo y aumente la produccion y
 productividad del sector agropecuario, elevando y asegurando los in-
 gresos de los campesinos para que la tierra constituya, para el hombre
 que la trabaja, base de su estabilidad econ6omica, fundamento de su
 bienestar y garantia de su dignidad y libertad."

 "La Reforma Agraria como instrumento transfotmador formar'a parte
 de la politica nacional de desarrollo y estar'a intima:mente relacionada
 con las acciones planificadas del Estado en otros campos esenciales
 para la promocion de las poblaciones rurales del pais tales como la
 organizacion de una Escuela Rural efectiva, la asistencia tecnica gene-
 ralizada, los mecanismos de credito, las investigaciones agropecuarias,
 el desarrollo de los recursos naturales, la politica de urbanizacion, el
 desarrollo industrial, la expansion del sisteema nacional de salud y los
 mecanismos estatales de comercializacion, entre otros." 16

 El enfasis sobre el caracter transformador e integral de la reforma
 agraria es un elemento nuevo que la distingue fundamentalmente de la
 reforma agraria de Belauinde. Se destacan dos aspectos principales: por
 una parte, se enfatiza el aspecto moral y socio-politico que se refiere a la
 necesidad humanista de crear una estructura mas justa y condiciones de
 vida m'as dignas para el campesinado. Por otra parte, resulta manifiesta
 la importancia sobresaliente del aspecto economico. Esto se desprende
 del enfasis que hace la ley sobre la necesidad de elevar los niveles de pro-
 duccion y productividad y de la alta prioridad que asigna a las formas
 asociativas: el articulo 77 estipula que "las adjudicaciones seran hechas
 unicamente a Cooperativas, Sociedades Agricolas de Interes Social y per-
 sonas naturales previamente calificadas, unas y otras, por la Direccion
 General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural. Podra adjudicarse
 tierras en comiun a grupos campesinos que se obliguen a constituir la
 respectiva Cooperativa o Sociedad Agricola de Interes Social dentro del
 plazo que se les senfale... ". 17

 El trato prioritario de las cooperativas agrarias de produccion y socie-
 dades agricolas de interes social -CAPs y SAIS- implicito en la ley es
 confirmado por la politica estatal de asistencia crediticia y tecnica, y su
 papel clave es corroborado por las mismas cifras de la estadistica agraria. 18

 La vinculacion impllcita del desarrollo industrial al proceso de reforma
 agraria se manifiesta muy claramente en las modalidades de indemniza-
 cion que preve la ley. Los ex-propietarios son indemnizados por el Es-
 tado que les paga una fraccion del monto total que les corresponde en efec-
 tivo y el saldo en forma de Bonos de la Reforma Agraria. Hay tres
 clases de bonos (A,B,C) que devengan intereses anuales de 4, 5 O 6%,
 respectivamente. El titular de los bonos no puede cobrar en efectivo mas
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 de 150 sueldos mensuales miinimos vitales. Los articulos 180 y 181 con-
 tienen dos formas de incentivos destinados a motivar a los ex-propieta-
 rios a que inviertan en empresas industriales. El articulo 181 les permite
 redimir el monto total de sus bonos si sirve "para financiar hasta el cin-
 cuenta por ciento (50%o) del valor de una empresa industrial debidamente
 calificada, a la cual el tenedor o tenedores de los Bonos aporten en efec-
 tivo el otro cincuenta por ciento (50%o) del valor de dicha empresa...'
 La respuesta de los ex-terratenientes a esta oferta legal de invertir el
 equivalente de sus bonos en el dearrollo industrial hasta ahora no ha sido
 significativa. Las pocas inversiones que se han hecho mnediante el meca-
 nismo previsto por la ley han sido destinadas preferencialmente al sector
 hotelero y actividades afines (por ejemplo, en Trujillo). Seguin infor-
 maciones inoficiales y no confirmadas se construiria cerca de Arequipa
 una fabrica de textiles en base a fondos provenientes de la exportacion
 de la hacienda azucarera Casa Grande.

 El monto total de la deuda agraria asciende a 38,296 millones de Soles.
 Se estima que esta suma que el Estado extraera del sector reformado se
 desagregar'a como sigue: 22,981 millones de Soles ser'an pagados en efec-
 tivo a los ex-terratenientes, y solo 12,364 millones de Soles 19 -el 32.3%e
 de la Deuda Agraria total- sera6n invertidos en industrias publicas, mien-
 tras el 11.3% sera absorbido por concepto del costo administrativo de la
 reforima agraria.

 Al relacionar el monto total de la deuda agraria a las metas de inver-
 siones puiblicas para 1971-1975, vemos que representa mas del triple de
 la inversion puiblica total programada para el sector agricola (12,514
 millones de Soles) durante ese periodo, 20 y que los adjudicatarios paga-
 rian el 15% de las inversiones piublicas en el sector industrial. 21

 El efecto generador de empleos de la reforma agraria sera minimo.
 La Oficina Sectorial de Planificacion Agraria (OSPA) del Ministerio
 de Agricultura calculo en 1972 que, asumiendo que la mitad del ingreso
 de los ex-terratenientes sea destinada a la inversion industrial, y que el
 costo promedio por nueva plaza sea de 350,000 Soles en la industria ma-
 nufacturera y de 1.500,000 Soles en la industria puiblica, que general-
 mente cubre las ramas b'asicas, el nutmero total de puestos de trabajo en
 la industria que crearia la reforma agraria a traves del pago de la deuda
 graria no excederia 41.000. Esta cifra, segtun OSPA, representa el 2.5%
 del campesinalo no beneficiado por la reforma. 22

 En vista de que solo un nuimero reducido de las empresas adjudica-
 tarias estan en condiciones de cancelar su deuda agraria, resulta evidente
 el efecto descapitalizador que tendrfa para la mayoria de adjudicatarios
 el car'acter no confiscatorio de la reforma agraria. El sector agrario pa-
 gara la reforma con la continuaci6n de su estancamiento, mientras el flujo
 de capital insuficiente hacia la industria puTblica no contribuira, a crear
 el volumen de nuevos empleos necesario para absorber la creciente pobla-
 cion excedentaria y frenar las migraciones internas 'hacia los centros
 urbanos.
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 II. ESTADO Y AUTOGESTION: LA COOPZRATIVA AGRARIA DX PRODUCCION
 COMO MODELO CENTRAL DE LA RKVORMA AGRARIA PERUANA

 El cooperativismo desempefia un papel clave en el concepto de des-
 arrollo agrario planteado por el gobierno militar. De acuerdo al caracter
 transformador atribuido a la reforma agraria, se postula que la reestruc-
 turaci6n del sector agrario no debe reducirse a un nivel tecnico-organiza-
 cional, sino que debe contribuir a la construcci6on de la nueva sociedad
 participacionista.

 La cooperativa agraria de produccion (CAP), como modalidad prefe-
 rencial de adjudicacion, es concebida como un instrumento y agente de
 cambio que ejemplificaria la viabilidad del sistema autogestionario. Pro-
 duciendo un efecto multiplicador, contribuiria asi decisivamente a la inte-
 gracion de la sociedad peruana en una "democracia social de participa-
 cion plena".

 El modelo de la CAP es una sintesis de diferentes modelos cooperati-
 vos que evolvio de las discusiones Ilevadas a cabo en las entidades esta-
 tales competentes. 23 Evidentemente fue disenado principalmente con mi-
 ras a los complejos agroindustriales de la costa del norte que represen-
 tan el sector mas moderno y redituable del sector agrario.

 La Ley de Reforma Agraria dispone que en el caso de los complejos
 agroindustriales se garantizara:

 "a. La intangibilidad de la estructura de produccion de las empresas
 afectadas;

 b. La continuidad de los equipos de direccion tecnica y administrativa
 y su permanencia en condiciones por lo menos iguales a las que
 tuvieron en las empresas afectadas; y

 c. La adecuada participacion de los obreros y empleados en la nueva
 estructura de la propiedad, en el porcentaje de las utilidades de 1:1
 empresa que el reglamento fije, y en la condicion tecnica y admi-
 nistrativa de las mismas sin afectar los actuales niveles de sueldos
 y salarios." 24

 Las disposiciones legales pertinentes asi como las estipulaciones de
 los respectivos contratos de compra-venta obligan las CAPs expresa-
 mente a mantener la organizacion capitalista de produccion sin cambio
 alguno y hacer esfuerzos continuos dirigidos a aumentar los niveles de
 produccion y productividad. Esta restriccion delimita desde un principio
 los margenes de aplicabilidad de un sistema autogestionario.

 Segun el modelo de organizacion asociativa que constituye la CAP,
 la hacienda expropiada es adjudicada como propiedad com(un al conjunto
 de socios que la componen. Sin etnbargo, de hecho el Estado, que ha
 indemnizado al ex-terrateniente, sigue siendo el acreedor de la CAP
 hasta que termine de cancelar su deuda agraria.
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 El gobierno, con el objeto de vigilar sobre la continuidad de la marcha
 de la produccion y de reservarse el derecho de intervencion en el caso
 de conflictos laborales y cualquier situacion que perjudique la rentabili-
 dad de la empresa -e implicitamente el pago de la deuda agraria- ha
 establecido un amplio sistema de control econo6mico y polltico. El Siste-
 ma de Asesoramiento y Fiscalizacion (SAF-CAP), a traves de coordi-
 nadores nmilitares asignados a cada uno de los complejos agroindustriales
 azucareros, y en estrecha colaboracion coln el "staff" tecnico-administrativo
 de la empresa (que en muchos casos es el mismo que en la epoca de la
 hacienda), la guardia civil y la policia politica (que adem'as puede valerse
 del sistema de soploneria que ha sobrevivido la hacienda) tiene faculta-
 des de intervencion que reducen considerablemente las posibilidades de
 participacion de los socios que supone el modelo autogestonario. Ademas
 existe una ley especial que somete los actos de "sabotaje" contra la reforma
 agraria a la jurisdiccion militar.

 ORGANIGRAMA DE UNA CAP
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 CONSEJO DE CONSEJO DE
 ADMINISTRACION VIGILANCIA
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 El organigrama deja reconocer una separacion clara entre los sectores
 asociativo y empresarial. La esfera de competencia de los organismos
 autogestionarios esta' limitada a la parte administrativa. El area de pro-
 duccion no es afectada por la cooperativizacion. El sistema autogestio-
 nario solo ofrece posibilidades muy limitadas e indirectas de participacion
 en los procesos de decisiones relativas a la produccion. Se destaca con
 nitidez el caracter vertical del flujo de mando que no ha sido cambiado
 por la cooperativizacion.

 Consecuentemente el gerente conserva una posicion muy fuerte. El no
 es socio, sino que es contratado por la cooperativa. Dada la gran impor-
 tancia economica y politica de las cooperativas azucareras, el Estado se
 reserva el derecho de nombrarlo de una terna que le presente el Consejo
 de Administracion, mientras no este cancelada la deuda agraria. Su fun-
 cion central se puede observar en el organigrama, donde figura como nexo
 que vincula en una linea vertical de mando las partes asociativa y empre-
 sarial. Como la participacion del aparato autogestionario queda restrin-
 gida por las disposiciones legales relativas a la intagibilidad de la estruc-
 tura productiva y las obligaciones contenidas en los contratos de compra-
 venta, el status del gerente co-mo "empresario" responsable es virtual-
 mente intocable.

 En los primeros afios despue's de la cooperativizacio6n el reglamento
 electoral impuesto por el gobierno fue objeto de duros ataques y causa
 de violentos conflictos que lievaron a una intensa escalada de represion
 por parte de las autoridades oficiales. 28 Finalmente, para evitar la para-
 lizacion total de la produccion y mas perdidas econornicas, el gobierno
 promulgo6 un nuevo decreto electoral ma's liberal. 27

 De acuerdo al primer reglamento electoral, el gobierno tenia el derecho
 de nombrar un determinado nuimero de delegados de la Asamblea Ge-
 neral de Delegados, que es'el organismo m'aximo en las CAPs con mas de
 500 socios (en las CAPs con menos de 500 socios el organismo maximo
 es la Asamblea de todos los socios). El nu'mero de delegados a ser nom-
 brados por el gobierno fue determinado en base a la proporcion de la
 deuda agraria de la CAP respectiva que quedaba por cancelar. En la
 mayoria de los complejos agroindustriales el ntimero de delegados nom-
 brados por el gobierno excedia el de los delegados elegidos por los socios.
 Otra disposicion prohibio la eleccion de dirigentes sindicales y/o poli-
 ticos durante un periodo equivalente al que hubieran dedicado a tiempo
 completo a ocupar un cargo en el sindicato o partido. Una de isus prime-
 ras medidas destinadas a quitarles a los sindicatos su sustento financiero
 fue la cancelacion de la cuota sindical que antes fue descontada de la
 planilla.

 Hay que ver estas medidas y disposiciones en un contexto en que una
 de las principales preocupaciones del gobierno fue la elaboracion de me-
 canismos eficaces que permitieran liquidar o neutralizar sus opositores
 mns poderosos los sindicatos apristas. Mas adelante nos referiremos con
 was detalle al r-i historico que ha jugado el APRA en el movimiento
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 sindical de las haciendas azucareras. Ese primer reglamento electoral
 efectivamente tuvo como consecuencia que los organismos autogestiona-
 rios estuvieran compuestos por gente totalmente inexperimentada y apo-
 uItica. 28

 Falta mencionar otra disposicion mas que produjo una marcada dis-
 torsion de representatividad. Se estipulo la categorizacion de los grupos
 ocupacionales en cuatro grupos: A (personal directivo tecnico-adminis-
 trativo), B (empleados), C (obreros de fabrica), D (obreros de campo).
 A cada uno de estos cuatro grupos le correspondio una representacion de
 25%o en la Asamblea General de Delegados. Asi resulto unia sobre-repre-
 sentacion del personal directivo y de los elnpleados, mientras que los obre-
 ros de fabrica y campo, que constituian la mayoria absoluta de los socios
 en todas las CAPs azucareras, quedaron completamente marginados.

 Los reglamentos laborales constituyen mecanismos adicionales dirigidos
 contra el papel tradicional de los sindicatos. Mas alla del objetivo inme-
 diato de bloquear los canales de acci6n tradicionales de los sindicatos
 apristas, estan dirigidos contra cualquier forma de organizacion clasista
 de los obreros. Partiendo de la supuesta superacion de las contradiccio-
 nes de clase como consecuencia de la entrega de la CAP a todos los so-
 cios ("ya no hay patron" .. . "todos somos duefios..."), se condena la
 huelga como instrumento de lucha obsoleto y superfluo que va dirigido
 contra los propios intereses de los trabajadores, planteandose que hay que
 "concientizarse" y liberarse del "paternalismo sindical". Este plantea-
 miento se traduce en la disposicion expresa de que los reclamos laborales
 deben ser presentados en forma individual, asi como lo explica una ins-
 truccion mimeografiada que fue repartida en Cartavio en 1970: "Socio
 Trabajador. Asi se hacen las reclamaciones laborales en las coopera-
 tivas... Se entiende por reclamaciones laborales todas aquellas que se
 plantean a la Cooperativa sobre condiciones econo6nicas y de trabajo...
 Todas las reclamaciones seran planteadas en forma individual por los so-
 cios, y resueltas por la Cooperativa cumpliendo el siguiente proceso. .".29
 El recurso abarca cinco instancias jerarquicas de las cuales solo dos son
 organismos autogestionarios (las dos iultimas): para presentar su reclamo,
 el socio tiene que acudir primero a su jefe superior. Las dos instancias
 que siguen son la direccion de personal y la gerencia general. Al no ser
 resuelto su reclamo en ninguna de estas tres instancias empresariales, el
 socio puede apelar al consejo de administracion y, como uiltima instancia,
 al consejo de vigilancia.

 En esta constelacion quedo reducido a cero el aparato autogestionario.
 No hubo vias de coxnunicacion directa entre las bases y el "staff", quo
 actuaba en estrecha vinculacion con las autoridades militares y estatales.
 La escalada de conflictos y huelgas llevo a la paralizacion casi total de las
 actividades productivas, produciendo una situacion critica que ya no podia
 ser resuelta con medios represivos.

 Con la promulgacion del nuevo reglamento electoral el gobierno opto6
 por un cambio de politica a favor de una estrategia del conflicto limitado.
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 Suprimio aquellas disposiciones que habian causado la mayor parte de los
 conflictos, renunciando a su derecho de nombrar delegados y permitien-
 do la eleccion de candidatos que en la epoca de la hacienda habian desemn-
 pefiado cargos politicos o sindicales. La categorizacion de los grupos
 ocupacionales fue sustituida por una categorizacion seguin areas funcio-
 nales (campo, fabrica, servicios, administracion) y geograficas (los "sa-
 telites" que forman parte de la CAP y cuya poblacion se compone prin-
 cipalmente de obreros de campo, puesto que no tienen ingenios propios).
 La representatividad por cuartos seguin grupos fue reemplazada por la
 seleccion de un numero de delegados proporcional al numero de socios
 correspondiente a cada area. Adem'as se introdujo el criterio de la parti-
 cipacion de las minorlas segtun el cual la lista perdedora en todo caso
 acreditaria 1/3 del nuimero de los socios delegados de la asamblea y de
 los dos consejos. Los consejos, antes elegidos por la asamblea, pasa-
 ron a ser objeto de elecciones directas por parte de todos los socios. 30

 Como resultado de las nuevas disposiciones, que levantaron las restric-
 ciones respecto a la eleccion de militantes politicos y sindicalistas, triun-
 faron en la mayoria de los complejos los candidatos de los apristas. Pese
 a las exhortaciones oficiales de no propugnar ninguna politica partidaria
 en las compafias electorales, el APRA mantiene hoy posiciones claves en
 casi todos los organismos autogestionarios. Esto no significa que ejerzan
 su influencia en su calidad de sindicalistas, sino que evidentemente, de-
 bido a su larga experiencia en materia de luchas y estrategias reivindi-
 cativas, .son los candidatos preferidos y mejor conocidos.

 Los sindicatos como tales no han sido prohibidos, pero la legislacion
 sobre organizaciones campesinas 31 que, conteniendo fuertes rasgos cor-
 porativos, preve la integracion vertical de todos los grupos sociales en
 organizaciones uinicas. Asi liquida practicamente la funcion de los sindi-
 catos como organizaciones clasistas. El APRA ha sabido adaptarse a la
 nueva situacion y ha encontrado nuevos eanales de accion dentro de
 la estructura autogestionaria. Alli puede continuar su politica asisten-
 cialista, sin ejercer su funcion sindical formal.

 El nuevo regimen electoral aparentemente ha contribuido a estabilizar
 una relativa paz laboral, asegurando asi la continuidad de la marcha
 productiva. Sin embargo, no ha variado la verticalidad de la estructura
 productiva y del contenido real del sistema autogestionario. La repre-
 sentatividad por 'areas funcionales supone la armonia de las clases anta-
 gonicas, mientras que persisten las contradicciones fundamentales entre
 el trabajo asalariado y el capital, cuyo representante en uiltima instancia
 es el Estado, y se mantiene el caratcter capitalista de la organizacion de
 la produccion.

 Un factor importante que contribuye decisivamente a la relativa paz
 laboral en las CAPs azucareras lo constituye la politica redistributiva
 que preve, como uno de sus elementos mas importantes, el reparto de
 un porcentaje determinado de los excedentes economicos de la empresa
 a los socios individuales, en funcion del trabajo aportado. Es asi como
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 en general ha habido un aumento considerable del nivel de vida de los
 socios de las CAPs azucareras. Sin embargo, veremos m's adelante, al
 analizar los resultados de la redistribucion de los ingresos en el sector
 azucarero, cuales son las contradicciones intrinsecas del modelo de CAP
 que vienen agudizandose al interior de las CAPs mismas, entre CAPs
 ricas y pobres, asi como entre el sector cooperativizado en su totalidad
 y el resto del sector reformado y no reformado. 32

 III. EL PAPEL tCONOMICO Y POLITICO DE LAS CAPs AZUCARERAS

 1. Concentracion de tierras y deforniacion estructural de la agricultura
 de las regiones caieras3

 Para comprender mejor el papel primordial qtie desempe-na el sector
 azucarero en el contexto de la economia nacional asi como el impacto de-
 formador que sigue teniendo sobre la estructura agraria de la costa norte,
 es necesario remontarse brevemente al proceso historico de concentracion
 de tierras que se tradujo en un intenso desarrollo capitalista bajo el mo-
 nopolio del capital extranjero, acompainado por el desplazamiento de la
 oligarquia nativa tradicional y la marginalizacion progresiva de la agri-
 cultura de panllevar (cultivos alimenticios basicos).

 La tendencia expansionista del monocultivo data de la epoca colonial.
 El cultivo de la caina de azutcar fue introducido por los espafioles poco
 despues de la Conquista. 3 Desde un principio el azuicar ha sido un pro-
 ducto orientado hacia la exportacion.

 A diferencia de otras regiones cafneras iinportantes del mundo, como
 las del Caribe, donde la maduracion de la ca-na depende de las lluvias
 estacionales, las condiciones climaticas de los valles des erticos de la costa
 norte del Peru' permniten el cultivo y cosechas continuos durante todo el
 ano. El riego no interrumpido es asegurado mediante un ampilo sistema
 de obras hidra'ulicas alimentado principalmente por aguas subterr'aneas.
 La cuestion del agua 35 y la apropiacion del monopolio sobre este recurso
 b6sico por parte de los latifundistas continuia siendo un problema clave
 de la agricultura del norte, puesto que la nueva Ley de Aguas promulga-
 da en 1969 poco despues de la Ley de-Reforma Agraria, no ha producido
 cambios fundamentales en cuanto a la distribucion proporcional de las
 dotaciones de agua entre los usuarios.

 Como consecuencia de la articulacio6n dependiente de este sector al
 mercado intemacional y de su susceptibilidad a sus fluctuaciones y crisis
 peri6dicas, fueron desplazados en el transcurso de un largo proceso de
 concentracion, iniciado en los afios sesenta del siglo pasado, los hacen-
 dados tradicionales, incapaces de resistir la penetracion del capital extran-
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 jero y de adaptarse a las necesidades de modernizaci6n de la industria
 que imponia el incipiente desarrollo capitalista.

 La creciene demanda internacional a partir de la primera guerra mun-
 dial impulso la modernizaci6n y mecanizacion de las empresas azucareras,
 vislumbrandose ya una tendencia hacia la integracion vertical del proceso
 productivo que Ilegara a abarcar todas las etapas de la producci4n, desde
 el cultivo de la cafia hasta la refinacion del aztucar, incluyendo el control
 sobre la comercializaci6n del producto final.

 A partir de los ainos 30 de este siglo el capital extranjero, que ya
 lhabia absorbido la mayor parte de las haciendas azucareras, siguio conso-
 lidaindose a costas de la pequeina y mediana propiedad rural. La expan-
 sion del monocultivo causo6 la ruina econ6ica de gran parte de Ia agri-
 cultura de panlievar. Mediante una politica de adquisicion de tierras que
 les garantizo el control sobre las cabeceras de aguas, y gracias a su mo-
 nopolio sobre el uso del agua basado en una legislacion obsoleta, los lati-
 fundiog azucareros lograron acaparar la mayor parte de los recursos
 hidricos regionales. Consolidaron su monopolio mediante Ia construc-
 cion de amplios sistemas de irrigacion. El cultivo de la canfa requiere
 el triple de la cantidad de agua que es necesaria para el cultivo de pan-
 Ilevar. el Es asi como e despojo del recurso a?gua contribuy6 no s6lo a
 un cambio total de las estructuras socio-economicas regionales, sino que
 ademas causo la destruccion ecol6gica de amplias areas cultivables,
 obligando a un creciente nu'mero de productores de panllevar a abando-
 nar la agricultura y vender su fuerza de trabajo en las plantaciones.

 En el momento de promulgarse la Ley de Reforma Agraria de 1969,
 existian 12 complejos agroindustriales azucareros que dominaban la pro-
 ducciOn nacional. 3 Los complejos mas importantes se encuentran con-
 centrados en los Departamentos nortenios de La Libertad y Lambayeque,
 con la excepcion de Paramonga que esta ubicado en el Departamento de
 Lima. Algunas de estas etnpresas habian iniciado nuevas lineas de pro-
 duccion en base a los derivados de la caina (bagazo y melaza). 38 Esas
 nuevas fabricas, que producian ron, papel, acido acetico y otros produc-
 tos intermedios para la industria quimica, se caracterizaban por su alta
 rentabilidad y escaso uso de mano de obra. ,3 Contaban con varias venta-
 jas que contribuian a reducir los costos de produccion, como la cercania
 geografica de los abastecedores de las materias primas. Las haciendas
 ademas les prestaron otros servicios baratos tales como vivienda, salud,
 escuela, energia electrica, etcetera. Las fibricas no fueron incorporadas
 a las CAPs. En 1974 fueron estatizadas, despues de largas negociacio-
 nes con el gobierno de Estados Unidos que Ilevaron a la conclusion de
 un convenio sobre modalidades de indemnizacion muy ventajosas para
 las empresas norteamericanas expropiadas por el gobierno peruano (en
 el caso de estas fibricas nos estatnos refiriendo a la GRAct Co.) 40

 La mayor parte del capital social de las empresas agroindustriales se
 encontraba en manos de sociedades anonimas extranjeras. El promedio
 de participacion del capital extranjero en los nueve complejos que afecto
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 el gobierno dos dias despues de la promulgacion de la ley fue de 65.1%o.
 En Cartavio y Paramonga la Grace Co. fue propietaria del 100%o del ca-
 pital social.4

 A los niveles locales y regionales los complejos agroindustriales concen-
 traron en su poder el monopolio sobre tierras, capital y recursos naturales
 -entre los cuales el agua constituia el recurso natural mas jimportante-
 asi como las vias de comercializaci6n. Ademas de su doninio casi abso-
 luto sobre las estructuras socio-econ6micas locales y regionales, los com-
 plejos agroindustriales habian liegado a constituir un importante factor
 de poder a nivel nacional. La mayoria de ellos tenian participaciones
 en otras ramas industriales.

 El caso ma's conocido es el de la empresa Gildemeister, propietaria de
 la hacienda Casa Grande, fundada por inmigrantes alemanes. Casa Gran-
 de era la hacienda azucarera mas grande de Sudamerica. Aportaba el
 25%o de la produccion nacional de azuicar, y ocupaba el cuarto lugar entre
 los contribuyentes del pais. 42 Adernas de ser propietaria de mas de medio
 millon de hectareas de tierras en Costa y Sierra, la empresa Gildemeister,
 que disponia incluso-de un puerto propio para sus operaciones de impor-
 tacion y exportaci4n, tenia capital invertido en otras ramras, como pe-
 tr6leo, navegacion, prensa, seguros, pesca, etcetera. Fuera de esto, tenia
 propiedades inmobiliarias, comerciales e industriales en Chile, Brasil y
 Alemania. 43

 Asi la importancia econ6mica de los complejos y el poder politico de
 sus propietarios habian asegurado la inafectabilidad con fines de reforma
 agraria. Hasta 1969, la oligarquia azucarera, apoyada por sus aliados
 apristas, habia podido usar todo su poder organizado en grupos de pre-
 sion como el CoTnite de Productores de Azu'car y la Sociedad Nacional
 Agraria para conservar el statu quo.

 2. Politica aprista y proletariado azucarero

 La expropiacion de los complejos agroindustriales y su transformacion
 en CAPs, ademras de ten-er como objetivo principal la consecucion del
 control estatal sobre esta importante fuente de ingresos fiscales y divisas,
 conllevo dos subproductos de surma importancia politica: sirvio para ma-
 nifestar el caracter nacionalista, antioligarquico y antiimperialista del go-
 bierno militar y fue concebido simultaneamente como un golpe decisivo
 contra el APRA que tenia su bastion tradicional en las haciendas azuca-
 reras del "solido norte", 44 y que, en el transcurso de las dos decadas
 pasadas, habian degenerado de un partido reformista de corte antiolig'ar-
 quico a un aliado incondicional de la oligarquia azucarera.

 Para coinprender el papel clave que juegan los complejos agroindus-
 triales en la politica de reforma agraria del gobierno militar, es conve-
 niente remontarse brevemente al desarrollo historico del Partido Aprista
 Peruano, por su estrecha vinculacion al desarrollo del movimiento sindi-
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 cal en las plantaciones azucareras. 45 Pues, el APRA y los sindicatos que
 controla siguen constituyendo un factor politico que el gobierno hasta
 boy ha tenido que tener en cuenta. 46

 El proceso de concentracion capitalista y la mecanizacion progresiva
 del sector cainero lievaron al surgimiento de un sindicalismo fuerte y
 combativo que llego a aglutinar la mayor parte del proletariado organi-
 zado de los complejos agroindustriales.

 Los primeros signos de resistencia colectiva del proletariado de las
 plantaciones cafneras se remontan a la u'ltima decada del siglo pasado. 47
 Sin embargo, eI sindicalismo moderno, organizado y masivo, es un pro-
 ducto del desarrollo capitalista del sector azucarero y de su articulaci6n
 dependiente al mercado internacional. La necesidad de adaptarse conti-
 nuamente a la demanda internacional aceler6 el proceso de moderniza-
 cion y mecanizacion del proceso productivo cuya creciente complejedad
 hacia las empresas mras vulnerables y aumnentaba los riesgos de perdidas
 economicas a causa de paros o huelgas. Resultaba mas conveniente hacer
 ciertas concesiones materiales que coadyuvaran a mantener la paz laborat
 y la continuidad de la produccion. Ya a partir de los anios 4048 el pro-
 ceso de mecanizacio'n habia alcanzado uin nivel que requeria cada vez
 mas la continuidad de un grupo de trabajadores estables con un cierto
 grado de calificaci6on. Este segmento de la fuerza laboral, por su indis-
 pensabilidad relativa, llego a tener una posicion reinvindicativa mas fuerte
 que la de la masa de braceros poco o no calificados. Las mejoras salaria-
 les y sociales concedidas por las empresas beneficiaban principalmente
 a este grupo estable y relativamente privilegiado, mientras el proceso de
 modemizacion capitalista enipezaba a causar una disminucion fuerte de
 la mano de obra.

 Desde sus comienzos la historia del movimiento sindical de los traba-
 jadores azucareros esta ligada estrechamente a la del APRA (Alianza
 Popular Revolucionaria Americana). El movimiento aprista surgio
 a mediados de los a-nos 20 de este siglo. Su fundador Victor Ratul Haya
 de la Torre lo concibio como frente ulnico a nivel continental que, a
 traves de celulas apristas a ser establecidas en todos los paises latino-
 americanos, uniria los pueblos "indoamericano's" en la lucha comtu'n con-
 tra el imperialismo yankee. Despues de la ruptura definitiva entre Ma-
 riategui y Haya en 1928, 50 resultaba cada vez mas evidente el caracter
 pequeno-burgues del movimiento aprista. En su campana electoral con-
 tra Sanchez Cerro en 1931, Haya encontro gran respaldo en su ciudad
 natal de Trujillo y entre los trabajadores de las plantaciones caneras del
 Valle de Chicarna cuyas luchas laborales habian sido apoyadas por los
 circulos de intelectuales liberales alrededor de Haya. Fue entonces que
 se sentaron las bases para. la conversion del norte en el futuro baluarte
 del aprismo peruano.

 Haya capt6 habilmente en su enfoque antioligarquico y antiimperialista
 el descontento general contra los monopolios extranjeros que se iba radi-
 calizando como consecuencia de las repercusiones de la Gran Depresion.
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 Apelo particularmente a los grupos mas afectados por la expansion capi-
 talista en el Valle de Chicama, donde dos grandes empresas, Casa Grande
 y Cartavio, practicamente dominaban la estructura productivra, Espe-
 cialmente Casa Grande se habia convertido en el simbolo del poder del
 capital monopolico extranjero. Con el establecimiento de su famoso "ba-
 zar"2, que abastecia a la poblaci6n de la hacienda de toda clase de articulos
 de prinmera necesidad y de consumo cotidiano, importados libres de im-
 puestos y derechos aduaneros a traves de su puerto de Malabrigo, habia
 Ilegado a monopolizar gran parte del comercio del Valle, arruinando am-
 plios sectores comerciales y artesanales de Trujillo.

 La base del movimiento aprista la constituia entonces una "coalicion
 de los descontentos", compuesta principalmente por intelectuales no com-
 prometidos, pequeios agricultores, comerciantes, artesanos y los trabaja-
 dores de las haciendas azucareras. 51 Haya comprendio desde un principio
 que su futuro reservorio electoral lo constituiria el proletariado azucarero
 de la region que en ese entonces ya ascendia a 25,000 trabajadores. La
 primera plataforma aprista estaba dirigida principalmente a este grupo,
 planteando entre otras demandas incluso la cooperativizacion de las ha-
 ciendas azucareras. Esto demuestra la atencion preferencial que el
 APRA tradicionalmente ha dedicado a este importante grupo de sus
 bases electorales, pero a la vez resulta manifiesto que el aprismo nunca
 postulo una reestructuracion radical del sector agrario en la cual el papel
 dirigente le corresponderia al campesinado mismo como sujeto revolu-
 cionario.

 Despues del fracaso del intento golpista -la "Revolucion de Trujillo"
 del ano 1932 5-siguieron dos decadas de persecucion y represion san-
 grienta. La ejecucion de por lo menos 5,000 personas por comandos mili-
 tares, inmediatamente despues del golpe, dio lugar al cronico antagonismo
 entre militares y apristas y a la creacion de una imagen de mirtires que
 persisten hasta hoy. Con la excepcion de un breve periodo de legalizacion
 durante el gobierno de Bustamante y Rivero, 1945-1948, que aprovecho
 para reforzar su posicion como partido defensor de los intereses de las
 capas mejor organizadas del proletariado, el APRA no volvio a la lega-
 lidad hasta 1956. Recien entonces se inicio una etapa de liberalizacion
 relativa que propicio formulas ma's sutiles de solucion de conflictos la-
 borales. Este nuevo ambiente, denominado mas tarde como "'poca de la
 convivencia", 53 favorecio el desarrollo de sindicatos fuertes dispuestos
 a entrar en un "partnership" condicional con la gerencia empresarial.

 Este desarrollo fue posible en un contexto de importantes cambios eco-
 nomicos y politicos a nivel nacional. La aceleracion del proceso de
 industrializacion despues de la segunda guerra mundial, favorecido por
 la relativa debilidad de las partes beligerantes y el boom de los precios
 de las materias primas, habia dado lugar a nuevas alianzas del capital
 domestico con el capital extranjero. El sector agricola, sobre todo el
 sector agro-exportador, vio disminuir su papel hegemonico, mientras el
 capital extranjero iba convirtiendo al sector industrial en el principal
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 foco de atraccion de los inversionistas. El crecimiento industrial impulso
 el proceso de urbanizacion y el surgimiento de nuevas capas medias y
 populares. La reestructuracion resultante de la composicion social agravo
 la crisis de la hegemonia de los grupos dominantes tradicionales, mien-
 tras afirmaban ssu nuevo poder las fracciones del capital nacional urbano
 que se habian asociado al capital extranjero. Este contexto de disminin-
 cion relativa de importancia del sector agricola y la crisis hegemonica de
 la oligarquia agraria hicieron posible la formacion de una coalicion apa-
 rentemente paradojica entre el APRA y su antiguo enemigo, la oligar-
 quia azucarera. Es asi como se fue consolidando una alianza de la cual
 ambas partes esperaban que les ayudara a conservar el statu quo y sus
 respectivas posiciones de poder.

 La "convivencia" entre sindicatos y empresas incluso tenia elementos
 de institucionalizacion formal: las cuotas sindicales fueron descontadas
 automaticamente de las planillas, con lo que la empresa se convirtio en
 agente cobrador del sindicato, generalizandole asi su base financiera. De
 ahi se explica que una de las primeras medidas del gobierno militar fue
 la supresion de esta forma de cobro de la cuota sindical.

 Es importante constatar que los sindicatos azucareros nunca estuvieron
 afiliados a la Federacio.n de Campesinos del Peru' que representaba el
 movimiento campesino, sino que se agrupo en la Federacion de Traba-
 jadores del Azu'car del Peru' (FTAP) que estaba asociada con la Con-
 federacion de Trabajadores del Peru (CTP), organizacion sindical urba-
 na estrechamente vinculada al APRA. 55

 Las remuneraciones de los trabajadores azucareros eran comparables
 a las de los trabajadores en la construccion civil. 56 Adem'as recibian
 muIltiples beneficios indirectos y prestaciones de servicios adicionales que
 les aseguraban un status privilegiado en comparacion con el resto del
 proletariado rural. Los beneficios indirectos y servicios sociales gratuitos,
 como los bonos alimenticios, articulos baratos de primera necesidad, va-
 caciones de 30 dias pagadas atencion medica, vivienda, pago de jubila-
 cion, escuela, etc., que hoy siguen recibiendo los socios de las cooperati-
 vas, datan de la "epoca de convivencia", es decir, no representan nin-
 guna innovacion revolucionaria introducida por la reforma agraria.

 Es asi como el APRA se habia ido alejando de su programa refor-
 mista original, convirtiendose en un aliado corrupto de la misma oligar-
 quia que antes habia combatido. En su politica sindical, que estuvo
 orientada hacia la conquista de mejoras economicas y sociales para el
 proletariado azucarero, habia escogido el camino donde habia la menor
 resistencia. Atendia exclusivamente a "sut gente", o sea, a una clientela
 muy reducida que estaba dispuesta a negociar sobre la paz laboral a cam-
 bio de Tnedidas redistributivas, sin que se cuestionara jamas la estructura-
 empresarial existente. Al contrario, el APRA resulto ser un firme alia-
 do de las haciendas en sus manipuleos politicos destinados a salvarse de
 la reforma agraria de Belaunde.
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 3. El papel economico de las CAPs azucareras

 Como hemos visto, la industria azucarera sigue ocupando un lugar do-
 minante en la economia nacional. El azuicar es el principal producto de
 exportacion del sector agricola. Le siguen el algodon y el cafe. Debido
 al boom de los precios del azuicar en el mercado internacional y la caida
 del precio del cobre, el azuicar en 1975 resulto ser incluso la principal
 fuente de divisas del pais, obteniendose un estimado ingreso record de
 US $ 265 millones. Por contraste, los ingresos de divisas provenientes
 de las exportaciones de cobre, solo alcanzaron un valor de UIS $ 193
 millones en el mismo ejercicio. 57 Esto significa un incremento de in-
 gresos de divisas por concepto de exportaciones de aziucar de casi 70%o
 en comparacion con 1974 (US $ 156 millones), mientras que los ingresos
 provenientes del cobre apenas alcanzaron el 56%o del resultado del ejer-
 cicio anterior (US $ 347.9 millones). 58

 La deuda agraria total de los 12 complejos agroindustriales azucare-
 ros asciende a 5,900 millones de Soles, 51 incluyendo los intereses. Este
 monto representa aproximadamente el 15.4%o de la deuda agraria total
 (38,296 millones de Soles).60 Estas proporciones explican otra vez mas
 la enorme importancia que el Estado le atribuye al sector azucarero como
 fuente de refinanciamiento de la reforma agraria, y que es reflejada muy
 claramente en los mecanismos de fiscalizaci6n instalados en los complejos.

 Las CAPs azucareras y los demas sectores de sembradores de canfa
 estin integrados en uaa central de cooperativas -CECOAAP (Central
 de Cooperativas Agrarias de Produccion Azucarera del Peru')- que
 tiene todas las funciones propias de una cooperativa de servicios. Co-
 mercializa la produccion de azuicar, elabora planes de desarrollo, otorga
 prestamos y constituye garantias, presta servicios de investigacion cien-
 tifica, de asesoramiento, asistencia tecnica y capacitacion, publica infor-
 mes y estadisticas, protnueve la uniformacion y centralizacion de los sis-
 temas de contabilidad, etc.). 6"

 E 100o% de la molienda de cafna cosechada en las CAPs y las 'areas de
 otros sembradores es realizada en los ingenios de los complejos agroin-
 dustriales. Al disponer del monopolio de procesamiento, las CAPs de
 esta manera tienen la posibilidad de apropiarse una parte de la plusva-
 lia creada por las empresas pequenas del sector azucarero.

 La poblacion total de los complejos asciende a 200,000.62 De este
 niltnero total solo una pequeia fraccion es econ6micamente activa en las
 CAPs, es decir, en la produccion del azu(car y las demas actividades que
 fueron reconocidas mediante el otorgamiento del status de "socio cali-
 ficado". En 1975 el nuimero total de socios calificados fue de 26,352.
 Esto corresponde al 13.2%b de la poblacion total de los complejos, al
 1.3% de la PEA rural total, y al 0.5%o de la PEA total del pais. 63

 El airea total adjudicada es de casi 125,000 has. f64 Aproximadamente
 90,000 has. (72%o) estan dedicadas al cultivo de caina de azu'car. 65
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 CUADRO NQ 1

 PRODUCCION DE AzUCAR 960

 Aino producci6n (t.m.)

 1969 650,102
 1970 794,902
 1971 913,274
 1972 922,236
 1973 921,946
 1974 992,000

 FUENTES: CECOAAP, Deutsche Vberseeische Bank.

 Tradicionalmente, aproximadamente el 50% de la produccion nacional
 es exportado. Autn despues de la expiracion del "United States Sugar
 Act", que establecia un sistema de cuotas, EE.UU. sigue siendo el mer-
 cado preferencial. 1* En 1975 el 45% de la producci6x fue exportado.
 El 90% del az(ucar exportada fue a EE.UU. y el resto a la Union So-
 vitica. 67

 Los rendimnientos de azu'car obtenidos por hectarea son muy elevados.
 El promedio de los anios 1969-1973 fue de aprox. 11.3 t/ha. En los
 complejos mas modernos el rendimiento es mas elevado au'n. En Casa
 Grande, por ejemplo, se obtuvieron 21 toneladas m6tricas de azutcar por
 hectarea cosechada en 1971. 8 Estos rendimientos representan mas del
 doble de los rendimientos por hectArea que obtienen los productores de
 azucar de remolacha (en los paises del Mercado Comuin europeo se ob-
 tiene mnenos de 7 t/ha.).

 Entre 1969 y 1974 la produccion total de az(ucar incremento en un
 41.8%o, o sea a una tasa anual de casi 7%o. Esta es una tasa de creci-
 miento considerable. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este aumen-
 to de la produccion no necesariamente refleja un aumento de productividad
 equivalente. Hay varios elementos que influyeron en este crecimiento
 de la produccion.

 En primer lugar, no debe olvidarse que no fue hasta la afectacion de
 los complejos agroindustriales que se declaro el volumen total de la pro-
 duccion, que antes habia sido ocultado por motivos obvios, tales como
 para reducir la renta imponible. Por otro lado, hay que constatar que
 ha habido una considerable expansion de la superficie sembrada de caina.
 CECOAAP propugna una politica de expansion fisica que evidentemen-
 sera implementada a costas de la agricultura de panllevar. Se preve una
 ampUiacion total del area dedicada al cultivo de cafia de 21,328 has. 69
 Esto corresponde a un incremento de 28%o sobre la superficie de 76,218
 has. dedicada a la cafia en 1969. 70 Para lograr este fin, se preve trans-
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 formar casi 12,000 has. (53%'o) sembradas con otros cultivos en areas
 de cania. La otra mitad (47%) son areas no utilizadas, pero cultivables
 si se dispone de los recursos financieros necesarios para rehabilitarlas.
 Aqui se destaca una de las contradicciones sobresalientes de la pol itica
 agraria. La mitad del area prevista para la ampliacion pertenece a otros
 sembradores (del cual mas del 50%o es sembrada con otros cultivos). 71
 Estos planes de ampliacion del 'area de cania estan opuestos a la dispo-
 sicion legal que establece que el 20%o del area de cultivo de los complejos
 agroindustriales debe ser dedicado al cultivo de panllevar. Esta disposi-
 cion tiene vigencia, pero el Estado no impone su implementacion, obvia-
 mente en vista de los mayores ingresos que aportaria la produccion de
 azucar. Ademas, la ampliacion del 'area de cafia a costas de los pequenos
 sembradores de panllevar significa otro paso mas hacia el desplazarnien-
 to definitivo de la pequefia agricultura de las regiones cafieras.

 Para obtener areas adicionales, los complejos disponen de varios me-
 todos que pueden traducirse en presiones directas o indirectas ejercidas
 sobre los pequefios productores del "hinterland" para que cedan parte de
 sus tierras. Asi, por ejemplo, se realizan con frecuencia permutas de
 tierras. Pero hay ademas presiones indirectas que obligan a los peque-
 fios agricultores a abandonar el senibradio de cultivos alimenticios y de-
 dicar sus tierras al cultivo de cafia. El monopolio de las CAPs azuca-
 reras sobre tierras, agua, credito, etc. muy a menudo no les deja otra
 alternativa, dado que no pueden sobrevivir economicamente sin mante-
 ner un determninado nivel de rentabilidad. Con la produccion de cania
 que venden las CAPs contribuyen a aumentar la molienda en los in-
 genios, ayudaindoles asi a "batir nuevos records".

 L6gicamente el boom de los precios del azuicar en el mercado inter-
 nacional ha contribuido a fortalecer au[n mias la posicion de las CAPs
 azucareras como factor politico a nivel nacional. Siete afios despues de
 la cooperativizaci6n la industria azucarera continuia conservando su ima-
 gen de la "gallina de los huevos de oro" en lo que se refiere a su papel
 economico, pero a la vez se ve hoy con mas claridad que no se ha pro-
 ducido el esperado efecto multiplicador y compensador que creara un
 mayor equilibrio entre el sector capitalista desarrollado y los sectores
 de menor desarrollo capitalista y/o precapitalistas del agro. La constela-
 cion de articulaci6on dependiente entre ellos no ha cambiado cualitativa-
 mente. Al nivel de las regiones canieras no es resuelto el problema del
 antagonismo entre los grandes complejos agroindustrales y su "hinter-
 land" marginalizado. Las contradicciones intrinsecas del modelo de re-
 forma agraria aplicado en eI Peru tienden a agudizar este antagonismo
 de tal forma que se puede hablar de una continuacion de la politica
 de concentracion de la tierra, con la diferencia de que los due-nos ahora
 son otros: gran propiedad cooperativa versus pequenia propiedad indi-
 vidual o cooperativa, incluyendo las distintas modalidades de adjudica-
 cion individual directa o indirecta. Asi, por ejemplo, en algunas SAIS
 costefias la parte empresarial, que es de propiedad grupal, no desempefia
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 sino un papel negligible. Los grupos campesinos en realidad tambien
 constituyen una modalidad de adjudicacion individual (ver punto IV.
 l.b.).

 La constitucion del proceso de concentracion y la persistencia del an-
 tiguo antagonismo entre complejos agroindustriales y agricultura mini-
 fundista y peque-na (incluyendo la propiedad mediana cuya problem'atica
 discutiremos brevemente en el punto IV.l.c.) se presenta en forma muy
 i'ustrativa en el Valle de Chicama: se puede constatar que no solo con-
 tinuia la politica de concentracion de la tierra (por intermedio de permutas
 de tierras, la conversion de tierras de otros sembradores en 'areas de caia,
 etc.), sino que los complejos adema's siguen monopolizando el recurso
 natural mas imnportante del Valle que es el agua. Aunque la nueva Ley
 de Aguas ha abolido la propiedad privada del agua y su implementacion
 supone una distribucion mas justa y razonable de este recurso, la realidad
 es que las dotaciones son concedidas en base a las antiguas prioridades.
 Dada la alta prioridad del cultivo de cafna en el Valle, los complejos
 siguen recibiendo dotaciones sobreproporcionales de agua. La demanda
 de agua requerida por Casa Grande y Cartavio alcanza mas del 87%o de
 la demanda total de la agricultura del Valle. 72 La marginacion de los
 demas agricultores, que siembran panlievar, es mas severa aun si se con-
 sidera el alto porcentaje de agua que es perdida por filtracion en canales
 mal revestidos: estas perdidas Ilegan al 20%o de las dotaciones. 7

 Un aspecto fundamental que contribuye decisivamente al ahondamiento
 de la brecha existente entre las CAPs grand-es y la agricultura de pan-
 llevar, es la cuestion del acceso al credito agricola. Para ilustrarlo, cita-
 remos algunas cifras de las actividades de la Sucursal Trujillo del Banco
 de Fomento Agropecuario del Peru, realizadas en el ejercicio 1974. 74

 CUADRO NQ 2

 DiSTRIBucI6N DE LOS CREDITOS OTORGADOS POR EL BANCO DE FOMENTO
 AGROPECUARIO DEL PERU', SUCURSAL TRUJILLO, EN EL EJERCICIO 1974

 (%o)

 No. total monto total

 de creditos de cr&ditos
 (%) (%)

 empresas asociativas 2 72
 mediana y grande agricultura 6 9
 pequefna agricultura 92 19
 TOTAL 100 100

 FUENTE: elaborado en base a datos del Banco de Fomento Agropecuario, Sucureal Tru-
 jillo.
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 Este cuadro nos demuestra que los beneficiarios principales de la
 politica crediticia del Banco de Fomento Agropecuario fueron las uni-
 dades asociativas, quedando marginados del acceso al credito agricola los
 pequefios y medianos agricultores. Entre las unidades asociativas, las

 CAPs azucareras se llevaron la mayor parte del monto total: el 88% del
 monto total de creditos otorgados a las unidades asociativas fue destinado
 a las cooperativas costefias. El 65% del monto total de creditos otorgados
 por la Sucursal Trujillo fue destinado al cultivo de ca-na de aziucar. El
 35% restante del monto total, que fue otorgado a la agricultura de pan-
 llevar, se distribuy6 de la siguiente manera: maiz: 15%o; trigo: 9%u;
 arroz: 4%; y productos de panllevar propiamente dichos, o sea los ali-
 mentos basicos de mayor consumo popular (frijol, camote, papa, lenteja,
 garbanzo, yuca): 7%. 75

 Estas cifras reflejan a nivel regional una contradiccion fundamental in-
 herente a la politica agraria del gobierno peruano, que propone, por un
 lado, aumentar el ingreso de divisas provenientes de la agro-exportacion,
 y, por otro lado, reducir drasticamente la salida de divisas por concepto
 de importacion de alimentos b'asicos. Esta contradiccion ahonda el estan-
 camiento del sector agricola y deja entrever que la politica alimentaria
 carece del apoyo institucional y financiero requerido para superar esta
 situacion. No hay informacion convincente que demuestre que la creacion

 del Ministerio de Alimentacion haya cambiado esta tendencia negativa.

 En el bienio 1975-1976, solo el 2% de la inversion puiblica total progra-
 mada corresponde al sector alimentacio6n. 76 La agudez del problema salta
 a la vista cuando se considera que los gasos de divisas por concepto
 de importacion die alimentos basicos son muy superiores a los ingresos de

 divisas provenientes de la exportacion del aziucar: vimos que en 1975 los
 iugresos de divisas por concepto de exportacion de azu'car fueron de US$
 256 millones, mientras que los gastos de divisas por concepto de
 importacion de alimentos basicos, como trigo, maiz, aceite, productos
 lacteos y carne, alcanzaron una suma total estimada de US$ 358 millo-
 nes, es decir, superaron en un 39.8 los ingresos provenientes del azuicar.

 4. La distribucio'n del ingreso en las CAPs azucareras

 En su estudio sobre la distribucion del ingreso en las ocho CAPs azu-
 careras mas importantes del pais, Santiago Roca analiza los efectos
 redistributivos que ha tenido la reforma agraria en el sector cafiero en
 el periodo de 1968-1972.78

 En las haciendas azucareras los propietarios se habian apropiado como
 utilidades netas el 35.5% del ingreso. Roca constata que la redistribu-
 cion de este ingreso ha Ilevado a una uniformacion significativa de la dis-
 tribucion de los ingresos de la mayor parte de la fuerza laboral estable
 de las CAPs azucareras estudiadas. 7
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 El cuadro NQ 3 nos demuestra que los ingresos reales promedio por
 trabajador aumentaron en un 62%c. Sini embargo, se ha acentuado la
 desigualdad existente de la distribucion del ingreso entre los trabajado-
 res socios y los no socios, en su mayoria obreros eventuales. Las tres
 categorias ocupacionales de obreros, empleados y eventuales se han bene-
 ficiado en proporcion distinta. En terminos relativos, el grupo mas bene-
 ficiado es el de los obreros. Sus ingresos reales aumentaron en un 78.3%.

 En 1968 constituyeron el 77.42% de la fuerza laboral total de los 8 com-
 plejos estudiados. Esta proporcion se redujo al 70.1% (1972), mientras
 su participacion en el ingreso aumento del 47.35% al 73.08%c. Los em-
 pleados aumentaron sits ingresos reales en un 27.2% odurante el inismo
 periodo. En 1968 representaron el 11.07% de la fuerza laboral y reci-
 bieron el 14.54%O del ingreso total. En 1972 constituyeron el 15.11% de
 la fuerza laboral y recibieron el 23.05% del ingreso. Los eventuales fueron
 los menos beneficiados de la redistribucion de los ingresos. Sus ingresos

 reales aumentaron solo en un 19.8%. En 1968 constituyeron el 11.48%
 de la fuerza laboral y recibieron el 2.62% de los ingresos. En 1972
 representaron el 14.79% de la fuerza laboral, pero su participacion en el
 ingreso total de las ocho CAPs estudiadas solo fue de 3.97%.

 Las medidas redistributivas, no obstante la disminucion de la distancia
 relativa entre obreros y empleados, han acentuado las diferencias existen-
 tes entre el grupo mas pobre, los eventuales, y los dema's grupos. Per-
 sisten diferencias marcadas entre los deciles superiores e inferiores. En
 1972 hubo todavia un grupo de 179 socios y no socios (probablemente
 personal directivo y tecnico-profesional) que, representando el 0.68%Q cde
 la fuerza laboral de las 8 CAPs estudiadas, recibieron sueldos anuales
 (entre 240,000 y 300,000 Soles) que fueron mnas de 10 veces mayores
 que las remttneraciones del grupo de los ingresos m'as bajos (hasta
 24,000 Soles), compuesto por 2,239 socios (probablemente eventuales),
 es decir, el 8.6 por ciento de la fuerza laboral. 80

 El siguiente cuadro comparativo de los ingresos mensuales de dos
 obreros de campo -un socio y uno no socio- ilustra las discrepancias
 entre remuneraciones pagadas para tipos similares de trabajo.

 EI aumento relativamente menor de los ingresos reales de los even-
 tuales se explica no solo por el infimo nivel de remuneraciones inoneta-
 rias, sino tambien por el hecho de que, por no ser socIos de las CAPs,
 no tienen derecho a recibir los beneficios indirectos ni participan en la
 distribucion de los excedentes economicos a fines del ejercicio.

 Hay que aniadir algunas observaciones generales sobre el sistema de
 los beneficios indirectos. Despues de la cooperativizacion de las hacien-
 das azucareras, este sistema fue hecho extensivo a todos los socios, es
 decir, incluyendo a los perceptores de los ingresos mna6s altos. Esta medida
 de "justicia cooperativa", en vez de nivelar las discrepancias entre los
 niveles de vida de los socios, contribuyo a consolidar la brecha existente.
 Para los grupos de los ingresos m'as bajos, esta forma de pago en especie
 reviste fuertes rasgos paternalistas heredados de la epoca de la hacienda.

 4
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 CUADRO 3 A

 REMUNERACIONES DIRECTAS E INDIRECTAS DE UN TRABAJADOR SOCIO EN
 COMPARACI6N CON UNO NO SOCIO EN LA CAP TUMAJN

 Socio (palanero) no socio (corador de cana)

 haber mensual ........... 3,000 pago a cortador S./7.44 la
 viveres (bonos)

 (4 hijos) ............. 1,277 ton. x8 ton.=59.52 .... 59.52

 vacaciones 1/12 ......... 250 beneficio por dia D.S.011

 indemnizaciones .......... 250 del 27 de oct. de 1967 1.66

 vivienda ... 2,000 dominical ......... . 9.92

 hospital y asistencia ...... 600 vacaciones 1/30 ......... 5.93

 colegio y ensefianza ...... 150 indemnizaciones 1/30 5.93

 7,527 82.96
 excedente S.f 11,000 por mes: 82.96
 por 11 meses ......... 1,000 x 25 dias .............

 TOTAL MENSUAL ......... 8,527 2,074

 FUENTE: Informe ONDECOOP Presentado al Seminario Regional de Evaluacion de los
 Planes de Capacitacion en las CAPs (octubre de 1971), citado en ONAMS,
 Azucar Peruana, op. cit., p. 23.

 Como los beneficios indirectos forman parte del salario total, representa.,
 una reduccion indirecta del monto monetario total que le corresponde al
 socio, mnientras que significa para los perceptores de los ingresos altos un
 ingreso adicional cuyo costo tiene que ser co-financiado por los socios mas.
 pobres. Se ha argumentado que el abastecimiento de alimentos baratos
 mediante el sistema de los bonos lo protege al socio contra el alza del
 costo de la vida, dado que la cantidad de alimentos otorgados por concepto
 del bono es invariable. Sin embargo, parece que una solucion mnas justa
 y razonable deberia partir de la exclusion de los grupos perceptores de
 ingresos altos de los beneficios indirectos. La cuestion del abastecimiento
 de alimentos basicos baratos puede ser resuelta a traves de mecanismos
 cooperativos, sin que forme parte de la politica salarial.

 El caracter capitalista de las CAPs y la necesidad implicita de asignar
 la primera prioridad al criterio de la rentabilidad, obligara a las empresas
 a mantener bajo el nutmero total de trabajadores, con el objeto de evitar
 que aumente el costo de la mano de obra. Consecuentemente se observa
 una tendencia de reemplazar mano de obra estable por mano de obra
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 eventual cuando el tipo de trabajo lo permita. Roca constata que las
 vacantes por jubilaciones, fallecimientos y retiros de socios fueron cu-
 biertas en su mayoria por eventuales, con lo cual el empleo total en las
 CAPs aumento ligeramente en el periodo (337 hombres/afio en las CAPs
 estudiadas, entre 1968 y 1972), 81 pero simnultaneamente se agravo el pro-
 blema del subempleo y desemnpleo, dentro y fuera de las CAPs.

 Como el incremento de la rentabilidad de las empresas implica tambien
 un incremento de los excedentes distribuibles, los propios socios de las
 CAPs se oponen al aumento de la fuerza como socios, para no tener que
 compartir con ellos la distribucion de los excedentes. Discutiremos el
 problema del liamado "egoismo de grupo" atribuido a los socios de las
 CAPs azucareras en el proximo punto.

 En resumen, la politica redistributiva en las CAPs no ha superado la
 estratificacion social existente. Las medidas destinadas a la nivelaci6n
 de los ingresos han producido una uniformacion relativa de los ingresos
 de una parte considerable de la fuerza laboral estable, pero no han afec-
 tado las contradicciones de clase resultantes de la organizacion capitalista
 de la producci6n.

 Al nivel global del sector azucarero Roca observa la persistencia de
 diferencias considerables entre las 8 CAPs estudiadas. Es asi como se
 puede constatar la reproduccion a los distintos niveles de las tendencias
 de sectorizacion del ingreso agricola, que se reflejan en las diferencias
 entre el sector azucarero en general y el resto del sector agrario, asi como
 en las diferencias entre las diferentes CAPs azucareras y al interior mismo
 de las CAPs, donde persiste la estratificacion social dada. Los trabaja-
 dores mejor remunerados de las CAPs mna's ricas fueron los mas favo-
 recidos por la redistribucion del ingreso, 82 mientras que se ahondaron
 las diferencias en los ingresos promedio de los demas grupos, entre los
 cuales el grupo de los eventuales est'a enfrentando un deterioro real de
 sus condiciones de vida.

 5. El "egoisMo de grupo" -g Crisis dcl tnodeloP

 Siete afios de, reforma agraria han niostrado que el modelo de la CAP
 no puede cumplir el papel clave que le ha sido atribuido. No se ha. pro-
 ducido el efecto multiplicador que convirtiera a las CAPs en los princi-
 pales agentes de desarrollo del sector agrario.

 En los complejos agroindustriales azucareros, la adopcion de una linea
 politica mras flexible por parte del gobierno, que llevo compromiso frente
 al APRA, parece haber tenido un efecto conciliador. La obligacion legal
 de seguir una politica empresarial enfocada primordialmente en el incre-
 mnento de los niveles de productividad y produccion indudablemente ha
 dado lugar a un aumento considerable de los niveles de vida de los socios.
 La concesio6n de importantes beneficios materiales, incluyendo la distri-
 bucion de los excedentes economicos, y de multiples ventajas sociales, asi
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 como la casi absoluta estabilidad laboral, garantizada por el status de
 socio calificado, son factores que, por el momento, parecen haber distraido
 la conciencia de los trabajadores socios del caracter clasista del modelo.
 Sus manifestaciones de protesta social mayormente tienen un caracter rei-
 vindicativo. Esta relativa paz laboral se basa en las ventajas de un nuevo
 bienestar relativo que, sin tocar la estratificacion social dada, ofrece un
 contraste visible a la miseria de los sectores circundantes, que fueron
 marginalizados por la expansion del cultivo de la cania y no tienen pers-
 pectiva alguna de participar en el progreso econ6mico y social de las
 CAPs.

 Fenomenos tales como el consumismo de los socios y su rechazo abierto
 a la incorporacion de los eventuales han dado lugar a amplios debates sobre
 una posible reestructuraci6n del modelo de CAP y su transformacion
 en -empresas de propiedad social (EPS). Se acuno6 el termino de
 "egoismo de grupo", acusandoseles a los isocios de haber conservado su
 "mentalidad capitalista", etc. Sin embargo, como hemos observado, las
 medidas redistributivas ban beneficiado en proporcion muy distinta a los
 diferentes grupos ocupacionales. El monto de excedentes distribuidos que
 reciben los socios a fines del ejercicio en muchos casos es superior al
 ingreso- anual total de los obreros de los deciles inferiores. De esto resulta
 una enorme tentacion de hacer gastos excesivos. El consumismo --cuyo
 "monumento" ma's visible e impresionante es el bosque de antenas de
 televisores que el visitante ya observa desde lejos al acercarse a las
 CAPs- que es fomentado por la indoctrinacion incesante proven-iente de
 la propaganda comercial y la ofrenta de usar el sistema de las facilidades
 de pago, no es sino un reflejo de los patrones de comportamiento so-
 cial de l-as sociedades capitalistas afluyentes que no ban sido superados.

 Una encuesta realizada en Casa Grande, en base a una muestra repre-
 sentativa del 5% de la poblacion activa del airea urbana (donde vive el
 50%o de la poblacion activa total del complejo), mostro que el 80%. de
 los equipos del hogar y articulos de uso domestico, como televisores,
 refrigeradores, enceradoras, tocadistos, grabadoras cassettes, radios, se-
 cadoras de pelo, cocinas electricas, maquinas lavadoras, etcetera, habian
 sido comprados entre 1970 y 1974. El valor total de los articulos adqui-
 ridos por el grupo encuestado fue de 30.25 millones de Soles (Aprox.
 US$ 672,000), un monto que represent6 mas del doble del monto de
 excedentes que habia recibido en el mismo periodo (13.96 millones de
 Soles, o sea, Aprox. US$ 310,000). Por cada sol recibido habla gastado
 2.2 Soles. 83

 Los verdaderos beneficiarios de la bonanza del sector azucarero son
 las empresas productoras de esos productos de consumo, prin-cipalmente
 los consorcios multinacionales que conceden las licencias a las fabricas
 ensambladoras nacionales, y las casas comerciales de las capitales provin-
 ciales. De ahi el auge considerable del comercio privado que se observa
 en Trujillo y Chiclayo, las capitales de las provincias canieras mas im-
 portantes.
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 Seria demasiado flacil y un error de fondo atribuir los fenomenos del
 consumitmo y del "egoismo de grupo" a la persistencia de una `rnenta-
 lidad capitalista". M'as bien es una respuesta lgica de un grupo de
 asalariados dependientes, que estan compensando su falta de poder partici-
 patorio respecto a cambios estructurales con la ilusi6on de ascender social-
 mente al status de c'ase media, a un boom coyuntural, que para muchos
 nlo significa sino un aumento material muy modesto de su standard de
 vida.

 El bienestar relativo de los socios de las CAPs azucareras a la larga
 abarcara a un grupo cada vez mas reducido. La prioridad del criterio
 de rentabilidad implica la necesidad de racionalizar mnas el proceso pro-
 ductivo, reducir los costos de produccion y aumentar la productividad
 per capita. Es obvio que las CAPs, a diferencia de lo que postulan sus
 estatutos, no pueden proveer suficientes fuentes de nuevos empleos que
 cubran el deficit creciente de puestos. El problema del crecimiento de la
 superpoblacion relativa, que es un producto de la l6gica del desarrollo
 capitalista en una economia dependiente, no puede ser superado mediante
 la incorporacion de uno u otro grupo de eventuales. En Casa Grande,
 por ejemplo, la poblacion activa fue reducida en un 48%o entre 1961 y
 1969, mientras la poblacion total del complejo crecio en un 45% durante
 el mismo periodo. 84

 Los socios de las CAPs gozan de estabilidad laboral. No pueden ser
 despedidos por motivos de reorganizacion o racionalizacion. Sin embargo,
 no es de suponer que, al no catnbiar el contexto dado, aunmentara sustan-
 cialmente el niumero actual de socios. Al contrario, hemos observado que
 hay una tendencia hacia la contrataci6n de personal no socio, con fines
 de mantener bajo el costo de la mano de obra.

 Toda esta politica de racionalizaci6n, como hemos expuesto, tiene el
 objeto primordial de conservar y aumentar la capacidad acumuladora de
 capital de las CAPs. No obstante, hay tendencias de intentos de descen-
 tralizacion en algunas CAPs que parecen poner de relieve otro defecto
 inherente al modelo de la CAP. Algunas CAPs, por intermedio de au-
 nmentos ficticios de los gastos operativos, aduciendo como argumento,
 entre otros, el de un autnento excesivo de los.sueldos y salarios, echandole
 la culpa al aparato autogestionario y al "egoismo" de los socios, esta;n tra-
 tanldo de arrojar pe'rdidas. Parece que hay una intencion doble detras
 de estos intentos: Por un lado, hay un fuerte interes en reducir el
 monto de la utilidad imponible, y por otro lado, sirven para sustentar
 el argumento que hay que aumentar el precio del az'ucar en el mercado
 interno a un nivel m'as redituable. Estas tendencias no tienen nada que
 ver con un, supuesto "egoismo de grupo" de los trabajadores, sino que
 reflejan una politica empresarial que es el resultado de las contradicciones
 intrinsecas del modelo de CAP.

 Hay un amplio debate puiblico sobre la necesidad de transformar las
 CAPs en empresas de propiedad social. Asi se aseguraria un control es-
 tatal mas estricto sobre el aprovechamiento del capital acumulado. Los
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 socios entonces tendrian que renunciar a gran parte de los excedentes
 distribuibles, que seria destinada al Fondo Nacional de Propiedad Social,
 para ser canalizado a proyectos prioritarios del sector de Propiedad So-
 cial. En todo caso no hay signos, hasta el momento, de que las CAPs
 azucareras cumpliran con las exigencias de transformarse en EPS. Indu-
 dablemente su incorporacion a ese sector produciria un cierto efecto
 compensador. Sin embargo, persistirian las contradicciones fundamenta-
 les dadas en una economia capitalista. Ni la CAP ni la EPS son instru-
 mentos o agentes de cambio, sino que son dos modalidades empresaria-
 les que se. ajustan al modo de produccion dominante, que es el modo de
 produccion capitalista.

 IV. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA RFMORMA AGRARIA

 Los criticos de la reforma agraria del gobierno militar han enfatizado
 mnucho que su ritmo de avance ha sido demasiado lento. Sin embargo,
 aparte de esto, cualquier analisis de las perspectivas de desarrollo del sec-
 tor agrario necesariamente tendra que tener en cuenta que el alcance
 potencial de las medidas redistributivas dentro del marco de la reforma
 agraria es muy limitado. Las metas cuantitativas y cualitativas predeber-
 minan el cara6cter segmentario de la reforma agraria. El numero total
 de beneficiarios no llegara a representar sino un porcentaje relativamente
 reducido (28.6%) 85 de la poblacion rural total, sin que existan mecanis-
 mos de planificacion global que contemplen soluciones para el sector no
 reformnado, en el cual se ubicara la gran mayoria de la poblacion rural
 (71.4%). 86 Los PIAR (Proyectos Integrales de Asentamiento Rural),
 disefnados en 1971 con fines de garantizar la programacion coordinada
 y racional del proceso de adjudicaciones basada en un concepto de pla-
 nificacion integral del desarrollo socio-economico del sector reformado, 87
 no han pasado a ser mas que una mera modalidad de adjudicacion.

 Por otra parte, hay que mirar hacia adentro del proceso de reformia
 agraria para determinar en que proporcion distinta se benefician los di-
 ferentes sectores adjudicatarios que componen el sector reformado.

 Veamos cual es el contenido real de la reforma agraria con respecto
 a su efecto general de instrumento redistribuidor de la propiedad de la
 tierra y del ingreso agricola.

 1. La nueva estructura agraria

 La superficie total del pais es de 128,500 millones de hectareas. 88 La
 superficie agricola total censada en 1972 es de 23.695,888 hectareas. De
 este total, solo 3.728,701 has -el 2.9% del territorio nacional- son
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 tierras de cultivo (de riego y secano). 15.352,003 has. -el 12% del te-
 rritorio nacional- son pastos naturales. El resto corresponde a las cate-
 gorias censales de "tierras con montes y bosques" y 'toda otra clase de
 tierras". 89

 Segiun los uiltimos reajustes de las metas cuantitativas de la reforma
 agraria, se preve expropiar un total de 14,500 fundos y acfjudicar a
 400,000 familias una supurficie total de 10.155,000 has. (Ver cuadro NQ
 4). El numero total de predios a ser afectados es mayor que el de las
 propiedades de mas de 500 hs. que cita CIDA, pero la superficie progra-
 mada es mucho menor que la que corresponde a esos latifundios: 14.065,694
 has. (75.9% del 'area agricola total censada en 1961, que fue de 18,600
 millones de has.) " Aparte de que hay que suponer que no se afectara
 el area latifundista total, debe sefnalarse que gran parte de las tierras
 a ser adjudicadas son tierras eriazas y forestales, sumando, seguin un
 informe oficial de 1974, un total de 3.615,648 has. I" Si esta cifra mientras
 tanto no ha sufrido cambios sustanciales, representa algo mas que la ter-
 cera parte (35.6%) del total de las 10.155,000 has. a ser adjudicadas.

 Segutn declaraciones oficiales la "primera etapa" de la reforma agraria,
 es decir, el proceso de afectaciones y adjudicaciones seria terminado hasta
 el 31 de diciembre de este a-no. 92 La "segunda etapa" seria dedicada a
 solucionar los problemas de capacitacion, asistencia tecnica y financiera,
 comercializacion, etcetera, o sea, a la consolidacio6n de la reforma. De
 acuerdo a otra noticia de prensa mas reciente, el Ministerio de Agricultura
 anuncio a fines de mayo que la prinera fase terminaria ya el 24 de junio,
 totalizandose la entrega de 10 millones de has. 93

 La probabilidad de que se llegue a cumplir las metas previstas dentro
 de un plazo tan corto nos parece bastante remota, puesto que para tal fin
 el gobierno tendria que acelerar sus acciones a un ritmo sin paralelo.
 Del total previsto de 10.155,000 has., se habia adjudicado al 31 de enero
 de 1976 tan s6lo el 61.3% (6.223,504 has.) al 63.8%o (255,229 familias)
 del numero total previsto de 400,000 familias beneficiarias. 4 Para ter-
 minar las acciones de adjudicacion hasta fines del afio, tendrian que entre-
 garse mas de 350,000 has. al mes (en enero se adjudico s6lo un total de
 9,171 has.). 95

 El ritmo de adjudicaciones de ganado ha sido mas lento aiun. De la
 meta original de 5.116,400 cabezas de ganado, 6 so6lo han sido adjudica-
 dos 1.412,952 hasta el 31 de enero de este afio (27.6% de la meta total).

 En resumen, la reforma agraria, al terminar el proceso de adjudicacio-
 nes, solo llegara a beneficiar el 28.6% de las familias rurales, que ocu-
 paran el 42.9%o del area agricola censada (1972) del pais. Recibiran el
 26.6%o del ganado vacuno, ovino y auquenido total censado. Por contras-
 te, casi las dos terceras partes (71.4%) de las familias rurales no seruan
 beneficiadas por la reforma agraria. Se quedar6an con el 47.1% del area
 agricola y el 73.4% del ganado.

 Al 31 de enero de 1976, la reforma agraria recien habia llegado a bene-
 ficiar el 18.2% del total de la.s familias rurales. El area total adjudicada
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 solo represento el 26.3% del area agricola nacional, y del ganado vacuno,
 ovino y auquenido total censado se habia entregado solo el 7.4%.

 Quedara exceptuada la gran mayoria de la poblacicn rural cuya parte
 mas pauperizada, los minifundistas, los eventuales, los campesinos sin
 tierras subempleados o desempleados, al no ser atendidos por proyectos
 de planificacion integral, se ver'an enfrentados con un deterioro grave de
 sus condiciones de vida.

 a. Las nuevas formas de concentracio'5

 El siguiente cuadro contiene un resumen general de las adjudicaciones
 de tierras y ganado realizadas hasta el 31 de enero de 1976, incluyendo
 las acciones de asentamiento rural (proyectos de colonizacion), con las
 cuales el area total adjudicada abarca 6.670,033 has. que fue entregada a
 274,227 familias. CUADRO No. 5 ...

 En las estadisticas oficiales de la reforma agraria las adjudicaciones
 individuales no figuran como empresas. Para obtener una impresion mtas
 clara del alcance de concentracion de tierras en forma de empresas aso-
 ciativas -CAPs y SAIS- y para fines comparativos con las cifras cen-
 sales, es oportuno usar el termino de "unidad agropecuaria", 97 que ob-
 viamente incluye las adjudicaciones individuales en un solo rubro con las
 dem'as modalidades de adjudicacion.

 Con esta modificacion se presenta el siguiente cuadro de distribuci6n
 de la propiedad de las tierras, incluyendo todas las acciones de reforma
 agraria y asentamiento rural realizadas desde 1967 hasta el 31 de enero
 de 1976: CUADROS No. 6 y 7

 Al excluir las acciones de asentamiento rural (446,529 has.), puesto
 que el 89.9% de las adjudicaciones por este concepto corresponde a pro-
 yectos de colonizacion en la Selva y Ceja de Selva, y el resto a proyectos
 de irrigacion y colonizacion' en Arequipa y Piura (ver Refovrna Agraria
 en Cifras, enero 1976, op. cit.), obtenemos el siguiente cuadro del sector
 reformado: CUADROS N9 8 y 9

 b. El sector minifundista y la pequena propiedad

 Los cuadros de la distribucion porcentual de las adjudicaciones por
 sectores nos ilustran la marcada polarizacion que crea la reforma agraria
 entre el sector asociativo (CAPs y SAIS) y el sector minifundista y de
 la pequenia propiedad individual, en el cual se ubican las modalidades de
 adjudicacion de grupos campesinos, comunidades campesinas y adjudi-
 caciones individuales.

 Los grutpos camipesinos: la adjudicacion de tierras a grupos campesi-
 nos va fue contemplada por la Ley de Reforma Agraria en el articulo 77,
 que los obliga a constituir CAPs o SAIS dentro de un plazo determinado
 que se les se-nale. En la practica ha resultado muy dificil transformar los
 grupos campesinos en CAPs o SAIS, puesto que en la mayoria de los
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 CUADRO 7

 DISTRIBUCI6N PORCENTUAL DE ADJUDICACIONES POR SECTORES

 unidad agraria area familia ganado

 sector asociativo

 (CAPSs, SAIS) 1.6 69.9 58.7 98.1

 sector minifundista y

 pequena propiedad

 (grupos campesinos, 98.4 30.1 41.3 1.8

 comunidades,

 adjudicacion individual)

 TOTAL .............. 100.0 100.0 100.0 100.0
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 CUADRO 9

 DISTRIBUCION PORCENTUAL DX ADJUDICACIONES POR SECTORES
 AL 31/1/1976 (SIN ASENTAMIENTO RURAL)

 agropecuaria area familia ganado
 % % %71 %

 sector asociativo

 (CAPs, SAIS) ...... 2.6 73.3 61.8 98.2

 sector minifundista y

 pequeina propiedad

 (grupos campesinos, 97.4 26.7 38.2 1.8

 comunidades,

 adjudicaciOn individual)

 TOTAL ............... 100.0 100.0 100.0 100.0
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 casos se componen de pequefios propietarios y minifundistas que prefie-
 ren trabajar sus parcelas individualmente, sin que se les obligue a aportar
 parte de su fuerza de trabajo a un nucleo empresarial (tal como seria el
 caso en una SAIS) o renunciar a su titulo de propiedad (CAP) indi-
 vidual.

 Las cornunidades campesinas: Las comunidades sin duda constituyen
 uno de los sectores mas negligidos cuando se considera su importancia
 cuantitativa en relacion a la poblacion rural total. El nuimero total de
 comunidades de indigenas (la denominacion de comunidad campesina
 ha sido decretada por el gobiemno militar) es dificil de establecer. Las
 enormes discrepancias cuantitativas que se encuentran en las diferentes
 fuentes oficiales demuestran que el criterio de lo que es una comunidad
 indigena no est'a claramente definido. 98 El nuimero de 808 comunidades
 registradas en el Censo de 1961 queda muy por debajo de los nuimeros
 sefialados en otras fuentes. CIDA destaca que, seg'un calculos del Minis-
 terio de Trabajo y del IMP, el nuimero de comunidades oficialmente re-
 gistradas o reconocidas se estima en 3,000. El area total de las comuni-
 dades reconocidas que cita el informe del CIDA, en base a las cifras del
 Ministerio de Trabajo, es de 7.8 millones de has. De este total, solo el
 11.4% son tierras de cultivo, y el 88.6% son pastos naturales.

 Llama la atencion el bajo porcentaje de ganado adjudicado a las (de
 todas mancras muy pocas) comunidades beneficiarias de la reforma agra-
 ri. Esto confirma mas las tendencias de concentracion observadas y
 demuestra que la mayor parte del sector ganadero sera concentrada en el
 sector asociativo, principalmente en las SAIS.

 Gran parte de las tierras de las comunidades estan fragmentadas, aun-
 que legalmente son inalienables e imprescriptibles. Como consecuencia
 del avance del capitalismo en el sector agricola peruano y las distintas
 formas de articulacion dependiente de los sectores precapitalistas al modo
 de produccion dominante, fue desapareciendo el car'acter original de la
 comunidad indigena, cuyos elementos tipicos habian sido la propiedad y
 explotacion colectivas de sus tierras. La comunidad ha sido expuesta a
 un proceso historico de destruccion y privatizaci6n, acompafnado por el
 desarrollo de formas de usuflucto (lesigual de las tierras, aunque persis-
 ten todavia elementos de propiedad y labores agricolas colectivas.99

 El despejo de las tierras comunales por el latifundismo a lo largo de los
 siglos ha convertido a la mayoria de los colmiuneros en parte de la gran
 masa de minifundistas, qtle viven al nivel de subsistencia en parcelas de
 un tamafio promedio de 1.6 has. 100 Su problematica no sera resuelta por
 la reforma agraria. Al contrario, la lcgislacion pertinente, el Estatuto
 de Comunidades Campesinas de 1970, propotie asimilarlas al marco ins-
 titucional que define las CAPs, con lo que tendera a destruir definitiva-
 mente las estrtucturas y organizacion sociales y economicas de las comu-
 nidades tradicionales. 101

 La pequcfua propiedad individual: Sin duda, el rechazo de gran parte
 del campesinado minifundista a la cooperativizacio6i de sus tierras, y sus
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 aspiraciones a recibir titulos de propiedad constituyen uno de los princi-
 pales dilemas que enfrenta el gobierno militar en sus esfuerzos de moder-
 nizacion del sector agrario. Desde el punto de vista politico le resulta
 ineludible ceder a tales demandas, para evitar que crezca el potencial
 conflictivo latente.

 Para la mayoria de los campesinos pobres con tierras, que antes de la
 refornma agraria estuvieron atados al latifundismo por contratos de arren-
 damiento basados en miultiples formas de relaciones de explotacion servil,
 la adjudicacion de una parcela a titulo de propiedad individual tiene una
 funcion psicologica muy importante. Constituye una garantia de acceso
 a la tierra, por mnuy pequefio y poco viable que sea la unidad que reciba
 (el tamaino minimo que garantiza la ley es de 5 has.), que le permite
 defenderse contra un Estado al que sigue considerando como enemigo
 potencial. Rechaza la cooperativa porque la ve sometida al control esta-
 tal, y considera que su condicion en ella seria la de un asalariado depen-
 diente. Sus intereses evidentemente contrastan con los de un campesino
 sin tierras, par el cual la incorporacion como socio a una SAIS o CAP
 representa por lo menos una relativa estabilidad laboral y la garantia de
 un ingreso mininio.

 Sin embargo, hemos visto que la politica de adjudicaciones asi como
 la direccionalidad de la politica estatal de apoyo financiero y tecnico
 implican a largo plazo el desplazamiento definitivo de la pequeina propie-
 dad individual. Este proceso llevara a la pauperizacion absoluta de aque-
 Ila parte de los pequefios propietarios que no pueden encontrar ocupacion
 en otros sectores.

 Como consecuencia del orden de prioridades inherente al modelo de
 desarrollo peruano, tal como se refleja concretamente en la composicion
 sectorial de las inversiones pu'blicas en general, y en las tendencias de
 concentracion cooperativa en particular, las medidas de fomento dirigidas
 al sector agricola no pueden sino producir efectos sectorizados. El caraic-
 ter segmentario de la reforma agraria es ilustrado por las estadisticas que
 demuestran con nitidez cual es el papel que se le asigna al sector inini-
 fundista y lo reducido que es el nutmero de beneficiarios. En este sen-
 tido, los resultados concretos de la refonna agraria confirman que la-
 politica estatal frente a este sector es condicionada por la logica de las
 necesidades de aprovechamiento del capital. Una mayor composicion or-
 ganica del capital esta dada s6lo en las empresas mas desarrolladas del
 sector asociativo, que continuarfan absorbiendo la mayor parte de las
 inversiones estatales.

 c. La problemantica de la inediana propiedad

 La problematica de la mediana propiedad aparentemente no es tan
 urgente como la del sector mninifundista y de la pequefia propiedad. Sin
 embargo, el proce so historico de concentracion de tierras, capital y re-
 cursos naturales, que encuentra su continuacion en la politica agraria
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 del gobierno militar, implica como tendencia a largo plazo que tambien
 sera desplazada la mediana propiedad. Las contradicciones intrinsecas
 de la nueva legislacion y politica agraria han empujado a este sector a
 seguir una politica de autodefensa cada vez m(as militante, que ha obligado
 al gobierno a promulgar varias leyes modificatorias del D.L. 17716 y
 hacerle ciertas concesiones, estableciendo definitivamente los lnnites d&
 inafectabilidad, con el objeto de garantizarle la viabilidad economica. 102

 No obstante, es de suponer que estas medidas no contrarrestaran las
 fuerzas centripetales del proceso de concentracion, y que tambien este
 sector, siguiendo la tendencia historica, esta destinado a desaparecer,
 dado que el fomento de la pequefia y mediana propiedad no la puede lie-
 var mas alla de un limite maximo de productividad y rentabilidad. Des-
 pues de haberse alcanzado este limite objetivo, la iunica consecuencia sera
 la ruina economica o la fusion forzosa con unidades mas grandes, con lo
 cual se impondra la logica del desarrollo capitalista.

 2. La distribucion del ingreso agricola

 M'as alla del objetivo de cambiar el regimen de tenencia y redistribuir
 la propiedad de la tierra, la reforma agraria propone el logro de una dis-
 tribucion' m'as justa del ingreso agricola. 103

 Estudios recientes sobre el efecto redistribuidor de la pcolitica de re-
 fornas del gobierno militar en relacion al ingreso nacional han puesto de
 relieve sus alcances limitados. 104 La redistribucion del ingreso no solo
 exceptuia la gran mayoria de la poblacion rural, sino que produce una
 marcada sectorizaci6n del ingreso agricola entre los sectores beneficiados.
 Adolfo Figueroa 105 demuestra que el ingreso nacional no se redistribuye
 a un nivel global, sino dentro de cada sector reformado (los sectores agra-
 rio, industrial, minero y pesquero). Al interior de los sectores reforma-
 dos se reproduce la misma tendencia, beneficiando en proporcion desigual
 los diferentes subsectores.

 En sus calculos relativos al ingreso nacional por trabajador segiun sec-
 tores, Figueroa parte de datos correspondientes a 1966. 10o Es de suponer
 que calculos basados en datos mas actualizados mostrarian una tendencia
 aun mas acentuada de concentracion del ingreso agri cola al interior de los
 subsectores mas capitalizados.

 En 1966 el ingreso agricola representaba aproximadamente el 17.8%
 del ingreso nacional. La fuerza laboral constituia el 49.1% de la fuerza
 laboral total del pais. 107 La mitad de esta poblacion la conformaba el
 cuartil mas pobre, que recibia el 3% del ingreso nacional. 108 Si la reforma
 agraria afectara el ingreso agricola total, este 50% de la poblacion rural
 activa, triplicando su ingreso absoluto, recibiria el 9% del ingreso na-
 cional. 109 Sin embargo, la reforma agraria afectara s6lo el ingreso gene-
 rado en las tierras adjudicadas, que representaran menos de la mitad del

 5
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 area agricola total censada (1972) y menos de un tercio de la poblacion
 rural total (ver cuadro 4).

 Trat'andose de un proceso redistributivo parcial, se afectara s6lo el
 excedente economico que anteriormente fue apropiado por los terrate-
 nientes. 110 Seguin los estimados de Richard Webb "' y H. van de
 Wetering, 112 el ingreso de propiedad varia entre el 20%o y 24% del in-
 greso agricola total. 113 Consecuentemente, el ingreso de propiedad de los
 terratenientes varia entre el 3.6% y 4.3%'o del ingreso nacional (puesto
 que el ingreso agricola total constituye el 18% del ingreso nacional).

 Para obtener el total redistribuible del ingreso agricola total, hay que
 restar el 6% del mismo ingreso agricola total correspondiente al pago
 anual de la deuda agraria por parte de los beneficiarios, y hay que tener
 en cuenta que sera adjudicada solo alrededor del 40% del area agricola
 total. En base a esto, Figueroa liega a la conclusion que el monto efectivo
 de la transferencia se reduciria al 1-29 del ingreso nacional. 114

 Para estimar ei ntimero de trabajadores que serian beneficiados por esta
 transferencia sectorial, hay que convertir el n'umero de 400,000 familias
 beneficiarias (ver cuadro 4) a unidades de fuerza laboral. Segin los es-
 timados del INP, utilizados por las autoridades de reforma agraria, el
 numero total de familias rurales en 1975 iba a ser 1.400,000 (ver cuadro
 4). La PEA rural total para 1975 fut estimada en 2.116,200, 115 lo que
 corresponde a un promedio de 1.5 trabajadores por familia rural. En
 base a esto, eI niumero total de trabajadores rurales potencialmente bene-
 ficiados por la transferencia Ilegaria a 600,00, o sea, al 28.4% de la PEA
 rural total. En relacion a la PEA total del pais que seg6in los estimados
 del INP, iba a Ilegar a 5.065,200 en 1975, 116 resulta que la refornma
 agraria llegara' a beneficiar el 11.9% de los trabajadores del pais, redis-
 tribuyendo entre ellos el 1-2%o del ingreso nacional.

 Sin embargo, debido al caraicter segmentario de la reforma agraria,
 este 1-2%o del ingreso nacional no sera transferido en forma homogenea
 a los adjudicatarios, sino que resultara una transferencia desigual entre
 los diferentes subsectores del sector agrario, en funci6n de los excedentes
 respectivos generados en ellos. De esta manera se vienen consolidando
 los desniveles existentes con respecto a la capacidad acumuladora de los
 subsectores respectivos.

 Es asi como el sector capitalista altamente desarrolllado, que comprende
 las CAPs azucareras de la Costa norte y las SAIS ganaderas de la Sierra
 central, resulta beneficiado en forma sobreproporcional en comparacion
 con los dema's subsectores menos capitalizados del sector reformado.
 Esta tendencia se reproduce tambien al interior de los diferentes sub-
 sectores. El subsector mas rico, el sector azucarero, cuya poblacion activa
 ya se ubicaba en el cuartil ma's rico de la PEA total antes de la reforma
 agraria, recibe la mayor parte del ingreso agricola redistribuido. 117 San-
 tiago Roca indica que los ingresos promedio de los trabajadores azuca-
 reros, incluyendo los eventuales, estan muy por encima de los ingresos
 promedio de los demas subsectores del sector agrario, y que superan in-
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 cluso los ingresos promedio del sector industrial, pese a los efectos redis-
 tributivos de la comunidad industrial. "1 Sin embargo, hemos visto en
 el analisis de la distribucion del ingreso en las CAPs azucareras que las
 medidas redistributivas benefician en proporcion desigual a los distintos
 grupos ocupacionales. 119

 Por contraste, en los subsectores mas pobres del sector agrario, ubi-
 cados principalmente en la Sierra, donde predomina la agricultura de
 subsistencia, el efecto redistributivo de la reforma agraria es negligible.
 Esto vale sobre todo para la pequefia propiedad individual, los grupos
 campesinos y las comunidades, pero tambien para los sectores pobres in-
 corporados a las SAIS. La transferencia de los excedentes economicos
 distribuibles a las comunidades asociadas es realizada en forma de asig-
 nacion colectiva a la persona juridica (la comunidad) para ser destinada
 a proyectos de desarrollo comunal. Sin embargo, es muy diflcil que re-
 sulte un efecto compensador sustancial. Al tratarse de una constelacion
 caracterizada por la articulacion dependiente de diferentes modos de pro-
 duccion en la cual el modo de produccion capitalista es el dominante,
 resulta evidente que las inversiones productivas ser'an absorbidas prin-
 cipalmente por la parte empresarial. Dado el caracter capitalista de la
 organizacion del proceso productivo, la SAIS no puede contribuir a
 cerrar la brecha existente entre el nutcleo empresarial y las comunidades
 circundantes. Ademas de esto, el promedio de excedentes por familia
 transferido a las comunidades es apenas suficiente para poder aportar
 cambios estructurales fundaamentales. 120 En realidad se reproduce al
 nivel de las SAIS una subsectorizacio6n interna de la redistribucion del
 ingreso, que es analoga a la que hemos constatado con referencia a los
 demas subsectores.

 De lo expuesto se puede concluir que la reforma agraria solo posibilita
 una transferencia muy limitada del ingreso agricola a un grupo relativa-
 mente reducido de beneficiarios. Dado el caracter segmentario de la
 reforma agraria, las medidas redistributivas tienden a perpetuar los des-
 niveles y antagonismos existentes. Estas tendencias se ven agudizadas
 por las contradicciones inherentes a los patrones de acumulacion de capital
 tradicionales en los sectores mas ricos del sector agrario, que no son su-
 perados por el modelo de reforma agraria que se viene implementando.

 CONCLUSIoNES

 Las leyes del desarrollo del capitalismo implican que el desarrollo in-
 dustrial se realice a costas del sector agrario, basandose en una serie de
 mecanismos de intercambio desigual de productos y capital. En los paises
 centrales el proceso historico de acumulacion capitalista facilito la impo-
 sicion definitiva del modo de produccion capitalista como modo de pro-
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 duccion dominante, acompafiada por la expansion simultalnea del mer-
 cado interno y la desaparici6on tendencialmente definitiva de las relaciones
 de produccion precapitalistas.

 Es un hecho consabido que este desarrollo capitalista no habria side
 posible sin el despojo de las colonias ultramarinas, que sento las bases
 de los patrones de acumulacion deformados dominantes en los paises
 perifericos. El "subdesarrollo" resultante no constituye una etapa ante-
 rior, sino el producto historico de la expansion del capitalismo a nivet
 mundial. La penetracion del capital extranjero en los paises perifericos
 no ha producido la imposicion del mnodo de produccion capitalista en todos
 los sectores, sino que ha llevado al surgimiento de miultiples formas de
 articulacion dependiente de los modos de produccion precapitalistas con
 el modo de produccion capitalista, que ha resultado ser el modo de pro-
 duccion dominante, pero que auin no Ilega a ser el modo de produccion
 exclusivo.

 Como la expansion del capitalismo en los paises perifericos se concentro
 en los sectores exportadores orientados hacia la demanda de los paises
 centrales, no se pudo producir la disolucion definitiva de los sectores
 precapitalistas y la eliminacion de las relaciones serviles de produccion.
 La falta de inversiones productivas en industrias nacionales caracteris-
 ticas de la fase de "desarrollo hacia afuera" freno la expansion de los
 mercados internos necesaria para el avance definitivo del capitalismo.

 A partir de la etapa de "desarrollo hacia adentro" y la politica de sus-
 tituci6n de importaciones, la estrechez del mercado interno resulto ser un
 serio obstaculo a un desarrollo industrial acelerado tal como lo concep-
 tualiza del desarrollismo.

 En el contexto actual el estancamiento cronico del sector agricola difi-
 culta la acumulacion de capital en este sector y bloquea su aporte al
 desarrollo industrial. La articulacion dependiente de los paises latino-
 americanos al mercado internacional implica que la industria nacional,
 para ser competitiva, tiene que usar tecnologias avanzadas importadas y
 mantener bajo el costo de la mano de obra mediante presiones continuas
 sobre los niveles salariales. Para lograr esto, cualquier gobierno cuya
 politica de desarrollo nacional esta basada en un concepto de industria-
 lizacion capitalista, tendra que dirigir todos sus esfuerzos a mantener
 bajo el nivel de los precios de los productos agricolas. Tal politica de
 precios tiene el objeto de impedir un aumento del costo de la vida en las
 ciudades, que necesariamente traeria consigo demandas de aumentos sala-
 riales. Un incremento de los costos salariales iseria trasladado por los in-
 dustriales al precio del producto, perjudicandose asi potencialmente su
 posicion competitiva.

 Es asi como se destaca la articulacion dependiente entre el sector inidus-
 trial y el sector agrario. Sin embargo, una politica oficial de precios bajos
 de productos alimenticios basicos, dirigida a garantizar la reproduccion
 barata de la fuerza de trabajo industrial, encontrar'a sus limites objetivos
 en la agudizacion de las tendencias de estancamiento de la produccion
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 agricola. Como consecuencia resultara tendencialmente insostenible la
 persistencia de amplios sectores precapitalistas en el campo. Mientras
 que su existencia era conveniente en una determinada etapa hist6rica,
 dado que facilitaba ganancias sobreproporcionales en base a la apropia-
 cion de sus plus-productos, su eliminacion e incorporacion a la economia
 de mercado resulta indispensable como tendencia definitiva a largo plazo.

 El avance del modo de produccion capitalista tambien es tendencialmente
 definitivo en el sector agrario, no obstante el hecho de que su imposicion
 como modo de produccion exclusivo se realice en un proceso largo carac-
 terizado por Ia persistencia de elementos de articulacion con los tnodos
 de produccio6n precapitalistas.

 El proceso historico de concentracion de tierras y expansion capitalista
 en el campo llevara a la disolucion definitiva de los sectores precapitalis-
 tas, sea en los pal'ses que optan por la "via junker" (por ejemplo, Co-
 lombia, Ecuador), o sea en paises que optan por la modernizacion de la
 agricultura mediante la realizacion de reformas agrarias relativamente
 radicales. El proceso de expansion capitalista en las economias nacionales
 disminuye la importancia relativa del sector agropecuario y Ileva al ocaso
 del latifundio tradicional que no se ajusta a las necesidades de reestruc-
 turacion productiva (tal como era el caso en el Peru' antes de la reforma
 agraria).

 La desinversion en el (sector agropecuario tradicional desplaza a una
 wasa creciente de campesinos sin tierras, intensifica el proceso de ato-
 nizacion y marginalizacion de los minifundios y lleva al crecimiento de
 los cinturones de miseria de los centros urbanos, que son el producto de
 las migraciones internas. La creciente presion demogr.afica sobre la tie-
 rra no es acompanada por una expansion equivalente de tierras disponi-
 bles. Aunque se frene la expanision fisica del latifundio, el volumen de
 tierras disponibles para los sectores minifundistas seria cada vez mas
 escaso. La fragmentacion de la tierra imposibilita la rotacion de cultivos,
 y como consecuencia de la sobreutilizacion y destruccion ecol6gica de
 los suelos, gran parte de los campesinos tienen que dejar la agricultura
 y migrar hacia las ciudades.

 Solo una fraccion ca-da vez menor puede ser absorbida en otras acti-
 vidades activas. Es un rasgo tipico de esta fase bloqueada de transicion
 que gran parte de Ia poblacion excedentaria no es proletarizada com-
 pletamente, sino que se ve obligada, para no tnorir de hambre, a comple-
 mentar el sustento familiar mediante stu vinculacion parcial continuada
 a la agricultura. No obstante, a largo plazo disminuiran taridbien las
 oportunidades de empleo estacional en las propiedades pequeias y media-
 nas que, en conlcordancia con la tendencia historica, seran desplazadas
 por el desarrollo capitalista de la agricultura. Al no disponer de fuentes
 marginales de subsistencia en el sector agrario, la mayor parte de esta
 poblaeion campesina formara parte de una creciente superpoblacion rela-
 tiva que ni tendr6a funcion alguna como ejercito industrial de reserva,
 sino qtie esta destinada a la pauperizacio6n absoluta.
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 En tales condiciones, la apropiacion y realizacion del plusproducto
 precapitalista se lhace cada vez mas dificil, y resulta indispensable la
 modernizacion de la agricultura. Como la produccion de alimentos basi-
 cos baratos ya no puede ser extraida de los sectores precapitalistas, la
 niodernizacion de la produccion agropecuaria y el logro de las economias
 de escala a la larga constituyen la unica salida del estancamiento produc-
 tivo del Lsector.

 La politica de modernizacion puede asumir diferentes formas. En al-
 gunos paises latinoamericanos el Estado ofrece incentivos (como exen-
 ciones impositivas, cr6dito barato, medidas proteccionistas dirigidas a
 fomentar el sector agro-exportador, etcetera), sin realizar una reforma
 agraria. En otros paises se opta por la reforma agraria como instrunmento
 de modernizacion. De todas maneras, la contradiccion entre el desarrollo
 industrial y el desarrollo agrario es trasladado a otro nivel superior. El
 caso peruano lo demuestra muy claramente. Se aspira a crear las estruc-
 turas propicias para salir del estancamiento y aumentar los niveles de
 produccion y productividad, con el objeto implicito de mejorar las con-
 diciones de acumulacion en el sector agrario en su conjunto. Sin embargo,
 el apoyo institucional y financiero al sector no es 6uficiente para con-
 solidar los cambios iniciados.

 En un modelo de desarrollo capitalista tal como lo constituye la "via
 peruana" la mayor parte de las inversiones pu'blicas es orientada hacia
 los sectores que tienen prioridad en la politica de industrializacion. Hemos
 visto que en 1975 el 53% de la inversion bruta fija correspondio al sec-
 tor de energia y minas, mientras que el sector agricola so6lo recibio el
 12%. Dentro del sector, estos fondos favorecen principalmente el sector
 capitalista altamente desarrollado, es decir, las CAPs azucareras y las
 SAIS ganaderas, que produce para la exportacion y representa para el
 Estado una importante fuente de divisas.

 A diferencia de este sector prioritario, los sectores subdesarrollados del
 sector reformado apenas estan en condiciones de capitalizarse. Al con-
 trario, se yen amenazados por una descapitalizacion cronica a causa de
 su obligacion de cofinanciar la reforma agraria mediante el pago de la
 deuda agraria.

 Como hemos observado, el sector reformado constituye solo una pe-
 quefia fraccio6n de la gran mayoria rural no beneficiada por la reforma
 agraria. Aunque el gobierno, en vista del gran potencial conflictivo latente,
 que no sera superado debido al caracter segmentario de la reforma agra-
 ria, pudiera tener un interes concreto en no forzar la disolucion acelerada
 de las relaciones de produccion precapitalistas persistentes en las regiones
 mas pobres de la Sierra, para impedir el desplazaniiento inmediato y
 masivo de una masa campesina que no sera absorbida en otros sectores,
 le resulta ineludible, a partir del modelo de modernizacion que propone,
 fomentar el avance r'apido del desarrollo capitalista del sector agricola.

 La escasez de fondos que destina el gobierno a proyectos de desarrollo
 agrario implica una seleccion de prioridades en base al criterio de la ren-
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 tabilidad. En este sentido, las inversiones dirigidas al aumento de la pro-
 duccion. de alimentos basicos tambien seran canalizadas preferencial-
 mente a unidades asociativas miias grandes. Dado que las necesidades de
 aprovechamiento del capital requieren una mayor composicion org'anica
 del capital, el sector agroexportador en todo caso seguira teniendo alta
 prioridad. De ahi resulta la continuacion indirecta del proceso de con-
 centracion de la propiedad, puesto que las CAPs y SAIS, en un contexto
 de reforma agraria capitalista no son sino nuevas variantes de conceni-
 tracion de tierras, capital y recursos naturales, aunque el monopolio se
 encuentre ahora en manos de propietarios grupales. Esta politica de con-
 centracion conllevar'a como tendencia hist6rica la ruina econ6mica de la
 pequenia y mediana agricultura, que aportan la mayor parte de la pro-
 duccion nacional de alimentos basicos.

 El resultado es una creciente agudizacion de los conflictos y antago-
 nismos existentes desde antes de la reforma agraria, entre la "gran pr6pie-
 dad" cooperativa y los sectores subdesarrollados del campo. Puesto que
 ]a produccion de panllevar nunca llegar'a a ser tan redituable como la
 produccion agroexportadora, los creditos otorgados por las entidades
 crediticias estatales se orientan prioritariamente al sector asociativo ex-
 portador. La situacion precaria de la agricultura de panllevar, aparte de
 su escaso acceso al cr6dito agrlcola, es agravada por la politica oficial de
 precios de productos alimenticios bsicos. El gobierno levant6 la mayor
 parte de los subsidios para los productos alimenticios nacionales, pero
 sigue subsidiando los productos alimenticios importados. Como conse-
 cuencia de esta politica, se ha producido un encarecimiento drastico de
 los alimentos basicos en los centros urbanos, cuyos mayores beneficiarios
 han sido los intermediarios, mientras que los ingresos de los productores
 se mantienen estacionarios.

 Se destaca una contradiccion doble que repercute sobre el desarrollo
 industrial al igual que sobre el desarrollo agrario. La politica oficial de
 precios bajos arruina a muchos pequefnos productores y perpettua el estan-
 camiento agricola, pero no sirve para mantener bajo el nivel de precios
 al consumidor en los centros urbanos, puesto que la deficiente estructura
 de comercializacion permite que los interm-ediarios se apropien de una
 parte importante de la ganancia, mientras el consumidor paga precios mas
 altos auin como consecuencia de la supresion de los subsidios. Como con-
 secuencia hay aumentos sobreproporcionales de las tasas inflacionarias:
 en el area metropolitana de Lima-Callao las precios al con-sumidor de
 .alimentos v bebidas aumentaron en un 26.8% elitre marzo de 1974 y
 mnarzo de 1975. 121 El alza del costo de la vida y el deterioro de los in-
 gresos reales causado por los topes salariales decretados por el gobierno,
 que significan praicticamente una congelacion de los sueldos y salarios,
 han originado un creciente descontento popular que se manifiesta en una
 ola no interruinpida de paros y huelgas en practicamente todas las ramas
 de la economia, agudizandose asi la crisis politica del gobierno.

 La otra cara de la medalla es que el estancamiento cronico de la pro-
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 duccion agricola hace necesario el aumento de las importaciones de ali-
 mentos b'asicos (carne, productos lakcteos, maiz, aceite, trigo, etc.), lo
 que significa una mayor salida de divisas y un aumento aiun mas explo-
 sivo del costo de la vida, debido al alza de los precios de estos productos
 en el mercado internacional. IRsto vale sobre todo para el trigo. En 1975
 casi el 30% de las divisas gastadas por concepto de importaci&n de
 alimentos correspondieron al trigo.122 Por otra parte, hemnos expuesto
 que la dependencia de la importacion de alimentos basicos no es com-
 pensada por los ingresos de divisas del sector agroexportador: en 1975
 los gastos de divisas totales por concepto de importacion de productos
 alimenticios se elevaron a US$358 millones, representando casi el 40%
 mas que los ingresos de divisas provenientes del aziucar, pese a que estos
 Ilegaron a un nivel record de US$256 millones (ver punto 111.3). Al
 comparar el monto total gastado para importacion de alimentos con el
 tnonto total de inversiones piublicas programadas para los sectores agri-
 cola y alimentacio%f, en conjunto (11,185.5 millones de Soles) resulta quie
 lo supera en un 44%C. 123

 En este contexto, las perspectivas para una solucion de la problematica
 agraria son mnty escasas. En vista de la ausencia de una planificacion
 integral que incorpore la cuestion agraria como elemento fundamental de
 una estrategia de desarrollo global destinada a superar las contradicciones
 existentes y absorber en el proceso productivo la masa marginal desplazada,
 es de suponer que los intentos de soluci&n se basar'an mas bien en los
 enfoques de la "revolucion verde". En esta conexion hay que recalcar
 que la politica de fomento a la pequeina r mediana propiedad, que con-
 templan estos enfoques, al no salir del marco de -un modelo capitalista
 de desarrollo, implica ya en statu nascendi su liquidacion definitiva. Si-
 guiendo la 16gica del sistema, su capacidad productiva no puede ser incre-
 mentada ma's alla de un limite objetivo. Despues de alcanzarlo, el cre-
 ciente endeudamiento perpetuado por la obligacion de seguir invirtiendo
 en semillas mejoradas, maquinas, fertilizantes y otros insumos, las llevara
 a la ruilia o las someterai a la absorcion por unidades grandes mejor ca-
 pitalizadas.

 En resumen, se puede concluir que la reformna agraria sin duda cons-
 tituye un avance positivo en el sentido de haber liquidado un reginen
 de tenencia de la tierra basado en el latifundisino improductivo y obso-
 leto. Para el sector campesino que antes estaba sometido a relaciones de
 explotacio6n servil la reforma agraria significa la liberacion concreta de
 la dependencia del "patron" tradicional. Sin embargo, el alcance po-
 tencial de las nmedidas redistributivas de la propiedad y del ingreso es
 muy reducido. El hecho de que se est'a redistribuyendo solo el ingreso
 de propiedad generado en las tierras adjudicadas, que representan menos
 de la mitad del area agricola total, Ileva a una marcada sectorizacion del
 ingreso agricola entre. los diferentes subsectores del sector reformado y
 al interior de ellos. Asi resultan beneficiados sobreproporcionalmente los
 subsectores mas ricos, que generan los mayores excedentes, miientras que
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 les demn{as ssubsectores siguen enfrentando una seria crisis de viabilidad,
 y el sector no reformado, en el cual se ubican las dos terceras partes de
 la poblacion rural total, sufrira tin deterioro real de sus colidiciones de
 vida.

 La reforma agraria peruana, basada en un modelo capitalista de des-
 arrollo, favorece el sector m'as capitalizado y consolida su papel hegemo-
 nico. No ha resuelto el problema del minifundismo, de la produccio6n
 alimenticia y del empleo. Su aporte a la industrializacion, con la excep-
 cion del papel desempefiado por el sector agroexportador, serba negligible,
 ein vista del problema de la descapitalizacion del sector agricola refor-
 mnado, que es agravado por la obligacion del pago de la deuda agraria y
 las obligaciones tributarias, y dada la baja capacidad de acumulacion de
 capital, que es debilitada ai'in mas por la deficiente estructura de comer-
 cializacion, el escaso apoyo instituciofnal y la politica discrirninatoria de
 precios al productor. En este sentido la reforma agraria peruana ha
 traido un alivio parcial de los problemas de un segmento de la poblacion
 rural, pero tendera' a agudizar los problemas fundamentales de un des-
 arrollo agrario deformado que no pueden ser superados sin un enfoque
 global que abarque en su totalidad las estructuras socio-economicas exis-
 tentes.
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