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en desarrollar nuestre-:; supuestas "ventajas comparativas"
ubicadas en la disponibilidad de productos
exportables, y en la que la produ»_ción agraria y la débil
estructura industrial aparecían jugando un rol francamente
secundario y en cierta " -forma prescindible. La-s condicionantes
que favorecían la reprociucclón de es.te orden económico,
claramente funcional .a las necesidades de evcansión de.
imperialismo capitalista. estaban dadas por los siguientes
elementos : . . ' '

(í) abundancia y diversidad de recursos naturaies;

C2) subpoblación y atraso ágra-io, dóbil desarrollo
urbano;

v3) altísima concentración de la propiedad'y la riqueza;

(¿li carácter, patrimonial • o 1 igérpLiica) del Castado.

La cersister.cia del esquema de er.pcrtacicnes primarias es
una constante a lo largo de nuestra histor-ia. uos intentos més
e^^boradcs de oeríodificoción (Roaemary Thorp y Geeoffrey
Bertram; Crecimiento y Políticas en una Economía Abierta-
en.fatizan precisamente la relación ent^é a- ge v caída de
productos exportables; ciclo del guano »; .1830 18Gu); «.a
agroexportación ^ 1900-1930^ ' de la mirer^ia y de ia pesca
( 1950'-1970) . con los cambies en las clase dominant-rs ¡, ia
emergencia popular v Jas crisis políticas.

El cuestionamiento de esta organitación económica, el
reclamo de la industra 1 ización v la reFo--ma, iniciado con el

y  Xas izquierdas a finales de los a^os 20v Que es bandera
polític-:» He Ta burguesía nc oligárquica y las c.apas medias
ilustradas en los años 40-5<:^? í- due se convierte en programa
de gobierno de l^óZ a 1975; partea de la doble convicción de
que este era un orden, imposible de sostener sin una
sistemática conf rcntación con la inmensa mav.a de la
sobrevplotados y los exclvj.dos, v que la provisión de recursos
e^xito^os para el mercado exte-^ior tenia limites de>iierrc. que
llevarían a una repeticiór, cada vez más .frecuente de la
crisis.

La tesis que sostenemos es que este patrón de
acumulación nunca fue superado seriamente, a pesar de las
tentativas llevadas adelante en este sentido; que sus
dificultades üe reproducción son la base de lo que denominamos
crisis estructural; y que el renacimiento liberal en I97b
1905, y 1990 en adelante, no es sino la reedición del viejo
ordenamiento primarizador, cuando carecemos de verdaderas
posiblidadees expotadoras, y absolutamente sujeto a las
necesidades y los impulsos del capitalismo desarrollado, que
se viste con las galas de una seudomodernidad de fin de siglo.

11. Tendencia Aootamientn de las Economías de Exportación

Durante 2a década del 50. el control del gobierno

I
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Duír^ntB la d&cada d&I 30. ei control del gobierno
estuv'D en fr.anos de iar- grupos conservadores,
oartldariOB de la eycJ c.tacián de las "ventajas
comparativas" y adversar-'os de toaa regulación de la
actividad económica. El auge de la minería, otorgó
sustento material a esta resistencia a iniciar la

reforma del patrór. tradicional de acumulación. ' Sin
embargo hacia el final del decenio ya se ha tiecho un
consenso en el sentido Que el Estada debe interven i r

para promove*' la diversificrsciún económica y la
consolidación ael aparato industrial. '

La onda industrial latinoamericana de preguer»-a (década
del 30), que reflejaba los efectcs del aislamiento creaac. por

crisis capitalista mundial, tuve un escaso impacto^ -sobre la
economía pe'^uana. Las razones fueron fundamentalmente

políticas: la fuerza partidaria (el A^RA). que debería haber
liderado un programa de cambios económicos v sociales, fue
violentamente reprimida.y excluida. El poder quedó en' manos de
sectores conservadores militares y luego civiles, cuya
estrategia central era espe-^ar une nueva coyuntura
internacional' favorable para la expansión de sus negocios.

Aún asi, por esta época se crea, a instancias de' "una
misión extranjera, el Banco Central de Reserva, y nace la
banca de fomento orientada a financiar sectores p''oduc.t.ivos
desde el Estado, También es en estos anos aue se inicia la
inversión estatal en petróleo. '4o obstante, la dinémica de
mercado abierto y el rol prepondei^an te de ios grupos
exportadores (en ese entonces situados en el agro) no fue
cuestionado, ün largo tramo de estancamiento fw.e la "Resultante
de esta inacción de la ciase dominante y sus gobiernos. Contra
lo que suele afirmar la gi>erra no trajo Ponanza de precios de
los productos nacionales,// nuestra economxa t^e sacrificada a
ios intereses de .nuestros '•aiiadcs" occidentales.

Entre 1945~1RA6. al ' ascende" al gobierno José Luis
Bustamante. se jugó 1^ posibilidad de un - régimen distinto a
ios anteriores» Sustentado en u^a amplia coalición social
conformada por la burguesía industria1leta, principalmente ocr
sus ramas provincianas, las capas medias y populares urbanas,
y el proletariado, y politicamente apuntalado per el APRA," las
izquierdas / los partidos,burgueses dBScentralistas, el Erente
Democrático ^lacional se atrevió a introducir, controles cobre
ei comercio exterior en función a orientar el uso de la moneda
extranjera y reducir el excedente que guedaba- en manos de ios
exportadores, Esta intentona "fracasó per una combinación de
factores adversos:

(1) la franca oposición de los Estados Unidos, que s®
manifestaron contrarios a cualquier tentativa
naciona i ista, aún de los . más tibic-s esfiíerzos de
regulación social y moviliración populista:

^2) la ,resistencia tenaz y ccnspirativa de los
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El golpe oerecl1J :t¿. de Odria dev-:1· vl.ó ;,,i pc,j9r a los 
e><ourtc3dares tr.:.=-di.cion�lés. �e insertó olenarne1-I:':' en ·1a
e-=t·-ateqia je com.1.--ac1ón r:1e1 imper .. ,.11.s'io, v --e::uoe•-ó '!a 
filosnfia del !.1.orecamb1.o como doctr1.n3 oficial cel Estado. 
Sin ernbargo. por paradOJl.CO ��� parezcc? �l tiempo �e los 
barones del azucar y el �lgodon había emoezedo ? �Jorarse, 

J 

orec1samente c�andc alcanzab�n su ma�or éxit� nolit1co, Les 
oroductos agrari�s de eYoortc3ción perdian comcetitividad �n 
los mercadcs inte,n�cionales: y el Jobierno dec1d1.o �1.rar 
hacia aQuPllas acti�idade� económicas que mejo- re5pond1an al 
moment8. Esto fue el cimien�□ de una alianza dir�ct� Estado
cao1tal ext:'"anJero. que suborcic,ó, •·C?.1.egó a l:i -r1-c:occicn 
-:-.il1.gArqu1c�. L2s ley ,5 de • ,,2.ne.,._;_¿; ,, '.Jvtróleo. �, los 
vergon=ozos contrBtos �e EXplotaci6n de mine.,.�l�s. �ueron lo� 
s1gnos �1st1nLivc� de 1� �1tu�c1ón crF�da. 

En los ori�eros e�os de la década del Su. se SLc r ibieron 
los contratos .can M2rcond �1.n1.n� (19571. para la e�trdcc.1.ón de 
mineral de tiierro, ,¡ con la Soutt-,-:?rn .Pe,-u Cooper Cor¡:-or-atión 
para la inversión er, coor-e .::• 7c._ .lC:Dai"' l .1. q 54,: cada uno oe 
los cu&les más escandaloso Y aner,s� cara el oais. �a gran 
m1neria e,tr2nje�a: Serr�. SoutMern. �arcona. QUE �n su 
mornento repri=>sen\.aOaG e-1 75�. de. 1- produ.cc1ór. del sl:ctor f l 
40% de las divisas generad2s en el pais.y la IPC OL� llegó a 
controlar el 90� del crJ�O na�ion�l. se conscituyeron en el 
0rincipdl grupo de �oder econom1co. A su :�do� en ese mi�mo 
oeriodo se realizan algun�s dP las més imoortantes �nvers1one� 
en la mediana m1.ner1a moder�a ,E�enaventu r �. Huartn. San 
Ign�cio, Brocal. �lq?�a-cal, ciri91das � i� �x�¡��dc1ón de 
valiosos 1ac101i;,mtos ue cot�·e. plata. i:-il.:,mw " z.ir,c. El manto 
de las e�por+�cicnes min�ras e� el decenin se 
ia t2s2 de crecimiento de J� oroducrtón ,ue 
anuBl (Cuentas Nac�ona1es del Perú; OCR,. 

Le" af l•..1ercia de in·,1::,rsic.r, 
e�ceoc1onales al fisco y lo 

.,.:-. ';:_..-.:or J er� 
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otorgó 
un 

ingr�sos 
�mb.1 ,: lC'SO 

cc.,r·ácter �rograma de obras cúbllcas. 
centrallst�. este qa�ta sir�ió pa�a hacer 
Lima � �·entó un �roce�G m�ar2tor10 c���a- iLJad. J�e desaló -

, 

un acelerddisimo proceso d� trtdn1zac�ón. L· concen+r2c1ón 
pobl¿¡ciona,: favo,e'--.ió i.,:1 ao-3ricic,n ae n•J• ..=.::: i.nd�str1.ns c'e 
b ¿ e�es ce consu�o. esoec1eln·ente en \as .,.?��s d� a�1meGtos. 
üeb1dc3s y te�t1ler�a. 

El de�enio de lo� 50. se desarr·o l: t baje -1 sign:; de la 

,, 
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heaemonie Giigé.rauica. tanto en 5ü.ve»^&ión militar COtíria)
CQiT-o en - la ar LstOcrAtica (PracJo). Ésta e-s sin embarqo una
etapa de orof-jndas mutaciones. La tíespedida de la dictadura se
produce en • meclio de ■'^u^rtes co<»vvi J siof.es. El desprendimiento
de una fracción olinárauxca dut* establece un pacln secreto con
el APRA, desencadena la revuelta de Areauips Íi955:i y auncue
logra amarrar el proceso de recambio electoral, no puede
impedir oue esta sea una co/untura de lanzamiento de nuevas
fue'rzas políticas y de d.ecisiv'-is per sona, 1 icades.

Con €-1 riaestablecimlen tn de las libertades- csmocré ticas
se reorganiza -la CTP, pero el'APRA iogrC- someter al movimiento
obrero en un esquema de colaboración de ciases que castró su
capacidad de lucha. El movimiento campesino se despliega en la
sierra central y en el sur qg). DaJ.s. y es sometido a una
despiadada repi^esión gciicial. En "iPSb, la ciudad riel Cusco
protagoniza un mu i titudinario y violento 1evantamiento. "

La emergencia de nuevos sectores burgueses y de 1-as capas
medias ilust'**adas origina. en este contenta d.e cambios
Dolitrcos y sociales, un nuevo cuadro de representaciones
políticas, con ia fundación de Acción .Popular, la Democracia
Cristiana y »i Eociai Progresismo, que se presentan como las
cabezas de 1-a ooosición ai viejo régimen, •/ como la superación
oel populismo tradicional del ARRA. enredado en una red de
compromisos con ia reacción nativa. Dentro de las propias
Fuerzas Armadas hav un viraje de conceptos que -lleva a sus
mandos^ a adherirse ajDiertsjmen te

y aBelaúnde en 1^62 y a forzar, a
nuevo proceso electoral ol ano
victoria del arquitecto.

a la cand:dat--ra refo-^mista de
•través del golpe de Estado, un
siauiente oue concluiría en la

domiinante en el sentido de
carr.Dios en la organización
tratamiento de
planteaban en
traneformaci ones
tradicional en

Detrás del nuevo escenario de conflictos y coaliciones
estaba forjándose un conset'^sc' en el conjunto d.e la clase

que era inevitab-® introducir
económica del .país y en el

la cuestión social. Los desacuerdos se
la magnitud v profundioad . de. las

y er« el lugar que le tocarla a la oligarquía
el. nuevo esquema de poder que empezaba a

ccnfigurársG. Es precisamente bajo él gobierno, de Prado que
se dicta la primera lev de industrias, orientada a -promover la

igé'd - manut ap turer a. Salida del ingenio del gurú mayor,del
liberalismo criollo, don Pedr.o Beltrán Espantoso. ' la nueva'
-legislación '^b^cloqíb los instrumentos fiscales y créditicios,
carácteristicos de los programas de sustitución de
irr.Qortaciones ensayados pn América Latina. pero .eludía
iT^qresar al terreno de - la- protección del mercado interno y de
ia reguiación estatal. . •

A  comienzas de los aRos 60.^ las perspectivas de las
economías .de e>,oortación se oresentaban aun prometedoras. Al
ascenso de las ventas de productos minerales, <:1b agrega de.sde

®1 ' boom de la harina de pescado, que en muv cort.o
tiempo Llegó a representar el. 757. del valor anual exportable."
La tesis de la época señalaba. sin embargo, la neces.idad

r:
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imoeriosa de reopientár estos recorsos para la
produttiva.La manera tan veloz con la oue se esfumo la
pesQuera fse extendió no más de O.iez aros ^
H»f.,-«rtAri.-^n intensiva del recurso marítimo.. . el decii.tr ae-o^ztación di os productos mzneros. v el fracaso en -contrar
¿iiiictos alternativos (frustración de la ---.ec ta t .vas
petroleras, crecimiento limitado y tluccuan. . ^
i:Í"taciones del cafó), demostraron que
riqueza del oa.s se reduela a extraer lus frutos de la
naturaleza no podía se-" ilimicado, .

III. Tr.ri.ic.tri a sustilutiva Y Período..de la Hetorma.

,  La reforma indus trx^U 1 Dor ^ Bu^ tx tucii>n de
umportacíones e intervención del Estada en. Ja
eco.nomua. ensayada f-jndanen ta imepte .

dé» BeJaúnde y VeJasco. no 21~gsf-
naturalBza básica ae %íe organización

y  forma do a'-ticuJación con el morcado
El Perú se mantuvo osoncialfn^nto coma

do maieriac primas, oero

gobierruos

modificar

oconómica

ev torno.

expo>^tadór
]a

W,= c, -jnArAtc. D>^od-'Ctívc lo condujo acomplej ización do su apara í:l.- i u

nuBvas y mÁs *profundas crisis.

ei ingreso del- Perú al proceso de sustitución de
-■mnnr-aciones Que logró su apogeo en América Latina puranteimportaciones, qut- it-y w =. » i a npsrtinacia

los años 50, fue tardio e inicialmente comoie .

;!i t-»:r "S

dura contra sus dirigentes.

empleados. Í.O0 Popul-Democrátzco oel .5-.16. - un pro ata ^ campesinos
urbanos ---Ozóos de^ cambzo agraria. Esta bass de
iiitSi^o multiforme tenia tras suvo el franco respaldo denlas,fuerzas ar.madas. ^-:^„^;-rbIe;nÍ . ' lS:Srde%tguno; reparos
reforma. A ® apues+'a en favor del APRA, pasó
rs:r'd!:n^^rist: P^r^l^s -Ert:d:rünidas .a due encuadrada entof marcos de la'politica de le
(Alianza para-el Frogrescl , puerta en marc ta e
la revolucióT. cubana.

CDI - LUM



.1

Fue en ei parlamento que se estructuró él úlLimc bastión
de 3a vieja oligaraúia pa-^a mediatizar y manejar las reformas.
La derecha trad i cio'-'a 1 escableció una alianza con el AFRA,
orientada a ponerle' conoiciones aL gobierno. £1 belaúndismo
que había evidenciado sus patéticas debilidades en loe
episodios de 1962. cuando, dejó ,en manos de ios militares
resolver la cuestión del poder, v'qlvio a confirmar su espíritu
de transacción, al negociar las reformas hasta el limite de su
desnaturalización.

En el casa de la refoi^ma agraria, el gobierno se encontró
doblemente jaqueado. De un lado una ola de toma de ixerras
sacudia ei campo, de otro lado los /oceros de terratenien.tes
se hacían escuchar en el Congreso. La opción de BeiaOnde fue"
ceder ante la coalición apro-oligarguica lo que resultó en una
J.WV üe reforma inoperan le. que excluía ae su ámbito las
tierras "efici en tes" v las dedi cad as a la ex por tación- E3

' proceso de afectación tue enredado con argucias biirocráticas►
tV gcbierno sólo pudo traspasar 37? mil hectáreas -sobre 10
millones de tierras agricolas-, y beneficiar'a 13 mij familias
-de un millón de famili-ss campesinas ^ óobres- iJulio Cotler:
"Clases, Estado y Nación; ifeP 1978)-

♦

•  Durante el gobierrio de 3&».aunde se produce un marcaoo
Incemento del gasto oúblíco. A inicios de la dócada e,l fisco
consumía nó más oel iCV, del PEI, por debata de la media en el
continente. en ±967 se 3 legó al i5.37., . que era despuós de
Venezuela la proporción más alta para la región (datos de la
CEPAL) . El gasto estatal se elevó -fundamentalmente en
educación y fomento ■ lobras de oesarrol1 oí ., El tema
presupuesta! se conN-irtió en otra tjente de controversia cor
la oposición. El APRA*y sus aliados hicieron bande-a del
rechazo a la aprobación de impuestos dilectas. A esto se sumó,
la' negativa tfel gobierno "par^ modificar el régimen de
privilegios de las empresas extranjeras y observa"- los
contratos onerosos e-ara el país. La •'■ecauda.cióin indirecta con
incidencia sobre el costo de-vida-y el déficit presupuest-ai
empezaron a crecer incontenibles.

Pa'-a Dromove- la industria se establecieron ei máximo de
facilidades para la inversión •nacv-'nal o ev tran jera ,t, • sin
ninguna 'orientación de prioridades o prernequisito; de
integración o eslabonamiento con. el rp-sto oel ap-srato
productivo. Asimismo se autorizó el ingreso de mt^quinarias
nuevas o usadas. Los aranceles 'fueron elevados. la tasa de
cambio se mantuvo nominalmente congelada y los salarios
permanecleron bajos. Repitierido Icr ocurrido en países, vecinos,
muchas entpresas Lrasnac íonales encontraron mas atractivo
instalar filiales v traspasar tecnologías en desuso, para
captar - el mercado que se les cfrecia. De otro ia.do los
capitales de la mediana mi.ne'"ia y 3a pesca, se extendieron
hacia la ventajosa industria.

Si en teoría se estaba sustituyendo - ,ias ii-t.oortac iones, lo
cierto es que el esf.uerzo industrai izador . resultó en una
fuertísima salida de divisas,, por ronceptc oe comp»'as de

.  ■ ; ■ . ; ■ . .MiCDI - LUM



máquinas e. insumes.

8

Entre 1^62 1966 iss compras al.

extranjero subieron en - un 70/C, mient-res que la® exportaciones

lo hicieron en 40%. El saldo positivo que se mantuvo del T)9 al

65, se revirtió en el 6<t'-67. De esta manera se abrió una

brecha comercial profunca. oue no pudo ser cubierta por el
•crédito externo ni oor n-j-evas inversicnes. L«i& tensiones en

torno al asunto de la IPC congelaron loé préstamos de los
Estados Ünidos: mientras que las empresas aceleraban la remesa

equivalente al 207. de las e> ■ ■ortaciones
Cuentas Nacionales del F^erú, BCR) .

'datos extraídos de

Entre 1966 y 196"^. se ingresa a una .crisis de ia balanza
de pagos que obligaba a adoptar decisiones.- Los liberales del
gobierno v la oposición reclamaban una aevsiuación dréstica.
recorte del gasto pObiico • cara' equilibrar el presupuesto,
aumento de orecios en los proc,netos de consumo masivo y
redducción de la carga impositiva al capital. Los sectores que
mantenían el programe original de gobierno, planteaban control
de cambios,- planificación de importaciones. aumentar cargas
impositivas a las empresas y los ingresos personales. En este
debate de pol í tica macroeconómicás frente a ia. crasis, triun-fa
finalmente la tesis liberal v 'se D''c<duc©
monetaria dél 447. en setiembre de i9ó9', que
de vida v hunde la economía en la rocesiún.

una aevaiuación
dispara el costo

La coyuntu''"a tí e- fm ' de gobierno de BelaUnde se
caracteriza por i..na recomposición ^política. El ala más
trasnaciona 1 iz-ada de Acción Pcoular »-eprGser!tada por Ulloa
toma el mando del gabinete v pacta cor. el APRA, oue le concede
facultades extraordinarias que le permi ten dir alrededor de
300 decretos vinculadas a los impuestos, la prppiedad en -la
banca v la industria estratégica, y a] fortalec.imierjto dej
control estatal sobre 'el Banco uentral de Pese'^'va. Estas
medidas implicaban un desesperado gol-oe do timón para abrir
una ruta de salida a la crisis." Entretanto el partido de
gobierno se -fracturó v se canceló ia alianza qc.é se mantenía
con la Democracia Cristiana. Este último partido tuvo su
propia escisión interna con i a formación del Ps'-tido Popular
Cristiano, liderado por Bedoya Reyes.

¡enaló un vuelco

mov i 1 i raciones

en e i mapaEl quinquenio 63-69,
Dolitico-social del Perú.
En estos anos se prodi'cen mov111 raciones campesinas- sin
precedentes. En el choque con la. represión se oroduceñ 'muerto,
y heridos, pero el Estado no tiene más remedió que aceptar ia
realidad de las tie-ras ocupadas y constatar i a fuga de .'os
propietarios. Las, ciudades son sorprendidas • por violentas
invasiones de terrenos que hacen nacer initíensos pueblos
marcados por la pobreza y oor la carencia de los más
elementales servicios. El movimiento sindical arranca una
sucesión de huelgas que en 1967 llega a arrastrar la
partíc.ipación de .142 mil trabajadores, algo nunca antes visto.
En estas luchas se .logran conquistar mejores sdia»-ios y ganar
derechos laborales, y se convierten en el punto de partida
para el "surgimiento de un nuevo iiderazgo de izquierda. En
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julio de 1^68 se proclívma reconstituida. I-a CGTP.

Las guerril las de 1965 fueron un dato crucial. La
izquierda insurrecta confirmó lüs temores ínter nOí. / e-temos
en el sentido de Que la ta^vlan-a y fracaso de ¡as re ormas
Dudiesc llegar a una eíaceróacion reí conflicto social. - a. la
aparición de una - ccr.duución col ¿tica aitematjva. El
departamento de guerra de los Estados ümdos analiraba la
situación en ese mismo ano, en ios siguientes tr^rminos.

"3i la reforma uor medio-.» oacificos fracasa v si el
crecimientc económico es desuíordado acr las crecientes
expectativas, el camino ¿atara abierto par^» la vio..encia
de las masas oajo la dirección de elementos extremistas.
(US Army, 1V65. Citado por Julio Cotler "Clases-...)

La izquierda radical zada de las' 60 es. en
medida,, un producto del fracaso del re^ormismo conciliador de
Belaúnde y del ascenso de la lucda social ba;o su go^iern .
Asi el APRA Pebelde se transforma er MIR a comienzos de ios
60, se reclama maryiata en ciara ruptura con sus. orAgeoes
.ideológicos v se inscribe en la linea gueriilera promovioa por
los cubanos: surge la primera ©seislón- Grom.aoxsta dei r Ld que
luego se multioilca en diversos partidos; Vanguardia
Revolucionaria se funda en 1964,

El ano 1968, el belaúndismo va no era ni la sombra del
provecto oriar,nel de reforma. Y si un goloe militar
institucionalista fue decisivo para ins+alarlc en el poder,
otro golpe iba a poner categórico término a su mandato.
de octubre, quedó en evidencia que el pensamiento dci alto
mando se babia hoa-ogenizado en la idea de la ineludible
necesidad de la reforma tanto como elemento de potenc.tación
económica del pais. estabíJización política y contención
social. Es d.if.icil acer.tar gue en la cabeza de ios generales y
coroneles estuviese--: nrdenadas 'las medicas oue luego se
presentaros como el '^pien ;t.nca" , que se supone esteba listo
con anticipación al pr xrunciamien ta mili.tar; lo aue si es
indiscutible, es que los -uniformados basaron de concebir al
belaúndismo como su gobier-.o, a iden t i f i car la como un peligro
para la segundad interio-'.

Valasco. sin embargo, iba a ser mUcbo más que un dictador
guardián del orden. La conciencia de oue se estaba ingresando
en una crisis de í-lcance estructural condujo a organizar una
respuesta global, valiéndose de todos los medios oel poder
político.

En el olanr- económico las evidencias de- un deterioro de
largo plazo se percibían con claridad en los siguientes
rtect-vos:

(1) Caída constante de la inversión privada. En ei tramo
1955-1958 se registro una inversión bruta fija anual
del capital no público eouivalente en promedio al
19.87. del FBI. Entre 1958-1964, esta proporción se
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5i se descontara Id cuantiosa operación de ia Southern
oara iniciar la explotación del vaciniento de Cuaione C560
millones hasta 1975: Carlos Alarcón Aliaga: "Privilegios y
Capital Trasnacional; Instituto José María Arguedas), se
descubriría la profundidad del '^etroceso del sector privsoc.
£i peso relativo de la inversiórt extrar, 5F.>'a sobre ia privada
nacional creció sustancialmente; 'un estimado conser* yado"
supiere que las empresas extranjeras reo'-.^ser.taron i/3 de la

inversión productiva pri^-aca entre 1960 v 19éá v posiblemente
tanto como 2/3 entre 1969 y cuando ,1a inversión
doméstica privada cayó / la invr.esion extranjera en mxneria y
petróleo creció". 't.VrK. FLt2geralds "La Economía Política
del Perii, 1956-1978; lEP; 1981 i . r r^radój icamente ei gobierno
que dió ei objetivo de detener lo cíesní-cior.a.lización de la

economía y que bajo este concepto naciqnaiitó diversas
orcoiedades imneriaiistas (Cerro Corporation; Marcnna; IPC;
etc), y Que se creyó capaz de sentar una histórica alianza con
la burguesía nacional. se vió lievado a aceptar compartir la
inversión publica con la extranjera, y a prescindir del
capi tal local.

i_a meta idustriálista del velasquismc esta fuera de
discusión. Basta ver los extremos de protección ismo del

interno. que no se limitaron a fijar barreras
abance1arias, sino que establecieron la prohipición de ingreso
de productos competitivos. Las políticas de tipo de cambio
congelado, tasa de interés subsidiada.y ampliación del crédito
procuctivo, tarifas púDlicas y precios de los combustibles, se
orientaron a reducir costos, f»'ente a un mercado en

crecimiento por el ascenso del salario real. Las ganancias que
esta ccyuncura deben haber procu''"ñio a la burguesaa tienen que
haber sido cuantiosas. La resistencia £\ Invertir se tr-adujo,
por tanto, ert capitales f ugados j. legalme'*^te o en recursos
trasladados a actividades rentistas y especulativas. Ai final
el mavor impulso industralizador 'provino del . propio Estado,
can la ejecución de un varieaaa de proyectos productivos,
c^ihc 1 paime'Tte en, la línea de insumos bésjcDS y bienes de
capital: ¿iaerprgia, papel osriódico. cemento, química básica,
motores, tractores, etc.

Un asQecto centra.! en el proyecto militar era i a reforma
agraria. En 1969 se declararon afectables la enorme mayoría de
tierras agrícolas del país. Foiíticamente este era el golpe de
muerte a la fracción oligárquica ligada ai las exportaciones
agrarias > un severcu resquebrajamiento en -el sistema
gamonalista de opresión al campesinado. Económicamente era, a
su vez, la implementacicn más aolicada de las tesis cepalinas
que postulaban el traslado de evredentes de la agniqultura
hacia la -ndustria, fuese por el mecanismo del paao de los
bienes e -propiados, o a t'"avés de ia incorporación de los
productores como consumidores de productos urbanos. La verdad
es que el desmoronamiento dei antiguo régimen agrario, v ia
transferencia de ia . tierra, en las modalidades dispuestas por
la reforma, . no significó ninguna variacióf. sustantiva en los
niveles de ingreso de los beneficiarlos. no permitió en la
mayoría de ios casos, oagar la deuda 'e>.proDiatorla que el
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pres•d�nt� oe entonces. 
'= '? l ,:? r- et l c.• r,;; 2 ➔ . ·-, ,. r, 

1 • 
J. J 

persq.-1 , je Ol.ls. sr=' ,::ar 1er1 • t I e' •.?r. s,_1, 
í-1.i:;';!i'\Ü 

de mee .1d¿:.s y m d.,o d�so�,..,.: s. ,c.ar·r_, ,�r, ,:,,_.��•· 
erne,-genci� en f:'1 g�bit ;:te. q,.IP c.•1;,;(Jr,t? "' r,r .. r,cjp.:.i . ._T)erit.1= ;_:<i 
-=' 17-:1 de; pr-ec 1 o .1.n le= n�r_ 1j12 los e.un ;;ot_ : t !. o l ":--::. ,:· 1 p-.,.,n , -:., t.,.as 
productos -·,:.je .::::.-,t,-c_•l. Es '" 0 f,•� t?l p'\ •1ete na'..l9L11-::.J. •j:: ,_,,1,;, 
l ar q 1..1 j •:; .1. 1 •-.:\ e;.;,- • e d <::- "' , u s te= . ci ,:1 r. 'h s . 
oue ir:.;;, ... , 
ele-= t.r•_,.., er (.(O 

En 
histórico. 

m.Ln.a ndr:,

J. as f err,,_.¡;F :1.c 1 one"' 1 J c->gan 
Q'J\? 

¡::-<=-ouei':;c,;s, 
':• �. J c:i ,.., � :-
"''1 un i -?.r ·:go 

;,i,:.o 
rr,.::,,11.m1ento 

sird1cal aoa•.uere rr,¿,,,::;r cor,flar:;:a ,:,r,_ '=>L•: fuerzc>s e 1r,cr>2rne1"1ta 
su oresíón �ni v¿ nd1ca�iv� s□o•e �1 Estacn � !� P��r=nRl- Este 
es 0n dato relevante. �a qu� seré en estas cir-��st¿,ncias o�e 
nace1--:? on:iriarnent.e el ll:omaco ·•�-1n,j_.-a ;=:,r>,t� •:Ja:::, .. ::.t:2'', c¡•_1r:
tendr-1.a des-:ol la,-,t''? paoe: 1c•;, las c-•·.;,-,-J.:s: :,_1.,::h<" oe .'..� 7 7-lC.78. 
T�mcién se ��sarr□lla u- en�rme �uel-D �r �¡ proceso de 
orgari_�ción � ��Gtrdrt=ac ¿ ón de i�• l�c�as ��mces1nas. � 
pesar i:ie le:; -i 1 ,t.ent G<:: o'•c12.le3 r..:;r co ,,... 1Joíativ1zc\ 1-lo c,;,1;: se 
"""º' r:>sarnr, er,· la •:. e-:1c1an dE ,¡;. ,�r-1 ►'\, � c.1.t2r-tc E: "- a .. •-=' el 
mov1.rr,tenta ina�c.,encl�ente �,,.; tl.CC" �, guL:-..er·,� =e f"liZc:· 
md•O.,.it��io. En ma o d� t�74 �� recor- lJtJ e 

0

0 ce� �aJ� 
conducción rlasista. v en julio cia e�e rr. e na a�8 se 0e½�t� una 
ol-:1 dFc- '"ama üe t1.er1"€,S ero 12'l prr:,✓ ircic1 •�º :=.n�.:•t-,·.,a•dA.:::. 

Er febrj ro de ¡D73 un& ?� □naoa urbar� t�mó 1Ltera 1 n�;,te 
e! centro de la cj 1 \c-:1d de • l_irr,.a, el'"'\ medio ce ur,<'t hL1el�a de 
policías, y -eci�i� un� b10t3: resou�sta wil.t�r del qQb1�rro 
ou� '=>c:ICó l.:;. t.rop¿, y les t,:,nQues a l¿. ca 11�. 1_.n.,1 r.in·J�•.1nda 
·cr sis oi::ilíl.ic.z. i:iuE·· h¿,b.i-=-. ..  e-n1dc., l::,G,-án,jc,s,<:: de +..i9r1c,o .::-trá" y 
o•-•'? tuvo SL•= h:;. io"3- er. ,. l dJ.s1 =1r,i:::..amientc• gob.1.eri-,0-out gL1es1.a 
por e, tema de las ir,ve1-s1. y;es •·• • de los nuev0s rl,::r-echos 
lc1�0rales r0st�b1lid2d. �onuGid�d¿sl. y er la e�� r cpi�r•ó� de 
los 01;;r.io•;. El blOGLl':? so,ic<::. que e: 'Jub1e�no m1l1tar 
rJ reteridi:') i.irJer-?r· �•.1t'.Jr1t,;;r::=:1.rr,---=-rite ;,;i:;;t.abi..\ ..-�to: l.,; burquesia 
se desolazó a la de·�cha, �-igie�jc frena r v re�erLjr las 
reforTrt:1.S. rec:i::ir,ciliarse coi· el imoc-11c-l1smr.J v aJ 11 star la 
econo�i� de���rgando 1� crisis sobre l0s m�= r�hres: la C!�Se 
obrer,:1� los Cé<:nPesi.nc..:. v e1 ,,.,,v1,,,1.:>nt.c pop,_11:..r, d':'.'r.u1iCLat-¿,n 
las 1.nsL,f1c1.enc.iaS, conc.11.tac.1nn<?-.: y tl"'a,rq:.,:c1s del f,,·o-,.ec:to. v 
se..-•.,.i-=1n de s11�tento sc>cial pe1·-,,i �l é<S ·ensc C::'? 1c1s iz.0•_1 ierdas. 

Par� rec.onst�0J� los ouon+es ef"'ltre �d fuerze �rmad� t el 
capital. y para reest�olecer el �rden p�blL�o. s� org��1za Fl 
ct.,n,olGt. de fl\:H'"

c:des Bern,ú,jF>z. Luego de ,,••;:¡Lir :,s rnes•?S de U"'c 
l.:ra-,r: ic.iór, cc;n f 1..1 s¿,. rnar,::¿,dc:\ por u; t_ens,;s d j sputas 
subterrAnea5, el �la �erecha de :� ierarau�a militar derro�a a 
los Gltimos oor�a�oces d�i 
manteni-:1n en el gr,t, 0.'?t"nc. 
h�c1a 1� contrar-reror�a. 

refr:,rm1.2mr:i na:..:.on-=.,!.i:+ .. a Qde auli =:e 
y se h::i -. er irre·ve,..s, ble:, e� curso 

IV. El Periodo de ld Crisis Ab1erl·a y Ajuste r·ondomonetar.tst:a
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LOS di^7. Bnos Otjs siousn $ Ja caxdá de Ve Jasco
fue>^on los deJ irtento inicial oara vif^ar la
econon^xa en un sentido I ibe>-al. en un canteyto de
crisis aóJ-erta. Este curso cgonluye en e! -fracaso
del segundo gobierno de Geiaúnde que se cierra can
tedas Jos indicadores econóivicos en decii^e v frente
a un cuadro de creciente violentizecxón de Ja vida
Dolitica y social del pá-s.' *

En I9ds se debe 'dar por concluido el ciot-enio reforfrista
burgués, arrancado con el golpe militar del 6^ ^ el primer
gobierno de BeLaúnde, que puede defini-^se como ia etapa de la
modo-^ación v de los compromisos fal lidos. Y proseguida con el
gobierno militar de Velasco. que impone dictatoriainente las
transformaciones e intenta canalizar el movimiento social en
una modalidad popui ista-au'tor itaria. ei prcyecto de
e-onomia con eje; en si sector industrial. •/ de nuevo Estado de
rasgos tecnccr éticos .• corporativ izan ts-s, - queda a medio
camino. Si es cierne que el Perú va no e»'a n.i vol ver-ia a ser
el mismo de antes. no es menos • cierto, gue las fuerzas
restauracionistas, la coalición de las viejas v nuevas
derechas, iban a cóoetruir. do conctadiccionss
manifestadas an este refiado, la explicación de tooas la»
crisis habidas y por i>aber.

En setiembre de 1975. a un mes de la caida de Velasco, el
ministre Barua espuso al paxs la .delicada situación económica
y  la necesidad de producir ajustes. Este e-a el inicio de una
escalada incontenible de devaluaciones monetarias: incremento
de precios en los combustibles, • tarifas v
esenciales: contracción de ie inversión púb:..vca^v
del salario de los trapajacores estatales; etc. bn
76 se anuncia el siguiente ajuste, > el 30 de jume
año, el premier Pernandez Maldonado era obligado a
propia fgsa ai ser encargado de informar medidas de emergencia
que representaban una devaluación del 44%, una fuerte aiza en
la gasolina y los alimentos. Eos semanas después ei premier y
ministro de guerra oediá .su pase ai retiro, de^jsndo todo
gobierno bajo el control-de la derecha militar.

pr oductos
redacción

enere del

del mismo

cavar su

ba estrategia de dorales Bermudez estaba orientada, en
primer lugar. 'a la obtención de un acuerdo con
Que este oraanismo fací^litara no sólo recursos inmediatos par«
el soporte de ie balanza de pagos, sino el aya! mternaciona
que debeia hacer afluir el crédito y ia inversión ' '"f
concepción fondista, planteaba directamente ia cuestión del
retroceso de las reformas, la del equilibrio fiscal por la v.a
de la reducción del gasto y la del ^-ép.üo me,^ oramiento de - la
posición de reservas para asegurar el flura de
deuda. Estas negociaciones resultaron politicamente difíciles
de manejar, ya que las exigencias puestas en la .
acentuar el con-flicto social en el pais /^a^ta ^
manejables. Los trámites iniciales de Barua, lazza, u-

•f ■'

.( 'i JA
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Barsallo " caba^ 1 ocDCha ' , fue-^on infructuosos ante ei Fr^I .

' a segunca linea de oalítica se planteaba re'_uoerar la
confianza de la ciase burguesa v conp/Ofr.eter, a
ordenamiento y la reac tívacíón productiva. ¿di _.ien nubie
muchos comuna cades de adhesión mu^ buenos divioendo.
especulativos, la movilización de capicales privados se hizo
paradójicamente mas déDil que en la etapa ¿-n ..ei j.or. ..on _
proaresivo repliegue del sector público como fac.or ae
inversión no se produjo una respuesta del
cubrir el vacie. La inversión ari v .vea real de ^ , fue
superior a la de los c'.r.ro anos siguientes. no ob^tan_e ia
oenerosa política de exoneraciones tributarias, ci edi o
¿ubsidiado y CERTEX par? la eNOortación indu=>trial, cue
ofrecía el gobierno.

los o-icieros pasos de contrar-eforma se- concretaron con
el cambio de ios límites de afectibilidad de ia tierra y la
detención del proceso de afectaciones agrarias; cor el aumento
de las causales de deí^pido. aue recortaba el derecho a la
estabilidad laboral. v la expedición de decretos de
autorización para echar a la ca.ie a las dirigencias
«indícales? y con el desmontaje de la flota de ■ escc Perú, que
dejó sin trabajó a más de 10 mil trabajadores, desatanoo una
importante huelga en el instante más feroz* de la represión
dictatoria;., la n_;e a pesar de conluir derrotada consiguió
aiellar seriamente la. solidez del régimen,

£1 paouete de medidas de Riazza en junio de 1P77
pretendía, r.or su impiazvble dureza, hacer de pasaporte para
la firma del acuerdo con si -Mis pero la reacción popular
Infriada en las provincias echó ál traste el intento v obligó
al retiro del ministro. El de j -lio de 1977 se realizo el
gran paro nacional oprero-popuiar, que sintetizó ei oro undo
repudio cosechado per la dictadura y su profundo aislamien-.o.
A sólo nueve días de esta nastóricr.i jtoínaoa el gobierno
levantó la emergencia nacionaf ^ anunclóel calendario de
transferencia electoral.

Mo cabe duda que el gobierno sufrió un grave revés en
manes del movimiento popúíar que el repliegue militar ue
apresurado por los acorcecimientos. Sin embargo es preciso
convenir que Moraies logró graduar la transición y arreciar
con los grandes partidos burgueses las condiciones^para^ las
reinstalación de la democracia pariamenta'^ia, en lo que se
incluía la impunidad sobre la gestión dictatorial y la
conservación del conjunto de normas de militarización
aprobadas en los días preevios al retiro de pslano. Esta
nueeva corre;,ac\ón fue clave para que ios mixitares pudiesesn
soportar a pié firme- la embestida del paro de mayo del "8. más
fuerte y más largo que su predecesor, pero situado en va-peras
de la Cons citLivente la gv.e concluí'ía absorviendo el ánimo de
protes+a. - . '

Precisamente en mayo del 78, había asumido ei ministerio
de economía, Javier Silva Ruete, haciéndose acompasar, como
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D'-esitíent? del BC.r:.- por Menu^i l-!c-evra Loredo. E-tOi. dos
DS'-s.on-ijes ibé^n a ser' respor-^ablcps de un supenoaquete de
ajuste de d»-©c;íp5, ait.amente --ecesivo. .-vieron tambic»n io9> que
con<=icuieron f j.!-.a Imen ■ f? p.^cvar ron el *^'"-11 y encuadrar al pais
sn sus recetan,. Y los miefT>oa que inauguraron i ae prifnerae
medicíae de i ibera i i lacién - abr iendo 5I T.ercadc a las
importaciones, oerm 1 tie.Tdo la, Irore co-rva v ventü oe moneda
extranjera y oi'oducíe-^ao la nrimera ta-'-da de desoicos masivos
en el Estado.

El QOtn.erno Belaúnde mantudo. en el asoscto de ^a
política eccnómice una continuidad esencial con^ -a ri^ta
abierta por Mora! os Berínudes. Copado por el sector
trasnacional de su. nartido. el arquitecto se colocó en ei
extremo opuesto de dónde comenzó su onmer cooierno. eos
decretos de Ulloe. publicados en enere del Si, redujeron
bruscamente y aplanaron ios aranceles .dejanco abierto el
mercado nacional a la ,cO'-"Detencia «v ';err>a. Peestatlec-ieron j.ds-
diáPQSitlvos del N/4.e-!o código de mineri? que ravorecian al
capital extranjero que eliminaban e? m-nopolio estatal en la
comercialización y r,3f -Ción de minerales. Oieron por
termir^ado el proceso de reforma ^^raria y or^enta-^on la
"promoción" Dor el camino de la recoraf.itv='-ión de la gran
propiedad, y del oredominio .del sector comercial v ja
aqroindustria monoDólica.

En el Congreso se discutió v acodó la lev Kuczynski. que
era un regalo tributario para las trasnacionales petroleras
Que operaban el pais. Clverbas decisiones de gobierno
apuntaron a 'cancelar les Droyectos industriaíes en ejecución,
e  incluso en el caso de -a o.-nta de panel periódico que ya
estaban oc sr , no hubo oubas pa.-a determinar, su cierre.
Uas empresas gúbUc^s fueron saboteadas financiera y
administrativamente, dei^tro ce un.a lógica prj/atista, E=»
seouro que este empuje "o se hubiera detemao de no sobre.en^r
la'crcsis política de finales del 32 y ei desastre económico
del ano siguiente.

c. iwv crecimiento productivo obse'"vadci en v^30 v l'^Sl (a
tasas sobre el 5V. anual: BCR;'. torresponoió bSsicae.ente a 4a
axpansiór. de los servidlas v dentro de ellos eenecifidamente
de la actividad e-imerciai . En 19B1 hubo un ligero reounte de
la construcnón. Lo que hubo de inversión privada se iocaüzo
P.ecisamenxe en estas dos íreas. La agricultura tuvo un ligero
repunte el 3:2. favorecida por la benig-.idad del clima en el
aRo - orevio. oero se desplomó •rágidsmente; la intíuut-ia se
mantuvo estancada, r-ara retroceder brutal-rente en 199.... Debe
adv-rtirse que las conseciones al' capital extran.iero para la
.explotación ge recursos extractivos r.o^r ind .eron frutos m ep
mayor inversión ni en elevación oel Of o«_»ucto.

en marzo de la guerra silenciosa Que ven^a
desarrollando Sendero Luminoso desde dos anos atrás, un
decisivo salta, inicios de mes una compahie guer-il.eia
allltr, 1;=^ cárcil ele Av'acucho v liberó a sus presos, causando
una ominosa denrota al gobierno. El Tz de agosto oel 'mismo ano

.:lí . XV;..■y-' /.V.- ... ;• ■
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se prcduja le ceíds de le Quarnición de VI1csshuamén, en una
acción que había escado cantada que el belaúntílsmo fue

incdDoz de ccnjurer. La querrá» adQuirió una actualidad
política nacional, ci nabifiete Ulloa. el fnini^tro del interior

José Gagliardi v el conjunto de ]a policía fue»"on tachados por
incompetentes, y se levantó un reclamo para aue la
responsat-i 1 iclad de la lucha ant j subversiva fuese conferida a

las -fuerzas armadas.

Todo esto coincidió con ei desgaste político de Llloa que
se peleó con ios industriales por • la 1ibera iiqación

sranceia-^ia; con los agricultores por la falta de créditos v
la inestabi1idad del régimen de tierras; y encontró opoeitores
a su política aún su propio partido. La producción registró
una tasa de crecimiento equivalente a cero. La balanza
comercial para el ano cerró con una pérdida de' 42? millones de
dólares, derivada del carnaval de las importaciones. Ei saldo
de operaciones con ei exterior fue negativo en 40 millones dp
dólares, y no se hizo más grave por la afluencia de algunos
nuevos créditos.

En 1992. se visualizaba además el inicio de un nuevo

ciclo de la crisis de la deuda. Los efectos de postergación de
ref inancí ación de Sil va Ruete y los créditos de corte plazo

del nuevo gobierno, ensancharon el servicio del ano. £1
premier tocó ias puertas del FMT para recibir recursos del

fondo de facilidad ampliada, que eran otorg-bies rápidamente
con la referencia de los compromisos anteriores v frente a un

gobierno que buscaba insertarse dentro del esouema de
prioridades del capital internacional. Est(2 acuerdo sin

embargo falló, por incumolimiento de metas por parte del Perú,
según denuncia del Ftll .

La posicifín de les .agencias internacionales adQuiria,-
además, por esos mismos meses un rigor mayor que de costumbre
como reflejo del ingreso al De*-iOdo de la crisis general de la
deuda latinoamericana. cuvo punto de arranque fue la
moratoria unilateral decretada por el gobierno menicano. que
retrajo totalmente a ias diversas fuentes cretíicicias para
todos los países d^l continente, y con mavor razón para el
Perú que presentaba un cuadro económico de profundas
di ficultades,

Manuel Ulloa dejó el premierato en diciembre, cuando se
reunían indicios que 1P8"1> se^-ía cerno él mismo lo bautizó
luego: "ei peor ano, uesde la guerra con Chile', £1 gabinete
^chawlb—Ródriguez Pastor , era a u.r-! mismo tiemoo el encargado
de. poner en marciia la intervención militar ?n Ayacuchc; de
epuilibrar el sector externo reduciendo las importaciones y el
presupuesto púfclrco comprimiendo ei gasto: y de renegociar el
conjunto de la deuda externa, £n el aspecto de la guerra era
un ministerio de capitulación^ ante el pode»* militar, que se
iitstaló como autoridad indiscutida en la zona de emergencia.
En ei aspecto económico se constituyó en la representación
fiel de los intereses de los acreedores. s3 e- tremo que el
ministerio, sus asesorías y hasta la gerencia dei BCR,
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la

vinieron s ser ocupaooS; pe^eoriss con li -_encañ rie los
bancos en qüe c-restaban 5ervi..ic.-. _ , ̂  , c,w

Los nenies f ina'-•.oleras de Pódriou.ez Pastor. t^oxOnc. Webb
y Jenseñ. no prcbaron sin embargo eos bondades profesionales /
io úniro cue engendraron i.xe una renenociacion oue oaró meno=.
de un año, por supuesto dando- tiempo pa^a que ios principales

regresasen a ncrteamerAca, ol nuevo acuerdo co •
ei FHI, que oqiíaó a uo. -"oerte devaluación v ai aira
de precios Públicos, oborgaba acceso pc-r vramo=, a h . millones
de rjaia^,=. = . oe los cuales el cais sólo pudo recibir los oOO
iniciales,' quedando pendient-s los últimos 100 millones Por
r^.prura del acue-do. L.a capacidad oue se otorgO la burocracia
fondista para f.iiar por ell-., misma poiit.cas referidas a
romercir exterior. sectores económicos, régimen de propiedad e
Inversión. derechos laborsles. a través oe las i.amasas
■■cari-ís de .ntencidn". se amplió .baste el. evtremo de ceder la
capaciodfl soberana dé decidir sobre el destino nacional.

En el balance final de esta renegociación se comprueba
que Ródripuez Pastor aceptó, un tutelaje fondomonetarista ^aque -Lwe-í. ' o=» uw. www-,- . . _i „^„ I _

canb'ó de un brevisimo. respiro en el monto eligido de pago. Lo
que obtuvo en verdad fue oue se abultase ei monto total oe ios
capitales adeudados mientras se mantenían invariab.es loa
vencimientos oe los intereses: que se transformase ilegalmente
la deuaa privadaen pública: n.e se cómprometiese ai Estado
ron obliaaciones para . iP8-> , que eran técnica v financieramente
imposibles r«e cumplir.

En 178- el PBI cayó en 17.7.:':, mar cande un, -^ecord
históricó basta abora no sriperaoc. -
nivel que tenia en 1965. es decir se retrocedió i8 a"0= .BCRi.
La depresión introdujo el concepto de la sobrevivencia^^onóml-L: para referir a InS cond ic iones de » v ida de una
pnblsrión crecientemente margina iilaoa due debe procura s
medies precarios, de bajisima , productividad, / muchas f^^s
r = curriendo a sistemas dr- apoyo solidario. El numero t
nersor.as en situación de extrema pobreza, , alcanzó a
reDr=.eentar un tercio de ios oeruancs, especialmente ]d„
,ibi-¡dl)s en los oarr.QS copulares' de la periferia urbana y en
Ir^s 2onñ5. ru'-aies cíe la sierre..

Ese año negro, Acción Poouiar .fue arrol/ado en las
eleccioñer. municipales do- ¡a izquierda que ganó la ciucad derima : oirás plazas significativas, v, el APPA, oue °"uvo a
cifra más alta a nivel nacional. La vctación tuvo un
sentido Plebiscitario contra la política
gobierno no ouizc atender segurameme pesandoCompromisos suscritos con el sistema financiero internacional
V  ■ °ue los ganadores tampoco hicieron respetar. fue^e por
cálculo o por vocación de conciliación. Famoién ra
interna amr.iió sus ' d imensiones . con laarrasada del general Noe.l . la resistencia se,.de^.t - la
extensión de la acción armada, en moda 1 loades te, ro i-vtas,
Iidci-S .lñ5 ciudade-s.

El último año v medio de Bélaünde llevó el sello del

CDI - LUM



.19

colapso del 6:. v del debilitamiento de la aotcri.dad del
gobierno. En 1934 y 19^:5. Va producción logró un moderado
reour.te de 4.6% -/ I."'/,, pero ¿-I momento de irse el arduitecto
aOn nc- se badiS recuperado el Pal que se tenia en. i-^BO. c.1
fracaso económico mos"' aba i as "fraqueras de las recetas,
¡i-era^es. aolicacla£ con a.al y sostén del . frente a un
cotnoiejo escenario dé criSiS poUtic-^ •. Gue«-ra int-oma, alta
inflación v -ecesión pralcnaaüa, u--citac..íón y disgrecación
social. En :934. tpdavi¿í bajo la adninlsf-acion be,laúndista.
el Perú se convirtió én el primer país de Amér3.c¿- Lati.r,<^ en no
cumplir cus pagos directos al y pasó ■. a ser catalogado
como uno de los mas notables mo'-cso'?. del- Díaoste,

V  Reactlvariór fin rc^-f Pia^r^ v Crack Hlperin f lacj Dna,rl.P.

E! progra.TTH anticrisis de Jarcia r&pre^'ento una
goncíente . renuncia a intentar la refcrma e^-truc tw al
de La eccnom\a, Scbr^ la base de r-esultadoB
inmediatos tendió puantes para consoljdar una
alianza con el gran capital y bacerse una base
social en ios sectcr es oopular-es. El empai'tanamiento
del progr-ame, ?a criS2S política r social^ y
crecimiento " de ia guerra interna, debilitaron
P'-o fundamente ai gobierna, y condujeron^ a que el
intento ce a.iuete de la ecr-nom^a se ccnvir-tiese en
hioerint}ación, '

/ ■'

Cerca de 6 décadas Cesoués de ^nu'-'ciada el primei-
programa del APRA. iur--^iTtontú como presidente de la república,
un militante suroid? - de laS filas del partido fundado por
Haya de la Torre. Las- circu^stanc-ias eran, sin embargo, las de
un país que habia vwidc intensos cambios en ei lapso de poco
„,é5 de veinte aRos, y que n-.bLa viste desarrollarse nuevas v.
desgarradoras cont.-odicc ior:as políticas / sociales. con un.
nivel productivo que no había orogresaco en cinco a^os, y que
para el caso de la industria se encontraba soore los valores:
de 1974" con salar.tos reaxes que eran la mitac: de i9'9; con
Una reducción qe las importaciones Un 4-?., de lo que e'- an en
el 82; el Perú se'mantenía oarálirado por deci*-ión conciente
de su ciase gobernante.. *

En 1935 se aisponia de un saldo comercial (eAportaciones
menos importaciones) de 1,100 mi11ones. de dólares, sin embargo
la balanza de pagos cerraba can uo suceré.vit de solo jlB.
milloneé, débitío" a los altos compromisos de deuda. A pesar de.
haber entrado en fase de atrasos, h1 Pe:'ú venía destinando el
377''de sus exportaciones al servicio de la deuda externa, ti
sectór aúblico tenia un déficit de-?.5", sobre el ¡-Bí , pero un
altó porcentaje del gaita eré . referido a la cancelación de
factores e.'ternas (intereses v capitaies de la deuda;
importaciones del seí^tor públicas gastos de defensa) y. oor lo
tanto no implicaban el uso de recursos monetarios en el
mercado interno. La utilización de la capacidad inqustrial
llegaba a un oromedia de 59*'., «..ístiendo sectores como el de
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def ñb»*lcaición

debajo de i '-OV,, y
ha'"ióa Ofc óe^i'Ct^dó
(datcs.e'^ora idos • de

msquiña.-ia. y SQV.iPPí qoía se snconiraba ^ por
otras como .vehiCPios. palP=d°-
oue rio l legaban a

Rosemary Thorp: "Politica Económica y
p1anific¡ri6n°del Crgr'plazi^ en
de 1987. Carel Ulise; "Economía pQ^litica del
Receta Ortodoxa"; lERv mayo de 19Bé>i r

El d^isei^o de ooíxtica económica"./del gpbierr,o, aprista
inrlUua "una ;D¿rt/ot lar .interpretación, ^ilarto
criéis v' 'de ras i bl i idaée'S '' ^ .' márcna''
ooeVse dió c-n iP^-ma-r "b^terodoKia "alcanzaceun manejo de'^''corto tiaro o»» •cti.v.as^ público, 'vía
las ■ potenoialidadés ..^de on -.lado r^duOienio la
reo-ientación dél ga^toj. rdej sector oí ahorro interno
relación e^oontaciones/deuoa v ^atando el abo- ro
en dólares; del sector orouuctivo. confiriéndole
¿rediticios . abaratantoie- lós costos;, y de;
a  t'-arés de aumentos en el salario real /
campesino. Un esquema como est'r^ Caber de una
anticrisis. y es lo més discante que iue botella
reforma ^-structuraK Por^ los^recursos disponibles al inicio

HSi'íí'íi
^e la ;::cri:rciór'^lo%u; desa;a.r¡a una frustración de

g>.D6CtsttiV^-S .

recursos

interno.

ingreso

un plan

*. • • j~.óy-- 1 í3r5'=i-198fc «ólo tebia un leve ecoEl viraje anti.iber»; mdustral icación
de los orinciPios de 1®. _ - ; \^3yo.r ratón sólo
sustitutive de origen cepn iro f - tioificado como un

""í "^on^Pui^a: .r r r^frrL rvelasco. ta sustanciaintento de -- contiruLoav -e «■ ^ ^ limitarse a la
del "modelo" aorista se ubicaoa en e internacionaltasa de cre..imier.to tuv^ condicionamiento espara los países dr^ ^equ^nm ie/tos del payo de la deuda
estab*ecido vía a - ^ RT^r-i^ al Eí'n apuntaban, DQ!' e^o
externa. Las denunciat? de - ;-a- de construinse

rríie jsi 'A dtí las necesidades demag-cxv-aa -lenusmo, mas aUa, de los pagos externos,
up enemigo propicic^to» - u. en presupuesto, losla.admis.6n f^tenLvo del crédito
controles y - regu i acionRs. n3=,Q d® la recesión a la
subsidiado, íavorec.ieron el rápido paso d.
reactivación»

Kl PBI creció 9.9-.. en 1986 y 7.87. en 1987. registros
más altos se hicieron .-manifie^itos en la 'i^a^! y' 16.37 el86. V 16.07 el 87; Ef ¿í 87. En contraste la
87; ,oE¡ y -2.0 en el 87. ' En general
:re:;rron°"or ¡:¿t¿ras ^'ír::nta: :!
;rtrr!;rfui"e::enae;1.r:n;re. 1985-19BB récomensaba
el ciclo de expansión importadora (datos BCR. .

LW^;JñNt.-»Lc¿ct- (»•:
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*  "l'oüo pí De'"áodo rjp O^.'^cad sp dPBPn "C i V i'd- atíffí "t isncfo lo
ir.ev i tí? d i ̂ y nr!v«t-s« cierto p'.ínto conveniente de ops'^ar con un
fnergen de ¿©•'init fiscal . 5in emba'^gc- a^n su peor año público
(1^B7: 5.77. d^J»! P3I) . nq succrO lea oí"Tr¿»s de 1993 qu-e se
aproximaron al iOV.» Lo que' se De-'Cj.be de 1-^ in-for,T,¿icíí.n
disponible es 0;.*e desde 1986 er.pié?an a tíescend'jr los ingresos
tributarios. rT.i en 19S5 representaban el tíei en i99C
cayeron at t>.6*ú. 9n los primeros años del gobierno ia ratón de
este descenso íe uLiCvi tundamr-n tal mente? en l r 5, po-ítica de
e*.onsr.2ciones ■' r.Jbajes impositivas a empresas, que ^hizo
regresiona'" ia es t r» tur a. tributaria* para aumentar su
dependencia de las Cr-rgss incirectas al consumo. A partir de
198S, ios ingresos fiscales se disuelver-. en la vo^ágcne de ia
biperinf1 ación.

Respecto si camerotamiento de los precios, el APRA sólo
obtuvo una mejora r^Xf-ti^a en el a^o Bo, en el que logró
cerrar con ¿3*/.. frente a 160'/. '"^él año anterior . En 1987 va se
había regresado a i a
a D r ó .< i m a r 1 a a 2 mil p o ̂ ■
la infiacj.ón se centro
cambio (iniciaimente
reaúcción de la tc-sa de

ios combustibles / las

inflación de tres dígitos •/ el 86 se
ciento. La estratecia de reducción de

sn severos controles sobre ia tasa de
cu'vgelatía y luego desden-1 ada) , ia
interés, la congel a-ci.ón de precios de

•  arifas de servicios, is intervención
sobre ios prec ios ,monc L-{ i i eos mas sefisiblsv: , la ■'educción de
costos para las empre.s-:'í=. y la orees ión a la baja ce precios
agrarj_Qs (fj;jí»ci.ón de oi ecios y competencia de importaciones
a 1 imen t ari. as) . Como ss desprende de la exper ippcia. lo
controles pueden funcic vr cuando el gobierno tiene fuerja
P¿\í<-A sostenerlos.- Cuanric ei. oobierro se declaró sobi* epasado
po-r todos les flanees, cundieron ios mercados negros, ia
especulación y se desact: la corrida monetaria que señalaban
que ya nadie le guardabí- -'^speto.

Expresado en una te-
propósitos de Alan Gar-ci 4
había minado lentamente '

una penosa salida del
controles públicos para •
apuntando con estas prer^:.
gobierno con el gran cf\
sectores mós pobres y dprj.

se p«-.ed€- afíotar que los
revertir el proceso recesivo que

y obligado aEstado
fue

a autoridad del
gobierno precedente, utilizar los
vitar la disparada de ia inflación,
:-as a establecer una -alianza de su
i tai y canalizar la presión de ios
nidos por una vía populista.

Es pi'eri3am«'nt.e ve
compromiscs socitiles c y
política, que el gobic *
Saludado por los grandes
espectac.--1 ¿5» es negocios -
respondieren par^ nade a j
en una devolución de •t
inversora. Entre
privilegios tributarios sí
FPI, sin contar ips subs .d
él aumento de la in^ersi n
signi"ficaba un nivel rea
1980. ti 87 el comocrtsmi -n

re el terre.\u de hacer-áe de
cretos y aseg'. -.r r su autoridad
o  -encontró sus mayores limites.
i»DóstoiB£ del -lapítal que hicieron
'i'n el orimer ¿"-'O y Tiedio, ."*0
:  esperanzas que se habían cifrado

'ecioico con -.ina móvil ilación
1966, exclusivamente por vía Pe

•es trasladó alrededor ¿s un Z'. del
os crediticios y cambiarles, pero
y/e de apenas 0.5/1 del P3I, io que

todavía inferior ai Q*_ie existía en
io fue similar, y el 88 se reinició

•) «•- '
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el cu'^'so Da .1 =»dc* ios taD.i tc.ies prxvacos íGerinán Aiarro y
P^tr"ic.la riel Hierfa; 1.a Inversj.ó*l en el Perú; Fundación Gbert
1989).

i-n noviembre de 1''36, con motivo oel CADE de
Huarar, Alan García ?.acia explícita *ík inívitación á realiza»'
un pacto con el gr^-n .caoi zal,. en las circunstar cías en oue see
hablaba de su ■^ut-.'.ra reiecccún .-/ de la or olD.-¡y«ciori del
régimen anrlsta. vé en abril cel se - estaba denanciando la
fuca m-asiva cié utilidades ai exterior, la negativa del capital
a reÍT">ertir en el país y la suoida eaoecu I ati /a del dolar oe
□cona. La resDuesta uolitica a esta ingratitud se mai'itestó en
el intento de ©s ta t i zación os- La banca. cjL'e bubiera enfcreoadc
un poderoso instrumento de organización . cáe lá economía al
gobiSTio central, pero "Gue concluvb en un* gsfepitoso fracaso
luegc. de casi seis meses de pv.>gna abxert.^.

V

En mavo de i9S"^. cesó el vir tual apaciguámiento social
gue había .acompañado casi rios^ años dé gobierno. La huelga de
'policías seguida ;de un contundente peno naciónal, señalaron la
hora de la ^ lucha política ce masa^ c-'jntra «] ftPRp.,
movimiento cié toma de tierras en " el depar iameerto de °c*no se
e-'tendió v radicalizó, .convirt íépdqse en asurvto nDCioriai y
obligando al presidente a dscretar una rescr'.icturación
preventiva -de la an prop-jedad agraria. El movimiento
sindical V campesino, enf.rentadc a la uol-itica ecoj-tomica y al
autoritar ismo c^lclal . se cc^nvirt.ió sn la base socia;
necesaria pana una oposición de izGuierd.3. a Alan García, del
mismo modo que la resistencia ant.i oc,tatr2,3dora de la burguesía
y  las clases medías . altas resultó • terreno Fértil para la
aparición de la' nueva derecha vargasl loz.ista de la mano con
las momias de AP / , •

ca diferencia entre U'-'OS ot; o-» es la íU np ouizo
liderar una lucha en serio y de nasas contra el gobierno. la
cisis del abrió un tremendo debata en el que una mayoría
de la conducción oficial 'de iz.auiercia condenó el catastrofismo
y  se declaro loihD- G'vetida con asegura- el curse electoral
hacía 1990. Por su lado ia béra.iha p»:s3 ^ la gente en las
calles V se .presentó, como' la única con decisión para sacar al
país de la crisis a partir de «.m ^programe- neoliberal^

Los añc3 íniciaiees del aíanlsmo t-íacían definido un nuevo
escenario para la-guer-a interna. En ei mismo momento ©«"i que
tuvo aue soportar is embestida de las -fuerzas armadas 1963-
19B4. el sendet'asTio logró abrí- su éíT^bito de acción hacia
otras zonas deei pai-a: sierra central < vi's.'.nin. úascp." Huénuco) ,
sie-ra de ia Lioertad. norte de Puno, alto Hualiaga. pn 1956,-
eí gobierno y la cúpula militar crev^ron ser cap¿ices de
aplicar un golpe desartículador y úésmorai.izante con la
matanza de ios penaies, pero r^o calcuXa--on la capacidad oe
recuperación de los insurgentes y de t ransf o-mación -del
martirólogio en bandera de i'ucha 001J tica v acumulación
militar.

A finales de 1987 se dió por culm.inada ia segunda etapa

.f
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de la gueTa . tic-'nG-ninñda "desplegar la guét^rade g^ier r j 1 i íí»
y  se pasó &■ uP tercer aiomen to que i^evebs cO'"oa ti.tulQ
"desarrcl i tí '' ba=»es" / aue bu^icaba ccnsolida'^ ios asentamientos

•estratégicos para ..pg'^esar a acciOf.es de mayor envergadura
(guerra' de mc-vimientosi y, CDi 'Ouistar una posición ^ de
equiiibrio militar- en ciertas rsgiones dei pais. ter_era
'eta'oa de la subversión cenderista serja e • tremadamente cruenta
y. tendría -orno eje el asesinato sistematizo de alcaldes v
Otras, autoridades civiles, asi -^omo de dirigente--
de acuerdo a sus objetivos de someter A Us masas- AFRA
Q\.< i 10 .rot^pondfr- CO"""' 151 recganizacion •..■ ia poiici'^ . ^
creaci'dp de aparceos parar>i I i, tares, co'-» la centralización del
mando militar en el Ministerio oe Oe+ensa > con la c-eación
las prlme:-as organizaciones de rondas rurales bajo contrci
las fuerzas armadas. ' '

de

de

,  En diciembre de 1^87 se decreta una devaluación del inti
en* 60'/. y oor esas mismas fechas' aumentar , el número oe
provincias ba o emergencia. Confrontado por la derecna ios
grupos empresariales , por 1 £-1 masas descontenta-^- y
1 event; scas«, , V por el avance subversivo de Sendero ^ y ei
MR^A, el aianismo optó, claramente oor ceder a las presiones de
los primeros. para poder golpear 3 los otros dos. A pa-tir de
la pr¿>n tíeyaiuación, la heceroocvi- va estaba muerta y en su
reemplazo se iniciaba un rápido regreso a las fórcuas de
ajusfe^ eunaue en un' prime»" momento se buscase realizarlas sin
acuerdo directo con el FMl En marzo y julio del Bb, hubieron
dos paquetes parciales, y en setiembre se lanzó el salinazc .
aue rompió ios diques de '.a cconomia.. ti ,alza oe precios
internr»s en un promedio de m4s de iOC'. en un sóio d^a, segiudo
de tremendas vacilaciorsrs y- retrocesos gubernamentales a las
continuas prc-sioneS burguesas, crearon -«n descontrol absoluto
qué es la raíz de ia niperinflación,

.• 1c paquetazo-que pronetia llevar la inflación a cero, le. i paquevazvj • uutí .fr v j. — -

llevó a subir encima de las cuatro cifras v obligó a un nuevo
reajuste en noviembre, ai plan oe cuatro meses de Rivas Dévs.a
(diciemore-marzo), y.al 'grabualismo" de Vésquez Bazán, caca
cual mas errático y destr.-ct i v o. Repitiendo el esquema
clási-co> el shoci' logró hacer •descender rápidamente las

d deimportaciones, por el efecto C'-jObinado de lapwi -
ev aluación

"la caidñ del
^

ronc-umo interno; sin enü^rgc en menos de un anO
ei-QDbierno. en" una nueva tentativ.^ de a.: orcamiento con los
grandes .capitalistas, decidió la venta de ■ ""eservas
recuperadas a cotizaciones mu/' por debajo del merc-rtdo paralelo
del dólar y con perdidas para el bstadc, favore-uiendo a
reconstitución de activos v
de aiimenLos- ev-tranjeros'
suntuario.

lOC^'S oe las empresas. ei ingreso
y  la •r-\mp 1 i ación del lonsumo

En ■ setiembre de 1988, Alar Sarcia aseguraba estar
realizando un ajuste' .para recomenzar ei cammo del
crecimiento, y que .no se sameteria a ios condicionamientos
externos. Lo cxerto és que .a no hubo recupe-^ciór^ del
producto. En 1988 se marcó --7.47.. en 19E9 se obtuvo /
en 1990 se descendió -37.. Ei pór cápira- ai momento- dól cambio
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oe aobiei-no ss encontrsbs anorr en ei nivel og- 1961. as decir
Que'con Beleúnde v García e' Peri. íue Siduientío un canina en
reversa, ercobreciéndose caca ce; ináe erb^undamente.

CT liberalismo Dretends tener ,ior cignoetrado aue el
rontrSíismo" estatal r ei dodu i 3 sr.o -social son
Hioerinflacionarics. íobre esto' nav cúe decir, aue son las
deoilidsoes ante la oresión >1 .terna. de -a economía
monoDdiica. y las derechas políticas v oerio^-^ticas. la
inraoacicad oara emorercer . consecuentemente reformas
=si-ructu. ales .fracaso de le cstititación de 1 a banca). lO que
conduce al calle,ón sin,saiida del ajuste sin fugrca política

social, üste fue el caso de 'iles Suaio en Soli.ia y que se
reoite» con &"a'^c¿ct.

V

VI ' Ineví fc.tf'á í 1 i.d'ttd dgj 1 ibefg, 1 i ¿rriO*^
.  • N

r? Drogys/n¿* oboIi ber¿>J ■ puesto er ^jecuoSón desde
agosta ' úd co'-'^esDcnde a Ja:; e\igenu^ds del
iir^perxelisn\o qvb - abrir las econcmias del
tercer i-nundo. i.'riva tirar las y düligar las a pagar Ja
debida . La ur>I yérsalj. zaciór , dei ajuste bia

. í^nco.-nendada a sus agencias internacianales (rni Bn,
BTDi, y se apó'^a er< cobiernos surdscs al ifnperio y
autorjtarios ante sus pueblos, BJ fracaso populista
despeja el terreno para ios liberal i 7. ador es apoyados
en la corriente internacional, aero de nmgun^ modo
;es as«aLi/-a éy.jtc. y aboyo socSah "i mediano y. largo
pjaro.

entre 1988 ? el . alanismo k= l levsdo de la rusno a
gestar el cuadro Doiiticc .v eccn6o.iCO oar^ un? regreso

-  1 -I^ -tss.le- .. ja; 1 1 ni=.rr^' i-c,rric, De ní>c:«'C estare-forzado de las derechas v al 1 ioera:i-sír,c,
traoo es un inicio ce reconciliación c.on ios acreedores, aue
inclaia caaos de "tuena intención- aI r^i, er.
desm«ntidc a "as ororr-esas de. nresidente aue había oicho Qu.
10- s.^criflc■ios impuestos no eran n^^gar deuda. De igual
modo desaparecen las prohibiciones'de importación -y se reducen
algunas tasas aranee iarxas. La comercialización de ^productos
agrarios císr. tr al i 7 ados íarroz. maíz duro es trans^erioa del
estado a orupos orivados moncípól xccs, y se inicia
desmantglsmiento de Fnci » Ecsse. L3. gst3.bilidSD "
puesta en 'ausoenso. mediante decretos autor izando el empleo
temporal ■ . - .

La heterodo-la y el ptan.anticrisis se rracturan en . el
mar de ibs paquetazos v del desorden final de! gobierno de
Garría. En apariencia esto debia haber llevado sin mns
tramites a una ame! 1 addra Víctor la .el ec toral de vargas Llosa
encabezando el bloque de las nuevas y vieias derech-as. que
eran loe pue habían marcado a fuego .las re=.ponsaoi 1 iriades
régimen saliente er. ,a hiperinf lacion y las que parecían .ener
claro ir que debia nacerse con la. economía per.uana. Frente a
este empuje, ia izquierda marchaba a remo 1 que. sumida ,en suscriL.s intestinas. » el APPA no, buscaba utra. cosa

,de reducir los alcances de su i.,mi .nent-- derrota. .El curso
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gobierno, la crisis del 37 abrió un tremendo debate
en ei que una mayoría de.la conducción oficial de
i-Quieraa condenó el catastr^of ismo y se declaró
comprometida con asegurar ei curso electoral hacia
1990. Por su lado la derecha puso a la gente en las
calles y se presertó como la única con decisión para
•sacar ai país de la crisis & partir de un programa

neo 1 i ber a1,

*

Los años inic-i-alees del alanismo habían definido

un nuevo eace-nario para la guerra interna. En el
mismo momento en que tuvo que soportar la embestida
tíe 1>s fuercau armadas 1933 — 1934, el senderismo logró
abrir su ámbito de acción hacia otras zonas deel

país: sierrn central (Junín, Pasco, Huénuco), sierra
de la Libertad, norte de Puno, alto i*íuallaua. En
1986, el gobierno y ia cúpula militar creyeron ser
capaces de aplicar un golpe desarticu1 ador y
desmoralizante con la matanza de los penales, pero no
calcularon le capacidad de recuperación de los
insurgentes y de transformaci.ón del martirologio en
bandera de lucha política y acumulación militar.

ft fdn¿iieá de 1987 se dió por culminada la segunda
etapa de la guerra , denominada "desplegar ia guerra
de guerrillas", y se pasó a un tercer momento que
llevaba como título "desarrollar bases" y que bascaba
consolidar los asentamientos estratégicos para
ingresar a acciohes de mayor envergadura (guerra de
movimientos) y conquistar una posición de equilibrio
militar en ciertas regiones del país. La tercera
etaoa de ia subversión senderista sería
extremadamente cruenta v tendría como eje el
asesinato sistemático de alcaldes y otras autoridades
Civiles, así como de dirigentes popu'Iares, de acuerdo
a  sus objeciVQS de someter a las masas. Ei AFRA quizo
responder con la reorganización d la policía y la
creación de .aparatos paramiI itares, con la
centralización del mando militar en el Minis-terio de
Defensa y con la creación de las orimeras
Organizaciones de rondas rurales bajó control de las
fuerzas armadas.

En diciembre oe 1987 se decreta una devaluación
del inti en 607. y por esas mismas fechas aumentan el
número de provincias ba^o emergencia. Confrontado por
la derecha y los grupos empresa»^ i a 1 es, por las masas
descontentas y levantiscas, y por el avance
subversivo de Sendero y el fiRTA, el alanismo optó
claramente por ceder a las presiones de los primeros,
para poder golpear a los otros dos. A partir de la
gran devaluación, la heterodoxia ya estaba muerta y
en su reemplazo se iniciaba un rÁpido regreso a las
fórulas de ajuste, aunque en un primer momento se
buscase realizarlas sin acuerdo directo con el FMI.
En marzo 'y julic del 88, hubieron dos paquetes

-
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parciales, y en setiembre se lanzó el "sa1inazo". que
rompió los diques de la economip. El alza de precios
internos en un promedio de más de 100"/. en un sólo
día, seguido de tremendas vacilaciones v retrocesos
gubernamemiales a las continuas presiones burguesas,
crearan un descontrol absoluto que es la raiz de lá
hxperinflación. '

El paqueta-o que proífietia llevar la inflación a
lievó a subir encima de las cuatro cifras y

obligó a un nuevo reajuste en noviembre,, al plan de
cuatro meses de Rivas Dávila (diciembre-marzo), y al
greduaiismo" de, Vásquez - Bazán. cada cual más

errático y destructivo, Repitiendo el esquema
clásico, el shock lo.gró hacer descender rápidamente
las importaciones, por el efecto combinado de la
devaluación y ds la caida del consumo interno; sin

gobierno, en una" nuevatentativa de acercamiento con los grandes
^  decidió la venta de las reservas

oara?!^^ H f ^ ̂ ̂  ̂ i P" es muy por debajo del mercadop  al_lo del dólar y con pérdidas para el Estado,
vorectendo la reconstitución de activos- y s*-ocks de

las emoresas, el ingreso de alimentos extranjeros y
la ampliación del consumo suntuario.

setiembre de 1988, Alan Sarcia aseguraba estar
alizanoo un ajuste para recomenzar el camino del

^  sometería a loscondicionamientos externos. Lo cierto es que ya no
hubo recuperación del producto. En 1988 se marcó -

hL obtuvo -12.37., y en 1990 seescendió El pér cápita al momento del cambio de
gobierno se encontraba ahora en el nivei «de 1961 es

un"'''caa.?nn Bsisúnds y Garci« el Perú fue siguiendo
prof"::::„t:? empobreciéndose cada vez .ás

liberalismo pretende tener por oemostrado que
el controiisrio estatal y ei populismo social son
hiperznflacionarios. Sobre esto hay que decir l°2
ecCno^^ debilidades ante la presión externa, de la
periOd-st derechas poliLcas vperioaxsticas, la incapacidad para emor^ndor
consecuentemente reformas estructurales (fracasé de

cílif?A banca), lo que conduce al
social eJÍ" jeiida del ajuste sin fuerza política y
qurí^re^te C^n llr"" Solivia y

¿Ibevitabilidad del 1 Ibera 1 ismn-?

*  neoiifreral pusíto a„ ejecucióndesde agosto de 1990, corresponda a las
exigencias del imperialismo que apuntan a
abrir las economías del . tercer mundo.
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privstízarlas y obligarlas a paga
La uTiii^ersaXi^ación del ajuste
encomendada a sus agencias inte
(fMIr BM, BJDj, y se apova en
suvtisos al xaperío y autoritario
puebl'/s. El fracaso populista
terreno para los 1 i be ra I izadores
la corriente internacional^ p»ro
modo les asegura éxito y apoyo
mediano y largo plazo»

r  la deuda»

ha sido

rnaci o na 1 es

gobiernos
s  ante sús

des pe J a el

apoyados en
de ningún

social a

Enire i93e y 1990, ei altínisroo es i levada de la
mano a gestar el cuadra político y económico para una
regreso rerorsado de las derechas y el liberalismo.
De hecho este tramo es un inicio de reconciliación
con los acreedores, que incluía pagos de "buena
in_ención' al FMI, en franco desmentido a las
promesas del presidente que habla dicho que los
sacrificios impuestos no eran para pagar deuda. De
igual modo desaparecen las prohibiciones de
importación y se reducen algunas tasas arance 1arias.
La comercialización de productos agrarios
centralizados (arroz, maíz duro) es transferida del
Estado a grupos privados monooóiicas, y se inicia el
desmantelamiento de Enci y Ecasa. La estabilidad
laboral es puesta en suspenso, mediente decretos
autorizando el 'empleo temporal".

La heterodoxia y si plan anticrisis se fracturan
en el mar de los paquetazos y oe1 desorden final del
gobierno de Garda. En apariencia esto debía haber
llevado sin més trámites a une arrolladora victoria

Vargas ulosa encabezando el bloque de
las nuevas y^ viejas derechas, que e^-an los que habían
marcado a fuego ias responsabi1idades del régimen
saliente en la bipermflaci ón y las que parecían
tener claro lo que debía nacerse con la economía
peruana. Frente a este empuje, la izquierda marchaba
a  remolque, sumida er sus crisis intestinas, y el
AFRA no buscaba otra cosa que tratar de reducir los
alcances de su inminente oerrota. El curso inesperado
de los acontecimientos, con la aparición del
candidato sorpresa, demostró que no existía un
consenso en la sociecad para producir un nuevo shock
intensivo y casar a la 11 ber a li,z ac lón, y que un
electorado mayoritariamente de origen popular se
pronunciaba nítidamente contra la perspectiva de un
gobierno de .as derechas y los ricos del país.

El signo antiliberal de la elección de Fujimori
no puede ser obviado, muy a pesar de la evolución
posterior del personaje, que no tuvo el más mínimo
reparo de traicionar los ofrecimientos que le
sirvieron pat^a llegar a palacio. Los que oiensan que
la base social para nuevos.intentos populistas están
terminadas, pasan por alto hechos tan notorios como
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el origen del
importante pe
incluso apcsT.'!?,
95; y las
otras veces es

política actúa
la población

electores y
naciona1.

29

actual tjobierno? la mantención de un
so electoral del APRA, oue le permite
r a una nueva candidatura de García
*^istenc:aB sociales- a veces sordas
trindentes- que se sueltan frente a
j. por cuenta de una porción inmensa
que por cierto i"nantiena su condición

e X

y

I a

de

de
oar activos en la vida

£s cierto que la derecha há logrado crear una
opinión pC\bij._a que concede eMpectativas a la
1 iberal ización y asuras como p>-oaias las' criticas a la

cCnf tstatal -r, la scDn.oraia. Le infundadaconfianza en aue la ra inserción financiera traerá

^ generará emolso, es el principalsoporte de estas ilusiones, t-'ero f.abria que estar
Ciego para no ver que en un cuadre de crisis tan
larga y profunda coo.o la que se vive en ei Pera, no
bay nada más voluble que ios estados de ánino y =1
sentido coraun de la gente. Aún la aparente opción de

capitalistas por el proyecto de economía
abierta, enciarra amarguras, nc tan ocultas,
especialmente er, los grupos que ya no pueden comoetir

brCtaí vi-ne de fuera y que sufren unbrutal encarecimiento sn sus costos operativos que
los expone a la quiebra. ^

c-i.TíQf-c/.der que Fujimori ha podido
convertirse en agente motor de la 1iberalización no

esI^dLer"^^ social activa que lo empuja enesa dirección, sino justamente porque ha conseguido,
hasta cierto punto, lograr actuar por encima de
Clases e imponerles hechos consumados. Esto ha

ha Sido ubicado en
sociedad peruana, sino en las agencias financie
internacionales y el gobierno ñorteameri cano, y en
aparato de las fuerzas armadas. Los acuerdos
internacionaies, promovidos por De Soto. apena=
conocidos los resultados de la segundk vuelta, y el
encierro en la Circulo' Militar antes de jurar el

terrenos concretos en los que sedefinió las características centrales del Levo
gobierno. El hombre sin partido y sin • programa, se
convirtió er. el instrumento para haceL s!n

políticas y sociales, aq,..elio que el

paL nLitL pLs-'"

las conformarse un gooiarno FREDEMO,las más importantes diferencias se habrían planteaáo
n  leá presenciA de grupos de capitalistas con

intereses vinculados a los negocios con el Estado y
LLi alguna forma de oposición y
huhL dentro; aunque en sentido iLereL seubiera podido d.SDoner de una mayor fuerza política

el
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y social para mane.íar las presiones de los factores

■  poder rcei'. La historia .es que se instaló ungobierno distinto, alta.oente personalizado, que
gobierna en nombre y a cuenta de los ricos, y les
garantiza ei orden y seguridad- en una etapa
sumamente vioxenta y confiictiva. pero que no les dé
acceso oirecto ai poder. y que incluso ouede
imponerles ar c ta c i or es parciales, como ha ocurrido
con la campana triD'..ita»~ia.

El carácter del gobierno ha cambiado ei cuadro de
la crisis poiiticí. Luego üe servirse de los partidos
en la etapa más difícil, cuando ¡laoia que pasar la
prueba oel ahock, Fujimori decidió romper palitos y
abrir un pleito con ia ciase política para endi igar1e
todo^ los males de la nación. A todas luces se
encuentra an desarrollo ur.a con r ¿.d i cc i ón entre la
presidencia, c?ca yec más fuerte, y ios partidos
parlamentarios que retroceden en i^iedio de pequeñas
batallas por salvar sus fueros y las formas
poiitix>as, pero que no pueden expresarse en un frente
comCm por ias_distancias programéticas que mantienen
entre ellos. El fujimorismo está metido en ei camino
nacía la instaurc^cíón de una fo^ma particular de
dictadura, rodeada además de todos los aditamentos
militaristas que deriv&n de la misión "pacificadora"
que se ha autoconferido.

Entre agoste de 1990, el proyecto neolibéral
empezó a operar con ei supershock elaborado "con
excedo", según confesión oficiei, y que contó con
asesoría directa de las misiones del FMI y el Banco
Mundial. Producido el ajuste, y a pesar de no naber
conseguido eliminar la inflación, el gobierno se
lanzó en marzo, esta vez con Boloña, a implementar la
segunda etapa del programa con la apertura y
i 1bera11zación de los mercados. noviembre, una
avalancha de decretos ha señalado la hora de la
privatización general de las actividades económicas y
sociales a cargo del tstado. Todo este curso tiene
como principal característica su velocidad y
contundencia, explicable únicamente por su
inspiración v conducción e>5 terna , Bruscamente.,
pasamos ce país "oveja negra" del sistema financiero"
a modelo de incondiciona 11dad proimperia 1 ista-

L.a 1 1 ber 3 1 i z ación se produce con una altísima
dosis de ar b 1 ti'ar i ed ad y de imposición desde fuera.
dent.rp del proceso de " un i ve r s a i i z aci 6n " del ajuste
en que se encuentra metido el FUI, y que ha
enccantrado su escenario más propicio en el Perú de
los 9o. Sin embargo debe tererse presente que el piso

asienta este fenómeno viene
dadce por el profundo debilitamiento de las economías
indLAstrial izantes de los . 70 y po.^ los efectos
brutja imente traumáticos de la hi pe rin f 1 ación . aún no
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s;.» perada en forma d'ifi.na.tiva- €i discurso oficial
esta articulado- como critica a una larga cadena de
fracasos, pero nada demuestra qus la salida que se
esté ofreciendo sea 3a opción válida para salvar la

Habiendo oescendido al más bajo nivel productiva
posible- el gobierno se propone prolongar esta
situación t>em(fo como sea i.ecesario para evitar
la oesestab i ic sc-.ión ce su progrsma. EI fundamento de
la nrtüdoi<j.a liberal e-=i ei opuesto al de la

® ̂  "t i N/a c .1 ói'í de y nace de la creencia que todo
incremento ne Ja demanda interna desestablizaria el
.programcv, al aumentar las i nvpor ta ciones, con
tendencia a una crisis de cesación de pagos y al
propiciar la espd'cuiación monetaria. Es evidente que
bajo esta concepciCtn, Fuiimori y sus asesores
fondistas tampoco poc-^ían estar esperando una
•^^^c^-i^-'sciór. en Dase -i-, crédito exterriO, ya que el
efecto seria equivalente, lo que derriba, una de las
falacias de la reí

uo Unico q..*e cabría en estas condiciones sería
esperar un rsan imamiento del sector de exportaciones,
lo que en la actuai coyuntura se encuentra en

t  i c c i 6n con el* efecto cam.biario de la recesión,
que abarata la iToneda extranjera eliminando la
rentabilidad de las ventas en el .mercado
internaciona1 - Perc aUn si fuera posible darle una
ítaiida al dilama monetario., Ip perspectiva de las
exportaciones seria en lo esencial la oel reqreso en
la historia, en medio d= cantos a la modernidad- Es
decir se habris reabierto las condiciones para
restaurar una economía básicamente p-imária, cuyas
características son su escaso esjabonamiento con
otras actividades, y su mínima generación de oferta
de trabajo.

/

Basados en lo ocurrido en Chile algunos hablan de
buscar oportunidades competitivas dentro del mercado
internacional, lo que i.mpj.lcarla especializarse en
determinados bienes de consumo calificados, que no
pudiesen conseguirse fácilmente o que fuesen
demasiado caros en ios grandes mercados del mundo. Uo
cierto es que lo que pueda hacerse en este aspecto
Siempre será muy restringido, con poco efecto sobre
la renta nacional y aón menos sobre la absorción de
fuerza de trabajo. La propuesta liberal de
encadenaftiiento con el primer mundo, si llégase a
hacerse exitosa ílo que no puede saberse de
antemanol, estaría pro«*e t iéndonos una muy lenta
recuperación de la tasd de ■ - crecimiento, un desempleo
crónico / la contracción del .nivel de vida de la
población. ^

\

Ei neolifaeralismo de los 90 es una estrategia de

-•ilüik.'LJCiAA.'
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«

desindustralización y de reduce^
Dorcxon de ia sociedad a un ingreso
Ixnes iJe sobrevivencia.
conciente de 1 cuerpo económi co-socia1

a  una vasta

Dor debajo de la
debílitamiento

P^SD SU prop a capacidad ";; r
pPiitacos as una estrategia drcantrar;evo?urír^"°^
debería encarada como tai F. iilí ^
d-Lspersar y maniatar a lci secí^res"" propone
PQdrían hacerla resistencia , sociales que
organizativas de masas v lAn^ slruir las estructuras
fuego. «issas y lograr una "paz" a sangre y

fujimoírs^s tandrln'"^factores económicos v o^ítico^ H1 ^

l^i^r'^^ertenSce^siír^r su pues
^y'?orpa\^ses" .'z

avanzar un largo trecho ' ^ ^ i ión ha podido
liberales fallidL desde ^;ediado""de
el Perl, vá a ser muv rl-v mediados de los anos 70. En
^^tabilización precari;'' reactíCaLón
demostrando que función.^ ^ ''eo 1 i ber a 1 ismo está
antipopulares si.n en contr ar ""íur
porque mantiene ferréamen + e la ? respuesta, o
es miopia fr^ntl Z Z2 rZZiZZ" " productiva,
acistas. reaiitíad con muchas más

1. '"-."t;" ir" -r'""". n».
exciusivament-e de ^l^zación dependerá
administración aZl pro. ̂ ct^" ° de
disputa política que se plantea en ®n la
de implementac'ión. En este pur to ha"*^ ^
pue el gobierr40 ha ver ■ no ' ^ P"® reconocer
la bataflT por auser cia prxmera parte de
«-asas. LOS Par í r:d\c!ona?:s°r^Í i ns^t^ ^

vas". como el cong reso \^'b r n^^:
«-unicipios, se mueven en cámaray

5

1 OS
reo i on a i es

lenta, cediendo posiciones
sobre los a-lcances de una temiendo mor talmente

que la escala de la vtoLncia ^1
interna se amplia velozmente. Senderé L^ha d
an equilibrio estratégico desde ÍL zon2í ^
control militar y snriAi iy \
acciones de tér^-.nr- or»~Av- ' ^ i ca 1 i 2 ado sus

organización del Estado « fondo en la
marcos precisos de f!' Q^e van más allá de los
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de derechos

profundo del
políficos. Done de relieve ei

actual esquema de dominación,-
sentido

un pe.r ¿ooo deSi hsy J.UUU ue nus?5itró ñistoria que ha
programa y una

aue «"r ^ í;on v o ca t o r i a íí ocia i-n aci ona 1 , es elque estamos viviendo. Los dilemas entre iiberBli=mo e
industralismo, Autoritarismo v oopulisp.o, ceben ser
rotos con una a 1ternati va revo 1ucionaria. Y eso sólo
puede construirse - golpeando en i oq o,qo, q,, aLrran
ai conjunco de o 1 a n t ̂ m i or^

depenoencia del i m pee i a ü sr..o , su conci i iación^^ón los
TtllT'Tl .il.taris.a, su d^fconTian^a/ temor a las masas.

t i

queda r

ine vi

destino del Perú de los próiíimos años no puede
reducido a tener que aceptar la supuesta

evcli.v«r,ÍÍ^'"^ 1 ibera liza c i ón expoi iadora y
catYíí-' ' ~ ^ imaginar un renacimiento populista
nuest^^'':?^: -i . fracaso de Fujimori, Aprender le

^  nuestra lucha. es un reto
nue quienes pretendemos representar todonuevo V ío v:.tal de nuestra oatria.1 o

l.ifna¡i 14 de diciembre de 1991
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PROYKCTO DE PROGRAMA MINERO

(Material para la Ira, Conferencia Nacional I^inera)

INTRODUCCION

Nuevamente el Perft atraviesa por una situación de crisis
generalizada. Se remece su economía por la hiperinrlación, el
desabastecimiento de subsistencias básicas. Las ^ empresas
medianas y pequeñas cierran y quiebran aumentando el aesempleo.
El narcotráfico# el contrabando# la delincuencia, la violencia y
los grandes negociados son las características predominantes en
el país.

El gobierno aprista se subordina ante el imperio de los
grandes consorcios bancarios y financieros, en resumen hay una
aguda crisis económica y política.

Se extiende y profundiza la miseria de las masas; el gran
capital y el Estado desarrollan una ofensiva contra la
organización de masas y sus sectores más avanzados, que tiene por
objeto cuestionar los derechos conquistados a la patronal y al
Estado.

El desarrollo creciente de la violencia política y social,
la acelerada militarización del país y la adecuación de la
legislación y de la organización represiva y estatal a este
proceso, alentada por la resistencia de las masas a estos planes,
por el peligro que representa la fuerza acumulada de los sectores
más progresistas del país y por el desarrollo del accionar
provocador de sectores como SL, que ha ingresado a su tercera
fase, marcada por la confrontación directa con las fuerzas
armadas y por afán de un mayor control de los territorios en los
que opera# confrontando a toda fuerza social que no concuerde
con sus erróneos planteamientos.

En síntesis# entramos a una situación en que las condiciones
sociales para un cambio maduran rápidamente en el país en el
marco de una evidente crisis de un sistema ya insostenible. Es
en esre marco social y con la presencia de un movimiento de masas
en ascenso en que el ano pasado (1988) se desarrollaron dos
importantes luchas de los trabajadores mineros, metalúrgicos y
siderúrgicos.

Fueron 80,000 trabajadores mineros acompañados sus
esposas# de los Comités de Amas de Casa, sus hijos y familiares
que realizaron marchas de sacrificio a pie, movilizándose a lo
largo de cientos de kilómetros, desde sus lejanos campamentos
hasta la capital o capitales de departamentos, como en el caso de
Arequipa y Puno. A este sector se sumaron 20,000 trabajadores de
las contratas minearas sin empleo estable, también debemos tener
en cuenta otras 20,000 trabajadores de lavaderos de oro en la
selva# que laboran en condiciones infrahumanas, todos ellos
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unidos en torno a la Federación Nacionales de Trabajadores
Mineros, íietalórgicos y Siderúrgicos del Perú.

..Las Sos huelgas han impedido la derrota del movimiento, pero
np ; riañ écnseguido imponer el Pliego Nacional Minero, pliego
amparado legal y jurídicamente por la Constitución Política, por
los Convenios 'internacionales de la OIT y por la Legislación
Laboral peruana.

Los empresarios privados nacionales y eictranjeros y las
empresas mrneras del Lstadc se resisten con la tuerza de su poder
económico y político a cumplir con el mandato constitucional y a
establecer mediante la negociación colectiva el Pliego Nacional
Minero.

Es 2n esta situación y cuando la Federación Nacional Minera
se apresta a preparar su próximo Congreso Nacional para encarar
los problemas pendientes alrededor del Pliego Nacional que
planteamos el siguiente Programa Nacional Minero como
alternativa.

a

estudiar el Perú dijo que el Perú era "un mendigo sentado en un
de

la

El sabio Antonio Raymondi el siglo pasado, al venir
estudiar el Perú dijo que el Perú era "un mendigo sentado en
banco de oro", al comprobar las grandes riquezas naturales
nuestra minería, de nuestra- ^ agricultura y al comparar —
distancia que habla entre esas riquezas enormes y las pobreza de
nuestro pueblo.

Entre nosotros es comúñ el dichos "el Perú es una país
minero". También es un páis- con rica agricultura y rica
pesquería. Si, tenemos la suerte de vivir en un territorio lleno
de riquezas naturales y enormes potencialidades para el futuro.
Pero, seguimos siendo un país donde la inmensa mayoría de
peruanos somos pobres, vivimos explotados. Las riquezas se las
apoderan-.uros cuantos. Ese es nuestro drama de todos los dias y
no avanzaros a una solución. Otros países prosperan, en otros
países se elimina la' explotación, pero aqui la cosa continúa
igual y pecr-

Somos una potencia en la producción mundial de la plata,
del cobre, del zinc, del plomo, del bismuto. Nuestros minerales
se exportan a lOÓ paises distintos, más desarrollados que el
nuestro, donde se transforman en todo tipo de bienes y productos
para la producción industrial y para la satisfacción de
necesidades humanáis.

Hay más de 15,000 denuncios mineros en las diversas regiones
del Perú para explotar el oro, la plata.- al tungsteno, el
molibdeno, el estaño, el plomo, el cadmio, el indio, el selenio,
el telurio, el molibdeno, el manganeso, el hierro, el arsénico,
el azufre, y la lista sigue. En productos no metálicos tenemos
arcilla, piedra, mármol, travertino, yeso, baritina, bentonita,
sal fosfatos., cementos, de todo para la industria.

La producción minera tiene empresas de gran escala, la gran
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minería de. Centromin, Minero Perú, Hierro Perú, Tintaya, Southern
Perú Copper Corp. que son los principales productores mineros,
hay más de 20 grandes proyectos que cuando se desarrollen
duplicarán o triplicarán nuestra producción. Existen 40 empresas
de mediana escala o Mediana Minería con potentes plantas
concentradoras de minerales y hay más de 500 empresas de pequeña
escala o Pequeña Minería, que producen en forma irregular según
se comporten los precios de los minerales. En ¿pocas de buenos
precios se activan muchas de ellas y en ¿pocas de crisis sólo
funcionan 20 ó 30. Hay cientos de empresas explotadoras de oro
en la sel^'a, sierra y costa del Perú, los lavaderos, que también
fluctúan con los precios del oro y con el contrabando de oro por
las írontíiras con Bolivia y Brasil.

Tenemos minas y canteras, plantas concentradoras, plantas de
lixiviación, plantas de fundición, plantas de refinación,
siderúrgicas, centrales eléctricas, maquinaria pesada, equipos,

,  ;herramientas, industrias de transformación de ■ metales y
minerales, fábricas de insumes para la minería, laboratorios,
universidades, institutos técnicos avanzados, carreteras,
puentes, ferrocarriles, puertos de embarque en Callao, Matarani,
.Pisco, Sallaverry, un Banco Minero, empresas comercializadoras
que venden a todo el mundo nuestros minerales y metales, asi como
productos elaborados. Tenemos un carbón para consumo doméstico y
para producir energía, uranio para la industria arómica, metales
estratégicos, y fosfatos para producir fertilizantes.

Un sinnúmero de industrias aprovechan muestras materias
primas. , HÓlo, un 10 por ciento de nuestra producción se
transforma, industrialmente en el Perú, 90% se exporta al resto
del mundOt, Somos un pais ,subdesarrollado, sin industria minera-
metalúrgica avanzada. ,Los grandes: centros industriales están en
los. países desarrollados que compran nuestra materia prima y la

, transforman en miles y miles de productos que luego importamoss
autos, televisores, motores, plantas, químicos, todo lo conocido
por el homore moderno.

Esta iriir»ensa riqueza, principalmente el oro y la plata,
sirvió hac(í 500 anos para engrandecer el imperio español y a toda
Europa. Las grandes potencias industriales como los Estados
Unidos y los países europeos le deben gran parte de su fuerza
económica e las materias primas mineras peruanas.

.  Hace 88 anos un imperio económico se formó explotando el
cobre del Perús la ex-Cerro dO;Pasco Corporation. El capitalismo
norteéunericano y en menor media el capitalismo europeo son los
que abrieron y explotaron las actuales minas y plantas. 'Los
capitalistas peruanos siempre han actuado en forma secundaria y

; subordinados al poder del capital extranjero. Son escasos los
; empresarios nacionales que aspiran a tener una minería soberana y
.  libre.

El Estado tiene un importante y principal control sobre
: nuestra mireria. El gobierno militar del Velasco Alvarado
estatizó le gran minería y los territorios no explotados con
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grandes reservas de minerales El precio que pagó a los
capitales imperialistas ±ue alto y le dió los ricos yacimientos
de cobre de Toquepala y Cuajone a la Southern Perú Copper
Corporation, enclave imperialista en el sur del paiso El
"nacionalismo reformista" de los militares no logró romperles el
espinazo" a los grupos de poder de nuestra minería» Con Morales
Bermódez, Belaíinde y ahora con el APRA, el poder en la minería
sigue en manos de los grandes capitales nacionales e
internacionales o

Con la estatización, un nuevo grupo de pod^r existe en
nuestra minería. el capitalismo de Estado, la burocracia
gobernante, los funcionarios de las empresas mineras estatales
que deciden sin consultar al pueblo y que actúan en nombre del
paiSo El imperialismo, los empresarios privados y el Estado, son
incapaces de poner la minería y sus riquezas al servicio de las
mavorlas. La corrupción estatal aprovecha de los grandes
negociados para mantener débil a esta importante actividad
económica. do la mejoran ni modernizan, no avanzan hacia ei^,
desarrollo.

Al lado de los campamentos minero y de las plantas, nuestros
campesinos viven en condiciones de enorme pobreza y olvido. ^ Los
relaves, humos, gases tóxicos, contauninan las tierras, el agua,
el aire, matan la agricultura, la ganadería, enferman a las
poblaciones cercanas, contaminan lagos y lagunas en los Andes.
Al lado de las grandes máquinas mineras, nuestros campesinos
desfallecen de sol a sol labrando la tierra en las alturas. ou
probreza los obliga a trabajar temporalmente en las minas, en xas
odiosas contratas, como esclavos modernos o en los lavaderos de
oro, arriesgando la vida y la salud. Nuestra minería es
"enclave", sólo está orientada a extraer la mayor cantidad de
riuueza posible, aprovechando los buenos precios de los metales y
explotando la mano de obra barata que aportamos los
trabajadores.

Los empresarios afirman que somos "privilegiados" porque
tenemos trabajo y recibimos vivienda, salario, educación y
atención médica. Pero, ganamos 100 veces menos que un obrero
minero en Estados Unidos o Europa» De todo el valor extraído por
la Southern en los últimos 10 anos, sólo el 3 por ciento ha sido
gastado en sueldos, salarios, indemnizaciones y demás benericios
laborales. En el Perú los accidentes de trabajo en minería
ocurren diariamente, causando muertes, mutilaciones, enfermedades
irreversibles de por vida, como la silicosis o neximocosis,
sordera y muchas otras que no se dan ya hace muchos anos en las
minas y plantas de Estados Unidos, Europa o Japón»

Somos ricos y somos pobres en minería. Los empresarios
afirman que la minería crea "polos de desarrollo" en el
territorio más alejado del Perú, en la cordillera, en el desierto
y en la selva. Es cierto, crea cierto progreso, construye ylas
de comunicación, viviendas, hospitales, ferrocarriles, escuelas.
Pero también es cierto que la riqueza principal no se queda en
las regiones olvidadas, sino que se concentra en las casas de los
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propietarios de las minas, en sUs oficinas lujosas, en sus
negocios privados dentro y fuera del pais» La riqueza más
importante se va al extranjero y sus "polos de desarrollo
resultan siendo sólo :^igajas»

Todo esto sucede porque la minería es un negocio
capitalista. Las empíresas y sociedades mineras tienen como fin
último el lucro, asi está señalado en nuestro Código Civil, en la
Ley de Sociedades i'íercantiles, en los üstatutos de cada empresa.
£1 fin de nuestra riqueza minera es exclusivamente el lucro
capitalista, la ganancia, la recuperación de la inversión del
capital nacional y extranjero. por eso no han cambiado en el
fondo las cosas desde la conquista españolas Seguimos siendo
colonia, ahora del imperialismo. Esa es la explicación de
nuestra realidad actual.

Nuestra minería es una actividad económica muy importante
para el capitalismo y para el imperialismo, de forma parecida a
como lo fué ,para el coloniaje español-

Nuestra lucha sindical actual afecta los intereses
económicos de los capitalistas, porque exigimos mejoras
salariales y mejoras en nuestras condiciones de vida y de trabajo
y esto les afecta sus bolsillos, su ganancia. También les afecta
pollticeimente, porque no aceptamos sus programas de gobierno, ni
sus pretensiones de seguir siendo explotados y oprimidos por los
capitalistas hasta el fin de los siglos. Con nuestros gremios
sindicales nos agrupamos en forma distinta que los capitalistas;
ellos tienen a la Sociedad nacional de ̂ ^ineria y Petróleo pa^ra
defender los intereses del capital, nosotros tenemos a nuestra
Federación para defender los intereses de los trabajadores. Por
eso ellos se niegan a reconocer a nuestra central y exigen que
sigamos separados en muchos sindicatos pequeños para aislarnos y
perjudicarnos a todos en conjunto, lo cual se les dificulta con
nuestra unidad.

Nuestra huelga actual pone el dedo en la llaga en la
política peruana» por un lado están los capitalistas con sus
gremios y sus partidos políticos^ otro lado estamos los
trabajadores luchando por nuestros derechos.

Nuestra minería tiene aún muchos anos por
suficientes reservas de minerales para 30 ó 50 anos iriáé de
producción al ritmo actual. Hay más reservas no exploradas en
nuestro territorio en el fondo del mar, también hay minerales que
hoy no son comerciales, pero que con el avance de la técnica
moderna serán valiosos algún dia. El capitalismo no se preocupa
por el futuro minero del Perú. Sólo piensa en la utilidad
inmediata, al menor costo y con la mayor ganancia posible. Ya
han agotado muchas minas, extrayendo los minerales más ricos,
cerrando centros de trabajo y abriendo otros, una y otra vez.

Los gobiernos ven en la minería Un fuente de dólares o
divisas, una fuente de financiamiento de otros negocios tan o más
rentables para el capital. No la ven como base para el
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desarrollo de nuestro pueblo, para la industrialización, ni para
el progreso.

Para los capitalistas no somos gneradores
somos el objetivo final de la p^óducción^ somo sólo mano de
obra" a la cual hay que-explotar al máximo. Con sólo un hora detrabajo diario pagamos nuestro salario y el capital se queda con
1  *7 diarias de riqueza producida por nosotros. Por,
esl nuestros sindicatos, infiltran vendeobreros
on nuestras filas, sobornan y amenazan a los
cLsistIs" Gastan' millones en infiltrar ideas caprtalrstas
dentro de nuestros gremios.

íauestra minería se desenvuelve ahora en una situación muydific^ p"a "iol trabajadores Uay "estl^ de -ergencra" en
muchas minas y plantas _ .con el pretexto^^de la

en xoaa la -miiiex.xa vj.j.«í*v.w

fascismo. Los empresarios:, y gobernantes no aceptan
realidad, pero si, es fascismo, igual que el de Pinocnet.

Hay sectores en el Perú que no comprenden esta
creen que la democracia existe con el Parlamento, los partidp^
políticos, los sindicatos, pero también hay fascismo en
de zonas de "emergencia". Esta es baiador^^^
actual.,. En la historia nacional, son cientos los trabajadores
mineros y metalürgicos que han caldo en las
Hoy nosotros ocupamos su lugar en la histori , r-
escribiendo con sangre la historia del Peró. Esta ^
democracia que nuestro pueblo anhela. Esta no es la felicidadÍSfel pueblo! Ista no es la minería que nuestro pueblo aspira
tener.

te!ro!ismo!^ La tropa oficial y militar en zonas como Co^iz?^

L toda la minería vilando^1|; Constitucién y las leyes^

1.- LA MIMERIA QUE DESEAI4ÜS TENER.

En el territorio peruano actual, hace mucho tiempo atrás,desde la pre-hlstoria.'^^existié actividad minera. Los antiguos
Dobládores explotaron los reecursos naturales del mar, de

^:ra«oi!rrr=íi:flmprrfantrLtaS
asombra al mundo entero. Por la gran cantidad de otgetos
encontrados y la mayoría de ellos ya perdidos para siempre con la
conquista española, podemos comprender que miles o cientos
miles de antiguos habitantes trabajaban los minerales.

La colonia española cambió totalmente el rumbo de la minería
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este país. Explotó la plata y el mercurio utilizado para
^algamar la plata de Bolivia y Perú. Alli murieron millones de
habitantes- del antiguo Perú. La minería ya no sirvió para
satisfacer las necesidades de la población mayoritaria, sino para
enriquecer las fortunas europeas y de los criollos»

. . La minería colonial primero y la minería capitalista ahora,
destruyeron las comunidades campesinas, quitindoles sus tierras y
campos, sus bosques, rios y lagunas. El habitante andino aún no
ha sido reivindicado, sigue en sus lejanas comunidades
produciendo para la subsistenci y un poco para el mercado,
vendiendo su fuerza de trabajo por un salario insuficiente.

Los pueblos campesinos siguen olvidados^ sin servidlos
esenciales para la vida moderna- agua, desagüe, luz, fuentes de

• trabajo, asistencia médica y escuelas» La falta de caminos aún
: obliga a extraer los mineraJ-es a pulso y acarrearlos a lomo de
bestia en muchas zonas explotadas por la pequeña minería.

La falta de energía eléctrica obliga a muchas minas a seguir
usando motores a petróleo, con altos costos que no ueden competir

:  con la industria internacional moderna. Las carreteras
precarias, mal conservadas, ocasionan también altos costos de
transporte de minerales.

Tenemos plantas modernas, pero en general son ya plantas
antiguas y obsoletas las que funcioan en nuestra minería y tienen
altos costos prohibitivos para la actividad minera en otros
paises ya desarrollados» Faltan obras de infraestructura pesada:
represas, . hidroeléctricas, caminos, puentes, ferrocarriles, hay
carencias de infraestructura en casi todo el país y sin ella no
se pueden explotar eficientemente los minerales.

Nuestra industria transformadora es escasa y deficiente.
Aún. exportamos cientos de miles de toneladas de concentrados, sin
retinarlos y menos aún sin procesarlos en la industria. Los
gobiernos fracasan una y otra vez en sus programas para refinar
la totalidad de nuestra riqueza minera, porque aceptan
sumisamente el mandato imperialista que no permite el desarrollo
nacional»

Nuestros campamentos mineros son islas en medio del
territorioi Alli no se aprovecha la capacidad productiva de las
mujeres ni de las familias de los trabajadores. Allí no se
desarrolla la agricultura, ni la ganadería, ni la artesanía, nx
la industria local. No se forestan las zonas mineras en cantidad
suficiente y asi se obliga al trabajador y a su familia a
depender integramente del salario minero y de la voluntad del
empresario.

En nuestra minería no se forma técnicamente a los
trabajadores. Aún en las grandes empresas, son una minoría los
que logran un curso de capacitación técnica» Los hijos de los
trabajadores deben migrar a las ciudades a la universidad o en
búsgueda^ de trabajo, generando altos costos para los padres de
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familia y creando el desarraigo de la f^ilia, porque el
campamento, aislado no proporciona futuro para las próximas
generaciopos. . , ,

i.»'

La producción minera se mantiene casi igual en los últimos
anosp no hay evolución industriad obteniendo nuevOs productos de
mayor valor dentro del palso Falta mucho crecimiento industrial
para dejer de comprar insumos, máquinas y herfámientas del
extranjero y pasar a producirlos internamente como fee hace en
otroe paires«

Producimos . plata y otro, tenemos artesanos plateros,
orfebres, joyeros de gran calidad y hay fábricas modernas
emplean miles de operarios en hacer joyas para la^ exportación.
Pero no hay una producción masiva de productos valiosos
aprovechando mejor nuestra capacidad. De poco nos sirve ser el
segundo productor mundial de plata, si sólo el 5 por ciento de la
plata se transforma en el Perú. Lo mismo en cobre, oro, plomo,
zinc y en todos ios productos básicos.

Tenemos carbón.y hierro, producimos acero, pero sólo para la
construcción civil con el fierro dé constricción y algo para la
industria, pero .no producimos aceros con aleaciones que nos
permitan construir maquinaria, motores, todo aquello para na
permitido el progreso del mundo. Nuestra siderurgia y metalurgia
son 'a,ún muy pobres en comparación con los grandes emporios
internacionales.

Somos dependientes de los avances de la tecnología moderna,
ií industria desarrollado crea nuevos productos, reemplaza los
viejosv reduce el consumo de métales tradicionales, afecta los
precios de las materias primas, instala plantas en diversos
páises y compite sin cesar, desplazando a nuestra minería que se
hace 'cada vez más obsoleta y atrasada. Las potencias mundiales
háce décadas están ya a la.conquista del espacio, de los fondos
márinoá, de la Antártida, en búsqueda de nuevas fuentes de
riqueza mineral y nosotros seguimos extrayendo minerales
tradicionales, sin siquiera terminar de explotar nuestro
territorio.

Tenemos gigantescos depósitos de fosfatos para producir
fertilizantes y no lo hacemos por depender del capital
extranjero, perjudicando a nuestra agricultura y ganadería. Las
empresas extraen diariamente millones de toneladas de minerales,
pero sólo se transforman en el pais el 10 por ciento. Luego
vienen los agotamientos y el cierre de minas y se acabó la
minería para siempre. Sólo queda un inmenso hueco inútil,
fierros viejos,' y obras ya inservibles para el capitalismo.

lío queremos nada de esto,. Anhelamos un cambio total en
nuestra minerl. Aspiramos que ya no sirva sólo para el lucro de
unos cuantos, sino para el progreso de todos.

Queremos revolucionar nuestra minería y nuestro pais. somos
trabajadores, no estamos satisfechos con la sociedad actual y
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luchcimos para transformarla. Somos trabajadores mineros,
metalúrgicos y siderúrgicos, somos obreros y somos empleados en
fábricas y minas, somos parte del pueblo peruano y demandamos un
ccuabio total. Nos rebelamos a seguir siendo explotados y
oprimidos por el capital y por el imperialismo.

Los empresarios y el gobierno insisten en oponerse al
socialismo, a la democracia popular y a la liberación nacional y
están en su pleno derecho a ello, porque sólo están defendiendo
sus privilegios y asegurándose su futuro. Emplean la política y
la represión- Nosotros, los obreros, junto con los campesinos y
la inmensa población del Perú, somos aqui sus contrarios.

Sólo con un sector minoritario de empresarios mineros
podemos llegar a acueraos políticos revolucionarios¿ ellos
demandarán seguir ganando gracias a nuestra explotación, pero
aceptarán, algunos de verdad y otros a regañadientes, orientar
sus esfuerzos productivos, ya no a la ganancia capitalista, sino
hacia el progreso y hacia la justicia. Con la mayoría de
empresarios actuales no hay forma de llegar a un pacto politice
duradero. ; A lo inás^ .transaremos pliegos de reclamos, ellos
seguirán captando ganancias y nosotros seguiremos siendo
explotados, pero a la- larga y a la corta njs enfrentaremos en
torno al programa político para la-minería y p^ra el pais.

El capitalismo los paises desarrolladosisi ha creado
desarróilo económico y bienestar material. Un obrero minero en
esos 'paises trabaja, vive y gana mejor que aqui un empresario
pequeño. Allí hay grandes obras, progreso y comodidades, pero
sigue igual el capitalismo explotador de trabajadores y hay
grandes huelgas, desempleo, pugnas políticas.sin cesar- Aqui
como , pais subdesarrolladq, las condiciones que impone el
capitalismo son doblemente duras. Aqui se explota y oprime mucho
más, porque la ganancia tiene que ser superior a la que obtienen
los capitales en los grandes paises desarrollados. Por eso,
nuestras ambiciones de desarrollo nacional y regional nunca serán
satisfechas por el capitalismo, hay capitalismo minero hace
100 anos y estamos a siglos de distancia de la forma de vida en
Estados Unidos y Eurppa.

Los empresarios y los gobiernos rechazan la. experiencia del
socialismo en el mundo. Para ellos la revolución rusa, la china,
cubana, vietnamita, la de Nicaragua, cualquier revolución es mala
e inúti^. No reconocen que esos cambios los hicieron los obreros
y los campesino, a pulso, entre terribles guerras y hambrunas,
pero liquidaron la explotación y mejoraron notablemente la vida
de sus sociedades. Es cierto .que las revoluciones no son
eternas, hay contrarrevoluciones y aparece el capitalismo de
Estado, burocrático, etc. y surgen nuevas formas de explotación
del hombre por el hpn^re. Pero, también la revolución socialista
se recupera y reaparece, haciendo avanzar a la Humanidad. Es una
ley universal que ya nadie puede dejar de reconocer.

Nosotros aspiramos a lograr esos cambios revolucionarios en
nuestro pais y aún a costa de nuestro sacrificio., como generación,

.  .í -. .. jp -

.  ... ■ ■ ■ ■

w; -J. ?.t- . ; ' 'i' ' D-i' j ; • V O • • v.

e' -Or ■•■xt-Kri / ■
'  '-.,^.1. :^ . .• -lOi.- -

í'' r. •
r» -r

r.'Si.v.r'J" .. .
■ :j

r "CDI - LUM



.

asegurar un mejor futuro para nuestros hijosp sin capitalismOc
No somos querreristasp belicistas, no buscamos la violencia por
la violencia, • Pero, la historia, del Perü está escrita toda ella
con páginas de cambios violentos.

Intentaremos caixibiar pacificamente nuestra mineríap nuestro
paisp agotaremos siempre los esfuerzos pacíficos, pero sabemos
que la violencia se presentará en cualquier momento, como
oposición del:capitalismo al socialismo.

Qué queremos nosotros de nuestra minería?. Es fácil decirlo
y muy difícil lograrlo. Queremos una minería al servicio ael
desarrollo nacional y que dé prógreso para todo nuestro pueblo.
Es todo lo que queremosr sin explotación ni sumisión ante el
capital nacional ni extranjero, /

2,- NUESTRO PROGRAi^ MINERO,-- .

Lo primero que haríamos los trabajadores si tuviéramoj el
poder político, serla atender de inmediato y en su integridad del
Pliego Nacional Z-iinero y la Plataforma de Lucha aprobados por
unanimidad por los sindicalizados en nuestra Federación- No es,
como los empresarios afirmán, un acuerdo de "cúpulas sindicales ,
son acuerdos democráticos aprobados unánimemente en decenas de
asambleas en todos nuestros sindicatos sin excepción. Son
reivindicaciones inmediatas y de urgencia para mejorar las
condiciones de vida y de trabajo aún dentro del capitalismo
actual,

Pero, si tuviéramos el poder político total, daríamos un
viraje completo a nuestra minería, metalurgia, siderurgia e
industria y comercio mineros.

En primer lugar, ya no haríamos que la minería sea una
actividad para el lucro del capital, sino para el beneficio
colectivo del país. Somos concientes que solos no podremos
explotar ni desarrollar esta gran actividad y que será necesario
negociar con los capitalistas e imperialistas. Para ello, en
cada proyecto, mina, planta e industria, fijaremos los objetivos
y metas productivas de beneficio al pais y mediremos la ganancia,
dándole al capitalista lo que lo corresponda, ni un centavo más,
ni uno menos.

La minería debe apuntara ser una actividad econóiti^a
socialista en el Perú, a cargo de los trabajadores, sin propiedad
ptivada, ni reparto de utilidades entre los accionistas. En
Lgunos casos, será posible hacer este cambio político de
inmediato, sobre todo en la gran minería y en el resto, podremos
hacerlo paulatinamente, porque la gran minería es lo pirncipal en
nuestra economía minera,

La ayuda técnica y económica para explotar nuestras minas,
plantas^ industrias y grandes proyectos mineros la obtendremos
mediante convenios comerciales y financieros de lj^90 plazo,
tocando todas las puertas sin excepción. Algo o mucho tendremos
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que ceder al comienzo^ vendiendo productos a precios mis limita
dos que en el comercio abierto# pero esta es la experiencia de
^odos los días y en todas partes, para capitalistas y para
socialistas sin excepcidn®

Nuestros proyectos mineros ya no serán exclusivamente ni
principaluente mineros, de extracción de minerales, sino
orientados a atacar por todos los flancos al subdesarrolloi serán
proyectos integrales de minería, metalurgia, siderurgia,
industrialización, infraestructura pesada, agricultura,
ganadería, comercio, artcdániac

Convertiremos los campamentos, ahora aislados y
monoproductores en ciudades, en comunidades, dedicadas a todo
tipo de ac tividad económica posible, junto con los campesinos de
las vecirdades: y explotaremos racionalmente todos los recursos
existenteíJí ■ , asegurando el ftíturo' de la vida en las zonas que
ahora sólo dependen de la minería»

WejGirando nuestras . condiciones de vida y de trabajo,
—  nuestras familias podrán trabajar en empleos estables, creando
E más riqusza, enfrentándonos al reto de aprovechar los ricos

recursos naturales.

Lucharemos contta la obsolescencia técnica y modernizaréiaos
una a una rodas las instalaciones mineras. ?itraeremos a expertos
para que nos ensenen las nuevas técnias y elevaremos la
producción y la productividad, haciendo cada vez menos necesaria
la larga y riesgosa jornada del trabajo minero.

, Apuntaremos a dejar de exportar concentrados y pasaremos de
inmediato a ampliar fundiciones y refinerías e industrias, hasta
producir y exportar sólo productos acabados„ Haremos crecer el
mercado interno para que poco a poco el Perú sea nuestro
principal destino de producción. Si pensarlos sólo en seguir
exportando,. jamás nos iadustrializaremos por completo. Nuestra
meta últina deberá ser importar materia prima para transformarla
en nuestas plantas minera, car.ibiando todo el orden impuesto por
el capitali .»mo.

La capacitación técnica y universitaria será obligatoria
para ̂ nosotros, actuaremos ' de imr.ediato y, de ser ' necesario,
cambiaremos la ubicación de las universidades, pasándolas
directamente a funcionar en los campamentos y plantas.

Asegur.iremos la dirección democrática de la minería. Los
representantes elegidos ' por las máyori'añ en cada reglón,
departamento y localidad, serán responsables de fiscalizar que la
minarla sir-a al desarrolló interno.

Uniremos todas las empresas estatales prodñá"tivas en una
sola, al rrando de un Consejo o Directorio democrático, con
capacidad cécnicá eficiente. Crearemos un Ministerio da Minería
y Metalurgia o de la Industria Minera en su integrid^ad, pára
racionalizar la administración estatal." Institutos técnicos cómo
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el actual INGEMíiET serán la base para una gran infraestructura de
investigación científica que desarrolle nuestra minería al más
alto nivelo

El comercio de exportación e importación minera lo
centralizaremos conjutnamente con el resto de actividades de
comercio intenracional estatal en una sola empresa de comercio
exteriorí para aprovechar mejor las ventajas de la
comercialización de toda la gama de prductos que el país compra y
vendeo

La industrialización minera será uno de los ejes del cambio
revolucionarios tendremos que asegurar la transformación de todos
los productos dentro del país» creando millones de empleos.
Como paso previo, tendremos que construir enormes obras de
infraestructra, para contar con energía y buenas redes de comuni- |
cación. Será un esfuerzo gigante que, asi como otros pueblos lo
han hecho, lo lograremos nosotros.

La transformación de nuestra minería nos exigirá un esfuerzo
histórico, aportaremos con nuestro trabajo voluntario y el de
nuestras familias, el de nuesra juventud, pero aseguraremos
elevar la producción enormemente. Luego, en nuesta vejez veremos
los frutos de la construcción socialista. Pero de inmediato ya
no habrá explotación ni opresión social. Juzgaremos con dureza a
los que cometan delitos contra nuestra economía minera. El
control popular será total y absoluto, evitando boicots y
sabotajes contra el interés nacional. Se acabarán los negociados
con rigor.

Actuando en forma colectiva y con apoyo técnico moderno,
controlaremos la contaminación minera, reduciremos los riesgos
del trabajo, mejoraremos la salud y la educación.

Si las metas productivas encargadas a los empresarios |
capitalistas no se cumplen por incapacidad, negligencia o
sabotajes, de inmediato la administración de las minas y plantas
o industrias será 100 por ciento de los trabajdores- Al reducir
la jornada de trabajo, no atentaremos contra la producción,
porque aumentaremos los turnos y haremos 4 turnos de 6 horas allí
donde sea posible.

Asi daremos más trabajo. Para cada departamento, región y
zona productiva minera, haremos un plan de producción y
aseguraremos que se cumplan las metas productivas, uniendo las
capacidades de la gran, mediana y pequeña mineria, acabando con
el actual divorcio entre mineria, metalurgia, siderurgia,
industria y comercio mineros. Los planes operativos serán
decididos por el pueblo a todo nivel, en la sección, en la
empresa, en la localidad, en la región y a nivel nacional.

Asi nos daremos la mano obreros mineros y campesinos,
artesanos, obreros de las industrias y empleados del comercio.
Resolveremos democráticamente nuestros conflictos y problemas;
las asambleas serán la máxima instancia en caso de conflicto. Wo
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dejaremos que la agricultura se mantenga en el atraso en las
^ ̂ onas mineras: le daremos todo el apoyo necesario para que nos dé
^  alimentos abundantes y para que los poblados campesinos y comuni

dades se conviertan en ciudades florecientes«

Al hacer todos estos CcimbioSí el país entero cambiaré
rápidamente , y luego de 30 anos seremos un pais plenamente
desarrollado. Para ello, aprovecharemos del resto del
buscando aliados y negociando con los competidores, luchando
contra los enemigos de nuestros pueblos. «os defenderemos con
vigor de cualquier ataque. Para ello, deberemos convertirnos en
una fuerza invencible en todos los terrenos.

Nuestra causa será aplaudida y admirada por los pueblos de
todos los países. Aquí vendrán voluntarios a colaborar con
nuestra construcción de una minería nacional y será s amplia la
ayuda internacional que el ataque de los contrarios.

—  Nuestros cambios afectarán enormemente al mundo entero. Los
►  mineros de Anérica Latina nos seguirán muy pronto, rompiendo las

falsas fronteras que nos separan.

este es nuestro anhelo y nuestroEste es nuestro programa, — -
sueno socialista para la minería peruana.

A él se plegarán no sólo varios empresarios privados, sino
muchos técnicos e ingenieros capacitados. Otros regresarán del
extranjero a aportar con sus conocimientos. Los pueblos
festejarán nuestros triunfos dia a dia y nos uniremos más y más
coh los trabajadores de otros sectores productivos, eliminando
las actuales diferencias sociales.

Nuestra, minería es parte importante de la industria minera
mundial. Nosotros somos parte importante del proletariado minero
internacional y con ellos y todos los trabajadores del mundo jios
uniremos en una sola fuerza.

Este es nuestro sueno, que nos legó José Carlos Mariátegui y
que es constantemente reavivado por nuestros companeros y
camaradas clasistas, luchando hoy por el sindicalismo y los
reclcimos laborales dentro del capitalismo, pero aspirando siempre
a que este sueno se convierta un dia en realidad.

Por esto se explica ahora más claro que antes la beligeran
cia de les empresarios y del gobierno contra nuestros gremios y
Pliego Nacional Winero. No es sólo por su oposición inmediata a
nuestros justos reclamos legales, sino porque con esta lucha se
reavivan nuestros principios socialistas' y revolucionarios, a la
vez que dentro de ellos se reavivan sus principios capitalistas
de explotación y sumisión ante el imperialismo. Al vernos más
unidos que nunca, se asustan y reprimen con fuerza violenta,
matando y encarcelando, apaleando y amenazando. Es que realmen
te estamos luchando aqui dos fuerzas opuestas, dos fuerzas que
decidirán la historia del Perú.
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3." LOS CQKITES DE AÍ-íAS ÜB CASA,-

Eh las luchas de los trabajadores mineros, metalúrgicos ysiderúrgicos deí Perti, pr.rticipan activametnc las esposas de los
tr^bañadores obreros y empleados, agrupadas en sus Comités de^a^fd: casi ql exisLn L prácticamente todos los campamentos
y plantas mineras del pais»

ün íorma similar ocurre en bolivia y es una expresiónconstante en las movilizaciones sindicales mineras en A^^^ic^
Latina- las mujeres acompañan a sus esposos ,en las lucnasÚalÚúihes en l.-s decisión^ de las asambleas, en las marchas delÚÚÚiÚiciÚ Úún ?oda la íairália y en las ollas cómUnes, ^n las
colectas y movilizaciones callejeras, en las protestas y reclamos
ante las autoridades empresariales y políticas del gobierno.

Por eso, el Pliego Nacional Minero contempla una reivindica-^ción Is^clhcl parados Comités de Amas de Casa.
las empresas mejorar el servicio üe las ' '"necesidaddistribuyen y venden alimentos y artículos de Poniera necesiaaa¿Ú lÚs cLpamLtos, exigiendo que los Sindicatos y Comités de
toas dé cLa fiscalicen la calidad, el peso y el precio de los
productos básicos para la subsistencia»

Este es un viejo reclamo, ante la continua protesta Por la
pésima administración de las mercantiles, de ¿e
los pobladores en los campamentos aislados ..gj-esubsistencias. Una y otra vez se suceden los reclamos sobr. .st.
problema»

Al entrevistar a los trabajadores en huelgaídonde están haciendo su olla comün en Lima, para ^^cuchar supropuestas sobre un PROGRAMA MINERO para el
lÚs comités de Amas de Casa expusieron sus
vi«?ta aue consideramos son importantes para comprendei lo
diversos aspectos que conforman la problemáticaque pensamos deben ser también parte importante de una PROGRAMA

'MIHEROc

Al asistir a los diversos plenarios da la FederaciónNacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos^
hemos constatado la permanente presencia organizada de lasmiÚLs ÚÚ sÚÚ comités de toas de Casa. Ellas tienen su propiaorganización que se expande por todo el .^^^/^MrÚiLry
tan sidndicalistas como los trabajadores» Viajan aplantas, fortaleciendo sus Comiteás y dando ejemplo de luc -^democrática por las reivindicaciones comunes. i-HhS son, induaa
blemente, un contingente valioso de nuesto pueblo»

a  continuación, resumimos los puntos de estas
bravas mujeres, la mayoría de ellas, de extracción campesina.

En las luchas sindicales siempre están ,3''®
oll.-.s comunes, en las marchas de sacrificio, on las ^recolección de víveres para la huelga, cuidando a los
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.^nenores y marchando por las calles soportando la represión
^  policial. A ellis también las apalean, les tiran chorros de
agua y disparan perdigones. También las llevan presan, les tiran
gases lacrimógenos y vomitivos. En la huelga de Julio-Agosto,
asesinaron de un balazo a Francisca Quispe, quien ahora se
convertido en una mártir más de nuestro sufrido pueblo.

En anos anteriores, las mujeres de los trabajadores mineros
han sufrido junto a sus companeros con las largas huelgas, de
meses y meses, como las minas Poseo y Canarias, Rio Pallanga y
tantas otras, haciendo ollas comunes y pidiendo alientos en las
calles de bima por culpa de las autoridades insensibles ante su
drama.

Las mujeres mineras apoyan a sus companeros al exigir
aumentos de salarios y mejoras para las viviendas, la atención
de la salud, la educación para sus hijos. Necesitamos estas
mejoras económicas porque el salario no alcanza para vivir.
Cada dia las cosas cuestan más con la inflación y el ingreso no
alanza, somos más pobres cada dia que pasa.

Nuestros companeros se matan en la mina, se envejecen , se
enferman, se accidentan muy seguido. El trabajo en las minas es
duro y el salario no compensa el alto riesgo.

En las asambleas de sindicatos y en las plenarias de la
Federación Nacional siempre están las mujeres, tenemos un lugar
especial con nuestros Comités de Amas de Casa. Sin las mujeres,
las huelgas mineras no serian lo mismo. En otros sectores
laborales no se nota tanto la presencia de las mujeres de los
trabajadores, sólo en las movilizaciones campesinas, en las
barriadas y en los frentes populares o en los sindicatos donde Is
mujeres trabajan.

Serla bueno si en todos los sindicatos participaran las
mujeres siempre con sus esposos. Total, olios nos informan los
resultados de las asambleas y nosotras siempre opinamos
apoyándolos en sus luchas.

4." LA VIbA DE LA í-lUJER ̂  L^ MINAS. -

la mayoría de esposas, madres y parientes de trabajadores
mineros,, somos campesinas de origen. Cuando dejamos nuestros
pueblos y comunidades campesinas para ir a vivir a los campamen
tos, es difícil separarse de la tierra, de la chacra, de los
animalitos y de la familia.

Varias mantienen sus parcelas y van a trabajarlas en época
de siembra y cosecha, para no perder la tierra y para apoyar a la
economía familiar. En los campamentos hay una serie de comodi
dades que no tienen en las zonas campesinas. Les dan casa con
luz, agua, desagüe, lavandería, querosene o lena para cocinar,
hay mercantiles que venden alimentos y tiendas, cooperativas,
escuelas, hospitales. Pero todo esto no compensa la tristeza de
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vivir aiejado de nuestros pueblos, y peor es para las esposas que
dejan las ciudades más grandes para venirse a vivir a ios
campamentos o

Las empresas regulan su vida en los campamentos. No podemos
criar animalitos, ni hay tierra para hacer un huerto, tampoco-
poaemos tener perros en la casa ni podemos alojar -a nuestros
familiares. Las casas son de la empresa y hay un reglamento para
la visitas.

Con el tiempo, las casas se deterioran con el uso y siempre
hay que reclamar para que las empresas les den mantenimiento.
Ahora que sufrimos la inflación, nuestro problema principal son
las mercantiles que nos roban con el peso, el precio o la mala
calidad de las subsistencias, , , En marzo, cada ano al empezar el
ano escolar vienen los probleraas con los hijos y los gastos do
colegio. No alcanza el salario para comprar-uniformes, zapatos, ̂
útiles, libros. En las reuniones de los padres de fallía con^
los profesores, siempre hay nuevas cosas que pedir y difícilmente
lo alcanzamos. Los profesores también la pasan mal en los
Ccunpamentos, les pagan insuficientemente y no ies dan
necesário para que ensenen bien a nuestros hijos.

Cuando los hijos crecen, vienen más problemas. Hay que
llevarlos a la ciudad, fuera del campamento, a matricularlos en
academias para que postulen a la universidad o hay que
matricularlos en escuelas técnicas para que trabajen. O hay que
ayudarlos económicamente, jen casa de algñn familiar 1
encuentren empleo. No hay. oportunidades para nuestros en
los campamentos alejados y esto nos crea fuertes problemas
económicos,

üobre todo, la familia se separa obligatoriamente y todos
sufíirnos cóh esta separación. Algunas de nosotros, principalmt^n e
las esposas dé los empleados, viven todo el tiempo en ciudades
como Huancayo, Lima, Arequipa, Puno, Huraz,
Huancaveliva, mientras que el esposo se queda solo en el c^pmento
visitándonos sólo los fines de semana o a veces una vez al mt,s, _
con altos costos por los pasajes. Esta vida no es la qu
quisiéramos.

Muchas sufren más aún cuando se presentan las enfermedades
de la familia- dependemos por completo del hpspital de ia
empresa, que nos atiende, en la mayoría de casos, mal. Los casos
de emergencia son los más difíciles, para conseguir medico,
enfermera, ambulancia o una medicina que no hay.

Las enfermedades del trabajo minero son muchas, casi todos
nuestros compañeros terminan con silicosis o neumoconiosis en las
minas de socavón y tejo abierto. En las plantas se enferman del
oído, de la vista, del estómago. Los accidentes se presentan
diariamente, nunca faltan los accidentes incapacitanes, que dejan
terribles heridas para el resto dé la vida y ya sin opción para
conseguir otro empleo, May muchos muertos por accidntes en
las minass voladuras, derrumbes, vuelcos de maquinaria, caldas,
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siempre hay muertos y heridos. £1 seguro no compensa una vida
^inalograda por el trabajo riesgoso.

¡Nosotras trabajamos en los can^^entos como cualquier an^a
'casar por eso tonemos ,• nuestros Comités dé Amas de Casas ! '
trabajamos en la casa? cocinando# lavado, plancliando# limpiando/
ayudando a los niiíos en sus tareas escolares# criando a los más
poquenbs, llevamos ia; comida h nuestros Compañeros para su
refrigerio.

En varias minas#, sobre todo de la pequeña minería# las
empresas dan trabajo a las: mujeres, ̂ ^incipalmcnte jpara labores
de pallaqueó del mineral, escogiendo él mineral de buéha ley y
descartando: el de-baja calidad, ' Este trabajo es realizado en
condiciones' favorables para las empresas que pagan muy poco a
las pallaqueras y nos les brindan ninguna facilidad o servicio
aparte del 'pobre salario. Son contadas las empresas que dan
facilidades para cuidar a los ninos durante estas tareas.

En el Peré todavía se mantiene la costumbre española de
prohibir el ingreso de las mujeres a las minas de socavón e
inluso de tajo abierto, dicen que es asi porque la mina es hembra
celosa y que la veta se pierde cuando entran otras mujeres,
también hay otras explicaciones, pero todas son sólo pretextos
para que las mujeres no tengamos fuentes de trabajo en las minas
y plantas. En la mayoría de países desarrollados, las mujerés si
pueden obtener trabajos estables en la minería y la metalurgia.
Hay obreras, empleados, mujeres tecnificadas y también hay
ingenieros mujeres, manejan maquinaria pesada y se les capacita
para el trabajo.

En cambio en nuestro pais, en los campamentos sólo podemos
seguir como amas de casa. A lo más, las empresas nos dan charlas
y cursos de primeros auxilios, artesanía, cosas domésticas para
distraernos. Varias de nosotras hemos podido ahorrar en anos de
buenos precios en minería y hemos comprado máquinas de coser y de
costura. Kuchas tratamos de poner una pequeña tiendita para
vender en la casa y ayudar al ingreso familiar. Otras intentamos
hacer algo de negocio llevando y trayendo cosas a vender en los
campamentos.

Pero todo esto es muy secundario e igual dependemos del
salario del esposo compañero. Ocurre que en los campamentos no
hay oportunidad de empleo estable para las mujeres, no podemos
formar empresas productivas y sólo algunas empresas dan facili
dades limitadas, pero normalmente las cortan al poco tiempo.

Lo que pasa es que las empresas sólo buscan exploltar la
fuerza del trabajo, al trabajador y nos involucran a toda la
familia minera, perjudicándo nuestras justas aspiraciones a una
vida digna y al progreso.

En las empresas no hay vida democrática ni justicia. Los
jefes y relacionistas industriales hacen a su antojo con los
trabajadores. En Casapalca, sólo con un fuerte huelga este ano.

17

ri

CDI - LUM



lograron, los compañeros hacer respetar la -jornada de ocho horas,
la empresa insistía ilogalmente en hacerlos- trabajar mas tiempo
por el mismo salario. En Cobriza tuvo que hacerse otra huelga
para impedir el capricho empresarial que quería obligar a los
obreros a ingerir sus alimentos dentro de la mina en medio de
toda la contaminación del polvo y las voladuras-

Cada ano en los sindicatos todo se resuelve con las huelgas,
con la fuerza, porque no hay forma de llegar a acuerdos laborales
sin huelga en el Perú. No sólo debemos hacer huelga una voz al
ano por los pliegos de recaímos, sino varias veces por los
reclamos de cada sindicato de base y de cada sección, que
continuamente son hostilizados por la patronal y los funcionarios
del gobierno.

■án las minas hay "zonas de emergencia". En Cobriza,
HuancavqliCa, Cerro, hace meses que hay zona de emergencia, con
control del ejercito, la republicana, la policía, la PIP?. la
vigilancia de la empresa y los soplones do la empresa. Allí ^
nuestra vida no vale nada. En cualquier momento nos pueden^
intervenir con el pretexto del terrorismo. En las carreteras hajpatrullas armadas que nos detienen en los ómnibus, nos hacen ba^jar,
nos revisan, nos detienen , varias horas y nos dejan ir si
quieren. Dentro del campamento nos pueden revisar toda nuestra
casa, llevándose nuestras cosas de valor, apresando a nuestros
companeros acusándolos de terroristas. Ellos son sindicalistas,
dirigentes, delegados y principalmente a ellos se persigue y
acusa.

En Tintaya, luego de la huelga de Julio- Agosto, la policía
atacó a balazos y bombas lacrimógenas una asamblea general del
sindicato, la empresa despidió a muchos trabajadores y la
huelga continuó hasta que la empresa aceptó de mala^ gana
reconocer los derechos laborales. Asi es nuestra vida, junto a
los sindicatos.

Somos mujeres del pueblo, somos valientes y luchadoras,
somos peruanas y trabajamos duro. Soportamos todo c:sto porque
sabemos que algún dia esto cambiará en provecho del pueblo. ^

Asi como nuestros companeros dicen, para nosotras esta
tampp.cb "es la mihctla qúe queremos. Tampoco estamos dispuestas
a que es,to coh-tiihíié hasta ei fin de los siglo.

5.- .KIENRIA QUE QUBRSi'103 LAS MUJERES MINERAS.- ' i "

í. " Kosotras pensamos igual que nuestros :cÓrapaneros, también
aspirámos a un cambio radical en nuestra minería ;y.' en
nuestro país. De otro forma, no veremos nunca la felicidad en
nuestra patria.

La minería, siendo tan valiosa, tan grandes-las empresas y
tan fuerte el capital y el esfuerzo, es una actividad que no
debiera servir para el lucro capitalista, sino que debiera servir
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para el desarrollo de nuestro pueblo, sin explotación de ninguna
•especie- Asi aspiramos a t^ner. una minería nacional-

La idea de convertir los campamentos aislados en pueblos o
en^ comunidades.- es una buena idea- Si nos juntamos las mujeres
de ; los campamentos .con las mujéres campesinas de las vecindades,
podríamos trcabajar en muchas cosas, produciendo y creando más
riqueza- Los comuneros vecinos a Yauricocha, por ejemplo, crian
c.lpacas y carneros, llamas y algunas vac-as- Pero olios no
industrializan la lana, ni la locha, ni la Ccirne que producen-
Sólo la venden a grandes comerciantes intermediarios a bajos
precios y estos productos como materia prima sé van a las
ciudades y a paises extranjeros como exportación de finas prendas
de vestir.

Nosotras nos uniriamos, nos capacitariaraos y hariamos
telares y fábricas completas eñ la propia zona productiva,
crearíamos fuentes de empleo permanente y nuestra familia no

^  tendría ya que separarse- Hay muchas industrias sencillas y
\  también grandes industrias que podri.amos hacer en las zonas

mineras de todo el pals-

.  Somos importante productor de plata, segundo eh el mundo,
pero en los campamentos no se ensena a trabajar la plata como
artesanía o joyería, como platería de alto valor- Sólo algunas
empresas dan cursillos sencillos, , pero no forman talleres de
trabajo- Alli tendríamos empleo para miles y miles de mujeres
trabajadoras como ya hay en Lima, Puno y algunos lugares de lea-
trabajando joyería fina de exportación. Todas podemos aprender y
trabajar.

También producimos oro y cobre, sirven para para artosania y^
manufactura sencilla., pero en las empresas tío se nos capacita ni
SG nos dé herramientas- En todas las empresas, las mujeres
pedimos formar talleres para fabricar uniformes, calzado,
guantes, mamelucos, topa de trabajo y utensilios que usan
diariamente en la minería, pero son contados estos casos.

I  i Por GS.to, en nuestras empresas no se avanza a la diversifi-
^  cación de la producción- Sólo se extrae el mineral, se pasa al

concentrado, do alli al metal y ya no vemos más esos productos
que se van del pais, sin transformarse aqui-

La raineriíi no metálica tarc^ién sirve para crear riqueza y
empleo, para progresar- Podríamos usar la arcilla y hacer
cerámicas, mayólicas, ladrillos, para vender dentro y fuera del
país- Hay trabajos . que son muy duros, para los hombres más
fuertes, para las máquinas, pero hay otros que nosotras podemos
hacer perfectamente en todo lugar- ' . ; i r . .

Si convirtiéramos los campamentos en comunidades, haríamos
campanas con los campesinos,.para juntos llenar todo de árboles y
de^ ganado. Tendríamos nuestros huertos, nuestros almácigos y
granjas, aün en las más altas zonas Se puede cultivar y criar.
La mujeres podemos trabajar en casi todo tipo de faenas.
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Pero para eso^ primero hay que solucionar el problema de la ^
casa y de los hijos. Las empresas debieran asegurarnos la
dotación de guarderías desde que nacen los ninos hast^ que van al
colegio. También deberían ampliar los comedores y asi como allí
comen desayuno, almuerzo y comida los ingenieros y sus familias
completas, asi mismo debiera ser para nosotras y nuestros hijos
sin excepción. De esa forma, tendriamos tiempo para producir
otras cosas.

También nos ocupa tiempo la lavandería y el planchado. Las
empresas debieran tener grandes lavanderías para la ropa de
todos.

Otra cosa es el colegio, las tareas que cada dia son más
abundantes para los escolares y que tenemos que haper también
nosotras. Los profesores debieran mejorar su sistema de
cnscnanza para no obligarnos a hacer tantas tareas en la casa. A
ios ninos y jóvenes hay que darles más locales para que se
eduquen y aprendan cosas ,íitiles durante el dia.

Los ninos en los campamentos deben aprender a trabajar y la
énsenanza debe ser buena; de buena calidad. Las empresas
debieran instalar escuelas técnias para la jvuentud en los
campamentos. Incluso las universidades debieran tener locales en
los campamentos, evitándonos tanto gasto. Asi, poco a poco, pero
también en forma rápida, se irían convirtiendo nuestros alejados
campamentos en ciudades y comunidades.

Esta idea de convertirnos en comunidad es una buena idea.
En muchos casos, tendriamos que comenzar por reconocer el justo
derecho de las comunidades ceunpesinas sobre las tierras que les
quitaron las empresas mineras. Con democracia, podremos llegar a
acuerdos para distribuir la tierra para la agricultura, la
ganadería, ;los bosques, la explotación minera y las obras
públicas.

Si asi fuera, nosotras pediríamos una parcela para trabaajr
en comunidad y junto con los campesinos construiríamos obras
necesarias como represas y canale? para el riego.

Trabajaríamos entonces en la modernización de la
agricultura, aprovechando la energía eléctrica y la fuerza del
sol y del viento para convertirla en energía. Todo y eso mas
podemos hacer juntos.

Nuestra agricultura necesita de nuestra minería, metalurgia
y  siderurgia. Aqui producimos metales y concentrados para
exportación, pero compramos del extranjero tractores, camiones,
motores, herramientas, arados, fertilizantes e insecticidas. Los
pueblos que ya han hecho su revolución, han cambiado las cosas y
tienen una poderosa agricultura junto con sus minas y plantas,
donde trabajan por igual hombre^ y mujeres.

Allí no hay motivo para el "feminismo", Aqui hay compañeras
feministas que creen que los problemas vienen de las diferencias

20

CDI - LUM



■■ '• •'■ ' • ..,,
V ■ ' V-

^ntre los hombres y las mujercsa piden la "liberación femenina
e  incluso repiten las enseñanzas del imperialismo para que no
tengamos muchos hijos.

Para nosotras el problema está en la explotación del sistema
en que vivimos. Se nos explota a los hombres y a las mujeres y
juntos debemos luchar para liberarnos. Por eso somos
socialistas. iJn vez dé centrar los esfuerzos para evitar el
nacimiento de más hijos con la pildora, nuestra tarea común
debiera ser luchar contra la explotación que nos impide criar
bien a nuestros hijos v tener los que quisicrcimos. En los países
capitalistas desarrollados, con monos territorio que el nuestro
hay más población, por la riqueza que alli se acumula y por la
industrialización moderna que aqui no existe.

Nosotras debiéramos luchar por conseguir trabajo estable en
los campamentos, que las empresas creen industrias, comercio,
artesanía, agricultura en ios campamentos. Uue se construyan mas
viviendas y carreteras, que exista progreso para todos.

Por eso también hay que resolver el problema del duro
trabajo en las minas, las enfermedades y los^ accidentes. No
queremos seguir siendo condenadas a quedarnos viudas en cualquier
momento y a mendigar por un empleo barriendo calles por culpa de
los accidentes en las minas. La minería que queremos es
vivir, no para morir.

También debiéramos luchar para que las empresas den cabida a
las mujeres en las diversas secciones de trabajo, capacitándonos
para ello. Ya hay varias mujeres ingenieros que trabajan en las
plantas metalúrgicas, laboratorios y otras secciones. La yie3a
tradición de impedir el ingreso de mujeres a las minas también se
acabará algún dia.

_üna cosa inmediata que debemos conseguir es eliminar las
odiosas desigualdades dentro de los campamentos. Siguiendo el
ejemplo dejado por los gringos, las íaejoros instalaciones de
vivienda y recreación, hospitales, clubes, escuelas, son para los

^ ingenieros y sus familias. Para los obreros, empleados y sus
familias hay otras instalaciones, asi debe ser el racismo en
paises como Sud-Africa contra los trabajadores negros.

No tenemos porque seguir soportando que nos traten peor que
al ganado? asignándonos malas viviendas donde vivimos como cuyes,
mientras que los jefes y gerentes juegan en sus campos de golf o
en sus piscinas.

Queremos vivienda digna, casa propia en en buenos lugares,
escogidos por nosotros. Queremos una minería que no se quede en
sólo un yacimiento, sino que construya riqueza nueva en toda la
región. Si se acaba la veta, no dejar sólo el hueco, sino dejar
nuevas fuentes de vida y de trabajo, eso queremos para nuestra
minería.

Todo esto queremos para nuestros hijos, pnra el futuro del
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Perú, Sabemos que no le alcanzaremos ni de los empresarios
del gobierno actual. fíllcs tienen el poder económico y politice ^
hacG anos y anos y las casas se mantienen, c-n alguhos casos con
mejoras, poro en los principal se repite y aumenta la
explotación.

l^i qüe decir de las mujeres de los companeros do contratas
sin estabilidad laboral. Y peor de los trabajadores . en los
lavaderos de oro^ donde matan a la gente y se vive en la
esclavitud, sin ningCin derecho laboral ni social.

Por eso, debemos apcyarnos en nuestras fuerzas del pueblo,
unidos, mineros, campesinos, maestros, pequeños comerciantes y
peqeunos industricales, con nuestros hijos jóvenes y ninos, todos
unidos seguiremos luchando hasta cambiar nuestra injusta
sociedad-

Las esposas de los empresarios y funcicpnarios, varias de
ellas, nos comprenden, pero tendrían que vivir aunque sea unos ^
dias como nosotras para, unirse ^ nuestra lucha- Ahora estamos en
olla comón, sin salarips, soportando la represión. Las esposas
de los empresarios millonarios no se acercan a nosotras, sus
maridos las llevan de compras do vacaciones, les dan lujos, gue
nos escuchen para que comprendan que sus joyas las han comprado
con nuestro sacrificio-

Los partidos como pl FREDEMO, Acción Popular, Popular
Cristiano, el APRA.-. nc sirvérí a nuestro pueblo, nos explotan y
reprimen. . •

-1,3 lucharnos fortalece, nos unifica aün más. Comprendemos
la injusticia de la sociedad en la que vivimos y nos unimos más
aún a nuestros sindicatos y Fedcrcación. Nosotros seguiremos en
nuestros • ; Comitós de Amas de Casa, en cada campamento y
creceremos, unióndonos a las mujeres y hombres luchadores en el
campo y en las ciudades. Somos las mujeres mineras del Perú.

A  las mujeres do la ciudad les decimos- sigan nuestro
ejemplo compañeras- Aqui estamos viniendo desde lejos, luchando ^
por nuestras reivindicaciones. El futuro también es nuestro. £j
futuro será de libertad y felicidad. El futuro lo haremos todos
unidos y construiremos el Socialismo.

6--" RIQUEZA KINERA Y POBREZA CAi^PESINA.-

Nosotros trabajadores minero-metalúrgicos vivimos en
caííipamontos, poro somos de origen campesino. Nuestro padres,
tíos y hermanos siguen en l^s chacras. Nosotros nos hemos criado
en el ambiente campesino. Hay otros trabajcadores que no tienen
nuestro origen? ellos han venido a las mimas desde ,
lugares del Perú, dejando sus antiguas actividades y haciéndose
mineros.

Conversando sobre el PROGRAi'iA MINERO que los trabajadores
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qui&i^r¿iincív para paj-s, nuestros compañeros y compañeras de los
Comités de Amas de han señalado que seria necesario pensar
en una minería que sirva 3 tod:. c.l pueblo y no s?»lo a los
propiecarios privados o a la burocracia del gobierno y las
empresas estatales.

Ellos han dicho que si los trabajadores tuviéramos el poder
politicOp una de Icis medidas que* haríamos on las minas, sería
poner a la minería al servicio del campesinado y ese punto os muy
importante.

Kü muy cierto que en el Peréj en las aon.ts minoras situadas
en lugares en les que hay cemunidadcs y pueblos campesinos,
existen duros contrastes entre el peder y la riqueza de minoría y
la inmensa pobreza do les compesincs..

Si recorremos cualquier parto del Peré? veremos que para
abrir una mina, pc^ra construir qampmontos y plantas para
producir y exportar nuestros recursos minerales, el capital
invierte grandes sumas en obras de infraestructura^ carreterciS,
puentes, forr-^carriles, toneles, ropresens, hidroeléctricas,
viviendas, escuelas, hospitales^ talleros y muchas otras obras de
gran valor.

Pero es triste comparar cé^ü al lado de estas grandes obras,
nuestros hermanos Ccimpesinos vivon en situaciones muy precarias y
atrasadas. Para los campesinos en lo mayoría do casos, el
desarrollo moderno aun no llega. Ellos suben a sus comunidades y
pu«iiblos o casitas aisladas por caminos de herradura, a pié con
muías, burros o caballos. Kn las zonas m$vs altas, se sigui^n
usando- las llamas como bestias de carga.

Las carreteras hechas por la minería sen construidas
pensando s^lc '-¡a el negocie minero. Si las comunidades o
pueblos quieren aprovecharlas, tienen que ccnstuir sus ramales
con sus propios recursos.

Las obras para *.;n'.-rgía eléctrica o las centrales movidas a
pwtrélee también son 3(?1 > para la minería. Ss puede comparar la
buena cantidad de electricidad y la iluminación eléctrica en las
minas con la oscuridad en los pueblos campesinos, qut tendrán
suerte si les llega un cable para prender algunos focos de luz.

Para la minería, la electricidad es vitalñ con ella fíe
mueyen maquinarias, mo'torcs poderosos, bombas do agu, sustemas de
ventilación, alumbrcido, calefacción, etc. Para nuestra
agricultura en las zf.-nas alcjc.das, la electricidad aun no se
consigu^N allía no hay moteros, maquinarias, talleros ni
fabricas, todo se trabaja 2 pulso o a lo mus con -ayuda de algunas
yuntas, burros, muías y las llamas para la carga.

Si viajamos a las minas mus -alojadas, veremos que por la
ruta se mueven grandes c-amioncs, llevando mineral, madera,
equipos y que en las operaciones minercis so usan palas mecánicas,
tractores, scoops, camiones, compresoras y otras maquinarias
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■pt:rv> miramos ios costadoSí alii d--ndt:í vxven > trab.:;jn
los campGsinuop no oncon-traxemo^- maquinaria., tal vez uno que otro
tractor. La maquineria para la agricultura est.? principalmenta
on -algunos valles baj^.-s y ricoS;, de Duen.is tierras, pero no llega
a las zonas altas cercanas a las minas.

¿n minería, hay obras de -agua potable y de aosague o
¿Icr.ntvirillado. ouchas empr,-sas incumplen el reglamento y no nos
abastecen de agua pura, perjudicando nuestra salud. Pero a?in
osif en el caso de i.-s campesinos, el agua potoole y el
:;ilcautatillado es todavía un suefi..» que siempre se les prv^mete^ y
nunca se los cumple. Kl agua es de iiitraci?'n o de pequeídos
¡^■-rrej^os y sirvo igual pare la vidc. huinana, por.a el riego y por¿T
Iv'S animales, sin ser potable y con alto riesgo de eniermedad^s.

ün minoríe tenemos escuelas que nos cuesta que existan por
la actitud de laS empresas de recortarnos nuestros derechos a la —
eGucacitpn de ■ los hijos- Pero en los pueblos y comunidades
campesinas, la educaci^'n no existe o es muy limitada. Li
coraperamos el nivel de cducáci5>n entre las ciudades y ios
campamentos mineros, nuestros hijos salen perdiendo por la peor
calidad de 1.a enseñanza irtinera. Ku cl casvo de les campesinos, la
situación es mucho m^ís grave.

En minoría hay hospitdles, mí^dicos, eníoriíieras.. di^ntistas,
medicinas, que también nos cuesta cadad ^ño negociar con las
empresas para impedir que las recorten. _ En lus pueblos
campesinos la salud medica casi no existo, ^lií s-plo hay medicina
tradicional, que es buena, pero no es suliciente para curar y
pare, prevenir enrermedadv:S. Nosotros los mineros, u:nip€:zamüs a
trabajar, en las minas ti l.vs 13 9 20 años y por los entormedadcs
prciesionaleSí silicosis, neumoccniosis, vivimos hasta los 45
años. Todos pensamos que la vida del campo es mejor, mys sana,
pero los campesinos sin si^rvicios adecuados de salud también
mueren temprano. Ee-bro todo, hay mucha mortandad inlantil y de
las esposas.

C
En el trabajo minero las empresas tienen la obligación de

asegurarnos la alimentación adecuada para el duro trabajo diario.
Siempre incumplen en la-j mercantiles, que nos venden productos de
mala calidad, con altos precios y nos roban en el peso.

En la vida campesina i la alimentación es siempr-a la misma,
la mejcr parte de la cosecha es pera la venta en el m.arcado y la
peor so queda para comerla en cesa. Muchas cnic-rraedades en ol
campo son causadas por la ¿jlimentación inbu:¡.iciente o mal
belancottda y afecta principalmente a los niños.

En los campamentos tenemos vivienda, en algunos de buena o
regular calidad, en '~'tros de pésima calidad, casuchas do triplay
y  calamina que no nos protegen del clima. En el^ campo, ios
campesinos construyen a pulse- sus casas o se van arrimando a las
casas do sus padres y abuelos. En las comunidades y muchos
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caserios y valles so usa la buena costuiobre ciel trabajo
comunal para construir la casa de los recii:n casados y ellos
compensan luego con parte de su cosecha o con su trabajo on las

I chacras o con un anima lito de regalo.

Si d algiin empresario o gobernante del Peri^ se le dijera que
tiene que vivir en uno casa do campesinosf viviendo como elloS^
no aceptaría, se enfermarían, no soportarían el clima ni el
trabcijo pesado que exige 1^» tierra.

La vida campesina es dura y en la historia dol Per^ la vida
del campesino y la del minero va siempr-? junta, scDro todo en la
sierra, h las minas van a trabaD^r los campesinos cuando la
tierra ya no alcanisá para vivir. Así ha construido la minería
peruana.

El aprovechamiontc del campesino por l.-i minería sigue igual
en nuestros días. Los encargados de las merc-^ntiles comprati las
cosechas y carne a los cainpesinps pagando precios bajos, igual
que- los comerciantes que llevan las cosechas y carne, lana y
leche o trutas al mercado de las ciudades.

La historia de la minería es también la historia del
campesiháüd en muchas regiones del Per», Los. yacimientos
mineros, casi todos, han sido en el pasado terrones de
comunidades campcsih«s, comprados a bajo precio o simplemente
robados con ol apoyo do las autoridades.

Aíin en nuestros días^ las empresas minoras de la sierra y
también varias de la costa tienen juicios de tierras con las
comunidades. También hay problemas de juicios por el agua de
riego. Las empresas minoras hacen sus obras sin cpnsultar a los
campesinos y muchás veces los perjudican sin compensarlos
adecuadamente.' Los juicios y r^.clanios por el daño de los relaves
son cosa de todos los días,

Les relaves matan a 1-; agricultura, no s^lo a las chacras
cercanas, sino que afectan muchos lugares l'rjanos, al descargar
los relaves en los ríos, íjos plantas de fundid?»!) y refinerías
cont-rutiinan el embionto con los humos y gas '-s venencjsos que nos
enferman a los mineros y que matan la agricultura y la ganadcrío,
Lñs cíUtoridades del gobierno a veces ponen pequcfeas multas, pero
casi siempre son sobornados por las empresas y noa nacen nada-
Igual en las lagunas y l.-gcs de las alturasí^ se siembran truchas
o se construyen pequeños canales de riego y luego las minas ochan
los relaves y destruyen todo ose trabajo campesino.

La minería peruana no existiría si no hubiera explotacitpn
sobre el campesino. Esta es nuGé'tra realidad, aquí Ía gran
riquezci de las empresc.s mineras so debo en gran parte a la gran
probreza del campesinado, qeu vendo barato sus cosechas y vende
barato su fuerza de trabajo. Todos los obreros do' contratas
mineras o la inmensa mayoría de ellos, así como los que trabajan
en los lavaderos de oro como esdlavos, han sido campesinos
pobres, Uesposoídos y sen explotados por esc. .
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wosotrosj- trabíijadoros mineros, extraemos y transformamos
los ricos minerales del subsuelo, que ser^n convertidos o"
metales y se venderíin en ol rxtranjero a bajos precios.

Con los productos que sacamos de las minas, se hacen
maquinarias, tractores, moteros, cables de electricidad, todo lo
necesario para desarrollar la agricultura. Eso sr, importa del
extranjero a altos precios que no pueden pagar nuestros hermanos
campesinos, pese a que con su explotación se han producido osos
bienes.

Asi es el ciclo de la producción y del comercio minero.
Producimos materias primas, las venden y no podemos comprar los
productos quo se fabrican con nuestras matarías primas.

Los compañeros han hablado de la forestación en las zonas
mineras. Las minas necesitan madera fuerte como la del eucalipto
para apuntalar las minas y los rieles. La forestación debería
sor obligatoria en las zonas minoras, poro muy pocas empresas la -
hacen. Y si lo hacen, no os pensando en el desarrolle de la |
zona, sino sóio para tener madera para las labores do mina y
mantenimiento de las vías d\,' ferrocarril u ctras obras do
construcción.

Somos 80,000 trabajadores en minería en ol Pcró. Si cada
uno sembrara un órbol al año a lo largo do la vida do las minas,
habríamos creado una riqueza para el país. Con el pretexto de la
austeridad minera, las empresas recortan el gasto en forestación,
que dabiora sor una forma de compensar en algo al campesino
explotado.

La minería génerd grandes utilidades a las omprosos y da
fuertes ingresos al Estado, pero no se orienta a servir al
campesinado. Si alguna empresa hace obras pequeñas en apoyo a
los campesinos de la vecindad, os por la presión de los
campesinos, quo siempre piden apoye en obras pequeñasÑ un
ingeniero o un topógtato para construir una represa o un canal,
un huaro u oroya para cruzar un río, un puente de palos, un
módico o enfermera para vacunar a los niños, el próstamo de un
profesor para la escuela, asi piden los campesinos a las empresas
mineras.

Las empresas se desentienden por completo del problema
campesino, no los importa que siga el atraso y la pobreza en el
campo. No suben a las comunidades m^s altas a enterarse siquiera
si la gentta vive o muerve.

Nuestra minería no se diversifica ni croa nuevas actividades
productivas en las zonas mineras, todo lo concentran en Lima o en
otras ciudades grandes. Nuestra minería no sirve para modernizar
ni industrializar la agricultura. Sólo es un negocio privado
para algunos, o un negocio para la burocracia estatal.

Actualmente nuestros pueblos se agravan con el sestado de
emergencias. La tropa militar y policial nos agrede
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^  : qonstantumontc con bl prct:^:Xto del ..terrorismo..
.^bandoncin el campo y quod^.mos solo mujeres, niños
pueblos y comunidades, KU l^s regiones minaras, 1
permancncemonte ingrese a nuestras casas, nos doti^me y ^^^isa
cuando llevamos cosechas y esta situ--Gi«ín se agudiza cuando hc.y
huelgas, de los trab o^'^'^^^rcsd las empresas tcusan de terroristas .
los sindicalistas y la tropa tambi^gn nos acusa c . nosotros, que

-  hace muchos años no tenemos derechos civiles.

Esta no es la minerin que queremos los campesinos, es una
mineria que nos hunde en el atraso y en la explotación, es una
minerva que no estó <^1 servicio del pueblo.

, 7.--.. POR EL CAt'iBlO MINE:<0-CAí'jI*ESIN0."

—. El PROGHAí'lA MIWERO propuosto por los trabajadores minero-
'  metalúrgicos, seria apoyado por el campesinado. La Plataforma e

Lucha de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros,
iviotalurgicos y Siderúrgicos del Perú» recoge varios puntos en
defensa del campesinado y eso demuestra que la unidad y alianza
obrero-campesina es algo real en nuestro caso de mineros y
campesinos.

Si los trabajadores minero-metalurgiccs logran las
reivindicaciones de su Pliego Nacional Minero, los campesinos
obtendrán varios beneficios. Si obtienen mejoras en

■ dé la salud para los trabajadores y sus lamiliares, all).
alguna pequeña ventaja para los campesinos, que podremos
solicitar de las empresas un mayor y mejor apoyo en salud, qu<.
ahora nos la niegan con el pretexto de la austeridad.

Si consiguen la estabilidad para los trabajadores de
contrata, eso beneficiar^ a muchas familias campesina, cuyos
hijos ostón trabajando sin estabilidad y sin ningún beneLicio en
ius contratas.

_í
La Plataforma de Lucha de los mineros reclama el 10% de las

utilidades de las empresas mineras para el canon minero, pidiendo
quu ese importe sea repartido los frentes de defensa y a los
municipios o gobiernos . regionales, ^ Eso nos ayudarla
económicamente, corrigiendo la situación actual donde toda la
utilidad de la minería se va fuera do la región.

La Plataforma pide también que el gobierno y las empre^a^
minoras atiendan las demandas de nuestro gremio, Ia Confederación
Campesina del Porp y del Consejo Unitario Nacional Agrario CUNA,
que exige qu..* la regionalización se haga respotando la libre
determinación de los pueblos, creando gobiernos regionales
ciutónomcs y populares no subordinados al centralismo, ni
burocráticos. Esta es una reivindicación no sólo obreros y
campesinos, sino de todos los pueblos del interior, que v^-nimos
luchando por gobiernos democráticos que realmente sirvan al
pueblo y no como ahora, que los partidos políticos ofrecen y
despuós incumplen lo prometido cuando ya ostón en el gobierno,
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los ministerios^ las ¿mprestis estatales y on el P.:irlamento-

Si los trcbajador'-s mineros obtuvieran su derechos laborales
del Pliego Nacional ixiinero y su Plataiorma do Lucha, sus
victorias serian tambií^n nuestras, porque ellos estarían - en
mejor condici^m para vivir y para apoyvarnos.

Pero, para cambiar las cosas como realmente quisiéramos,
entonces si es necesario pensar un Programa de Gobierno y ese
Programa i-iinero es correcto, porque recoge las aspiraciones de
ios trabajadores y reconoce nuestro dc¿rccho caiupcsino a acabar
con la explotación minera»

En nuestro PROGRAí-iA AGRARIO do 1.. CCP, entre otras
cuestiones, planteamos que un gobierno popular deberé respetar el
derecho campesino a la libre ^gri^miacipn y garantizar, la
sindicalización do los trc^.bajadores -.igricolas, otorgándoseles los
mismos dv^rechüs conquistados por el proletariado urbano y minero, r
Con el ejoraplo de las conquistas de los compofi^ros mineros,
muchos trabajadores egricolas asalariados se beneficiaran.

También exigimos el derecho campesino a elegir a nuestros
representantes para todo tipo de gobierno, regional,
departamental, pro-^^incial, distrit^-^l y en pu^^blos o caseríos- En
las zonas y regiones mineras, los campesino y los trabajadores
minero-^metalérgicos seríamos amplia mayoría si se aplicara la
democracia, pero los gobiernos impiden este derecho y tratan de
seguir dominando tanto ol poder central de Lima como los
gobit.rnos regionales y municipales, por lo cual hay que luchar
unidos todo el pueblo en las regiones e impedir que los
burócratas sigan oprimiéndonos como antes lo • hicieron los
gamonales hacendados.

Pedimos la expulsión del imperialismo, que en la minería
sería la expulsión de la Southern, enemiga de los campesinos de
Moquegua e lio, a los qüo perjudica contaminando sus valles con
la complicidad de las autoridades» ^

Pedimos que las empresas estatales y las empresas
asociativas sean los ejes de la economía nacional y no permitir
que la economía gire alrededor do los caprichos e intereses de
los.grandes capitalistas, del imperialismo , de los grandes bancos
y  finacnieras, de los gremios de emprosarios privados
rociccionarios, ni de los narcotraficantes y contrabandistas que en
gran parto estén en todas las decisiones económicas del país.

Demandamos que exista estímulo y promoción a las empresas
nacionales, para desarrollar la agro-industria, la industria
■rural y el comercio igropecüario, en que on forma conjunta
podríamos hacerlo campe.sinos y compañeros mineros en muqhas zonas
alejadas del Poré» " '

Los trabajadores mineros piden la cogostión -en sus empresas.
Nosotros pedimos que en las empresas estatales la gestión sea con
participación de los sindicatos conjuntamente con la agricultura
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y  ganadoria nacional. En al caso do las empresas mineras del
Ltado, • como Centromin, Minoro Períi, Hierro Paríi, Tintaya, etc. ,
estaríamos de acuerdo en que siplo exista
minera, para imponer orden y que en las decisiones de gooierno
participen los trab-Jjadores y los represc-ntantos de los, pueblos
que seriamos principalmente campesinos, para asegurar que la
Lprcsk estatal se oriento al servicio del pueblo y de las
i:o*jion¿s y no do Id burocracia .

^  iSn las empresas estatales de agricultura, como ECASA, EKCI,
etc., hariamos participar a los compaBeros mineros, para '^segurar
que los campamentos est<En bien abastecidos de subsistencias y
precios justos. Asi como es importante el control populr en 1--.S
empresas estatales, tambií^n es importante unir ^
campesinos para desarrollar democráticamente nuestras ,region.^s.

Si los campGsincs con los mineros, tuviéramos el control de
empresas estatales como Centromin, por ejemplo, o Mipero Peré
cualquier otra gran empresa, carabiarinn mucho las corsas.

Por ciemplo, con el apoyo de los mineros . que tienen
experiencia^ explotarj.Mnos en forma racional, los, recursos
metálicos y no-metalicJos que existan en muchas
Con los yacimientos de arcilla harj-amcs industrias de cerámica, y
daríamos mayor transformación a las canteras de marmol, piear-
caliza, yeso, creando nuevas industrias para la construcción.

Haríamos de la artesanía, orfebrería, platería y,joyería una
fuente muy amplia de empleo, productivo, trabajando el
plata, el cobre, dándole mucho mayor valor que con la actual
exportación de m.iteri^^s priiu-is pra el extranjero.

Unidos campesinos y mineros, haríamos planes intcgralt^s de
desarrollo de amplias zonas rurales, promoviendo l<a
primero y la industria forestal después.
importantes recursos económicos y técnicos p .ra
aqrícola y ganadero, repoblando leas alturas y pastizales con
ganado auquénido de carne y lana, así como otras esp^ci-s e
mutuo beneficio.

obrc?.s de'  Juntos podríamos aprovechar mejor las
infraestrucutra pesadaÑ irrigaciones, repres^ys, canales,
carreteras, caminos, hidroeléctricas, ya no servirían_sólo pr^
una actividad productiva, sinOi, que las haríamos trabajar, en
provecho de toda l-a comunidad regional.

Los campesinos necesitamos la indsutrialización minera para
con ella construir maquinas, motores, cables,
■equipos para la agricultura por ejemplo. Para esto, tendríamos
también que controlar a empresas como SidorPeró# Hierro Peró y
otras, para que aseguren la producción de aceros a.propiados para
la industrialización y no sólo fierro de construcción, como
.ahora.

ParS ampliar la dotación de energía, . .usaríamos no sólí- la
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fuGrzr. dül cigU'3 sino del sol y del vient^'f buscondo 1^
electrificación al mós corto plazo posible, C:n energía y con
cLgua, convortiriomos much.-is zonas minoras on lug.ires con agricul
tura y ganadería, con bosques y granjas, asegurándonos la
producción de alimentos .ibundantes y creando nuevos empleos-

La idea de convertir los c.impamentos aislados en comunidades
y  pueblos es buena, perqué con ello acabcírlamcs con" el modelo
impuesto por las empresas, qu sól^ ven en el trabajadc.r minero a
un explotado, sin derechc a una vida en ísociedad. Para cenvetir
I^jS campamentos mineros en comunidades, veríamos la ft>rma ̂ de
aprovechar ¿il máximo los 'servicios do salud y educación.
Abrirla.inos las puertas de las escudas y h<.'3pitales mineros pi^^ra
que allí puedan también estudiar los niños y jóvenes campesinos y
para que atiendan las fiimilias c-^^impesinas, !■' cual mojorarla
mucho la dura vida Cc\mpesina,

Poco a poco, per;-' sin demorarnos, irlam.^s cambiando las
zonas rurales ahora abandonas y mejoraríamos las viviendas,
construiríamos mós escuelas y postas medicas, nos cnpacitarlami^s
para mejorar lc\ producción- Haríamos que ios ingenieros que
trabajan diseñando los campamentos mineros, trabajen también para
los campesinos, llevando agu¿\ potable y dcsugue a nuestros
poblados.

Unidos podrlamc.s cambiar la situación en muchas cosas,
Crntr . larl-vmos la cc-ntíiminación ambiental minera, resguardando
les lagos, lagunas y ríos,' : asegurando que siempre lleven agua
libre de relavcsn . con le- cual mejorarla la agricultura, la vida
en las, ciudades, la crianza de peces on lagunas e incluso
resguaírdarianios xl octano que es contaminado p'^r la Southern y
otras empresas destructivas.

Trabajadores, campesinos y técnicos haríamos todos los
estuerzos para v-vitar la contaminación del aire con humos y gases
venenosos, impulsando la modernización minera y construyendo
plantas que recuperen las sustancias que se van con los humos y
gases.

Asi como l?.s mujeres min'_ras quieren reivindicar sus
derochcs con los Comités de Amas de Casa en los sindictos,
nosotros uniríamos nuestras fuerzas para reivindicar a la mujer
campesina, aseguróndclc igualdad de derechos. Al crear trabajo
productivo on las zonas rurales, los campesinos ya no tendrían
que migrar a las ciudades, a emplearse como cargadores o
empleados dcmósticos o lustrabotas.

Con ic- idea de cambiar los campamentos mineros en
ccmunidados e puoblos, los habitantes de las regiones
ampliaríamos el intercambio de productos, mejorando el comercio,
la artesanía y la industria. Asi mismo, mejoraríamos la
educación y la cultura,

LciS empresas mineras seguirían espcializajindcse en minería,
metalurgia, siderurgia y en industrialización de los métales y
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II trabaje en ccmunidad^ combinariamos esta espcialisaci'pn C''>n otras
que son propias de la agricultura y la ganadorj-aW la agre-
industria, la industria Lorestal, la industria ganadera,
^aprovechando per primera vez los ricos recursos nvaturales del
Per^i en forma racional, para satisfacer el progress del puoblo.
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*, •^sustancias no-mctíilicasr pero con un nuevo sisLema de vida y de

Con el control dcmocriitico do trabajadores y campesinos,
ovi'tariamos los abusos de las ¡umpresas mineras' sobre las
comunidades campesinas o Cualquier problema lo résolveriamos en
asambleas, dejando para el mal recuerdo las tinterilladas do las
empresas, jueces y autoridades sobornadas para quitarles la
tierra y el agua a las comunidades.

Con cambios como esos, ya no, seria obligatorio abandonar la
sierra pare ir a la costa j la selva en busca de trabajo, óuntos
mineros y campesinos podriamos elevar la producción, mejorar la
productividad pora nc esclavizarnos, aumentar el rendimiento de
los minerales y de la tierra. Esos cambios nos permitirian crear
muchos empleos a hombres y mujeres, que ya libros do explotaciónj
podriamds dedicarnos a dominar a la Naturaleza.

vio es roción de ahora esta reivindicación campesina-minerá.
Hace mucho tiempo que unos y otrcs luchamos por lo mismo. Las
luchas campesinas por le tierra y la libertad siempre han
existido. Comunidades camposinas¡ y sindicatos mineros nos hemos
unido muchas veces para luchar contra los explotadores y por el
desarrolle do los pueblos.

La incesante lucha laboral minera por el salario y otros
derechos, y la justa lucha campesina por la recuperación de las
tierras comunales, por ejemplo, enfrentaron durante m^s de 70
años d la ox-Cerro de Pasco Corporation, obligando a su expulsión
del pais.

Esa empresa fuó en su tiempo una de las m^s poderosas del
mijindo y apn asi. triunfamos. Ahora le toca el turno a la
Southern, que nada hace pór el desarrollo dé los pueblos y
campesinos del sur del Peró» La gran mineria debo ser del pueblo
peruano, administrada por una empresa ccntrí^lada por los
trabajadores. Solo asi 1^-s campesinos tendremos garantia de que
la mineria se reorientara para servir al pueblo.

Unidos mineros y campesinos, logramos hace años que" el
Estado instale una universidad en Cv^rro de Pasco. Con una
alianza firme, hariamos que las universidades do las grandes
ciudades, se expandan a las zoiicis rain.iras y campesinas, para
mejorar la producción y elevar la formación técnica de todos. Si
tuviéramos el control S'';bre la economia del pais, entonces
pcdriamos financiar muchos proyectos productivos en las zonas
rurales.

Asi como en l¿i mineria, tainbión en agricultura y ganaderia
encOntráriamos apoye tócnicoa do muchos paises y pueblos que ya
han hecho sus cambios revolucionarios y ahora est^n mucho m^s
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avanzados que nosotros, '

Para que todo esto se convierta en rcralidad, tenemos aun que
esrorzarncs mucho, campesinos y mineros, En primer lugra,
que afianzar nuestra unidad, Uuisi?:ramos pronto ver asambít..:s y
.congresos de mineros y de campesinos, no stplo para ios ¿rentes
populares, sino para darnos la mano permanentemente.

Tambi»^n tenemos que aumentar mucho mjts nuestra organizcici^n.
En las huolg^ts mineras y marchas de sacrificio, los campesinos
del camine apoyamos, pero esc ya no es suficiente, debemos
marchar junto con los trabajadores, levantando una plataforma de
reivindicaciones conjunta. Esta huelga nacional minera demuestra
que los poderosos no reconocen derechos a los explotados si no es
a  Ici fuerza. Igual para los campesinos, que s^lo conseguimos
alguna mejora con tomas de tierra y de carreteras. d

En la actual situaci(?*n do crisis econ5?mica, los poá€<rosos
nos golpean con sus medidas económicas y encima de eso, con su
demagogia política, pretenden que el pueblo vete por ellos otra
vez. nos campesinos ■ y los mineros nc votaremos por AP, PPC,
FREDEJyiO, APRA ni otros partidos o caudillos. En cambio,
confiaremos s^lo en nuestras fuerzas, uniéndonos rn̂ is a todos los
sectores populares y eligiendo democráticamente a nuestros
representantes,

Uniendo nuestras centrales, la CCP campesina y la FNTmSP en
acciones;dc lucha reivindicotiva común y con el objetivo de dejar
de ser explotados y cambiar a ser gobierno popular, democrático y
nacionJil, podreiuos ampliar nuestra fuerza para defender mejor
nuestros derechos. Esa es la herencia que nos dejó José Carlos
Ríariétegui, llamando a trabajadores y campesinos a unir fuerzas
para conquistar el cambio social.

Esta discusión que hemos tenido sobre Programa iVjinero y los ,
Campesinos y los Comités de Amas do Casa, debemos repetirla
muchas veces en nuestras bases, para encontrar nuevos puntos de
unidad popular.

En los próximos dos años se agudizaran ios problemas del
pais y aumentaran las luchas popularas. Si hay elecciones,
juntos^ debemos derrotar a los explotadores en las zonas minero™
campesinas. Una exigencia común debe ser el levantamiento del
estado de emergencia en todo el pais, instalando gobiernos
democruticcs elegidos libremente por los pueblos.

Otra exigencia común c*s la lucha contra la explotación,
contra los paquetazas económicos que nos hunden en la miseria,
haciendo que el peso de la crisis la pagen los poderosos-

Debemos unir fuerzas para romper con el centralismo
burocrutico, por el desarrollo de nuestras regiones, por
autonomía, rentas suficientes y gobiernos populares.

Debemos unirnos para luchar contra los gobiernos y partidos
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n/>liticos QU'^ pretenden canjco.r IcT. dcudct vi:xt.crn<i por nu>-vas
inversiones dol gran capitel imperialista, "'d-^'^obra
explotando nuestros rocursos nntural(.-;s y nuestra mane de
barata.

unidos -n la lucha diaria, avanzaromos hasta cambiar esta
soci-dad Lj^sta y explotadora y ccnvortirla en una nueva
sociedad del pueblo y de los trabajadoras mineros y campesinos.

Tendremos que luchar mucho, pero al ^
nueva sociedad, democrática, libro, construyendo el socialismo.
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^cnerdos de la BstmñXn del Stfbado 17 de Djcioabre.^

Asistieron: Ello, Javier, fienato, Jorge, Anibal, Valverde, nn c. de Areq,

ib la reonidn se presentaron los sigoientes documentos: Bvaluacidn de la
Ebelga, Doc. sobre Jubilación Minera, Plan Táctico para enfrentar el Plie
go de Reclamos de CMP, y cartas de directivas para ce# de la Bed. Centro-
mln que habían sido detenidos por la PIP de la zona#

En tanto no estaban presentes todos los con^eros invitados a la reunión
se discutieron tareas, tomándose los siguientes acuerdos:

1, Sacar un n&oero del periódico "U Razón" de la Fed# Centromin, con el
siguÉtnte contenido: evaluaci&i de la huelga, pliego de Centromin, ana
lisis de la resolución de la Corte Suprema sobre el recurso de amparo
de la Federación Nác. >^era#

2# Sacar un buen balance de la huelga a través de "A

3. Editar lo más pronto el folleto sobre Jubillación Minera#
4# Beunir a los cc# que han venido participando en la Snb-Com minera a

fin de que atiendan los trabajos de direcci&i y preparen un Plenario
Nacional minero#

5. Realizar un Plenario Nacional Minero para los y 17 ■¡■nem,
con la siguiente agenda y con los siguientes participantes;
ACaEMIM::

1. Evaluación Definitiva de la huelga.- (Todos los el y có, deben
procesar la evaluación de la ndama y debatir en este plenario).

2. Plan de Trabajo Político en el Sector Minero#
3* Plan de Construc. Partidaria en el Sector Minero.

BUenciPANTES :

lio : 2 cc.

Toquepala: 1 cc.
Cbajone : 1 cc.

Cerro Ve3?de : 1 cc.
Marcena : 1 cc.

Cobriza t .2 ec

Yauricocha:,2 cc.
Casapalca : 2 cc.
Cerro : 3 cc.
Opojra : 2 cc#
Ferroviar# Oroya: 1 cc.
Fed. Centromin: ^ cc.
Fed. Nác# 1

Tbndecomsa :
tJchncchacua t

Centraminas :

4 cc.

1 cc.
1 cc.

1 cc.

ARCHIVO
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Miembros de Sob-^om: Jorgei Valyerdey Fromf Lacho (Xlo)i Mario (Oxaacayo)

Ib^ancisco |

OOMasas: Willka

Com de Const« : Anihal f Arcadio*

Esta propuesta de Plenario será presentada a COMASAS para su aprohacián

y exitosa rea}.isacián dentro de los acuesrdos tomados para fortalecer y

centralizar el trabajo de masas del partido en sus sectores estratági -

eos*

Valveirde* 20-22-88
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La de.slción de los tracajadoros Mineros organizados en eu -ederacián Nacional
de ííáT-ulgar y plantear an*» la nitoririad de X-^bajo ?u ?liego ítfacional,pasando '

de la fíegoclaoldn Colectiva por ecprosa a la de l^ama de Pralucci jn,3t remen
ta al 7 Congreso de la F?deraci(5n Nacional de Trabajadores Mineros,''starirglcos
7 Si^enlrgicoB del ?eni (F;íTT-7ISJ) realizado en 157?.
Transcurren sin embargo seis anos para ^ue en el ̂ ongreso íiVniero Nni^ioado realizado
e n jí^ayo de 1987 se acuerde * <,

^Vv?lPi^'^^X^?^apiA^^á.'jlowd50Ídqii impulsar decididamente-la lucha por el Pliego
*'aclonal,que se aprueba en la VI Asamblea ^'acional,realizada los días ¿8,29 y 30

de enero de 1988 y en la que se perfila la Plataforma de Lucha

SI pliego nacional y su importancia encarna en la conciencia de los trabajadores

4^X\^^^-9s;Vno solo por la difuciín que tuvo entre las bases,sino sobre todo por
la comprt'ncidn de su necesidad dada la situacidn de agudización y atnpe^amiento
ce las condiciones de trabajo,de la disminución de los salarios reeles de los

trabajpóores ífl

V^®"\^x^^^O'*^s\tr5l;^jadoiy^/dé\la agudización
de la crisis eoonómica y la incapacidad del ̂ obierno aprista para resolver los

problemas y ofrecer una alternativa de cambio y transformación en el sertor Mine

ro han sido factores que han hecho posible lue los trabajadores comprendan que

en el enfrenta miento aislado y por empresa no era posible obtener de rarte del

eopresariado minero mejoras an sus condiciones de vida y de trabajo»

El 18 de mayo de 1988 la FlU-C'^r presento'ante la autoridad 'Administrativa de tra
ba jo y los gremios empr esariales el ■*^llsgo Racional de |PV3clanjo9,que recoge las
roinvindicaciones mós sentidas del sector y erpresa el ejercicio del doracho a la
negociación colectiva de todos loo trabajadores de la rama oroductiva,articulada
a la negociación existente a nivel de empresa y sindicato base, ^erecoo reconocido
por ol a::tículo 54 de la Constitución y por la OIT a tríves del convenio 98»convQ-
nio 135»"^3Cora9nd3oión I63 y convenio 154«

fRIMLN'. GU/u'? ^TÜ-EICA NACICNAL MrrZTiA DE l^aa.
El ministerio de ^rabajo desconoce los derechos de los trabajadores Mineros,/ de
clara improcedente el pliego nacional. Ante lo cual los trabajadores e:: ol uso de
sus derechos sindicales inician la Huelga ^'acional indefinida que se afectlviza
a partir del 18 de mayo de 1983,y -jue por su magnitud y contundencia hace retrorer

í cal gobierno y despuóa de 30 días consigue I3 dación de los rs.0?3-as FCM y HM 323
88 TH y la HD n 153-88 EV RS. ^''sdianta Ti ^rimero se reconoce el derecho do los
trabajadores afiliados a la TinP'íSr a la negociación articulada por Rama ,dando
curso al í^llego )íacional FjiJ'erCifJ seg'inda a las representaciones de las partes
a instalar la Cctnición negociadora en un plazo no mayor de 3^ días, y con la Re-
ooluclór divicional,reconoce a la rederaeión.' levantándose la °"aelga con un triun
fo por parte de los trabajadoras el 13 de agoeU^i* \.An,ATcrí^T

I PARTIDO UNIF1CA9Q MARlATFGblSTA
g  Secretaria Ejccuti*a Nacional

MESA DE PARTES
recibido

Horar... Resp;...^-,.-,
J
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A p*aar la legslida'l 7 prcíídnncia dolia* pliego nacional-nir.?ro,vor.-;ido al

plato da 33 dfaií puro lu Itin til ■i''l3cí .1% In n'»^n««l'*'lTa - «1
16 da setiscibre de 1508,les siprcsarios adoptan una actitud da desacato,nsjgando
se a apersonar sus representantes,para dar Inicio a le neccciacidn por el plie^
nacional» Por el contrario traban au curso con la interpoeicián de 32 Jaciones
de 3aparo,en oontra de los dispositivos legales que sustentan el pliego Racional.
Acciones isiajcantex±i«*i*xi33c»x7xt*xí9XBctx*TXZzxieflccnrijd:* sin fundamento pero que
hani^servido para justificar la actitud intransllonte del enrreoariado, que han

tenido a la base un error alxhaxsx legal ag«xgiCic3ii3ca^;txAaa±íafcc«gfIa3jiinguix en la
constitucidn de la oomisldn negeciadora que se nombra mediante EH 327-33 TR y en
la .que ee incluye a dos represntantes del ejecutivo,uno del ^^nisterio de Trabajo
y otro del de ^ergía y Minaa,MyMxxx33g33bix»i^3ax3L«5ei:íx«a^«x3aan£gjcmiBbtgÜ;giixxrx

pesi^e el punto de vista legal y jurídico de acuerdo con -1 art 5^ la
Constitucián en toda negcciacián colectiva sdlo deten Intervenir las partes invo
lucradas,trabajadorea y empresarios, " en caso no se pu^'leran ; ie acuerdo
recien intervine el estado cono tercero mediador entre las partes. En todo caso

la comicián debió estar conformada por rerrepentantes de los trabajadores,de las
r- " ' cití'l^mpresas privadas y de represen-tantes ¿el stado. Este sroor fue señalado oportu
namente pero no se corrigio' . por la asesoría de la Jeccracldn en au
momento.

Ante la actitud intransigente del empresarlado,tanto privado como estatal para
Iniciar el dialogo y tratod directo,así como por la debilidad y falta de corrvic-
por parte del gobierno 7 del j^trra para hacer respeter loa derechos de los tra
bajadores, |^a X Asamblea f^acional de delegados de la ÍTrr??!S? acuerda reiniciar
la Huelga iíacional en defensa del derecho a la negociación colectiva articulada
ÍHT de jama ■■ ■ j el 17 de octubre de 1980.

UBICACION BEL SECTOR MINERO Y CARACTERISTICAS DE I-A LUCHA,
La Huelga (^Jinexa no ha sido cualquier cualquier huelga,ha paralizado la actividad -
productiva mas importante del país y ha golpeado a uno do los sectoree l •

I

más conservadores y reaccionarles,iutxíexnijtífci»

Si Ingreso do divisas proyectado para el prloier^trimaetre de 1989 era el
I

siguiente.

1.- Productos mineros 293 215
2.- ^reductos agrícolas 24 24

3*- Productos Pesqueros 52 52
4.- Petróleo 31 51
5»- lío tradicionales 175 175
6.- Diversos 12 12

■  . 587 - 5^ /
0^0 ae puede apreciar en el cuadro de lejos el aporte dd divisas de la minería
al paía esta por engima do cualauier otro sector productivo, la primera col'inna

•; I-
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o qua nos in'ílca y latn^aci-o -íol-^«íT^orjíiíií

¡>U-' Importücjtív dooda «1 pijiito i» vl;M. j rovoluclorarlo y lo necqalíad du prorundl^.or

7 consolidar el trabajo en el :nisno«

I»a prloara columna,era la proyecolíSn de ingreso de divisas al país para el prisier
trlaeetro de 1969 do no habor mediado la huolva Tnlriera,la segunda la proyecoldn

despuís de la huel<?a||.3 disminución de ingreso de divisas por exportaciones mineras
ee . del orden de los 78 millones de dólares,alcanzando la pórdida un valor de

112 millones de dólares,estimando en el cálculo la disminución de los vóluraenes de

producción y la variación en los precios de los minerales debido a la huelga#

En el sector minero se concentra xmzx por lo tanto el sector empresarial más impor

tanta desde el punto de vista económico del país,con presencia de capital -rasna-

"BionaltSother EerJ Cooper Corporation,Eapresae rdblicasj^n las que se han constituido
fuertes burooracias,corruptas y sin ninguna vocación nacionaliatai (Centromin Penf

Hierro.Perú,i^lnero rení,Tintaya Condestable.),pn la mediana minería capitales pri

vados vinculados a cpaital extranjero ccao BuenaventuralOubbinSf'hrlaa ̂ ávila y

loret de *'ola entre los más importante.

Bste sector ha sido uno de los cás beneficiados con el giro en la políica económica,

del gobierno aprista y en los retrocesos y abandono total dé la poftica económica

heterodoxa que aplicara durante los dos primeros anos de gobierno, ■^a actual política
pro exportafora y el entreguismo del gobierno y en particular la actitud pro empre
sarial de loa dlti:':os ministros de Energía yf1_^ina3,2x3dnw*x Abel "^aliñas y Jarrasco
Távara le han otorgado beneficios adicionales,tales como paridad caiabiaria,devaluación
del "^ntl,DS C62-38 ZF de f-omin,exoneraciones tributarias,devaluación de activos y
otros•

situación para los trabajadores ha sido inversa, íocxxxaXxrxxxKsaxxaxiisxxxxxxx
XlAl.'i?ixx«xyxaOT±taxia;:iaxx±xafca:Jsá3xaxx Su Ingreso promedio se ha deteriorado en
en 55'»»ha8ta 1973 las remuneraciones en el sector representaba el del ingreso
^inero y las utilidades el 28?},en la actualidad las remuneraciones representan me
nos del del ingreso minero. El ̂ alario minero antes del inicio de la eegunda
huelga del presente año variaba entre los 600 intis y 1,200 diarios alcanzando, un
promedio de 350 diarios o 25»5^0 aensulaes# ^os trabajadores de contrata que suman
25tOCO en el sector se encuentran por deltajo del promedio en lo que ha salarios se
refiere y no cuentan con estabilidad laboral.
El costo de los productos de primera necesidad en los campamentos mineros ee en
ouentran entre ur 2^ y 50?a más alto que en la ciudades
fada tres días de trabajo muere minero por accidente fatales y diario hay cerca
de 2^ accidentes Incapacitantes,habiendo el año de 1986 ocurrido más de 1000 aooiden
tes de trabajo de los cuales 106 fueron de ccnsecuebcias fatales#

.V í •
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no21 In-íTooo 'íil prolateriíitío nincro i lu*?hp ;or •?! j-lloro •"lolonil ! slírnirici
3olo una luciza sindical o de cars-.er econon:lco#par Si/ enVerradura
'ÍÜ'VO 1 una conotaclán poltlca ■^u? r.o supimos apreciar en su nja^iiud,r.or lo uenoo no ,- - '
fue cooprendido aaí por el conjunto de loa trabajadoree,por loe dirlrentee de la federa
cldn ni por la totalidad de los dirigentes y bases del partido, k huelga enfrentarla
directamente la nueva política ¿xlxzasxzz eccndcjlca del gobierno y su viraje 'pro Fondo
monetarista, ' » '

mxJQíI^ZI" SI bien es cierto que la mayoría "del partido y los aixadata* militatées obreros
■niñeros en la eubcomicidn . j la Direccid n del ''artido decididamente lapulaanos

^  la huelga y pudimos derrotar laa posiciones derrotistas y vacilantes oue se opusieron
inloialmonte y posteriormente pensaron que la huelga no duraba mucho,debemos reconocer
que no evaluamos ni precisamos las características cue debía desarrollar la huelga ai
nos preparamos adecuadamente para garantizar la continuidad de la misma, •

Afrontamos, la huí ga como una más,no lo hicimos en la perspectiva de las características
J  de una huelga nue hiba a confrontar directamente al gobierno en gu politlcaecononica

en una altuacidn de crisis xzssx asuda do toda la sociedad y que hiba a polarizar a todos
los sectores sociales, farapcco pudimos engarsarla con lallnea táctica del partido de
exigir la renuncia del gobierno-de ''lan ^arcia y corvocatoria a elecciones adelantada
en momentos en que existían condiciones para desarrollar e Impulasr la -uelra general
Indefinida,que hubiera tenido como eje la huelga minera. xjawaüEüíhXXJC
Sa decir no nos preparamoa para dirigir una huelga política en la nueva situación econdmica
de hipericflacidn , Sibien os cierto que el frente interno estaba consolidado y reeoon-
dio a las exigencias ,de la lucha como quedado deiaoatrado a lo largo de cerca de 90 días
huelga del proletariado minero en lo que va del año,el Frente ^nico no se consolido'y
la unidad con otrcs sectores no se cristalizo^ ni siquiera en los aoiaentos en que el
go lemo golpeo en plena hulega al conjunto del ccviniento sindical con la prcmulgacldn ?'

•  it • I ¡ ;:DS»:041 que congelaba iax y ponia topes a los reajustes trimestrales al 4to y Savo •
k- ■ ñ"'■ producto tambián. de .la primera huelga. La CCTP ha jugado un papel -'

|p í • ,#1 movimiento de masas,cora® producto.de la dlreccldn reformista del ÍCP
que.jla^dirije J que xxzxix se opouso desde un inicio a la huelga minera,no solo-por-- -w- •

f', rafMqnfsta yx sino ̂ .tambitfn por su linca política táctica^ozintxabtxxxais oue busca conso"-^
r  -V I j . V • . • , ' , • H ■ ^ • • ¡i.

,  , y.",^l<28*.»Íy®lstema y'garantÍ2ar el* proceso electoral del 90-Xsta orlentaolda ve tambiln y,'., ;
- •y'; vy'v..en la.;CorKluccldn,del movimiento una oriontacidn revolucionaria capaz de disputarle la ,
-  -yx. "f.-'dlreooi.^n .deli.cqnjunto del aovlolento sindical y como tal habla qué Imoedlr el-'triunfo "¿íV

... ■ ■■ ,y . . .. . . . . . .

.V" 'l}*cha minera y .de su.dirección, jor.estas razones y pese a los paque .tasca ; u'
•  ■ • \y.v-® Pior todas,;la3 formas una mayor unidad entre los traba jadores. en lucha .;

■' í:; y Be ,negó .sistemáticamente .3 impulsar la Huelga "acional,limitándose a plantear el paro
. yijy-.yde, protesta del^lj qu en toda línea y. que.no tuvo mayor signlflcacidn* La CCT? :

.  • ' ,* :-;'v^víBe ipusó"de eapaídae-^á :1a lucha ^finero y del resto de sectores de nuestro pueblo, '► -• yy.'

- : :V' •; ^ . .• • •• • . . . , -vm • v>-^
"7

W.

y.'ciV'- '
.  -j.» .. ' . S I ■ v<

"  '■y.y'y' .(.r'/yy-s-'y-
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Lá. ha damoatrado an la T-rícT.»-! ri Inexiatano'.a,r.i ur. lolo ^r^rrin-íianiento ni córra

la TjTofunda debilidad

1

nleado,«n todo.oaao ea^Áun una jsporanno pero no uno ronlllad.
ShXHiOaií/maX IC ha i ;* - . en el desarrolllo de la lucha
ideologioa y polxtica.asi como sua limitaciones actuales como crffanieno de í'rente "• ■
Onico y el Importante.peao que tienen las posiciofte? reTormlatae y electoreras a su
interiorabaIvo la exigencia del partido en el mes Me turno para impulsar el apoyo
ala huelga y que ee expreso en un comunicado piTo^Uco^el resto de fuerzas han estado abo
cadoe centralmente a 1 condeso IH no en un ̂ fan de consolidar el organismo de 'rente
unido para ponerlo al ser/'lcio de las luchas da nuestro pueblo,sino sobre todo para
ganar posiciones y garantizar el cumplimiento del cronograna electoral y dentro de sese
marco garantizar sus curiles parlamentarias,lo que nos aucuria «« cual va a ser el rol
de lu ante las nuevas confronta''ioneg socioles que se aviclna. Solo los ce# parlamentarios
del Partido y ^ristala ^onstantinldes se han comcronetido con la lucha del proletariado
minero y por lo tanto son quienes tienen autoridadante las masas para deslindar con
oportunismo reformista y electorero de ouienes pretenden representar los intereses

populares. Para el COSO y los disidentes una cosa son los obreros con cus marchas de

sacrificio,ollas comunes,huelgas de ha-nhre y apaleados,asi sea mujeres y niños y otra
cosa es^la política" dispiitandcr delecaciones hacia un congreso pr« electoral.
Esta es la principal debilidad política en el seno del pueblo,constatar que no existe
un mando político coneecuente preaieamente en el organismo que el mismo pueblo creo ID.
Se ha demostrado tambldn que el petardismo terrorista y la prédica ddgmatica de SL y el
MET.A,xiMacx*snr3*z¿xxp*iÜixa no ha ser/ido para nada lítll al movimiento minero,tansolo
para aislarlo y ponerlo en la mira de la represida militar y policial. Sn aambos ca*08 .
el derechismo mayoritario de ID y el extremisrao de SL y el iíRTA,no han encotrado eco :
ni apoyo en el movimiento . / - reclama alternativas de dirsccidn politl
ca revolucionaria que-el partido ha demostrado con debllldade aun vcue es capaz dñ.'cons

,trulrla i y^iConstitulrse en real fuerza política en el sector.**, j v ' - ' ^ ^

\í - PARTIEO ^SE FORTjiLZCE 3 U LDCHA. ^
k  ;/\:;,í^;En, pleno "desarrollo de "la lucha clzpxxtiimx hacen abandono del partido la minoría rbfor

.J": ®léia. y diecidente,qué,en el seno 'de la sutcomlsidrcninera,eran mayoría y tenían responsa -J -rr
,.' ;;;'^billdadea de Mlreccídn gremial en la Federaoidn Nacional y "de'dlreccián política en Vj' j {

vi i^ari'fl senq^de la sub qpmisidn» En pleno combate y lucha dos de sus mienbrés previos. ,■■ t - r . . . í ' tv ' ' i ' • '.i,'»| ¡
•  -.í'^'rar inicio de'la Sraix segunda huelga abandonan sus reoosnabilídades y viajan al extran ;..\d J

'  • -dC.':, ^ 'rV^-i K' ^ .v-, ^ ■ ' .\ '
'  V " AV..V.'.'vjero Mn caso sin autorizaoidn del'partido y en otro sin siquiera comunicarlo; fia falta • /: j| !
i . . 't w ^ -t. • j ̂ .1,, ... ' • • " • ' ■ • ^ I.^de oonglanza en las masa9,en su combatividad y su'actltud pasiva asi como errónea . -. j \
'  r -' '(^apreciacidn política del momento xxkx por el que atravleza el país así como apuesta :^;i •
• • "'l-V • "v. (rX > ,.• '-V . ̂  • ■ ' ; V ' ''V ■ . . . ' ' ' •• . , ■ " ' ■ -.H 1

..i P®3^^1® estabilidad del'8Í3tena,la canalizacldn de. los conflictos laborales y su apego i
8ÍBteraa_demoorático>stablecido,hace qué. en.la. príctica'soolal-aus critorlos y sus j

".■''t; i'.'. - y,; ' * . . ■ -• - . -j' * ' • '' ' ' • 'i 1
jV;,! í'/'iuj] posicionés^seetí derrotadas,en al mismo fragor de la lucha se definieron los militantes

••

V» l

obreros del sector.--y.

v;;, - ••^•Jv'íívV
'ií'v V.. . ■

.y--.;« r ■ , .-i;
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■ •^íl«flnl«ron pal£tlfi5n!«n'..i jor las ro-Jl-ílon^n 'jorr^ctia omanalia 'iel -sorHre
90 y ratificaron su milltancia revolculongria permanencisndo en au tofialliad en I33 ;
illas revoluclonarloa,tanto loo o-, tial sur,del centro como de l^a -diferentes orjanla
moa da dlrocnl5n íTemlal.:ít(3t«xSax>iá,ya3,i-^iai,xii*ian±a3da*k*
En la alsoa lucha se^ rearmo I3 sub comlslín minera 7 con la participación directa de
loe CQ .ihiilcn,3t.'.ftV.'.; 7 r". se asumió la responsatilidad del Imruieo
y dirección de la misma, ■ ' . ,
2e beoos reconocer sin emtarso que en las condicionee actuales del partido,no ha sido
posible desarrollar acciones de solidaridad ni de participación de otros sectores como ■ !
el campesino,el .-novlmlento estidiantll o Juvenil ni los organismos internedios del parti ¡
do han participado adecuadamente,tampoco se ha manifestado un apoyo de trabajadoras o !
del sector obrero ni de las barriadas, los aectcres que no ee encontraban en conflioto I
no se han mo-zillzado en solidadridad,el frente cultural torapcco ha desplegado sus fuerzas.# ^esde el punto de vista material no hemos estado en condicionas de poder garantizar me
diante acciones de movilizaciones ni de proparación previas,el mantenimiento de las prin . .
clpales necs-sldades de los trabajadores en lucha nue hilan sido capaces de haber garan
tizado la continuidad y prolomgoción de la luc;;a. ITo se previo un fondo pro huelga ni se "
organizo adecuadamente el recojo de apoyo económico a la huelga,
fio se conto con un plan tictico adecuado a cada etapa de la lucha,^ determinados momen
tos se presionaba al gobierno a fin de encontrar solución por esa via y en otros motnen
tos se viraba hacia el sector empresarial a fin de establecer el trato directo, ^0 existió' '
un.sólo mando de conducción gremial ni un plan tíctico adecúado,llegándose a tocar dlferen. :

,  tee^ puertas de la manera mós dispersa conforma avanzaba la,huelga y so prolngaba. Si bien ■ !
es cierto no xiixmxsáx teníamos la principal responsabilidad ^remial en la Conducción '

. " *"^0® de menos a mis ganando precencla política y gremigl en la condución -
.  «OTío. producto, de una acertada orientación de asentar nuestras trabajo '

.,3^Portantes/dxixyxsisATTixdsTmTimy ,1a gran .!Minería
Centromln en el:,;Qntro, Impulsamos tareas cono los paros regio-' !-'i

-V" debilidad de'nuestra preencla Inioialiy*délas llmítaoÍoneS;T j
'■ ^nog oasos y la opAslclÓn de otras no.se pudo .concretar

.la ,-Provincia ds lio en la que,el Frente de .^efensa paro por,. ;
;  ; nconcretar los operativos de ■ :.. ... - ■ - v;:tía.poyo a la ^elga Jo cual nos replantea la situación orgánica del paptldo'y la capad

real para oumpllr con las exigecdas de la lucha de clases y la concreción en ella'
aprobada en el óltino oongreao, ■ ■ Vi * í.. t ^?..

i'W . politicaxyiiMwnente al gobierno y puesto evidencia una vez.móa

' f •.

-.U-

i

aquista^
••v: W

'  ;-S •.'I , .' •(CDI - LUM



1' 

¡. 

( 

' 
. ,.'
• '�' 

' ¡ .. 
,. f ., ·ll • r ' 
r 'I' ¡ f ' 1' 
,�.,.,..., ·1:, 

� •:1¡ , .. ,!.
·¡ ; •

r ,1, ! , ..... , 1 
1, �� ··t�. ·.•· 1:.!1• 't

¡ 
• .. eu '90l��ioa •oontd01, y ,., ho 1:�;ort�r!o ol •tu!.1'::l,1-,l·::L,_n:o �• to;en "J º':'r:t�o

h: ¡ :--1;' 
1 1 'I • 

- • ·, 1 • 

. f le�¡ a;¡la::- .. h le!! ·:�º ¡;e pre tar:c! l� -=on !: 1. :3 c.: 1 . Aa i::li::::o ;;o �;;i ,!ac!o �r:a i:i:porta�t� :,;'; :, 
.. • • • • 

• . �. .,.. 11 
... :· lucha. ;or .. el reaju!!�e. rnensua: de sueldo!! 'J !!a:?. nio!!, :iaciendose generalizac!o e ata justo .. �, ' .. .., • ... .. � • ' .. t • • • ' • • •• 

"':reolamo:, exigenc1a G:Jl conj�nto c!o lo!! t=gc�1:ic!oros,esta -¡a es uno birn<ler"I de luche ·":" ·,, •• ,,,; ........ /, . ..-�,, .. ! ' .. .. ·- : ..,, ... . ' . ·-. ., ... \ . 
. ? &n la. conciencia' de los trac;j3c!ores 'J ce r.uestr-:, pueblo que h;i comprendido que e� la};·, 

... ·'' ! ., f ' ' ) t • • ' I ' • t •\ 1 .. 1 • 
f O 

I', • 1::ilca ·Ior:na ��;ªº···�� ;iodra ;rotaher !'rente '3· la hi;t?rin.f:aci6n. :::1 ;,roletariad� minero ¡ . 
f1• .., • ..., , 1 , , , • .

..
. 

• "' r· , 
... .e; �-'demdlstrado con·.sus .. martires caicos en cdmcate,con lo ;rolon€ado de su lucha,oon t'\.IS ···: 

1 • 1 • • • • ., t\ 
:, •. o/,-..,��v�liz�clon9�;que San eignificac!o a lo largo del cocbate tle ::iás. ?ª 990 det_enidos,�o_!!: ·,!: 

·,,··t1�;��rtici.paciJn·�e !:JUJeres,ni;ios,con sus i:nchae y ollas cet::'.mes �• y._con 1�.,imPD,!J�n
:,·cia eo�nomica c!el sector aue es el eje de la columna -¡:r-Jletari:1 en nuestra patria es.�-
• /.< • 

; el ;ortaestandarte del prol11tari:1tlo clúe dl:dgimte ce la re,;ol·.:ci6n. 
• EL ?P.01.ETAP.I.mc r.nr:::nc i;o :".A s:::o BEJ·JtG'!',\IlO .

• -�. ,._. :- • \ .... .. , •• ,_. ' •
11 : ' � • • 

• " 

í� :-_ara diagueto y rabia del ero¡;resariado :pea "J de 1:3 bur.;ueg!J ::iinar� que se convirtio
.• r:� ,.. . ... ' . t f ,. f\ºJ • . 

•· ,· ·� en cabeza de les· c!'3see c!ominan�es y abanc!erada de la o;osidó:, bur�esa que busca
' • : .... , •• # � .. • 

• 
' ,� dirigir ·a1' raí!! y' -::uya expresión politica es el !'r!!c!emo,ahcux:bii:o:b.Xlri'!lllU::IX:ISX.'Uxx .... �

-1�--�� El ;roletariac!o H1nero no ha sido derrotado. Aunq_ue al gobierno 
J �e- dlsbuste y hoya dado el DS Olé qu!! dec!a=o la e::iergencia :11nera y al igual que los .. ·
�{ em-¡:reaarioa aouso' c!i, terroristas a loÍi cllrege,;,tes de la � eeclracii5t1 ,:inera y autorizo.,. a 

::la� ·em:¡:resas a resolver el v!culo labonl con loe tnbaj:icores,Aunq_ue la CG'l7 _n11.x':J11'1iK_ ,: 
._:'-i.aiuuí .:lubiera queric.o ,,er derrotaco al C1ovi.Jllen to, ;::ira juatificar su oposici6n al .iismo
; • I • aste logro des:¡:;ués de 57 diae da huelga sentarse a nesociar '31 gobierno aµieta an vie 

"'... .. • ! 

pera de celebr:ir su cor.�eso,con l:1 mayori:1 ce los trnc3jac�re!! aun en Huelga,con cin-
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vttfjí^o.xicre rara,u, lo, ,„pro„rlo, taoto del „oior .¿taial'coi,o'-priva¿o hubieran
arrasado oon lo derechoa ds los trabajador—,' • \-I ■ :fA.. ̂ --snm le,: trabaJa¿ore, a.a„t ,u dreo>.':i dar,
satería i,irdÉztó. da la íher,enola J^inera, la le/da JubdUciáñ^'aiísli'- ̂ ao,^ y '
*i»x±axxTxaxmna3iMxiixzxaHTx*xj4iisxiixietirr* inportante surgaaiizacián sindical se mantiene.Níi-í^nÍÍ: . ,fe por medio hay sin embargo tareas in^poHantea' por delate ^irera'e.''hacer oue el
rapllegua sea ordenado manteniendo la organlaáolán aíndloal.Se«.ando trabajar deada la,
ba,,, y d„d, todo organismo gremial jor un ,v,nto d,'1, a,d,raolán «ln,i,,oue peralta
a a uar la Suelga y realizar reajuata, an la dlreocláníaoional da lá "íada raoián ,ua

.  permita depuarar la para avanzar.raajuatandola afín de renovar a anuall'oa dirigente,
que a. han daaoalir.oado an al'luoha. taroaro.'orsanlz^r la ta'otloa d.'r.ii,tanda an
cada una da loa alndlcatoa dentro de un plan da lueha por loa pllaqoa d¿-baa, ^
cuarto praparacldr. do un. oPond-za le.ol a fin da Impadlr uu. 1. 3®, oon;ul,ua ,1 dar,
cho al pliego y,3clon3l, . , ' / .
A nivel del partido y da lo 3ub oomldín. ".100.0, oonaolldar .1 trabajo ib ,1 "ur y

r.entro e Inlolar al deapalzamianto aobre Morooooha el aur y norte chlco.ia'daol-ampliar
™aatro trabajo haola aeotorea de la mediana minara aobra todo en al depto de iLma a fin
de Sarentizar una mayor influencie en la 'edereddn penaando en tener un mayo- peso
dea olvo en au dlracddn. Portalecer la ^ubooolaldn Incorporando a co. minero, y pra-
pertL IT"?'" ' conferencia fiaolonal Klnera del

xfeccíSííccxaíK V '
Kota ha'eata documento hay oue anexar.

'•.4 - *.-41 m,'.

"«y lue anexar. ■ ■ ■: -;
la..cltueoldn-eoon<5mlea .del-aeetor/deapuáaidelía '

.• consecuencias de'la niloraa^' ,>'v i'-'': ;;':' ,
, ■|í 2-- -"tro aobre" lai:alternatlvo..lev=-,„ ..'o.K i ;''''''

•  \ K-uís I

■ r ;
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POimCO laboral pesquero V lA FETPCtiAP.

la ó/XixacÁJSyi VolUlca labofial y Social del SccloA PcóqueAo en ¿a atUma déca
da a tenido an eótancamlento en Au de&oAAollo, paAofiemoA a anallzoA la pfioblz
mátlca laboral actual:

LABORAL." Oeócie el año 1,986, con la Ley ̂ "21558 el molimiento labofial pleA-
de ímpontanteA conqulAtoA y ve fi/ieducldoA loh deaeckoA adqulAldoA
pofi loA tfiabajadofieA peAcadofieA .

La fedefiaclón de VeAcadofieA del Pe/iú, oAiane la de^enAa de loA n\l&-
moA, en un {Áovlmlento Hadonal, que poA Au ImpfiovlAaclón y explota
nlvlAmo Ae deAofifiolla al moAgen de Íoa demáA oaganlzacloneA £abofia

leA, no contando con la Aolldaxldad del ConAjunto del pfiobletofila-
do Nacional.

m

EAta lucha deAplegada ocaAlonOr-eldóglco deAgaAte del movimiento
peAquefio, máA adn cuando loA AeAultadoA Aon negatlvoA Ae^eAente a
loA obj'etlvoA que Ae peAAegulan, Altuaclón que ofilalna deAcon^lan-
za en loA dlAeccloneA naclonaleA, quien AZAponAabUlza a Au vez a
la oAeAOAla y la InteAvencldn de deAlcloneA polltlcoA, al InteAloA
del movimiento Alndlcal.

A pafitlA de eAe entonceA laA oAganlzacloneA AlndlcaleA peAqueaaA -
entAan en una AeAla caIaIa, y la cAaclón de lo A nuevoA boAoñeA de
la peAca que nacen al ampoAo de eAta ley [21558] , poA au coAocteA
de teAta^eAAo , Implantan una polXtcca de oAAemetlda al''movlmlento
laboAol que Ae encontAaba en Ae^lujo, deAconceAtado poA la nueva
modalidad empAeAOAlal, ploAmada en la ^ofimaclón duelaA pequéñoA ew
pAeAoA de kAtaclón de amp) extAacdón de aaahoveta, que geneAoAon
dlveAAOA empleadoAeA que en un pfilmeA momento deAeAtablllzo la oa-
ganlzadón Alndlcal.
A pahtlA de eAe entonceA la IzquleAda PeAuana deAtlno aua ZAfueAzoA
a la lucha poA fiAeconqulAtoA la democAacla-'en el palA la mlAma que
culmino el 19 de Julio de 1 ,977, con el éxltoAo poAo nadonal de e^
ta iSecfia,fiab/endoAe mantenido al mdAgen de ella al AeetoA peAqueAo-

En 1,978 con el llamada a elecdoneA conAtltuyenteA y poAteAlofimen-
te a elecdoneA PAeAldendaleA y MunlclpaleA AuáeAlvoA, Ae pfio¿undl
zo el alAlamlento de loA peAcadoAeA y loA f^ueAzoA polltccoA, dedi
cando loA mayoAeó eA^ueAzoAÍadelantoA] al pAolítaAlado y la InduA-
tAla, y a laA campañoA pAOAelltlAtoA, la mlAma que empleoAon lia—
doneA en loA tAabajadoACA .

Todo eAte ¡yioceAo ha Algnld^^'^ un lA y venlA del movimiento peA-
queAo que en ^ofima AolltoAla y Aln dlfiecdón política continuo con
batiendo a peAoA de que aua luchoA Algnl^l^^^*^ pefimanente deAAo--
toA al movlmledo, que ¿ueAon dlA^AazadoA de éxltoA poA conqulAtoA
en el papel y que en piactlca nunca Ae cumplleAon .

En loA ultlmoA dnco añoA Ae Empieza a tuabajoA en ^oftma tenue en
AectoAeA como ILO y CHIMBOTE, logAando con ello nucleoA un mínimo
de tAabajadoAeA peAcadoAeA, con la emodÓn Aodal y alguna noción
de la Altuaclón política Nacional, eAte lento tAabajo empieza a Aen
dlA AUA ^fiutoA en el CongACAO de Palta de VETPCHAP., que poAteAloA-
mente Ae extiende al congAZAo de Supe de la PPP., donde loA fedena-

donzA tienen la poAlbllldad de unl^l^^AA cAlteAloA y de ofilentoA el
AedoA labofial pZAqueAo hada la buA queda de un nuevo Sindical/Amo
con objetlvoA cloAOA y pAzclAOA, bajo la dlAecdón y al ampoAo de un
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pfLogKoma. potXtXxio lahofiot adondz. a m.t&tAa p^pZa. Aeatcdad,

Se hace ncceóa/Uo cyvtonczó dZóeñoA. un ptan de trabajo que contenga actividades
inmecUata¿ en eí aspecto KeivindlcatCvo, mediatas en ta (¡oHmaciJbn de csiadKos
sindicales y a ¿oAgo plazo la contmcción de un movimiento unificado que signi

¿ique el ícente de defensa del sectoK pesquero, con ta intervención de todos
los estamentos laborales que confoAma el gran universo de pescadores peruanos,

POLITICO,- Las Organizaciones Políticas Uacionales tanto derecha como Izquier-
da no kan tenido un trabajo organizado en el sector , siendo apenas algunas cu
pulas dirigenciales que en sus calidad de sinpatizankes de una u otra ideoló--
gias políticas, han dado alguna orientación de este carácter, principalmente
en los puertos de Chimbóte e lio, donde muy a nuestro pesar las foLerzaz pocas
fuerzas de Izquierda al interior de estos movimiento han desperdiciado valio
so tiempo en estériles lachas y pugnas internas, ocasionando con ello el ale
jamiento de las masas de las Asambleas y/o reuniones sindicales ,

Bn los demás puertos del litoral más olla de lograr el prestigio de ser diri
gente sindical, politicamente no existia compromisos ni avance en las direc—
dones , primando el voluntar^mo fjja expontaniedad con dirigentes caudillos
personalistas, donde la póZiticara^^uir^_era la de su propia conveniencia,
o de acuerdo a los gobiernos de turno ,

Un trabajo serio y responsable en el campo ̂ litico pesquero pasa necesaria-
riamente, por nuclear alrredorde un partido las fuerzas con las que se caen

ta, a los dirigentes de vanguardia, bajo un plan can pre consedido que esta
blezcan no solo la actividad reivindicativa, sino se anese a la situación po
IXtica del paXs contemplándose la explotadón de nuestros recursos , la aJUr
mentación de nuestro pueblo, las fuentes de trabajo, la reladones interna

cionales y fundamentalmente la capacitación y captación de nuevos cuadros, de

militantes activos , con una visión política partidaria, y un conocimiento
terorico practico de la realidad pesquera.

SOCIAL.- Con el auge de la industria pesquera, tanto conservera como hari

nera, los puertos del litoral, han resibido una gran inmigración de los f^e-
blos del Ande donde la insuficiente infraextructura de instalada de servicio
básico a la comun^aci como agua desagüe y luy, orea hospitalaria, escuelas,
y vivienda, se acrecentó, priginandose problemas sociales de alarmantes pro

porciones , donde el desarrollo de la Industria abanza<jia desproporcionalmente
al desarrollo de los pueblos.

Los sindicatos pesqueros y los pescadores limitaron swactividad a sus propios

problemas reinvindicativos, por falta de una orientación política, se divorcio
de la reivindicaciones sociales, cuoníío e'i.an los propios trabajadores los ha
bitantes de los pueblos rivereños, esta actitud ¡facilito la explotación del

hombre de mar y el enriquecimiento '^de los industriales y armadores Pesqueros
miemtras los pueblos hasta nuestros dios continúan postrados y estancados en
4a desarrollo, con la proleféración de nuevos asentamientos humanos, sin ser
vicios básicos, de Uiviendas en condición de asinamiento en las ciudades ,

Se hace necesario ligar nuestras luchas a las luchas de los pueblos, fortale

ciendo con nuestra precencia el desarrollo de los frentes de deiSen^a , impul-

zando los comités de damas y exigiendo la redistribución de las riqueza que
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g e.ne11.a la. mdu.6;tJi..,la. de. la. p��e.blo-0 túve11.e.ño-0 y/ o pu.e.11..t.M puquVt.0-0' •

--· 

SITUACION POLITICO LABORAL ACTUAL.-:::-

El bt.a.bjaa.doJr.. puc.a.doJr.. pa.ula.üvname.n;te. v-i.e.n.e. a.c.e11.c.�do-0e. a .f.a.éi oJt.gruúza.c.-i.on� -0md� 
e.al.u, bM-i.c.ame.n;te. e.n e.l -0 e.c.J:.oJr.. de. c.oMwno Humano V-ULe.c.to -0 e. Jr..e.c.o bit.a. .f.a. c.on6,urnza 
e.n w d,i./[.e.c.c.-i.onu -0md-i.c.a.lu, poJr.. a.lguno-0 he.c.ho-0 c.oncJte.to.6 que. .6e. ha.n Jr..e.a.l-i.za.do, -
pe.M que. u -i.néiu6-i.c.-i.e.n;te. a .f.a. 6e.c.ha., pMa. logJr..M c.oMo.udaJt un mov,im,i.e.n;to na.c.-i.ona.l 
Jr..e.alme.n;te. 6ue/l.te. tJ un-i.6-i.c.ado, que.dan e.n a.lguno-0 -0 e.e.U/tu Jr..e.za.go-0 de. c.a.ud-i.l.Uéimo, -
tJ duc.on;te.n;to de. a.lguno-0 pe.que.ñoti g/[.UpO.ó, que. e.amo u lóg-i.c.o 60/(.man pa)Lte. de. una m-i. 
noJt.lto.J¡,,,¿a_ opo.6-i.c.-i.6n .

-

El gob-i.Vt.no de. :twt.no ha -i.n-i.c.-i.a.do una. po.UUc.a. de. pe.nmac.-i.ón e.n e.l -0e.c.J:.OJr.. M-tuana.l 
e.l m-i.éimo que. poJr.. -0u.6 c.ond-i.c.-i.onu de. pe.que..iio-0 pn.o p-i.e.taJt-i.o.6 ha.e.e. bMta.n;te. d-i.6-i.c.a .óu 
01t.gan.ba.c.-i.6n gJr..e.m-i.a.l, don.de. e.l a.c.tua.l M-i.n-i.-6�O c.on o6Jr..e.c.,im,i,e.n;to de.ma.gog-i.c.0-0, ha. -

pla.n;te.a.do u of¡e/1.ta.do 600 e.mba1tc.a.c.-i.onu a. ute. .6e.c.toJr.., y .6ugVL,i,do .la. -lde.a. de. c.onf¡oJr..
maJt una. 6e.dvr.a.c.-i.6n de. Puc.a.doJr..u Á/[.t;Ua.na.lu en la. opt-i.c.a de. de.v-i.U.;taJt e.l mov..úni..e.n;to 
tJ .f.a. a.c.c.-i.6n e.mp1r.e.ncli.da. poJr.. FETPCHAP. 

LM a.c.tua.lu -0-i.nd-i.c.a.to-0, ha.n Jr..e.-i.n-i.c.-i.a.do -0u v-lda. Jr..e.gulalt oJt.gruúc.a., c.on lM de.6-i.ue.n-
c.-i.M que. -0-len-i.6-i.c.an e.l Jr..e.-i.n-i.c.-i.o, todo-0 tJ e.a.da uno de. e.Uo.ó han. Jr..e.a.l-i.zado en lfü, ú.l-
tim0.6 -0 w mu u Mamble.M g e.ne.Mlu, de.va.üe.nd0.6 e. 1J d-i.éic.ut-i.e.ndo-0 e. pVt.ma.ne.n;te.me.n;te. 
te.mM Jr..e.6Vt.e.n;tu a lo-0 pUe.go-0 de. Re.c..f.a.mo-0 tJ a. la. po.UUc.a apUc.ada. poJr.. e.tite. c.om-i.te. 
Eje.CJ.U:.-i.vo. La. du-i.c.-i.6n a uta Jr..e.gla. .f.a. c.oM.titLl.lje. e.l -0-i.nd-i.c.ato de. Pa.Ua, quie.n a. pe. 
-0M de. te.ne_/[_ en -0u!id,i./[.e.c.Uva. a un c.onoc.-i.do �e.n;te., no logJr..a a.glut-i.nalt a l0.6 pu� 
c.a.doJr..u en la.1, Mamble.M Ge.ne.Mlu que. ha."c.onvoc.ado don.de. e.l au.6e.nt-i.éimo ha .ó.w.o no
totúo. 

Ca.b,i dutac.M lo ,impo�a.n;te. que. ha -0.úio la. e.d-i.c.-i.6n de. una. pe.que.iia. Jr..e.v-i.éita de.l -0e.c.J:.OJr.. 
puque/1.o que. ha. te.n.úio gJta.n a.c.og-i.da. tJ d-i.6u.6-i.6n e.n lo.ó �a.ba.j a.doJr..U , la. m-i.éima. que. 
de.be. -0VL me.jo/[_a_da. tan;to e.n -0u.6 c.on;te.n-i.do e.amo e.n .6U-O pll..Ue.n;tac.-i.6n dandoie.le. una. ma
lJOII. c.onti..nu..,i.c;lad 

CONCLUSIONES: 

La. Pol.U-i.c.a. en 60/(.ma. oJr..ga.n-i.za.da. uta au.6 e.n;te. e.n e.l mov,im-i.e.nto .f.a.bo� puque.M p� 
no 
No e.x.lbte., d,Vt.e.c.c.-i.onu, -0md-i.c.alu c.on cJút.Vt.-i.o.6 po.UUc.oti un-i.60/(.mu . 
Lo-0 bt.a.baja.doJr..u e.Me.e.en de. a.Jt.gwne.n;to-0 n-e.c.Ua.túo.ó pa!ta. e.l de.bate. de. una. poUUc.a. p� 
que_/[_a. na.c.-i.ona.l. 

No han na.c.-ldo uto.6 úl.timo-0 tie.mpo-0 duta.c.a.do-0 l.úie_/[_U -0,lnd,i.c.a.lu que. no-0 pVLmila.n 
a.v,i.zo/[.a/t , un mane.jo pol.U-i.c.o pM-t,i.dM-i.o 01t.gruúza.do e.n e.l 6u:twt.o óe,/[.c.ano. 

Lo-0 poc.o.ó nue.vo-0 � e.n;tu que. ha.n mc.Wt.d-lo na.do en e.e.e.na. .ómd-i.c.a.l .60 n e.l pJr..oduc.J:.o 
de.l volun;taJt,i.é,mo tJ la. ne.c.u,lda.d de. ma.nte.ne/1. la.te.n;te. la. v,lda. -0md-i.c.a.l, -0m n-i.nguna. 
d.út.e.c.c.-i.6 n tJ otúe.n;ta.c.-i.6 n palt.t,úíM-i.a. 

ALTERNATIVAS 

- Nuc.le.M tJ oJt.ga.n-i.zaJt a. todM lM 6uVLzM de. -i.zqu-i.Vt.da de.l -0 e.c.toJt puque.Jto e.n un 61te.n
te. ampUo que. bajo .f.a. �e.c.c.-i.6n c.ole.g-i.a.da. de. lati milila.n;tu uta.ble.zc.a. tJ d-i.éie.ñe. un

p.f.a.n na.wna.l pMa. -0e.Jt a.pUc.a.do e.n 60/(.ma. c.ooJr..dma.da c.on otJr..o.ó .óe.doJr..U, a.l .óe.c.J:.oJr..
puquVLo. ,,..,.,......----====---

---

- LOg/[.a/t la. pald,i_c.-i.pa.c.-i.6n e.amo c.ooJr..d-i.nati.oJr..u Me..óOJr..e..ó de. dutac.a.do-0 l.w.Vt.u po.UUC.o.ó
e.n 60/(.ma. pVt.ma.ne.n;te. tJ en un tJr..a.ba.j o e.n 6oJr..ma. d,i./[.e.c.ta. c.on la.1, bM u.

/. CDI - LUM
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- V..U eii.aJL un plan nawnal de. CJte.CÁJnie.n:to polW.c.o pa.Jt.t.,ú:J.a!Llo, c.on un 1te.d de. .ln.601t 
mawn pe.1tmane.n:te. y c.e.n:tltalizada. donde. .todo.6 y c.ada uno de. lo.6 ..&ttegitan:te..6 tenga 
una .ln.601tmac.i6n pe.Jtiodic.a de. no meno.6 de. una ve.z al me..6 de. la..6 lte.t>ofuc.ione..6 que. 
mande. i.a. dilte.c.üva c.e.n:tltal, utable.c.iendo.6e. do.6 Mamble.a.6 nawnalu anualu 

- La. CÜ/t.e.c.wn c.e.n:tltal utable.c.eJtá. c.ooltd.ln.ado1e.u pe.Jtmane.n:tu que. utabluc.a.n u.tite.
e.ha. c.ooltd.ln.a.c.i6n c.on la..6 bMu 1te.c.ogiendo .6U.6 inquietu.du 601tmui.a.da.6 y ate.ndie.ndo
p1t.e.6eJte.n:te.me.n:te. a lo.6 fuga.Jte..6 que. 1te.quieJtan 1te.6oJ!.za.lt.6e..

- Em..Ui6n de. {foewne.n:to.6 ..útteJuto.6 c.on una plt,lodic.-i.dad de. 15 cü..aJ., c.on d..Ut!t,i_buc.i6n -
c.on lo.6 c.a.nalu ..&tte/1.no.6 y un bole.t.ln me.Mual .t.o bit.e. puc.a. y polW.c.a. na.c.ional en
6oJtina. pu.bUc.a..

PARTI CU LARIVAVES 

En lo.6 a.c.tua.lu mome.nto.6 .6e. de.be. 1te.601tza.1t el b.ln.omio FETPCHAP. FPP. e.amo bMe. a. i.a. 
01tga.niza.u.6n de. lo-6 puc.ado1tu e.n lo -6indic.al c.on peJr.puüvM de. eng1ta.nde.c.imie.nto -
de. la miU.ta.nc...la. tJt.ata.n.do de. c.a.pta.Jt lo.6 me.jo1te..6 c.ua.dllo.6 que. .6e. de.te.e.ten en el .6e.c.-
to1t . 

E.6.table.c.e/1. e.n lo.6 luga.Jte.-6 donde. e.x..Uta. in6lue.nc...la. del pa.Jt.t.,ú:J.o, a.c.üvidadu pu.bUc.a..6 
duünadM a. ctlnundilt i.a. p1t.oble.má.Uc.a. del .6e.c.to1t 1te.i.a.wnada c.on i.a. le.y de. ba.óe..6 de. 
1te.gion.a.U.za.c.i6n, in:teg1ta.ndo el mov,i_m,ie.nto pe.-6que/l.o a la..6 fuc.ha..6 ,Mc.iale..6 de. lo.6 J:XL! 
blo.6. 

VuaJr.Ao-Ualr. en 601tma. .ln.me.dia.ta. un plan e.xtltat�ia.o y c.onve/l.Ült e.l mov,i_m,ie.n:to i.a.boltal 
puque/1.o e.n a..teJtnaüva. de. dilte.c.c.i6n polW.c.o .6indic.al de. i.a.-6 6U-twt.M luc.h.a..6 que. .6e. 
ave.c..ln.an e.n nuutlta pa.tlt,i_a. . 

Ei.a.bo1ta.1t un pi.a.n de. tita.bajo c.onjun:to que. pe/1.mita a. media.no pi.azo a. amba.6 Fe.deJta.CÁ.0-
nu dua.Mo-Ualr. ta.Jte.a.6 de. c.a.pa.c.Uac.i6n y 01tga.niza.c.i6n de. .6U.6 lte..6pe.c.üvM bMu. 

Oltie.nta.lt i.a. po.UUC.a. pe.-6queJta ha.c...la. i.a. alime.ntac.i6n pop.Lla.1t y la bu.6que.da. de.,.VtJtd.cü 
e.a.le. i.a. duoc.upa.c.i6n del -6e.c.to1e.. 

-

P1to�undiza.1t lo.6 Clt);te/1.io.6 de. Unidad, oltie.n:ta.ndo la..6 Fe.de/1.ac.ione..6 de. Puc.adolte.-6 a. la. 
c.e.ntltaliza.wn de. .6U.6 a.c.üvida.du en un .60lo 01tga.n.l6mo ma,tl(_,i_z MCÁ.Onai. 

Plte.pa/UVt lo.6 c.ua.dlto.6 puqueJto.6�nc...la. paJtt.,ú:J.a.Jr. pa.1ta. .6u ele.c.c.i6n en 601tma. d!_ 
-6idida. c.on c.uadlto.6 utacjµt::téfo.6 y po-6�.lW.c.a..6 c.i.a.lta.6, 61te.nte. a. i.a. polW.c.o. 
puqueJta. que. a.plic.a ute. gobieJuto . ..---

r �JF OR¼AC r ONES COHP LEMENT AR r AS 

En i.a. bah.la. de. Pa.1ta.c.fúque. pito vinc...la. de. S e.c.hwi.a. tlta.ba.j a.n c.0'1.c.a. de. 4, O 00. pe.-6c.ado1te..6 
que. tienen un pltome.dio de. c.a.ptulta. anual de. U ·n Mill6n de. tone.lada.6 mU!úc.a.6, i.a.-6 ml.6 
ma.6 que. polt uta.le. c.0Mide.1ta.c:la...6 e.amo .6e.c.tolt Mte.-6a.nal .6e. c.onvie/1.te. en pe.-6c.a. neglta. en
.6� to.ta.u.dad, donde. tlta.ba.jado1te.-6 puc.ado1tu pieJtde.n .6U.6 deJte.c.htM a. la. Segu1tidad Sa-
c.ial, a.demá..6 de. lo.6 be.ne.6ic.io.6 de. Le.y, c.omo GJt.a.ü6ic.a.c.ione..6, Vac.a.c.ione..6 y Otlto.6. 

La. FETPCHAP. ha. dua.1t1tolla.do impolttante. ta.le.e.a. en log1ta.1t la. jU.6tic...la. ale.a.ne.e. a. e.-6.to.6 
c.ompa.ñeJto.6, 1te.quiltiendo-6e. e.n i.a. a.c.tu.a.Udad 1te.601tza.1t utti ta.Jte.a. , en 601tma. má..6 agite.
e.iba. y c.on el a.poyo d.e.c.icLúl.o no .6olo de. la. Ca.j a., la. F e.deJta.c.i6n .6ino rle.c.ua.1tiame.nte. 
i.a. oltie.ntawn polW.c.a. y i.a. pa.lttic.ipa.c.i6n de. pe.lr..6onalidadu de. .la. 1tegi6n . 

Po1t t1.U...úno .6e. ha. e.e.hado anda.le. i.a. 01tganiza.c.i6n de. un FORUM de. Po.UUC.a. PuqueJta. de. 
1tegionaUzau.6n de. i.a. Ciudad de. Pa.Ua., c.on6e.1te.nc...la. Na.wnal Puque/1.a. en el Pue/1..to 
de. Cfúmbote., y Sem.ln.a.ltio Na.c.ional de. Pe.-6que.túa. en el Pue.Jt.to de 1lo. 

E.6.ta.6 tltu a.c.üvidadu .6e. 1te.a.Uza.tú.an c.on pe.queiia.6 uc.uei.a.-6 .6.ln.dic.ai..u y/o taileJte..6 
e'.n lo.6 pu.e/1.to.6 me.nolte..6, donde. ttdemá..6 de la cla..6-lc.a e.du.c.a.wn Mblte legi.6lac.i6n i.a.bo 
le.al lf le.gi.óf.a.wn puque/1.a. -6e. an<tUze. y de.bata la. p1t,oblemUlc.a potwc.a. nac.iona.l _-: 
del a.c.tual g o bie/1.no . CDI - LUM
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Cabe. de^tacxVL lo ■ 6¿gyUilcatCvo que. ts pana el pz^aadon ta Caja deBene^lcloé y SegujU
dad Social de. gnabltante. Incidencia en la& dejbldlaneJi de lo¿ taabajadone^t pnoduclen
do^e un análl&lÁ pno^undo de (U>ta panllcalcuudad, en la btuqueda de ¿a n.eal Aeongaru
zaclón donde lo¿ pe.6cadon.e& tengan mayon. pantlclpacl6n de la toma de decl&loneó pnlS
clpalmente del manejo económico de eóta Inótltuclón.

Lo¿ temoó tnatado¿ en el pKe^ente documento ¿on tolo pante del gnan pnoblema que &l^
nl^lca con6tAJulli vanguandla n.evoluclonanla6 , mucho méU como e&te &e podnan etcnlhOi
y mucho6 otAo6 ya ¿e han eócAlto, pon lo que cneemoé no ¿olo hay que conocen la ven
dad , plantean hu altennatlva^ de ¿otuclón, ¿Ino que lo m&6 Intene&ante eh toman la
deAlclón de actúan consecuentemente en las taneas que nos toque cumplln, boleando to_
dos nuestnos conocimientos teónlcos, a una pnactlca neal y eiectlva, donde las nespon
sabllldad , el compnomlso y la senledad sean iactones detenmlnantes pana lognan nue±
tnos objetivos .

Esta demds decln que esta pnlmena neunlón nacional se Inmanca dentno de una nealldad
positiva y el deseo de un puñado de hombnes que qulenen tnansionman esta sociedad en
una patnla con paz, y justicia social , los cuales estamos empeñados en multcpllcan-
nos énrbneve ponqué como dlgena el gnan Amauta Aán somo muy pocos pana vlvln.

Vana finalizan solo quleno neailnman ante Uds. mi compnomlso nevoluclonanlo y mi ie
Inquebnantable de los tnabajadones que como clase social consldeno es la unida ca
paz de lognan las gnandes tnans^onmatlones que nuestna patnla ne^ulene, de la cual
nosotnos tenemos el deben Ineludible de asumln el nol que nos cannesponde y {onjan
los cimientos de una Patnla llbne pana nuestnos hijos, nevoluclonanlamente Seto,

Urna, 16 de Abnll de 1,9$7,

CDI - LUM



En primer Ivjgar queremos manifestar que no nos detendremos en ana
lizar al detalle esta actividad de la pesca, ni menos de medir su de -
sarróllo econ&nico, sinó por el contrario e>cpondrattos nuestros pun -

tos de vista para tratar de explicar que significado tiene la pesca
de arrastre y cono sirve peira la alimentación pcEwlar, asx mismo tam
bién diranos que tipo de anpresas deben de desarrollar la pesca de
arrastre.

Decimos entonces, que la pesca de arrastre data de la década del 70,
cuanlo gobernaba la primera Fase del gobierno militar de Jüan Velasco
Alvarado.

Para poner en práctica la pesceTaSrastrera - a nuestro juicio- Iti-
bo varias consideraciones . Para conenzar explicaranos dos 6 tres ra
zones. En primer lugar , entendía la dictadura militar que el Estado
debía de participar cono Einpresa y por tanto debía prcpcrcionar ali -
mentes beu:atos a la población y dado la atxindancia de las especies
hidrobiológicas, el pescado sería una alternativa. Entendía también
el gobierno militar de entonces, que mas allá de las 15 6 20 millas
nuestros recursos eran sub-explotadas y que para su ̂ rovechamiento

se requería de otro tipo de embarcaciones, con sistemas de pesca
mas avanzados y con capacidad de preservacicn del producto.

Estas dos consideracicnes para temarse en cuenta, se requería na

turalmente del concurso de las enbarcaciones mencioffiados. Abierta

las relaciones diplomáticas con los paises socialistas - denominado
cocperación técnica - éstas ofrecían la posibilidad de realizar la
pesca de arrastre - pedemos considerar a los paises que contaban con
este requerimiento a Polonia, Cuba, Rusia, etc., con los cuales a la
postre se firmaron sendos convenios que fueron y soi en parte de la
discusión de su conveniencia o nó de desarrollarse en nuestro país.

t-i -

•. .l i

[I

ACTIVIDM) DE lA PESCA DE ARRASTRE . i
—  — : V í:

•• í
i

y
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DESARROIIiO Y EXPIOT?VCION DE lA PESCA DE ARRASTRE Y ENFOQUE DE IOS

PARTIDOS POLITICOS SOBRE ESTA ACTIVIDñD.

La creación de EPSEP y la actividad de los barcos de arrastre o

de fondo era posiblemente ( y es ) uno de los aciertos de la dicta -

dura militar - este binomio - extracción - pesca de arrastre y co -

mercialización - EPSEP- era el instrmiento que se hecho a andar co

mo una alternativa de alimentación para el pueblo peruano.

La suscripción de los Convenios con las Bnpresas RIBEX de Polonia

primero y FLO-CUBA después, marcan el inicio de la distribución y

venta de los productos hidrobiológicos en gran escala, que onpresa

privada alguna pudo hacerlo. Es bueno mencicaiar que EPSEP ccaitaba

con onbarcaciones cerqueras, así como de arrastre de 80 ó 90 T.M. de

capacidad de bodega - que a parte de la mala administración, realiza

do por Benito Rossi, no cubría las expectativas ni las necesidades

de la población.

Esta actividad nueva por cierto dentro de la pesquería, mereció

críticas duras por parte de la derecha que expresaba su oposición a

través de los periódicos cono El Conercio y con mas frecuencia y te -

nacidad de El Tianpo - dirigido por Alfonso Baella T.. La crítica

fundamentalmente era en el sentido, de que ninguna onpresa del orbe

socialista podía enseñarnos a pescar y que la empresa privada podía

realizcu: esta actividad, anén de las duras críticas que merecen las

embarcaciones de arrastre por ser depredadoras.

Aquí nos toca la parte mas interesante a los izquierdistas, a los que

nos preocupamos por las necesidades de las clases mas cprimidcis, que

papel jugaron, que críticas realizaron y cano abordaron el problona

de la alimentación a través de la pesca.

Nos cabe manifestar que las agrupaciones políticas de izquierda

de aquella época que tenían presencia en el movimiento obrero, eran

el Partido Canunista Peruano - colaboracionista del gobierno. Van -

guardia Revolucionaria, Patria Roja y otras agrupaciones políticas

CDI - LUM
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menores que no mencionamos por tener poca trascendencia en la vida

política nacional.

Estas agrupaciones políticas que mencionamos poco 6 nada contri

buyeron en la formulación de alternativas de alimentación para ó con

esta actividad arrastrera, el Partido Comunista Peruano apoyaba esta

actividad , pero no por estar convencido de su necesidad, sinó por

estar estrechcffnente ligado por razones políticas con los paises socia

listas y por hacer seguidisno al gobierno militar, sinó hechemos una

ojeada al periódico Unidad de aquella %oca y nos daremos cuenta de

nuestra afirmación.

Creemos pués por tanto, que la década del 70, no es un año de es -

tudios de nuestra realidad pesquera de parte de la izquierda en su

conjunto, desarrollar alternativas propias eran casi una nulidad, na

turalmente pagámoso caro nuestras limitaciones.

¿ LOS COWENIOS DE GOBIERNO A COSIEREN HfiN SIDO OONVH^IENTES PAPA

NUESTRO PAIS?

Desarrollar esta sustentación en pro ó en ccxitra de los convenios

es un reto para nosotros, pero partimos por lo siguiente:

¿ Los Eh^esarios privados están o tienen la capacidad de adquirir o

ser propietarios de este tipo de onbarcaciones y operarlas a suvez?

Nosotros decimos que nó, porque sus operatividad y su mantenimien

to son demasiados costosos adsnás el énico lugar para iacerle la ar

boladura ó mejor el mantenimiento total es el CIMA y su estadía y tra

bajo es demasiado costoso que ningún empresario peruano puede costear

lo. Entonces deduciremos que el Estado es el único ente capaz de de

sarrollar este tipo de actividad y además es capaz al miaño tiempo

de convertirse en propietario de este tipo de embarcaciones que fluc

túan de , 800 a 3,500 T.M. de capacidad de bodega bruta.

Es posible por tanto, en la época del entonces General Tantaleán,

titular del portafolio de pesquería, se tuvieran estas considera ...

////....
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ciones y al no contar con recursos propios para adquirir anbarcacio -

nes arrastraras tan costosas, se optó por la suscripción de convenios

de gobierno a gobierno, que significaba que los países socialistas

ponían a disposici^ del Perú sus embarcaciones para ser compensadas

su uso, con el pago a través de las mignas especies hidrobiólógicas

de nuestro mar.

Dentro del conglcmerado de partidos de izquierda, corresponde al

PUM, nuestro partido, estudiarla, sustentarla y hacerla suyo los plan

teamientos mas claros que beneficien a la mayoría de la población,

sobre esta materia referente a los barcos arrastraros, por tanto sos

tenemos, que estos convenios de gobierno a gobierno, óí han benefi -

ciado cil pueblo peruano y puede así misno ser propietario de este

tipo de anbarcaciones, parque si dentro de nuestra estrategia es que

necesitamos un Estado fuerte y planificador que esté sustentado por

las masas trabajadoras - claro por cierto dentro del sistema socia -

lista, creemos que es ion avance que el Estado - en este caso a través

de EPSEP y FIDPESCA - le reste y cubra el espacio de la Bnpresa pri -

vada (que tusca tan solo el lucro) en la extracción y canercializa-

ciÓn de los productos pesqueros, para que lleguen de la manera mas

barata a nuestro pueblo, especialmente a los mas necesitados.

Aquí por cierto, no tratamos en modo alguno de avalar a fardo ce -

rrado la política pesquera en general del APRA - que es su creaci&i —

FLOPESCA - porque al ahora partido de gobierno le criticamos su ambi -

gxia posición frente al uso del recurso pesquero - que mientras dispo

ne que algunos productos cano el jurel y caballa están considerados

como productos de la mesa pealar, sean utilizados por los industria

les privados para hacer harina - no se potencializa tairpoco el sis -

tema de abastecimiento y canercialización que debe de hacerse a tra -

vés de EPSEP.

En concreto, decimos que para ci±rir y esqjlotar nuestro mar fuera

de las 20 ó 30 millas mar afuera hasta las 200 millas, se hace impe

rativo la existencia de una flota arrastrara a<ininistrata por el Es

tado y puede ser también el manejo mixto ó de dos formas, aiscrip —

////....
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ci6n de convenios de gobierno a gobierno y la dotación de una flota

prcpia, haciéndola eficiente en el sistema de descarga, potenciali -

zando el abastecimiento c^rtuno ( que esto supone tener el material

hunano mas capacitado para el mantenimiento de barcos para tenerla

siempre operativos) y mejorando el sistana de comercialización a tra

vés de EPSEP, fiscalizando los precios a través de las Municipalida

des y la participacióñ activa de la población organizada a través de

los Comités de Defensa del consumidor ( 6 cualquier otro nombre) pa

ra que los productos llegue a precios justos y pueda adquirir la

población.

Así miaño creamos que los pescadores deben tener acceso en la Di

rección y decisión de las Empresas del Estado a través de la Conuni -

dad Pesquera, en donde puedan defender sus reinvindicaciones y que

la Eitpresa tenga m fin, la de alimentar a la población.

Queremos insistir y destacar en nuestra formulación para defender

sobre "alimentación popular", ésta será posible solamente cuaixio se

consiga que los pescadores exijan a que los Municipios y el pueblo

organizado, tenga participación en la decisión de los precios y la

comercialización y de esta manera "tratar" de quebrar el brazo al co -

merciante mayorista que encarece el pescado de acuerdo a su ccxivenien-

cia.

SEGUNDA FASE DEL GOBIERNO MILITAR Y EL OCASO DE lA PESCA ARPASTRERA

CCMO PRIORIDAD ALIMENTARIA.

Sabemos que la segunda fase, denominada por el mismo general Ber -

mudez, significó el desmontaje de las Empresas del Estado, ahí están

frescos todavía - en el sector pesquero- la dación del D.L. 21558,

es decir devolución de la flota a la actividad privada de los bienes

de PESCA PEPU y por tanto no escaparon a esta suerte el desmantelgmien-

to de la flota cerquera de EPSEP así cono su descCtivación a la comer

cialización y cono toque final, se distorcionó el sentido de los con -

venios de gobierno-a g^iemo, para-dar^paso a otro tipo de Ehipresas -

el privado - el de la exportación con incentivos, importando poco la

alimentación cono prioridad, se cambió por tanto las reglas de juego
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es decir, el negocio, el lucro - por el de la alimentación proteica

del pueblo.

De regreso al n^ocio fácil, surge esta oligarquía pesquera, los

esportadores del congelado, los Reynas,^. OT/ZO^ , se ccaivierten de

la noche a la mañana en los nuevos ricos de la pesca, se incronenta

desconunalmente anbarcaciones arrastraras hasta llegar a 24 6 25,

se cambian disposiciones legales de tenencia de embarcaciones por

la de testaferros , es decir se distcrciona todo el sistana de control

para la pesca. De estas acciones se valen los aventureros ejLssJL-

para endeudarse a través de la Banca del Estado y terminan su

siclo sin pagar al Estado sus deudas, anbarcaciones abandonadas y

una desocupación de los pescadores que hasta ahora subsiste.

Este fué la etapa en que le tocó dirigir el MIPE a un marino lla

mado Mariategui Angxilo y con él termina la buena intención de la pes

ca fundamental mente para el pueblo.

La etapa de Belaünde no difiere demasiado '^a la de Bermudes - una

sola variación - el entierro de Reyna - Newton cano empresarios, ran-

plazado por otro El Pacífico, que también terminó en un escándalo y

deteriorando las relaciones con la ÜPSS, cano estocada final, cam -

bian el Estatuto laboral de los pescadores, en donde l'oíiefl^o^^pasaje-

renvente una estabilidad laboral, por otra tan igual que cuando co -

menzaron los convenios, es decir , la derrota de los pescadores de

arrastre, también fué preparado por el aocio-pepecisno y frente a

este problotia el gobierno del APRA, tampoco tiene la intenci&i de

proteger la actividad laboral de los pescadores.

INICIOS, FRUSraCIONES DE ORGftNiZACICN Y UXBh AISIADA DE LOS PESCADO -

RES DE BARCOS ARRASTRERO- FACTORIA.

Así como esta actividad a sido un gran negocio y una frustaci&i,

también los pescadores que schi protagonistas principales de esta

rama, también forr^ parte de^'esta frustación, pero por la firmeza

de los pescadores , hasta ahora sigue existiendo intenciones de orga

nizarse para buscar y defender sus conquistaB.
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Fines de 1975 y ccminezos de 1976, son intentos de organización

de los pescadores de arrastre, en ése entonces existían cerca de 500

pescadcares peruanos en plena actividad, la Federación de Pescadores

del Perú era el único gronio en donde se encontraban nucleado todos

los pescadores del litoral. En la búsqueda del reconocimiento del

gronio-el gobierno militar emite el DIL. 21558, grave por cierto pa

ra los pescadores anchoveteros y paralelo a la dación de este dispo

sitivo el Ministro de Pesquería Mariategui Angulo, logra dividir a

los pescadores, es decir, los dirigentes de consumo que

eran parte de la F.P.P., logran accmodarse con el gobierno militar

para formar otra federación llamada FETPCHAP, con infraestructura del

MIPE y la asistencia económica de SINAMOS, dividido los pescadores

en dos, los pescadores de arrastre tratan de organizarse pero en con

diciones totalmente adversos.

Créanos que merece un canentario sobre esta división de los pesca -

dores. Los dirigentes de la F.P.P. de ésa época, poco o nada hicieron

por evitar la divisi&i,por el contrario, la mayoría de sus miembros

manifestaba su satisfacción por este hecho, sin pensar en la conse -

cuencia posterior y en la lucha que les esperaba desarrollar, para

evitar la desactivación y venta de toda la flota de PESCA PERU, Sos -

tenemos que si los dirigentes de ésa época hubieran pugnado por evi

tar la división, la lucha de los anchoveteros se hubiera desarrolla

do en otras corxliciones y los pescadores de arrastre, sin dirección

no hubieran asistido a esta frustración.

Los pescadores ya tenían dos representaciones, los que representa»

ban a los anchoveteros y los que representaban a los pescadores de

consuno, con estas dos direcciones, los pescadores de arrastre discu

tían su primer estatuto laboralf Debemos anotar que frente a estas

dos direcciones y el gobierno que inicialmente había dado representa-

tividad a la F.P.P. para discutir el estatuto laboral de los pescado

res, separó inconsultamente por intermedio de una Resolución, para

que autoritariamente quede representado la FETPCHAP, es decir la gue

rra contra la F.P.P. había sido declarada por el gobierno.
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El estatuto lateral, cono era de esperarse no resolvió el proble -

ma de la sobre es^lotación y~lasJ.argas jornalas de trabajo, por el

contrario se ahandaron. Destruida la F.P.P. cono producto de una huel

ga histórica, presos sus itiianbros, no quedó otra ciltemativa que afi -

liarse a la FETPCHAP.

Cosa curiosa que sucede en el sector del consumo, la actividad que

desarrollaban los pescadores de altura, era satanizado por el resto

de los cotpañeros del gremio, particularmente por el Sindicato de Pes

cadores de Paita, este rechazo llegó hasta el Puerto de Chimbóte, se -

gün sus dirigentes porque estos barcos eran tan depredadores que

a la postre les dejarían sin pescado.

Por tanto, era mucho mas difícil enfrentar la lucha por los pesca -

dores de arrastre, puesto que sus enanigos no sólo eran los armadores

y los detractores de la SN.P, sinó que también se sumaban los pescado

res de cerco.

Pero este mal entendido se daba, por la escasa capacidad de los

dirigentes de la FETPCHAP de hacer coiprender a sus afiliados que los

enanigos no eran los pescadores de arrastre, sinó los que dictaban

la política pesquera y no ejercían un verdadero control a estas embar

caciones. Esta es otra de las inccrrprensiones en la que son testigos

los pescadores de arrastre.

La modificación del primer estatuto laboral por la del D.S. # 016-

81-TR, se dá mas que todo en base el tesón y fuerza de los dirigentes

de este sector. Nadie absolutamente nadie había contribuido en la da -

ción de este dispositivo que lograba por primera vez en la historia

que los pescadores tuvieran una estabilidad laboral, es decir consi -

guieron que se les reconociera la jomada de las 08 horas de trabajo

y ganauran su mensualidad, aún cuando la embarcación estubiera en re -

paración o malograda. Consideramos por tanto, que éste es uno de los

logros mas destacables, en donde el resto de los gremios que confor

man la FETPCHAP no subieron darle su verdadero valor y permitieron

que se les arrebatara y le dejaran en la orfandad e estos pescadores.
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Pero en la crisis de fines de 1982 y ccmienzos del 83, no sólo

los pescadores de arrastre son derrotados en sus reinvindicaciones

y se quedan en la desoci^aci6ñ¿^tanbién son parte de esta grave si -
tuación, una parte'de los pescadcs:es~de Moliendo y la totalidad de

los pescadores de Salaverry, caen teníbién per cierto la participa -

ción del 33% de los pescadores de consumo, en general las condiciones

de trabajo son rebájalos,en otras palabras, hay tcxla xana escalada d e

presión patronal que golpea duramente a los pescadores.

Firente a esta arremetida, la voluntad de respuesta por parte de

la Dirección de la FETPOiAP se hace estéril e inútil, hay algo gra -

ve que su cede en el gremio de los pescadores y merece una explica

ción.

La extracción preponderante de la anchoveta ya no es una exclusi -

vidad para los anchoveteros y lo misno sucede con la extracción de

la sardina que tarrpoco ya no es una exclusividad de los pescadores

de consisto, hcy y a partir de 1983, los dos sectores tienen que can-

partir con mayor frecuencia la pesca de la sardina, distorsionada el

fin de la sardina, también surte sus efectos en el seno de la vida

sindical.

Hoy no hay posibilidad de desarrollar una acción de fuerza al mar

gen de nirguna de las Federaciones, porque si una deellas trata de

realizar 6 materializar esta acción, la otra no tendrá problemas de

seguir pescando la misna especie u ottas especies. Esta situación lo

poderos ver con mayor demarcación en el Puerto de Chimbóte, en don -

de la fuerza de la pesca radica en la sardina y los dos sectores se

disputan la misma especie, no vale pués alli una acción de fuerza al

margen de la otra, porque sirrplemente fracasa y se hace mas urgente

entender este problema, porque una acción conjunta golpea al 80% de

los enpresarios privados y tiene el misto porcentaje de fuerza para

determinar las reinvindicaciones de los pescadores.

Por tanto, sostenemos, que ya es hora de discutir la unificación

de los pescadores bajo las banderas de una sola Federación, sinó

quereros s^uir viendo la caida una tras otra de los pescadores,- de

be ser suficiente la desaparición de varios grenios de los pescado-
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res de consumo y la derrota de los pescadores de arrastre, forma

parte de esta debilidad gremial que se vive en la hora presente,

por eso decimos ni la FETPCHñP sola, ni la F.P.P. sola, podrán

resolver las necesidades mas urgentes de todo el proletariado pes

quero.

Es hora de actuar, pero también es hora de que los pescadores en -

tiendan que cubierto todo el espectro pólítico sobre alimentación

proclamada por el APRA, hay que disputa±lé palmo a palmo este espacio,

es necesario ( por el monento - sin olvidar la unificación de los pes

cadores) por tanto elaborar propuestas de alimentación a base de «

pescado para las grandes mayorías nacionales, desermascarar la poli -

tica entreguista de concesión a los conserveros para hacerlos cada

día mas harineros, sólo así estaranos aportando al crecimiento y

de los honbres de mar.

ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA EL TRABAJO POLITICO - SINDICAL EN EL

GREMIO DE IOS PESCADORES ARRASTREROS.

La actividad de pesca que desarrollan estos cotipañeros son de 30

6 45 días en alta mar, por tanto su contacto ccti el mundo exterior

es casi nulo, lo que se hace por tanto aburrido la actividad y para

desarrollar una educación político - partidario es un tanto difícil

y lento. Pero es necesario tener en consideración que la memento de

la descarga, los pescadores disfrutan de una estadía muy corta, este

período debemos de aprovechar para realizar contactos y así a la vuel

ta a su zona de pesca puedan discutir sus problenas con el resto de

la tripulación.

PodOTtos considerar para este trabajo:

- Volantes o folletos dedicados a sus problonas mas elementales y to

do lo relacionado con la pesca,

- Buscar contactos mas cercanos en los puntos de descarga, para sos

tener reuniones mas frecuentes, con los pescadores , particularmente

con los elementos mas claros.

- Los puntos de contacto pueden ser: Paita, Pisco y Callao.

- Constituir células partidarias en los puntos de descarga y a bordo

délas embarcaciones.
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EN LO SINDICAL

Luchar por la reci:í)eraci6n de sus ocho horas de trabajo y sus res -

pectivos incentivos,

- Que las remuneraciones de los pescadores al ingresar a trabajar,

sean el doble del salario mínimo legal, por las características es

peciales de la pesca.

- Elaborar \m pliego mínimo de peticiones

- Que se resuélva a favor de los pescadores, el juicio plantéalo a

las ex- enpresas por salarios no pagados,

- Exigir que la CBSSPP cobre las deudas cjae por apartaciones les

deben las ex. snpresas de arrastre,

- Que las dos direcciones sindicales FEIPCHAP y F.P.P., inicien la

discusión de la unificación de los pescadores en una sola Federa -

ción, en todas las bases del litonál.

EN LO POLITICO

- luchar por la reorganización de FLOPESCA, haciéndola mas eficiente

y exigiendo la salida de Benito Rossi de su Dirección,

- Exigir la revisión de la canpra de las recientes embarcaciones <l

holandesas y el pago justo por éstas,

- luchar par la creación de la Corainidad Pesquera, y que el pescaior

esté representado en el Directorio, tanto de EPSPEP coto de FLOPESCA,

- Luchar para hacer de EPSEP una eficiente empresa de conercializa -

ción de pescado, evitando que preste servicio y venda pescado a los

empresarios ó canerciantes privados,

- Hacer todo lo posible para que EPSEP di^xDnga de casetas de ven

ta de pescado particularmente en los pueblos jóvenes,

- Hacer que se incrementen los carros refrigerados, para cubrir la

dananda alimenticia de la población,

- Hacer posible, que los Concejos Municipales, principalmente los que

están representados por el PLM e I.U,, exijan la suscripción de ccn-

venios con EPSPEP - para la venta de pescado, en sus respectivas

jurisdicciones,

- Que los pescadores estén representaos enel Banco Industrial del

Perá a través de sus federaciones tanto la FETPCHAP ccroo la F.P.P.,
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-

para decidir y fiscalizar los dineros destinados para la pesca, 

- Que se sancione a los responsables de las quiebras de las ex.

anpresas arrastreras, así cano a los resp::msables del pr�starro 

y se exija la devoluci6n del pr€stamos a favor del Estado, y 

- Que el partido por intennedio de las organizaciones vecinales

6 barriales, difunda, oriente y defiero.a el precio y consuno del 

pescado. 

Estas son nuestros puntos de vista que ponano_s a consideración 

de' los participantes de esta Reunión Nacional Pesquera, para su 

discusión. 

Lima, 11 de Abril de 1987. 

'1'000 y RIO. 

-·------

.12 
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Respuesta al ministro de Pesquería (II)

10ABR.1987
Escribe Hernán rerduaBouronc

# "Lt Penuoiu"

1 Iftdo de la rtapertura de
.. J PESCA PERU, el otro lo
gro del gobierno aprista en la
pesca es el programa de conser
van populares "úi Peruarüu" por
que ha creado el efecto de reducir
los precios de enlatados por pane
de los empresarios pnva^s. al o-
frecer una lau de coruervas de
340 gramos a cinco intis.

Pero lal señalar lo anterior, no
podemos dejar de mencionar que
la poUúca de concerución en el
sector /pesquero establecía la liber
tad de producir harina de ancho-
veu a cambio de colaborar con el
programa mencionado. Al cierre
del año EPSEP logró colocar
6.048' TM de estas conservas,
mienim que los privados con
conservas más caras, vendieron
28.292 TM. Que el pueblo pe
ruano consuma el 18% del volu
men total de enlatados a cinco in
tis. mientras que el 82% a catorce
intis, es un acieno con demasia
dos problemas encima que el mi
nistro no puede ocultar. '

0 OpchxMS diferentes

Segvamoile que te argumen
tará que otro ."logro" de es» go
bierno es el aumento del consumo
fresco de 181.000 TM en 1985 a
224.600 en 1986. Pero valdría la
pena, antes de ingresar al debate
de este tema, que se pueda demos
trar ccn documentos firmes ese
"ccmstuno", puesto que no se debe
olvidar que los apristas corrigie-
Ton al ministro Benavides los vo
lúmenes de consumo nacional, en
tanto que desde 1970 sólo Lima
tiene información documentada,
el resto se esdnu y pueda ser que
01 k» próximos años se corrija
csu ciña.

Pero el problema de fondo es
la opción elegida por e.ste gobier
no. Incrementar el consumo con
pescado congelado y enlatado.
Tan cierto es que la estrategia del
plan aprista te basa en el desa
rrollo de una flou propia de altu
ra y en el auroeni^ [de. la ,produc
ción de conservas. Siri <7nbai^.
esta estrategia no sólo fraCásó'a-
te año. sino que lidri mismo' en
los próximos años.- porque ^e tra
ta de una estrategia a ,mqdiY>o y
largo piaros. , ' , , , •

La opción a cono pláro que
verdaderamente ihcremertiará el

I consumo de pescado estip en e)
fresco. Muy cerra de nuestras pla
yas hay no menos de' 1'500,000
TM de recursos pesquerbs a dispo
sición, tenemos cerca (de 30 mil
empleos en la actividÁd altesanal
de los cuales 18.0001 correspon
den a los pescadores; I 4.800 em
barcaciones. una gigantesca infra
estructura de almacenámienio en
frío y de desembarque en algunos
puertos.

^ Incapacidad de abordarlo

La respuesta inmediata segura
mente será que la oferta es muy li
mitada. que no' existe infraes
tructura de desembarque, y que el
cuello de botella está en la comer
cialización. Revisemos brevemen
te cada uno de ellos.

La flota artesanal desembarcó
224,600 TM de fresco el año pa
sado, pero más de 400 embarca
ciones de este tipo hasta el mo
mento se dedican en exclusividad

al abastecimiento a las fábricas

harineras privadas. De manera que

aumentando la oferta cae volumen
podría muliiplicaise.

El problema de la infraesinic-
tura sigue siendo grave. El progra
ma BID para la construcción y ha

bilitación de 2? calci^ y puer
tos ha mostrado la más absoluta
incapacidad; hasta 1986 sólo se
habían gastado 6.5 millortes de
dólajus de un total de 28 millones
de dólares; pero este año tampoco
te podrá culminar porque apenas
se ha presupuestado 9.6 millones
de dólares; este programa que de
bería haber culminado en 1986.
por me<üo de un disfwsitivo legal
ha sido declarado permanente, de
manera que podría culminar el 90
o después. La conclusión es que
este gobiemo como el anterior
no tiene ni siquiera capacidad de
gasto,de dinero fresco.

Eli relación con la comercia
lización, continúa tan igual que
hace 30 años; un grupo de no
más de 20 comerciantes y sus in
termediarios en el propio Merca
do Mayorisu controlan totalmen
te el comercio y le imponen su
caracierística: la alta especula
ción. La política de precios con
trolados y regulados para especies

de consumo popular fracasó no só
lo porque los precios r» ^en
ningún control en las playas, si
no también porque entre julio 85
y febrero de 1987 crecieron para
las doce primeras especies de con
sumo nacional en 3^4%. Lxis pes
cadores reciben entre la qumu y u-
na décima pane del precio al con
sumidor. Un estudio sobre la base
de las guías únicas del mes de fe
brero de este año. demuestra que
los precios de playa al consumi
dor se han mcremeniado m
444%. En los archivos del minis-
lerio existen documenws de los
pescadores que denuncian que les
pagan hasta dos intis por la co-
jinova y que ésta llega al público
a 45 intis.

• Programa alternativo |
Para incrementar el consumo ¡

per cápita no se requiere cinco a- i
ños señor ministro, se necesita la \
decisión de enfrentarse a las ma- i
fias y ayudar a los pescadores arte- |
sánales. Veamos seguidamente en
resumen la propuesta.

1. Apoyar al pescador artesa-
nal en el mejoramiento dr la flota
conjin programa real que no se
base en el Fondo de Reactiva
ción. sino con endeudamiento ex-
temo. i

2. Concluir en tm año el pro- J
grama de infraestructura del BID.

3. Prohibir que la flou arte
sanal continúe abasteciendo a la
industria harinera privada e inclu
so obligar a las embarcaciones
de! consumo con RSW que apone
al consumo local.

4. Establecer un Canal Urüco
! de Comercialización a cargo del
Esudo de las doce esp^ies de
consumo popular, estableciendo u-
na pobuca de precios que bene-
ñcie a los pescadores, cu^a los [
costos reales y que los márgenes ,
de utilidad sean beneficio exclusi- ;
vo para el consumidor. Fijar pre
cios de refugio, tal y corrro se ha
ce en España.- por ejemplo, y de
jar al resto de las especies fmas
en la comercialización tradicional
especulativa, sujeta a la suerte de
la oferta y demanda. De esta for
ma el pescador recibiría realmente
el doble de ingresos y los precios
de estas especies populares se re
ducirían a la mitad hasta llegar a
una cuarta o quinta pane de la ac
tual. Aquí ganarán los pescadores

artesanales. se incrementaría el
consumo d doble en pocos meses
y los únicos que penierían serían
ios intennediarios. ~

5. Establecer una flota de nans-
porte a cargo del Estado y toda ne
gociación se haría con une pape
leta única del Banco de la Nación.

6. La distribución debería con
tar con la participación comunal
y la fiscalización de las opera
ciones estaría en las masas popu
lares.

7. Complementar este progra
ma con las conservas populares y
con los nuevos productos que es
tán siendo ensayados por el ITP.

Antes de terminar, se debe
aclarar que esta es una primera en
trega y que en las siguientes se a-
bcrdará la flota de FLOPESCA.
las alternativas en PESCA PERU,
la comercialización de la harina y
aceite y otros temas más como,
por ejemplo, la siuación de los
pescadores. Espero que con el mis
mo valor de sacar la cara por su
sector, el ministro Labarthe ex
ponga sus pxmios de vista en fun
ción de los intereses nacionales.

(*) Asesor parlamentario.
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EL VALOR DE SACAR LA CARA POR SU GESTION ; ■ ;

Respuesta al ministro dé Pesquería (I)
Escribe Hernán Peralta Bouroncle (*)

1 ministro Labarthe en u-
na cana publicada en es

ta página editorial del primero de
este mes, sacando la cara por su
gestión busca responder a una
campaña "anti peruana" en la que
habría caído este diario por el
simple hecho de asumir la in
formación estadística proporcio
nada por mi persona en un aru'cu-
lo publicado en días pasados con
el título "El boom harinero y el
fiasco jurelero"; en defensa de la
verdad y ía seríjcdad de este diario,
ofrezco una primera entrega de lo
que puede ser una polémica abier
ta por el precio ministro de Pes-^ería. /

Gesto ministcrial
inusual

Antes de

el gesto del
cmp^/.ar debo saludar
iministro sólo compa

rable con el único ministro que
contó el scctór desde su fundación

en 1970 que con cargada batería
de argumentos, sabía defender su
portafolio y gestión; me refiero
nada menos ([ue al Oral, fr) Javier
Tantaleán Vanini. Pero ai hacerlo
tengo que advenir que no ocupar^
de los adjetivos, y sí de tos argu
mentos con los que ha pretendido
desmentir a una supuesta campaña
que ha desinformado a la opinión
pública.

® "No hay 'boom'
harincn).-"

En el editorial de La República
se explicaba que había un ' boom"
harinero basado en el -repunte de
la producción haríncra, gigantes
ca disponibilidad de recursos pes
queros. incremento de los precios
intemactonales. y en donde inclu
sive PESCA PERU podría termi
nar el año con utilidades; pero al

DESEMBARQUE. TRANSFORMACION Y EXPORTACIONES DE
HARLN'A Y ACEITE Y DEL CONSUMO HUMANO DIRECTO

1973-1986

\ño$
DESMNÍBaROUL TK.VNiSl-ORMACiO.V EXIORTACIONHS

1 lanna A Consumo I lanna A Ci>n5umf> Hanna ..onutmo

TMB "Mil "IMH % 1MB ''0 IMB TMB

1995 87 296, 13 460. 85 70. 15 354, 88 48. 12

1980 1726 64 971. 36 540, 68 251. 32 425, 74 148. 26

1984 2741 83 548. 17 711. 78 197, 433, T¡ 130, 23

1985 3'598 87 540. 13 838, 83 165, 17 542, 78 149,
1986* 4714 90 551. 10 1174. 91 120, 9 732, 98 18. 2

CONSUMO: fresco, enlatado, congelado y otros. * Provisional.
FUENTE: OPP del Ministerio de Pesquería.
ELABORACION: Arca de Pesca del Instituto Argucdas.

mismo tiempo establecía que esta
producción estaba distorsionando
otra vez el sentido de la pesca.
Frente a estos argumenit)s el mi
nistro responde: "... señor Peralta
no es una etapa harinera".

Un última número de la Fi-
shing Exportation Organization
decía que ci Perú liabría cerrado el
año (Kupundo el primer lugar en
desembarque de pescado para la ha
rina (información parecida la en
cuentran en la "Memoria de CO-
DICO 1986, organismo de la So
ciedad Nacional de Pe.squcría); pe
ro k) particular es que al mismo
tiempo había logrado una produc
ción de harina menor en 293.{)ü()
TM. seguramente por mal aprove
chamiento. Pero tomemos para la
discusión sólo la información ofi
cial propt)rcionada por el propio
Ministerio de Pesquería. (Ver cua
dro)

Aunque lo niegue el señor mi
nistro. 1986 no sólo es el mejor
año de esta década, es el mejor de
los últimos quince años para la

hanna de pescado. En 1973. año
de la cstaiización, de cada 100
TM de desembarque, 87 TM eran
desiinuda.s para la harina de pes
cado. mientras que 13 TM para el
consumes pero en 1986 aumentó
a 90 TM de cada 100 TM para la
harina y stilo 10 TM para el con
sumo. En ios proccsamienu>s la
harina este año 1986 llegó a re
presentar 91 TM de cada 1(X) y co
mo si no existiese más de 2(X)

empresas del consumo, sólo 9
TM fueron de congelados, enla
tados y curados. Pero donde se no
ta con mayor prccisit'm la o-
ricniación y tendencia de la eco
nomía pesquera es en las expor
taciones pusqucra.s, porque nunca
como en 1986 las exportaciones
de la harina y aceite de pc.scado re
presentaron 98 TM de cada 1(X)
TM dejando la miserable diferen
cia para las exportaciones de en
lutados. curados y congeludos.
Por supuesto que para el Perú este
"éxito" no reside en la existencia
o no de una política pesquera, ni
siquiera que si el jefe del porta

folio conociera el sector; porque
la verdad de la milancsa no es o-
tra. que DIOS ES GRANDE Y PE
RUANO y la fertilización natural
del mar por efecto de "EL NIÑO"
del 82-83 ha creado una biomasa
sólo comparable con los mejores
años de la historia de la pesca.
De allí que frente a la negativa
del ministro podemos concluir
que el "boom" harinero puede lia;
marse también la Recuperación,
pero Harinera.

® "Aumentó el consumo de
jurel"
La República decía que no se

había logrado desembarcar ni el
1% de la captura permisible del ju
rel y que como consecuencia el pú
blico estaba obligado a consumir
la cojinova que es más cara. El
ministro respondía que no se pue
de hablar de capturas permisibles,
porque había que tener una flota
mayor que la soviética y que se
había desinformado y mentido
por no haber señalado que se ha
bía "aumentado el consumo de
pescado congelado' o sea. del ju
rel en 100% . Veamos ambos pro
blemas.

Señor ministro, nadie ni por a-
somo ha insinuado que en el Perú
se tiene que capturar el 100% de
los 3 millones tM de pesca per
misible establecidos por el IMAR
PE; lo que se estaba señalando no
era otra cosa que este año con go
bierno aprista debería ser califi
cado como el peor año para la
captura del jurel; lo es tanto, por
que las flotas cerqucra y artesanal
lograron capturar 42,716 TM de
jurel, mientras que la flota de al
tura, constituida por el Olaya I,
sólo la diferencia, es decir, 27
TM de esta misma especie, ó

sea, el 0.06%.
Señor ministro no es ir contra

los trabajadores de la flota de EP-
SEP, porque justamente ellos ga
nan el salario mínimo y tma remu
neración variable por producción.
Por el contrarío, si se na llamado
a los trabajadores para venderle la
idea que su embarcación logrará li
na captura de 12.000 TM como di
ce un informe de FLOPESCA a dis

posición del Parlamento, y el Ola
ya 1. en 1986. logró apenas una
captura de 2.022 TM. se han sa
crificado sus ingresos y simple
mente se ha fracasado este último

• año de manera irremediable contra
el país, los consumidores y los
trabajadores de estos barcos.

Por otra parte, se ha aumen
tado al doble el consumo de pes
cado congelado, pero una cosa to
talmente diferente es que este au
mento sea de jtirel. Señor minis
tro, no es igtial pescado conge
lado que el jurel, porque este últi
mo apenas es una de las doce es
pecies idenúftcadas con este ru
bro. FLOPESCA ha procesado ape
ñas 16 TM de jurel y el consumo
de congelado es de 27.000 TM.
No se debe olvidar que la impor
tación del "jurelillo" ha costado
demasiado caro y que si se ha lo
grado algún constmto de jurel con
gelado se debe a la buena volun
tad y colaboración del gobierno
cubano. Finalmente, señor minis
tro, en Lima el consumo de jurel
en estado fresco cayó de 20.496
TM en 1985 a 13.981 TM durante
el último año. Conclusión, aumen
tó el consumo de congelado y ca
yó estrepitosamente el consumo
de jurcL
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