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La findidad de este articulo es la de dar a conocer el cumplimiento 
de las proyecciones que formaron parte de las conclusiones de la investiga- 
cion, que con motivo de obtener el bachillerato en Antropologia, la autora 

present6 en 198 1 , en la Universidad Cat6lica del Peni. Estas proyecciones co- 
bran vigencia desde 1983 en la zona de estudio: Angasmarca (provincia de 
Santiago de Chuco) y en todas las zonas andinas del Peru, donde las pobres 
condiciones dc vida han desembocado en el actual contexto de convulsion 
pol itica que vivirnos . 

Se toma el afio de 1950 como punto de parlida para el estudio, por- 
que es desde esos aiios que en~piezan a producirse una serie de carnbios que 
modifican el contexto economjco y social de la hacienda. Cambios que nos 

hablan de una manifestation distinta del capitalismo a1 interior de la locali- 
dad y que coinciden con cambios semejantes en la Cpoca, en otros lugares del 

pais (Josd Matos Mar y Josd Manuel Mejia "Reforma Agraria: logros y con- 
tradicciones 1969-1 979", Instituto de Estudios Peruanos 1980, pp. 30 y 3 1 ). 
Estas transforn~aciones significaron el 131 tin10 proceso de convulsi6n social en 
tomo a la hacienda tradicional, que trajeron conlo consecuencia la reforma 

agraria y acarrean hasta la actualidad conflictos sociales. 

A1 indagar sobre la problemitica de la hacienda tradicional hernos po- 
dido definir otras cuestiones como la diferenciacidn social y el empobreci- 
miento campesino, a1 interior de dicha institution, en  tanto proceso central 
de la econonlia carnpesina, asi conlo la puma de dsta, respecto a1 sistema que 

imponia la hacienda y despuCs a1 que trataba de imponer la Sociedad Agrico- 
la de InterCs Social*, hasta lograr que esta ultima desaparezca en Angasmarca 
en 1983. 

* Las Sociedades Agrfcolas de Inter& Social se forman entre 1969 y 1972 por decre- 
to supremo del gobierno peruano dirigido en esos aiios por la junta militar de go- 
bierno, con la finalidad de reestructurar la tenencia da la tierra en Perfi, asi como 
promover el desarrollo agropecuario del pafs jobjetivos de la reforma agraria que se 
realiza en el pafs). L 





quetcpcque dcl siglo XVI", Lima. 1976, 1). 233). 

Estos factorcs llevan hacia un proccso dc parcclamicnto dc niucllas 

haciendas, y hacia una manifcstaci6n distinta dcl capitalismo a1 interior dcl 

pais. El ortien csistcntc sc vc convulsionatlo, conlo nos dice Valdermma, cn 

10s alios scscnta dcl prcscntc siglo. dpoca en la que se concibc la rcforma 

agraria como algo inevitable. 

Para 10s efcctos dcl trabajo cntcnclcmos conio Iiacientia, a la institu- 

ci6n quc. en basc a la cxtracci6n dc rcntaclc la ticrra. cdifica toda una organi- 

zaci6n social e idcol6gca quo sc sustenta cn una 16gica cconomica quc va 

dcsde las formas prc-capitalistas a las capitalistas. 

Se habla de hacienda tradicional en tanto utiliza fonnas prc-capitalis- 
tas de organizacion en el pxoccso de explotacih  de la ticrra: es decir, la utili- 

zaci6n del trabajo gratuito en aquclla partc dc la hacienda quc csta bajo la 

conducci6n directa dcl haccndado, a cambio dcl usufructo de una parccla clc 
tierra quc cs trahajada por cl colono (trabajador de hacienda) para cl bencfi- 

cio de su faniilia dcntro de lo que se pucdc dcfinir conio una ccononi ia cam- 

pcsina. 

Plantca~uos quc existe una fucrtc influendia de la hacienda tradicio- 
nal sobrc la ccononlia campcsina. en tanto la priniera para sostcnerse neccsi- 

ta dc una renta clue extrac de sus colonos. Esta rcnta por provcnir del trabajo. 
extrae una fraccion dc tienipo a1 colono; ticnlpo quc le seria neccsario para 

el dcsarrollo de la economia familiar, es decir. dc la economia campesina. La 
rcnta en producto extrae igualmcnte un tiempo, que viene a ser el necesario 
para la producci6n de lo cntregado a1 haccndado, y que, cuando es en dinero, 

adeniris dcl ticmpo cxtraido implica quc el campesino pase por otras activida- 

des, como la del con~ercio para la ventadel producto. En estc sentido se plan- 

tea la cxistencia de un proccso de contradiccion, cntre lo que impone la ha- 
cienda tradicional a la econoni h canipesina y lo quc ella necesita para existir 

y desarrollarse, Esta contradiccion trae como consecuencia la dcsaparicion de 

la hacienda tradicional con10 soluci6n de existencia para la econom ia canipe- 

sina. Es asi tambi6n conio podeinos afirsnar que es en csta contradiccion que 
radica el ndclco de lo quc define la 16gica de la hacienda bajo su forma tie 

organizacion tradicional . 

Cuando hablamos de hacienda tradicional nos referinios de prefcren- 

cia a las haciendas de 10s Andes Peruanos, sicnclo unas mis  modemas que 
otras en tanto utilizan tdcnicas miis evolucionadas y/o formas dc trabajo asa- 

lariado. La organizaci6n tradicional de una hacienda, se ve relativizada en 



tanto tenga o no un alto grado de desarrollo comercial. Decirnos esto en tan- 
to  existieron haciends en 10s Andes del sur del Peru que exportaron sus pro- 
ductos, cornpitiendo asi en el rnercado capitalists irzternacional logrando un 
6ptinlo grado de desarroilo a pesar de mantener formas precapitalistas de 

trabajo. 

La forma en que el capitalismo se hace presente en el campo peruano 
desde 1950 lleva a que el campesino presione contra la hacienda, hasta ha- 

cerla desaparecer a travCs de la reforma agraria de 1969. 

SOBRE E L  CASO DE ESTUDIO 

En aiios anteriores a la reforma agraria de I969 (la que se imple- 
menta en Angasmarca en l972), algunos sectores del campesinado eran com- 
pletamente independientes de la hacienda y otros tenian una autonomia rela- 
tiva, nos referimos a 10s latifundios que existian a1 interior de ella. Entende- 
mos por latifundio a aquellas propiedades de tierras que abarcaban extensio- 
nes por lo general mayores de treinta hectareas y que mantenian una mano 
de obra fija en aparceria o asalariada. En el aspecto social podemos distinguir 

roles centrales: un empleado y un empleador. donde el segundo vive del tra- 
bajo del prirnero. El empleador es quien aporta en algunos casos ademb de la 
tierra, el capital en maquinarias, insumos y pago en salario. 

La aparceria en Angasrnarca es una forrna de trabajo en la cud el tra- 

bajador agricola recibe la mitad del product0 obtenido de su trabajo en la 
tierr; de otro. El duefio de la tierra da semillas e insumos. En 10s casos de la 
actividad ganadera, adem& de ser propietario del ganado que ha de criarse, 
colabora con vacunas e insecticidas. El "aparcero" debe poner sus instrumen- 
tos y fuerza de trabajo. Existen formas de aparceria en que el duefio de la 
tierra es quien trabaja con sus instrumentos; otras en que es el dueAo de la 
tierra quien trabaja, siendo la otra parte, la que pone las semillas (o el animal 
a criarse) e insumos; estos idtimos casos vienen a ser 10s del campesino em- 
pobrecido, que no maneja r ecwos  de capital, y lo unico que posee es su tie- 
rra y fuerza de trabajo, aderncis de 10s indispensables instrumentos de traba- 

jo. 

Los asalariados son frecuentes en la zona de estudio durante 10s aAos 
cincuenta del presente siglo, en tan to  coexisten prcpiedades ex tensas y 

minifundios. El carnpesino pasa sus horas libres trabajando en tierras de otro 

cuando se presenta el caso, a eambio de un jornal o en la forma de aparceria. 
El caso del obrero agricola es poco fiecuente, ya que 10s qrxe podrian serlo 
prefieren emigrar a las minas (Quiruvilca o Shorey) o a las zonas de la costa: 



cn esos lugares existen mejores salarios y mayores posibilidades de trabajo. 

En 1972 se forma la Sociedad Agricola de Inter& Social ''Jose de 
San Martin". La SAIS es una persona juridica de derecho privado integrada 
por beneficiarios de la Ley de Reforma Agraria, la cual se da en 1969 duran- 
te el gobierno de la Junta Militar, presidida por el General Juan Velasco AI- 

varado. La r e f m a  agaria que se implements en esos aAos tiene la finalidad 
de mejorar las condiciones de vida de la poblaci6n campesina en Peru, a par- 

tir de la modificaci6n de la tenencia de la tierra y el aumento de la produc- 
ci6n agropecuaria. 

En el preset1 te caso 10s beneficiarios de la ley formaron las Cooperati- 
vas Agrarias de Servicios* * y la Cooperativa de Servicios***. Las Cooperati- 
vas Agrarias de Servicios son entidades que buscan la comercializaddn imifi- 

cada de 10s productos agropecuarios obtenidos por las familis eampesinas , 
en busca de mejores precios en el mercado de inter'cambio comerdal. La 
Cooperativa de Servicios esti formada por personas que deben cntte&ar sus 
tierras, para agregarlas a la'zona que era de conduccibn directa del hacenda- 

do. La Cooperativa de Servicios se dedica a la produccidn de trigo, papa. 
ganado vacuno con10 ovino. Los socios de esta cooperativa tenian derecho a 
un salario y fueron considerados como privilegiados, en tanto dicho salario 
les pennitia un nivel de vida por encima del que poseia la mayorfade las 
familias cadpesinas de la localidad, y tanlbiCn por ser enemigos politicos del 

gobierno militar del Peni, en esos aAos. La baja productividad de las cinco 

mil hectireas donde funcionaba la Cooperativa de Servicios no permitia la 
redistribuci6n de las ganancias -a1 final de cada afio- entre 10s miembros dc 

las Cooperativas Agrarias de Servicios, lo que agreg6 un factor importante de 
descontento. 

Es asi como lo unico que lleg6 a funcionar efectivarnente fue la Coo- 

, perativa de Servicios, existiendo una constante puma entre ellos y 10s miern- 
bros de las Cooperativas Agrarias de Servicios. 

** Tenfan derecho a formar parte de las Cooperativa @arias de Servicios aquellas 
ptzsonas que posefan mils de txes heetaireas de tierra y menos de treinta hectilraas 
para au usufructo ri momenta en que de da la reforma agraria en la zona, 

**+ Tenfan derecho a fwihar pa& de la Cooperativa de Servicior a q u e l b  persdnas que 
a1 momento de la reforma &a poeei'an para ou usufructo mlOcima tres hecureas 
de ti- 



HfPOTESIS DE TRABAJO 

ECOLVOMIA CAMPESIiYA, LATfFUi\'DIO Y SOCIEDADES AGRICOLAS 

LIE ILVTERES SOCIAL 

Las &uientcs hip6tcsis prctendcn explicar en cicrta n~edida la pro- 
bleniitica del campesino y la tcncnci:l de la ticrra en cl Perli sobrc la cual 
esperanios traer algunas luces: 

1,  Al interior dc una hacienda traditional (con desarrollo prccapitalista de 
sus fuerzas productivas) se gcsta cicrta difcrenciacion cconomica de los 
colonos, segi~n sea su acceso a mejores y mayorcs cxtcnsiones dc tic- 
rra, o comercio. o a otras actividadcs econ61iiicas con10 la miticria y los 
trabajos en la costa peruana. 

2. DcspuCs de la Reforma Agraria de 1969 esta diferenciacion en proccso 
es desestructurada en partc, porque 10s latifundios que cxistian a1 inte- 
rior de la hacienda se expropian para incorporarlas a la Sociedad Agri- 
c b ~ a  dc Inter& Social y 10s quc no corrcsponden a la liacienda son en- 
tregados a sus trabajadores directos. Pero solo es descstructurada en 
partc, porquc la Refornia Agaria de 1969 no llega a afcctar a todas las 
parcelas niayores dc treinta hectareas (como se espcraba). 

3. El desarrollo de la cconomia campesina inscrtada como estaba en el ca- 

p i ta l ism~,  motiva quc se haga necesaria la ruptura con la organizaci6n 
de hacienda. 

4. El context0 politico imperante mucve y apoya la inquietud latente en- 
tre 10s colonos y la hacienda por la Reforma Agaria. 

5. La Sociedad Agricola de Inter'& Social constituye un problcnia para el 
campesinado en tanto iinpide r l  desarrollo de su cconomia, lo cual da- 
ra lugar a su extincion. . ' 

SISTEMA Y PERSPECTIVA DE HACIENDA 

Los propietarios dc las haciendas tradicionales buscan transformar di- 
clias instituciones liacia formas mhs productivas a traves dc la capitalizacion 

y luego de la inversion en las tierras miis fertiles (interds central .del duclio de 
la hacienda Angasniarca durante 10s ados sesenta) para podcr conipetir en el 
mercado c o n  haciendas mis  productivas y por la constantc prcsion campesi- 

na por ias tierras que trabajaban conio suyas. 



Nucstro inter& inicial fuc cl dc cxplicarnos la realidad de 10s afios 
ochcnta dc nuestro siglo. pcro esta cxplicacion nos rcmitio al contcxto antc- 
rior. es decir a vcr el dcsarrollo de lo quc fuc la hacienda tradicional y tic 
alli pasar a ver en fornia mBs clara y objetiva la realidad quc prcscnciiba- 
tnos. Dcntro dc cste discurrir tuvinios quc arializar 10s elcnicntos bisicos dc 

la hacienda tradicional, asi en tanto vcianios claramcntc lo que la dcfinia 
aprcci5ban.ros lo OLIC la mantuvo y l o  quc condieion6 su extincibn. Si lo que 
Ic per~iiitia existir (lo que en illtima instancia la dctinc). sc lo impide, es  por- 

que cntra en contradicci6n con la realidad objctiva. Es a partir dcl estudio de  
esta contradiction quc tratamos dc  percibirla y prcscntarla. 

Serialamos confo momento historico importan tc el existentc entrc 10s , 

31ios de 1950 y 1960, en tanto desde cse momento ya  n o  sc puede hablar d e  
ninpuna nianera tle lugarcs "aislados" en cl Pcru (sin relacibn con el mcrcado 

capita'lista). 

El trabajo rlc canipo propiamcntc diclio tuvo una duraci6n de  cinco mc- 
ses (de abril a agosto dc 1980). Realizanios: cncuestas, cntrevistas. historias 
de vida, rcvisarnos documentos cscritos, fucntes cstadisticas e interpretanios 
n u  pas. 

Los documcntos, cspccialmente 10s de hacienda (pcriodicos de la 6po- 
ca. cartas, papeles de administracion, etc .)  nos ubicaron cn cl context0 y pro- 

blcmhtica dc la dpoca: jugaron cl papcl dc informantes i~nparcialcs. Esto fuc 

muy importante dcbido a la existcncia de grupos antagonicos quc prestaron 
iiiformacion, la cual tuvo ser constantemcnte revisada por  lo subjetivo dc  
su caricter.  

El mapa dc la hacienda pcrniitjd ubicar claramente las parcelas de 10s 
colonos: extcnsibn, valorizacibn. tipo de cultivo. nombrc del poseedor, tipo 

de posesi6n. cl alio dc venta (si cs quc lo file) y el comprador. El mapa file 
confeccionado en 1962 y las planillas de las personas que trabajaban en la ha- 
cienda son d e  1950, pero dcntro d c  cstas planillas se ven las iiiodificaciones 
de 10s alios sesenta. 

Las encucstas nos sirvieron para recolcctar informacion sobre la eco- 
no111 ia canipesina del momen to. El u~livcrso fue de novecientos vcinticinco 

trabajadores de la ex-hacienda Angasmarca (ciento noventaisdis faeneros, 

tres cientos cinco propietarios independientes y cuatrocicntos veintitrks 

arrcndatarios). Se tom6 una mucstra estratificada dcl nueve por  ciento de ca- 



l a  grupo. Se ubicaron l a  preguntas en tres momentos: entre 1950 y 1960, 
durante la reforma agraria de 1969 a 1972 y en el momento de la encuesta 

de 1980. 

Se encuestd a 10s comerciantes de la zona (tiendas de expendio) y se 
entrevist6 a personajes que jugaron un rol decisivo en la vida social y econ6- 
mica del lugar. 

ANGASMARCA 

La investigacion se realiz6 en la ex hacienda Angasmarca, cuyo cen- 
tro poblado principal se ubica a doce horas en 6mhibus (por camino sin as- 

faltar) de la ciudad costeiia de Trujillo, en transportes que viajan so10 una vez 

por semana o mensualmente. 

La poblacidn aproximadii para 1980 era de siete mil quinient~s habi- 
tantes ubicados en un 6rea total de 49,245.86 hectdreas, de las cuales el cua- 
rentaisCis por ciento pertenecia a lo que era hasta 1983 la Sociedad Agrico- 

la de InterCs Social "JosC de San Martin" (desde 1972). El cincuentaicuatro 
por ciento restante pertenecia a "propietarios independientes". Ocupaba 
Angasmarca cuatro pisos ecologicos: yunga, quechua, jalca y puna (desde 

10s mil quinientos hasta 10s cuatro mil quinientos metros sobre el nivel del 
mar). 

En Angasmarca, la zona que mencionamos como "propietarios inde- 
pendien tes" surgio a raiz de las veptas efectuadas por el hacendado en 1953 
y en 1961. 

En 1953 10s compradores de tienas no fueron colonos de la hacien- 
da, si no capitalistas que vinieron de afuera. Muy por el contrario las ventas 

de 196 1 fueron por demanda de 10s arrendatarios, quienes juntaron cierto 
capital necesario para la compra de sus terrenos (todo esto dentro de un con- 
texto politico convulsionado, promovido por el Movimiento de Izquierda 
Revolucionario). El resultado de &to fue un gran sector de tenenos libres dei 
sisterna de hacienda y una mayor presidn poblacional sobre las zonas parcela- 

das de esta. 

El hacendado se deshace por un lado de una zona conflictiva y obtie- 
ne ingresos para ser invertidos en la zona de conduction directa que era la 
m5s rentable (con riego). Pero el campesinado colono se ve reducido a las 
zonas miis pobres, en tanto despuds de esas ventas la proporcidn de las zonas 
sin riego se hace mayor respecto a la poblaci6n que la trabajaba. 



Se sefiala esos aiios tambiCn, como afios de despojo por iniciativa de 
10s hacendados, asi algunos colonos eniigran y otros asumen otras formas de 
trabajo (asalariamiento, aparceria y otros). 

El vinculo esencial entre la economia de hacienda tradicional y la 
econoniia campesina era a travCs dc la renta. La renta segQn la define Josd 
Maria Caballero en su libro: "Notas sobrc la renta de la tierra" (Serie'Ensa- 
yos Teoricos, Publicaciones del Centro de Investigaciones Sociales, Econ6mi- 
cas, Pol iticas y Antropologicas , Pontificia Universidad Cat6lica del Peru 

1975, pp. 3, 4.), es "el pago que recibe el propietario de las tierras por permi- 
tir su explotacibn". 

En el caso de la hacienda Angasmarca halfamos tres tjpos de renta: ren- 
ta en trabajo, renta en producto, renta en dinero. Estas coinciden con las for- 
mas de renta caracteristicas de toda hacienda tradicional, ya que correspon- 

dep a formas de trabajono capitalista para la extraccibn de la renta. 

La renta en producto se extrae a travks de 10s aparceros que trabajan asi 
13s zonas de conducci6n directa. Los partidarios de la hacienda Angasmarca 
eran trabajadores a quienes se les entregaba un terreno nuevo (dejado hacia 
bastante tiempo -aRos- en descanso), para sembrar y cosechar duran- 
te un alio para su usufructo. En 10s dos o tres aRos siguientes (lo que se 
establecia de antemano) se sembraba "a1 partir" (forma de distribucih 
del producto obtenido. Luego 10s terrenos eran ocupados por el hacen- 

dado para dedicarlos a1 cultivo de pastos. No se encontr6 en las planillas 
el nlimero de Cstas. posiblementc por ser de numero reducido y fiuctuan- 

te. 

De esta manera el hacendado con~eguia que le mejoren 10s terrenos, ge- 
neralmente eriazos. El aparcero por lo general trabajaba en otra forina con la 

hacienda, siendo la aparceria solo una forma complementaria, consiguiendo 

asi lo necesario para subsistir. Esta forma de extracci6n de renta fuC imple- 

mentada por la hacienda desde 1950, coincidiendo con la contrataci6n de un 

tCcnico agropecuario y otros cambios, dirigidos siempre a la mejora en la ex- 
plotaci6n de las tierras. 

La renta en dinero se extrae de 10s arrendatarios, quienes poseian parce- 
las que varian en su extensibn entre las sesenta hectireas y trescientas hecti- 
reas. Existian un total de cuatrocientos veintitres anendatarios, que pagaban 

anualmen te la cantidad de noventa soles a trescientos cincuenta soles (datos 
que corresponden de 1962 a 1972) dependiendo del tamaAo de la parcela 



que i~sufructuaban. Estos a SLI v c ~  trabajaban "a1 partir" con 10s otros campc- 

sinos. pudiendo ellos dedicarse 3 otras actividades conio el comercio. 

Otra forma dc extraecion de dincro a cambio dc tierras: era el arricn- 
d o  dc pastos. Aqucllos campcsinos que necesitaban pastos para su ganado. 

hacian us0 dc 10s dc la zona de co~~duccion dirccta del hacendado, pagando 
niensualnlcnte s i ck  soles por conccpto dc "dcrecho a pastos" por cads an;- 

mal. 

La rcnta en trabajo sc cxtrae principaln~cntc dc 10s "faencros", a 
quicncs se les sefialaba un irca dctenninada para quc cultivasen a cambio de 

cinco a sescnta tarcas de trabajo CII la zona de conduction directa del hacen- 
dado (faenas), a1 aiio. Adcmas recibian coca, leiia y cn caso de fallecimicnto 
sc les aunientaba la racion de estas. 

Los trabajos que cllos podia11 desenipciiar son 10s siguientes: pasto- 
rcs. ordeiiadores, regadores, agricultores, mayoral Cjefc de la unidad dc gana- 
deria de  la zona de conducci6n directa del haccndado). rnensajeros o "pro- 

' 

pios", gallincras, dom6sticas. dcspenseras, y otros trabajos clue seguiremos sc- 
iialando. Existian cuatro caporales que controlaban 10s trabajos de campo. 
Ellos cuidaban 10s litnitcs territoriales, distribucion del agua y la organiza- 
cibn de las fiestas religiosas. El alnlaccncro tenia a su cargo el almac611 de la 
cam-hacienda. Estos cinco scrvidores eran de niucha confianza dcl hacenda- 
do, eran cargos fijos (no rotativos cotno 10s de 10s otros faencros). 

El haccndado de Angasmarca se preocupaba de nlantener la autori- 
dad de 10s alcaldes (au toridades de las an tiguas comunidades andinas del Pe- 
ni). ellos eran tres en el centro poblado, donde vigilaban el orden de las pro- 
cesiones y principalmente hacian de jucces. Ademis existian otros cn cada 

uno de 10s ccntros poblados de las distintas coniunidades alejadas de la casa- 

hacienda. Todo esto nos hace vcr la importancia de la hacienda como forma 
de organizaci6n de la vida cotidiana y hasta religiosa de 10s colonos que vi- 
vian al interior de ella. 

Los faeneros desempefiaban tanlbiCn 10s cargos dcl rcgidor y mayor- 
donlo dc la iglesia. Estos cargos tarnpoco eran rotativos. EI rcgidor organiza- 
ba la "republica" (trabajo comunal), controlaba la limpieza del pueblo; el 
mayordomo de la iglesia se cncargaba dcl cuidado de la misnia. 

Exist ian tam bi6n o tras forrnas dc ex traccibn de trabajo, podetnos 
tnencionar: el enjianclle y 10s socorros. El sistema dc enganche se caracteri- 

zaba por el endeudamiento del colono a travds de la mercantil (tienda de ex- 



pcndio) dc la hacienda. Los socorros sc caractcrizaban por  trabajos quc tlc- 
sempcfiaban 10s colonos a canlbio de pr6stanios en dincro; de 1960 a 1963 
cncontranlos una lista de sescnta colonos clue t e n h n  dcudas quc  fluctuaban 

entre 10s sciscientos cuarcnta soles a 10s tres mil sciscicn tos soles. 

La "rcp~iblica" (institution quc tiene sus origcncs en la niinka o "tra- 
bajo comunal", dondc la bcneficiada era la coniunidad) cs  una forma de cx- 
traccion dc trabajo gratuito quc sc hacia por lo gcncral en la zona dc conduc- 
cion dirccta dcl haccndado o para liaccr carrcteras. Los Ilaniados "pajarcros" 
cran niiios quc sc dcdicaban a aliuycntar a las avcs datiinas dc  los Iincrtos dc  

la hacicnda, a cambio de golosinas. 

Desdc comicnzos clcl siglo XX la hacicnda t w o  un aclministrador a 
sueldo, en 1950 fuc contratado un tdcnico agropccuario y tamhien 1111 con ta- 
d o r  mcrcantil. 

La liacicnda contaba con una fibrica dc mantequilla y una hcrrcria. 
Los trabajadorcs dc dichos ccntros no  craii exactamen tc asalariados, ya que 
rccibian a canlbio dc su trabajo: ropa, comida, vivienda. 

Vemos asi con10 la hacienda de Angasnxma se organiza y se sostiene 
clcl trabajo dcl colono, a travds dc la cxtraccion cie la renta. Los colonos cs- 

tablcccn una cstratcgia dc sobrcvivcncia. m6s conocida con el nombrc dc 
"econoniia canipesitia" para la produccion dc sus parcelas dc  ticrras. La eco- 

nom ia campesina ticnc una 16gica dc dcsarrollo cnteranicntc indepcnilicnte 
de la ccononiia de hacienda, a pesar de cncontrarsc -dado el caso- inmersa 
en ella. Dcsarrollo que vcrcmos cn la scccion correspondientc a 10s "parccla- 
rios" de Angasniarca. 

Angasmarca como toda Ilacicnda dc corte ex trictanicntc tradicio~ial 
gozaba de un dcficicnte mod0 dc comercializacion. La actividad principal de 
la liacicnda era la ganaderia (dcdicaba el noventaicinco por cicnto de  las tie- 

rras de conduccion directa, a pastos dc un total de scis nlil cuatrocicntos 
cuarentaicinco hcct$reas dc este tipo). Se criaba ganado vacuno Holstein y 

ganado ovino. En la pequefia zona dc cultivo se senlbraba principalmcntc: 

trigo, malz, papa. choclo, quinua, amejas y habas. La produccion dc la lia- 
cienda era llevada a Trujillo (ciudad capital del departamento) y ccntros mi- 

ncros por comcrciantes internicdiarios. 

Desde 1955 surgcn cstablcciniicntos comcrcialcs den tro del pueblo. 
quc  pasan a recmplazar a la mcrcantil dc la hacienda. Dc 10s once pequeiios 
establecimientos corncrcialcs quc existian cn 1980, oclio d e  cllos nacicron 



antss de ia llegada dc Iz reform3 agraria a la zcna en 1972. Esta es mii ;lilies- 
tra del empuje de la cconomia campcsina que se inlcia en 1950, ya que son 
10s arrendatarios (dedicados a :a production en su parcela de tierra) 10s prin- 
cipales gesiores de esta zmpresa. 

La carretera de Angasrnarca a Tnijillo se concluye 3:) 1962. la cual 
contribuye a1 desarrollo de la economia campesinz, que tiene asi facilidades 
de desplazamicnto fisico en busca de distintss oportunidades de trabajo. 

ReciCn en 1950 se modifican las tkcnicas. El t6cnico agropecuario . 
que llega en ese aiio implementa el uso de abonos, insecticidas, fungicidas y 
vacunas. Pero se usaba como instrumentos de trabajo simple~nente: la yunta. 
el arado, la lampa, el pico, la hoz, la horqueta y la lampilla; a1 igual que las 

farnilias campesinas. A fines de ! 959 el hacendado compra un tractor, per0 su 
uso se hace sumarnente dificil por lo inaccesible del teireno. 

La zona de conduccion directa del hacendado tiene riego, las zonas 
adyacentes (de faeneros) idlo en un cincuenta por ciento, y en un treinta por 
ciento tiene riego la zona de 10s arrendatarios. 

El desarrollo que tenia la hacienda era niuy exigua a comparaci6n del 
empuje que va cobrando el desarrollo del campesinado y las exigencias del 

mercado capitalista. 

PARCELARlOS DE' HACIENDA: ANGASMARCA , I 950-1 9 71. 

Hablamos de parcelarios en tanto 10s campesinos se desempeiiaban 
dentro de la economia tefrateniente conlo colonos (trabajadores de hacienda 

- 
a carnbio dei usufruct0 de una parcela), pero fuera de esta relacion niantie- 
nen una economia diferente, la cual pasarenlos a explicar. 

El campesino peruano sufre desde 1950 (en forma determinante) la 
penetration del capitalismo, la cual se facilita con la construccion de cane- 
teras y la agdizaci6n comercial. Existen tambiCn factores internos que llevan 

a un proceso de diferenciacion campesina y por consiguiente a la ruptura con 
el s i s t em de hacienda, el c u d  obstaculizaba este proceso. 

Los campesinos de Angasmarca que poseian mas de treinta hectareas 

contrataban partidarios para el trabajo de sus tierras, pudiendo ellos dedicar- 
se a labores m h  rentables (como el comercio). Los que poseian menos de 
treinta hectareas gor lo general trabajaban ellos mismos sus tierras. Existia 

tambiCn un sector desposeido que trabajaba de a.parcero o asalariado, ,~ en 



todo caso enligraban a las minas o ciudades (dada la facilidad de 10s nledios 

de comunicacion, 6ste fenbmeno se facilito). Pero la riqueza de la produc- 
cion dependia tambien (como hasta la actualidad) de las facilidades del rie- 

go con agua. Este es un proceso dentro del cual se van delineando grupos so- 

ciales antag6nicos. 

Es muy importante el papel que juega el Movimiento de Izquierda 

Revolucionario para la solucion de 10s reclamos de 10s colonos, dentro de las 
reivindicaciones que consiguen ellos estA el reemplazo de la renta en trabajo 
por la renta en dinero, esto ocurre en 10s aiios sesenta. 

En el desarrollo de la economia campesina al interior de la hacienda 
se ve una constante pugna entre lo que exige la economia de hacienda y lo 
que necesita el colono para seguir subsistiendo, es decir la lucha por no en- 

tregar ya mis una renta y conseguir un desarrollo independiente. 

CAMPESINADO INDEPENDIENTE: AANGASMA R CA ,1953-1 9 71 

Este tip0 de campesinado surge desde 1953 con la compra de tierras 
que puso a venta el hacendado en esos aiios, incrementandose con las de 
196 1. En 1953 10s compradores son campesinos (colonos y no colonos de 
hacienda), funcionarios pdblicos y pequefios terratenientes, algunos con cier- 
tos recursos de capital, que vienen de las zonas cercanas a la hacienda An- 

gasmarca tales como: 10s distritos de Santa Cruz de Chuca y CachicadBn, 
tarnbiCn vienen de Santiago de Chuco (capital de provincia). A diferencia 
de 10s compradores de 1961 que son en su totalidad colosos de la hacienda 

Angasmarca. 

Las tierras que se vendieron en 1953 abarcaban doscientas diez par- 
celas, las que tenian un tamaiio.promedio de noventaicinco hectgreas, es de- 
cir de un tamafio economicamente considerqble. Signific6 el cuarenta por 

ciento del total de tierras en venta existentes hasta ese momento. El numero 
de parcelas nos hace ver la concentracidn de tierras que se estaba producien- 

do y a la vez reparar en la trascendencia de la implementation de tecnicas 
nuevas y mano de obra asalariada que se daban conjuntamente. 

El ingreso de estos nuevos propietarios trae una oposicion y resisten- 
cia natural de parte de 10s colonos de hacienda ya que el ingreso de ellos se 

hace a partir del desalojo de 10s colonos. 

No sucede lo mismo con 10s c6mpradores de 196 1,los que eran en su 

totalidad trabajadores de hacienda. El tamaiio de las parcelas vendidas es 



mucho nienor. y cl total dc ticrras vcndidas signified el vcintiun y nicdio por 

cicnto dcl total dc ticrras existentcs. 

La forniacion dc cstos nucvos latifundios trac conlo consccucncia la 

innovacion en rclacioncs dc trabajo. ticnicas y nucvos contlictos. 

L A  ECO.\'OIII/A CA/IIPESl.YA Y I:L SISTEMA LIE LA SOCILDAD 

A GRlCOLA U E  1.L'TLHES SOC/A L: AJ\I:GAS~lfi1 RCA, 19.50-1 983. 

El grado de desarrollo ccon6mico en quc la rcfornia agraria cncucntra 

a la Iiacienda Angasniarca. Ic inipidc a travCs dc ias transfor~iiaciones efcctua- 

das (que  fueron pocas) lograr 10s objctivos quc sc  trazaron. 

La c.xtcnsion total de la Socicdad Agricola de Inter& Social cra J e  

cincucnta y un mil trcscicntas oclientliidos Ilcctiircas. rcservandosc cincucnta 

hectArcns para el Area urbana. Sc fornia con vcintidos ~iiil riovccicritas vcinti- 

cuatro l~cctlireas clc la I~acienda Angasniarca y veintioclio mil cuatrocien- 

tas cincuentaiocho hect5rcas de la liacicnda Tulpo. La extension original 

dc tierras de conducci6n directa de la liacicnda Angasrnarca be vio incrcnicn- 

tacla en su cuarcnta por cicnto. foriiiada por las parcclas entrcgaclas por 10s 

campcsinos que ingrcsan a la Coopcrativa dc Scrvicios. 

No sc liaccn modificacioncs en cuanto a la tccnologia. aunquc cl tra- 
taniiento de la papa sc hacc con abono sintCtico c insccticiclas. Pcro cn la ga- 

naderia no  hay mayores progrcsos, lo c u d  ncutraliza 10s progrcsos c innova- 

cioncs, y aumcnto de cultivo clc la papa. 

Las zonas de  pasto. con ricgo, para el ganado vacuno se cncontraban 

sumamc ntc descuidadas, en consecucncia el ganado t a n i b i h .  Dc 1968 a 
1972 el ganado ovino disniinuyo notablcrnentc, lo  cual sc pucdc atribuir a la 

venta que hizo cl liaccndado, a1 ver que la cxpropiaci6n de sus propiedadcs 

por la rcfornia agraria cra incvitablc. 

En la Socicdad Agricola de  Inter& Social no  sc di6 un niancjo cayi- 

talista. n o  era rentable ni tecnificada. Incluso cl pago a 10s trabajadores de la 

Coopcrativa dc  Servicios sc hacia frccuentcmentc en cspccics (productos 

agropccuarios) dada la falta dc  liquidcz dc la Sociedad Agricola d e  Intcrc's 

Social. 

El proccso dc "difcrenciacion canipcsina" iniciado en 1950 conti- 

nuaba para 1981. La rcforma agraria no  llcg6 a afcctar reahiicntc a todos 10s 

latifundios, el trubajo asalariado se usaba niris intcnsamcntc pcro no  llcgo a 



dcsuparcccr la aparccria. Los instrunicntos clc t rabi~io no sc innovuron. Pcro. 

el canipesino se llacc niis librc para tra1xGar en el sector scrvicios. corncrcio o 

el trabajo sa la r iado  en  gcncral: lo cual Ic cra ncccsario para conipensar 10s 
pocos rccursos dc 10s que dispon ia para clcvur st1 nivcl cle vicla. Exist fa tani- 

b i h  1111 gran sector dc j6venes sin ninglin futilro ccon6lnico scguro. 

La p o b r c ~ a  cxistcntc cn la zona ncutralizaba cl proccso clc dit'crcncia- 

cicin dc  la ccononiia canipcsina. 

hs familias campcsinas ~ L I C  cont'ornial~an Ias Coopcrativas ,\grarias dc 

Scwicios n o  ten ian n i n p n a  participacidn en  la Socicclad Agricola clc Intcrds 

Social "Jose de San Martin":ellob cstuban cncont ra  dc la Coopcrativa J c  Scr- 

vicios porquc cran 10s quc  nianeiaban las ticrras mlis I'Crtilcs y J c  m i s  dc seis 

niil hcctrircas dc  extension (cuisticndo alrcclctlor de  cincucnta socios dc  csta 

coopcrativa). La ncccsiilacl concrcta quc los campcsinos tcnian cra la dc  111a- 

ncjar mris rccursos. sicndo la ticrra el factor m i s  iniportantc y ncccsario pa- 

ra la existcncia o sobrcvivcncia c k  cllos conio tales. 1 3  asi  cotno a p x t i r  dc 

1980 las pugnas por ticrras y los con tlictos socialcs sc agudizan, dando lugar 

a accioncs tcrroristas en 1983 cn contra de  la Socicdad Agricola dc  1ntcrC.s 
Social, licclio quc sc vislunibrab;~ cicsclc la Cpoca en  quc  sc rcaliza el cstudio 

( 1980). 

En lu acti~aliclacl ( 1987)  los bicncs agropccuarios, ticrras y niaquina- 

rias clue cran propicclad dc  la Socicdad Agricola tic 1nterC.s Social lian sido rc- 

partielas cntre  10s campesinos. odcstruiclos.a niodo clc sinib6lico rcc113~0 a la 

existcncia tlc cstc tipo clc organi~aci6n dc 13 proclucci6n. 

El balance gcncral dc  csta problclnitica qucda a juicio dcl lector. So- . 

brc todo  scria intcrcsantc poclcr dcfinir cn un-cstudio posterior-10s factores 
1)olitico-idcol6gicos qilc intluycron c iniluycn en  la actual y futura rcaliclad 

clc csta (y otras en igualcs conclicioncs dc existcncia) zona andinadel  campo 

pcruano. 
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