
PARTIDO UNIFICADO 

MARIATEGUISTA 

- 

PUM 

Documento de trabajo - 
1985 - 1991 - Parte 2 



"Alfo BICmTENARIO DBL NACIMIEN'ro DB IX>N JOSE FAWTINO SANCIIEZ CARRIO!f" 

Oobernar para todos los Peruanos :f\le uno de los principales lemas que 
contunfi6 y gener6 esperanza.e en grandes sectores populares, que anhel6 el � 
bio en el 14 de .Aibril de 1985, votó por el A.HU. encamado en el oarismátioe Dr. 
Alan CJA.RCIA Pérei'o los oontínuos be.loona.zoa en los primeros meses cat1 el es -
forzad.e manejo eoon6mico en los principales productos de consumo popula.r, la -
danaeogla del "PB8o del 1<$' de la Deuda Ertema, el aeistenoialie110 a sectores 
marginal.es a través del PAIT, las espectaoulares presentaciones Internaoieaal.ee 
de ClAJtCIA en lo No Alineados, en la "Protesta" contra Estados Unidos que apoya.
a loe contra Revolucionarios en Nicaragua, en defen1Ja de 1� Jlal.vinas � ArgenU. 
na y muchos otros hechos políticos que han sid.e aprovechad.ea per e■te Presiden.
te, le aignifioé nuffm!lente el triunfo Electoral en las EI.ecoionea Municipales
en todo el Pa.íe, aunque esta. nz oon gra.-res y dud.osee triunfos que muchos basta 
han sidi, onlificn.d.ee oomo pÍrrioos y :f'rmidulentos come en Li.Jnn, qu9 ol Pueblo -
tuvo que resigna.rae a perder el Municipio y no ponerse a la al tura de defender
su voto, ya que Sectores de IU y el conciliRd.or BA.RRAl'l!!:S, no respaidisron al 
mandato popw.ar. 

Fh los 24 meses de Oobierne, ee viene oonstatande que el A.BU. OOllle -

loe Oobiemoe anteriores no defimden los intereses del I'Ueblo, por el contra -
rio, protege y acentúa a loe eeoteres rursueees

? financieros y e�rtadm-es, -
que hoy m&s que nunoa son estimulados oon grandes inoentiws �butaries pare.
que inviertan en el "Desa.rrell• Nacional";• facilidades que loe poderosos has� 
la feoha no se observa el desarrollo de inversitSn, que revisrta en orear nueTa■ 
:f\lentes de trabajo, se mantenga el oosto de los prinoipales productos alimenti
cios, ni ...-eetimenta, ni menos aumentos salariales en tratos 7 oenvenios coleot.!, 
vos reajustMdose las remuneraciones a trav�s de disposi tivoe en poroentajef!I i!!_ 
f'eriores al orden inflacionario y del gasto en promedio de la cana.ata familiar. 

Este heoho en loe actuales momentos se empieza a agravar, ya que las 
medidas de CJobierno en contra del Put1tblo no B8 harán esperar y con &llo una 11a.

yor aoentuaoitSn autoritaria con mayor coherencia organizada a trav&s del Mini► 

terlo de Defensa que a carpeta.r,o mayoritario aprobcS el Parlamento otorgmidole -
poderes facultativos al Ejeoutivo de CJobiemo pa.ra su implementaoi6n en el t�� 
mino de 6 meMs, y sin duda alguno nos atrevemos a sostener que este tiempe ee 
rá suf'ioifflte para el Gobierno a fomalizar su cohabitaoi6n repreeiff con las= 
Fuerzas Armadaa y desde allí aplicar con mt130r fuerza su autoritarismo en 0011 -

tra del I'UeblG que oon todo derecho einpier.a a organi� su protesta, dentro de 
este panorama a las :f\lerza.s políticas de opoeioicSn principalmente 1.u. le toe&
el reto de ltmmtaT una al terna ti-va política y prosramátioa oon doe definicion
nes bien marcadas, una primera. en el plano de organi1:aoicSn y defensa inmediata-
de las prinoipales reivindicaciones del Pueblo, requiriendo para �llo que los -
Partidos Revoluoionarios y el miestro principalmente trabajemoe desde todos los 
Mgulos por la crietalizaoitSn de la Asamblea Nacional popular, donde delineando 
un Programa Polítioe enfrentemos la arreaetida del CJobiarno y no perm tir he -
ohes oome el caso del 1'\mde Oa.ri:ra;r, las masacres de les Penales·, la interven -
oicSn en las Univarsid.adMI, resti tuír las ee,mntíae y levantar el toque de queda 
en importantes Departamontes del País, oemo la Ca.pi tal':» 
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EVAIITACIOn POLITICA T SinPTOAL PE FETTCHAP.

No s« puede tener una rlsl^n clara en lo elndloaly ni político sobre la
orientación Nacional de Pescadores de Consumo Htsaane Directo» si no ooneoenos o
entendemos el origen de la Organisseción de la Federación de trabajadores Pescado
res de Consumo Humano Erecto y Artosanal del Perá (IRPPCHAP) y las consecuenoias
contra del Movimiento Sindioal de Pesoadoreoo

RK7I3AR WEmmm lA HISTOLA DE rnTCTIAP^ PARA EHTEHDIiR MEJOR E3TA FEIDHU.CICgr.

El Congreso de la Federaolón de Pescadores del ̂ eruy realizada en ILO -
en 1975 (li^ origen al fraccionaaiente de los I^scadores de su Matriz Nacional ya
que el aparate corporativo del Moviniente Laboralf fué definitivamente desentre^
do casi en su totalidad a lo largo del Litoral» al haber en ese Congreso tomado v
la hegemonía • la Izquierda en el CM de la TST que dió erigen for mal de la FSÜT
CHAP que desde él año 1974 vwía germinandoso impulsado directamente por el Oo —
bleme Militar a través de SIMAMOS» de allí que el año 197^» surge pora ser el -
brazo social del Ooblemo Militar con 71 Bases principalmente artesanales que —
tenían actividades orgdnioas con la Federación bajo la tutela económica de Sina -
nos» primeramente y luego PESCA lEHU dotándola incluso de infjp«-es truc tura para-
su funcionamiento administra tiro del con oficinas debidamente equipadas en
la ciudad de Idma (jl** Quanoavelioay*

FBTFCHAI^o, INTí'ltfli'UJlARIA DE TESTAFERROS DE FTiSCA PERIT»

_  Esta Federación que en su aspecto Orgánico contaba oen Hiemhroa en su -
CEN*» Co» de Consumo Sanano Directo y Axtesanal» cono Movimiento Federal su pri]>*
oipal actividad, lejos de ser herramienta orgánica de lucha de los trabajadores »
hasta el año 1979 sirvió de sostén social de la política de Oobiome Militar cen
tra el Pueblo Peruano básicamente en la priv>;i.tización da PESCA lERÜ jugando el i»
pal de intermediario en la aplicación del D.L» K®o2l558 y en el Pare Nacional del
19 de Jhnio do 1977 de amarilla que incluso se resistió y no suscribió ningún pro
nunciamiento de los trabajadoresj^los "^indioatos, Federaciones y Centrales a la -
Dictadura de Morales Bemrúdez ai el pueblo exlgi/ii<l justas reivindicaciones ooonjS
micas y scoialesa

EL DESPIDO QUE OCASIONO EL D/l/Np«21998 HIZO DTOURSIOmR AL CU3I3M0 AL SECTOR DE

CQNSÜMOo

El despido que generó la aplicación del I'«L«N*.2155S a ̂  gran numero -
de Pesoaderes de línea clasista» motivó la inotureién de la Izquierda al Seoter —
Consumo Humane Directo» principalmente Chimbóte» que en pocos meses influenció en
luchas y huelgas como la de a fines del 1979 qu® origen a que la CendsiÓn Mix
ta permanente de FEHTCHAP.» por primera vez logre salir de los marcos ofloialis -
tas» bajo la Dirección de ATRISTAS y deudos Telasquistas oono el 3eó« Oeneral Mi
guel VIUAVICENCIO y otras tendencias nafiosas que teonminaron de propietarios
y comerciantes en la pesca dm Consumo Artesanal^*

LOS CCTgTSS BJECtmYOS DE FEnTCHAP,- NO FÜTRON EIEQIDOS EM OORCKESOb CONVOCADOS -
KR TBti úaásidjt óftáA^ZAPOEU stospto esos es paita»'

En esta Etapa» ® resalta que los Comités Ejecutivos se nombraren en Con
gresoe convocados por los Dirigentes y ne por una Comisión Organizadora» tal cobo
Bucodló eá el año 1984 m Asamblea Nacional que maniebrera y políticamente el AFRA
con la mayoría de incondicionales terminaron dándole carácter de IH Congreso Hh-
cional Ordinario» cuya maniobra no fhé más que para servir de apoyo al Oobiemo —
de Alan OARCIA Pérez y sor füentes de subsistencia de elementes que poco o nada -
leo interesé las demandas de los tra'bajadoros oono lo demostraron en. la Huelga de
loa 83 días del año 1985, los Dirigentes con Nilmer a la oabeza.
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lA COmXJCTA gOBITjltJaJTA HíOrATRCFAX DEL Cm RJE EL " TRMCWmO M CCmtA DB S3T0S

MISMOS T LA. 3«y,F.

la oilpula de FETPCHAP j Dirigentes de Base flnoaron el Áota del 07 de -
Ka^o de 1985> ^ eentra de la velirntad de los tra"bajadere8 que a diarle se enflw
taren a la represión', lucha que temind arrinoonaiido a la S^FoP. con la suscrip -
cidn del Acta que eetahleoid el precie indezado para el Sector CensuDO Humano Di
recto, pero htistd que se levante la Huelga para que Dirigentes de Consume 7 TSBAA3
en Chlnhote filiaran Actas clandestinas, argumento del que se Tienen Tallando las
Autoridades para dosoenocer el Acta;* la Federaoidn con su Idglca concepoidn 0^
hiemista solamente se dedlcd a distraer la atención del trahajador 7 terminar -
aceptando en el hecho práctico los precios antojadizos de la SNF», con el a^a"vm
te últime, que emCEK desde el Mes de Ahril del emo pasado ha Tenido obteniendo —
el Informe Reuter del precio indexado a traTÓs do la Caja, pero que a su vez no —
ha hecho gestión alguna como enjuiciar a la 3JIP 7 Armadores por la diferencia de
precios que ilícitamente se viene apropiando, de esta manera la SNP. tuvo juege —
suficiente como hasta ho7 para escamotiar 7 no pagar los precios realés del Inde
xado'.

17 COUrglESO NACIONAL (BDIRARIO FEnTCIIAP - PAITA AOOnTO JE I9BÓ,

Con un año de Gobierno Aprista, una política a benefioio de la SNP, con
¥9tancamiento en el Consumo per cápite de 12,5/6 k» pcr cada Peruano, con una pol¿
tica pesquera que depreda los recursos hidrohdolÓgiooe, con el oontínuo desorden-
pesquero que admite la distoroiÓn de la producción, con la indiferencia Ó inmora
lidad administrativa en contra de las reivindicaciones de los pescadores, con xoa
Tiraje político en la correlación de fuerzas en la principal base orgánica de la
FI?rPCHAP (CHIMBOTS), con xm morindento de intereseo econémioos 7 politices de gru
pitos como 7R, APRA 7 MAPXA , oomtra la omargento corriente a lo largo del lito
ral del Partido Unificado Maríateguista que se proyecta desde Chimbóte a acen
tuar una línea Sindical Clasista de marcada independencia política de claso, en
perspectivas de levantar un Frograma altematlTO en la política pesquera del país
7 germinar la conciencia revolucionaria de los mejores hombres de la pesca*

POIJUCA P^gUTHA-DOS AÍTOS DE GOBI^HO AK^ISTA.

La demagogia de los pobres primero, en el sector pesquero no h^ abrigaF-
dc espsctativas «1 el proletariado del mar, el privilegio del que gozaron los mo
nopolios de la SNP so mantienen hasta se ha Incrmentado en las facilidades credl
tioiaa con ínfimos intereses a^largo plazo 7 exoneraciones de detudas al Estado -
sopretestc de incrementar la producción para el consumo popular'»

Los sectores ATRISTAS con toda naturalidad esturieron espectantes a la
posible solución de los problemas del sector, 7 básicamente elevarse el promedio-
peroápitók de consumo de cada Peruano, pero euficientes son estos dos ̂ Ws para e_8
tar comprobando que la política del Gobierno en el sector es igual que en los Oo—
biomos de Morales Benaudez 7 del Aooiepepeoismo, defendiendo los intereses de -
la SNl^e, expresados en que estos siguen siendo los principales competidores de -
PESCA PERU elaborando harina 7 aceite de pescado de b^je valor protÓioo de los
cursos hldrobiclógioos que corresponde de oonstrao popular , en grave perjuicio de
la allmontaolón del pueblo desposeído 7 como premio final el Ministro Javier la -
barUia como genuino Representante de la SNP» recientemente ha premiado a los tltu
renes pesqueros con el DQ H«'»001-87-rB, que declara la actividad eitraotiTa de la
pesca en forma libre 7 sin centro alguno»

En la política laboral al igual que tiene estancado loe sueldo s 7 sala
rios de los obreros organizados con derecho a la negociación oolectiTa, a loe pe¿
cadores después do la suscripción del Acta del 11 de Junio dél—85 la SNP empezó &
desconocer los precios reales del Indexado, en significatiTa diferencia menor a «-
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!• (jutt rasCA así oomo les Tébos oontlnda?^ a le lerge del Literal «n
las telTas j 'belansesy en peroantajea que Inoluae llegan al 20% per ienelada -
■4trlea de pseoade*'

Lea IneentlTes 7 preteooi&i llega hasta lea Araaderes taaiA del Set
ter de industrial cene de oensuney pere en mener peroentaje/y de lile les gru —
pea erganlsades hlaieaBente de FEÉAAS que ae aproTeoharen de peeoadereq que se
prestaren de testaférrea 7 que hej en su naTería aen alaples tripolantea que —
Henen que eeportar la prepetenoia de les^nuerea dnefSes" qtilenes aaparades per
laa auteridadee, de trahaje, Marina 7 Pesquería m respeten les l^tes 7 Oenre-
^os CeleotlTesy ni nenes la R»lf»ir*'"»O0-8l-.82-Ml^ para le oual las Ca^tanías
M PwHes oeoe Ohinhote continúan slondo les principales odnplloei^» BnEL Sm
ter de Censume Hcsnaae Llreote la situaoiln per el centrarle es noche mis el
Imso 7 la prepetanda haciéndese más difícil 7 oenplleada la defensa per la -
cantidad de JfhKideres 7 feivas admlnlstratlTas, 7a que la naTería ne son Bipre
sas legalnente oenstitoídas presontándese hasta oenpleje» per cuanAe hsT Ama^
deres que son do las parlnolpdca Censerrerasy represontades en la Aseoiaolln -
dé- 'Sreheroaelenes Cirllea Refrigeradasi por etre lade la Aseclaolén 7 Aznaderes
de aiharoactfBf¡|^¿g^Cj|^Bune Banane Blrgote te Chlmhete Base de la Aseolaeiln -
Madonal de nltUmSialeB ds OsnsiRe Hisazis Llreote.

EL PARTIDO EM EL HOVIKIENTO PESqjERO EFSIfB SD KUrPACICW

131 CCmSDMO
La fUndaciln de nuestre partide en el seeter peequere cen hldalgla

tenenes que receneeer que nes eneentre eln Ailítiiates en la oendueciln de Bi>>
gon Sindioate selsnente een nilltancia dispersa en puertas oenetParaehiqae Rúa
che en Chinbete una célula een nienbrea nilitantes de snhes eeoteres • La per
sistencia del trabaje pelltloe de la célula de Chlnbete dle resultada,oentrelar
el Sindioate de censóme luege de una ardua 7 dura lucha centra la allansa de ■
ñafiases,aprietas 7 Murxugarristas ,oen# censecraenoia de elle en el Cengrese de
TEIT'CHAF en Paita luege de sertear la allansa cen gente anarilla cene Malina de
Ceishoe legranes la Seo* Gdneral 7 Defensa de 7ETPCHiF,a partir de elle tenían
nes trazada ebjetives elares inuclear pellticamente a eamaradas de Parachlque,
Ruaehe e lie en perspectivas de cnpliar nuestra radie a etres puertas del lite-
prittoipalnente en Sensumeo

ER PES^gíTEROS
En este sector ^{trabajaderes de tierra de Pesca Perú) a des cnsa^

radas en el CER de FETRiPEP 7 a etres en el Sindícate de Trabajaderes Pesquen
res en el Callas 7 de les trabajadereg en la adninistraoien de Pesea Pera de
la central de Lina, asi oene tanbien en Tanbe de Mera*

KH USTITOCIOR DB HíVESTIGAOION T ASESORIA TECHICA.
Iniolalnente de le que fue INDEPES,aB|^ oen afies de trabaje de

Investlgacien y rceepilaoíen de iofernes un oanarada en la prinera Instituoien
7 peeterier en la que tedes oeneoenes 7 tiene el reeMieoinlente publlee de la
seriedad <e lea trabajes h¿sta la fecha cuya funden principal es prestar ser-
vloies de asesarla técnica a parlsnentaries que fueren epeoiclen al AP-FPC y te
hly de ID así cene tanbien las Pederaolenes F.P*P* FETPCEAP,?ETRAPEP en el asjp
peete inititueienal*

BR PESCA IHDDSTRIAL -PKBAAS,
En pesca Industrial idalganente nereee reoenecer,que ne henea ten

ida nayeres perspeotivae ja que ae centabanes aine aelanente een un oanarada en
Chlnbete y tres anigea en airea puertee h^áatn antes del Cengrese a pesar que —
el eo.Antenie deade st olub prestara aerriciea teonicea y aacaería a la PPP y a
la eaai tetalldad de Sindloatea del Sur,de eata reladen de serTÍdes,cabe re-
aaltar que lea Sindicatea y la EPP nayeraente ae terrian Inatituoienalmente en ■
el aspeóte reinvlndicatire y oene aifuera peee el Ez*CSR de la TFP haciende el 7
papel de eeplenes arthiaaer.te oenratle el partide en la pereena del oc*Antenie 7CDI - LUM



iuij zaí:\1±iáJiXiAj I ¿til i/gj 1>A

La p*larizaol4tt de laa base* del mir can el Caalte BJecntlTa Kaolasal da la
J*P.P*»par la Incanceoaeneia en el deearralla da la hael^ de láa 83 días del aña
1«965y «1 deaaoierta en laa pllegaa de reolamae 1,985-1t986 y 1,986-1*987 fueran las
pi^nelpa'^ea elementas que mativaran a que las bases prlneipalaente Fleca,Taaba da
INra,Atica,lia ,Fuou8ana,Chaneay y Callaa ,par atra lada bases cana Chioana ,309¿
de Cbimbate,Haaznie]r,Huacha integramente la irayari^ de la delegaoian de Supe,las -
JuTÍladas,la CaBÍsian arganisadares media delegaclen del Callaa praducta del para-
lellama fabricada par el CEN.a casta de cualquier casa buscaban la reeleooldn da
Fedra Cezna y atras JBftV que hablan cuapllda gu perlada •

Can estaa das pasicianes inplloitaaente dirinldas,el partida desde Ohlmbate
na tenlamas mayares paslbllldades que jugamas eoepta un Intenta da bascar ubicar
nuestra precenola palltloa a través de un osmpañei^ que asistía en la delegaclan
de base ,par el sur se tenia canaolmienta na farmal esa base cama aliada para el -
legra de ese abjetiva ,elenda canoientes que en este oangresa na sala estaban las
apetites reeleeclanistas del ExcCQI mtaméosMsmen allansa del FC^,Marzugarrl8tas
y mafiasas del Callaa sina tanblen las intereces de las Armadares ,Saciedad Nielen
al de Pesquería y del mlsue Gabiema Aprieta*

Señalar nuestras errares ^ara na repetirlas en el futura ,es la nejar auta^
critica que debemas haoemas ,en la Asanblea de nambramlenta da delegadas al Can-
grasa na fue prepararada par la célula del F.en Chimbate de allí que el nnibramlea
ta del cojfayanga íba praducta da de la expantaaeldad da esnpañaras de base,esta i
debilidad es sj^esada en la sede (Supa)dande tan sala estableclamas mininas eardl
naelames can eanpañeras de Pisca, Atica e lia, pera a nivel de frente la hacinas osn
atras bases y en la misma primera rednifo ni siquiera habla oanflansa para tratar
en teimlnas palltlcaa ,a las bases de Pisca,Atica e lia las entendlamas cana bases
aliadas que el partida había trabajada a través del Club y la TBTPCHAP par media dd
las camaradas que tienen la canduccl^n lesas fueran las niveles ds trabaja ̂ dasd^
el Inicie básta la madrugada que na cancluya el ̂ enta.

La susorlpcidn del acta de las 7 bases la canslderabanas carreóte y na n
asi la que algunas oamaradas desde el pupitre manifestaban su critica en el sentl^
da que ubiecemas candilada can las Monugarristas y el FCUaoeptanda la reelaooldm
de Cema 1 CIA^de haber sida asi mmdÉsÉÉmmmsBastenlmas queiesa ubleca significada
el fartaleolméánta y oantlnulsma d« las ííurrugarrlstas en nuestra baBe(Chlmbatc} -
y psr atra lada el alejamienta de oampañeras cama Mayanga,cacha Salinas,Cabes H,
Kamal Medina asi cama las oc«de Pisca Atica e Xla*

Tsnemas qae,antnorltlo8nente reoanacer asi cama hacer la critica fraterna
al Onarada Antania que desde antea del Cangresa na hemas trabajada ealectlva y -
palltloamente el desarralla desda la canvacataria sína,hemas dejad a que las aoant
eo im lea tas eapantaneanente ee deaenvuelban y sala a ultima hara querer hácer 1# que
na hablanas hecha meses antes*

REPE^^CGCIOHES COHTRA EL PARTIDO RONDO EN COHGHESO EXTRAODIHARIO

La cantradlcldn amtagaaloa entre las fiemas que exigían la ramsvaslAn
y la pugna del Ex.GEN paf la realeaoldn hlxa estallar el Cangresa an Supaja partir
de ella las 7 basas encada una da sus puertas de una a atra faxaa lagrgrdm farta-
laeer la paslelan da Itrí^lea (ldn,par la centrarla raourrleran a tedas las medias
a BU alcance hásta eoharce a les brasas del Gabiema (pliega de reclamas),manejando
• clentas de nillanes de sales arrenetlerd» una agreslyAas^erasa «mmqpiMlimeanpaña
da desprestigia centra da las principales bases del Sur y nindanentalmemte al F*U.M
a la larga y ancha del litara^ *

La fherza da la razdn can la partlclpaclan actiha de autenticas pesca,,
dares en sn mayarla,ranpienda vaoilaelanes y subjetlvlsnas hicieran su Ingresa al
Cangresa Justa ouanda estaba par oansumarca las oanpanendas ds las reelacclanlstas
que liaban para cantitulr un C,£«N* acendloltnade a ser nanlpilada par Cema,Jsra
,La Madrlo,I1urilla da Mallauda ,la8 Armadares y el mlsmt Gsblems.

£1 resultada final can el co.Jase Antania en la principal secretaría
y atrae caapañeras,si bien na es el C*E.N*ldeal par la menas el mávlmienta del —
seotar Industrial reeabra la canflaxiza en su arganlzaolln Fedéral,par atra lada
el vapulea y enzafiamlenta palltloa centra el partida en las oanaradas Amtanla y —
el delicada casa del oo.Beta que cama nmxmdn arganlzaclam Fadaral hablertamenta
habla vemlda apayanda materlalmenta a las bases encabezadas par al ce.<iasa Anta —
nia iguadargn par tierra las Intentas de ouestlanamlentas a este CC.,en el teterla^

m de BU ganlte IJaoutiva par parte de representantes ,oana el de Palta,Huaimey,CDI - LUM



'"n••• e incluz•

.ABORD.AR EL RETO 1 POLITICA Y RES.PONSABLEi·IENTE INSTRDC'IURAR UN ORGANISMO 
CENTRALIZADOR EN EL SECTOR Ph'SQUERO DESDE ILO HAST! CALE'r.l CRUZ. 

Es reoeneoide,n• sel• per d nartid• sin• p•r d cenjunte de l•• part
d•• tante de IZQUIERDA o•• de DERECH.l,que el eecter 1e■quer• ee uJae de l•• seet ... 
res prieritaries 7 extrategio•a de la preduooien para el herari• Naoi•nal 7 bue 
•• la aUmentacin pepilar 8de mestr• Pal■•

L•• partidee tradioienales de drrecha o•• ergan1zao14a han estad• au.aea
te en la oeadu.�01,n de Sindioates del Literal1tante en el den•inad• Indus:lirial ce. 
•• de"Cenl!JWlle Humane Directe",la lucha p•r el oentrel de la d.ireooi•• de l•• Sia
dioat•e y Federaci•n�a a sida oaal ■ienpr� entre o•dilles de Izquierda, !pri■ta■ 
1 aa.fi•••• ,luege de les resiltades del Ce�•• de J'm>CH.&P 1 l& F.P.P .e■t•• ult 
1111•• (Marru.garristu,!pristas y Mafi•a•■ )tuern de■plazad.es oeywatura1■ente per 
la emergente oerriente de autentioe■ pesoaderee cen ■entmiente demeoratic• y de 
rennaoi• enoavezadea per la erientaci.n del P.U .M. ,que aa■ de ubioar •ilitate■ 
ea la direooin se e:duerza peif!IP8id.ena del eterw.• oaudllli•• que af!e■ 1 �•• -
vienea inq_uietad•• rennmdece de une a etr•• en l•• gremi•• de base 7 Federaoiene■• 

c .. la integraciln de les camllradas Jeee Aateaie,Matee, l•s inaotiTes peliA• 
ticaa�nte en ealeta Cra.z,Paita,Parachi0ue,he Ile,el deaa.rrelle ouantitatiT• ea la 
celula de ChDbete ,teaiend• al cc.Jese '1lteni• y Bet• en lae aeoretariu gt,neralee 
de la F.P.P. 7 FE'l'PCHJ.P,estames en ■ejerea cndicienea que partid• algu.ne de Izquier
da en 1• que se refir•re al secter ertractiv�e peso&o 

En el seoter den•ina-3• PESQUEROS,&! haber perdid• el centrel de la FETR.l 
PEP.7 el Sindicate del Callu,ea este aeoter o•• partid• hem•• llegad• a un eatad• 
de paralice■ partidarie,razenea que ne me atrebe a seffalar p•r ne tener oneoillieate 
feaciente,aele tentativaineate lebesaria que ae debe al abandeiw del c•Ail4Lt-eri
o• respensable de ese fre�t,-C.t:tu(Callu),e• euante a tainb• de mera •eLHltl el der 
oho de epina.r per deeoeneoer laa oirC\11\tanoiaa reales de les ailitante■ ,ya a�• el 
ca.que eatuv.- en la FETRJPEPdesde que baje a su bate se de■oeneoe si oentiwa f1111 -

trabaje pelitio• en I.U.y el misa• Sindioate . 

±ntre de e•te aarce partida.ri• ,o• deaarr•ll• ouantitative en Chm -
bete ,oen eva integraoien de ocnaradu del aeoter PE!:.ts,en Chilllbete,Atioe, Pis
o• ,en pue o de Censuae .Paraohique,Caleta C:ruz,dH camarada■ en lu l'ederaoienea 
Fm!FCBAP-:r.P.P. en Pe1quereele1 iJlaotiviea• ea el Calla• y Tambe de Mera 1 •• uaa on 
1e:rvera del Oallu,o•• la ll'Ubo•i•i•• laberal de pescab.ebeaida de la CLAN,pe i.rre
gtil&l'l\ente funcienaba p•r el oaei habamdene tetal del te■pnBable(oo Jmerioe)y e•tar 
npeditada al tienpe libre del oe.Anteai• y la•• vigiluoia y fisoal.izaoi'- de ft 
funoi•nabilidad de parte de les caaarada■JLit• ta Chiabete ,Bete, Rie,Jua.,y ultia► 

� mente lea reoiea inoerperad•a ,Jeae .Anteni• ,Matee,sebaatian,heoh• que aetlv• la re■ 
tructuraci,n tranaiteria hieta el plenari• naoienal de 11Ueatre aeoteJi rea1isaroe • 
les diu 24 7 25 a del Pte.siend• les respeneables JLite reapeneabi.l,Juaa ,Organiza 
ciÉ ,lie,Jrenea,Maroea Ecenania.La tarea prl•oipal ea 1+"9alizaoiln del EYente de 
peaoa.EYente que tiene o•• ebjetive ,deaarrella.r la linea, taotioay eatrategia d.el 
partid• levantande una alternativa preg:ramatioa para el ■eoter. 

Eatee •bjetiv•• sel• seran pesibles en la medida que oenoiente y reve
lucienariameute aaumamH oen respensabilidad este RETO detand• de una DIRECCIOH NA-
CIONAL CENTRALIZADA 0ue tewga o•• eje de diricci4n la SU.boemi11i4• de pe■oa re■tno
turandela tennal 1 e:rganicmnenteloen una linea de fermaoiea hidielegica y pelitioame� 
te la te■ia del partid• de Mariategu.i(PUM),asi oc• desde el Club,que dirige Ant•ni• 
leva.atar la linea pregrai.atica 7 alternativa al aotual tebieme Aprieta e•n prepieet 
a� cencr�tae para el aeoter bueoande oengruenciaa oen lea ce.farlamentari•e 7 la■ Fe 
deracienes oen sus Sindicatee baseA• 

NIENBROS D,.� LA l!IIRreCION NACiüNAL CENTRALIZADA,DESDE LA. SU:ooa-tISIOH DE PESCA 
4-l3ete y Jeae Anteni• de la■ Federae1enes.
2-Marce y JuaJl -Pesquer•s 7 Geneerveres. //// 
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de Atice

e|=- Lite de Chlebete
5- de Perachique
6- TefSe de Bercee faoterla
7- Anienie^PleySebaetian del Club.

De estes Camarades nnbrar un respensable y Bubreapen8able,un resp^de
Organlzaeien ,Repode prensa,Resp.de Eoeneaia,Re8p*de feraaoien ya eapaoitaoiea hl-
dieled^iea y un Resp de Slcipllna y seguridad.Este nuclee de ooaaradas tendrá la
respeneabilldad de la DIRBCCIOH HACIONAL CENTRALIZADA desde la Suh ceaisldn lUole-
nal de pesca que Iniciara su trabaje prlerltariaaente en las bases siguienteai

1-Parachique .erganlzar la célula psrtiende de atender sus preplaa reinslndioaclenes
desde su greaie .

2-Pleoe y Tambe de Herajen pesqueras reactivar el erganlsne celular e integrarle
cenjuntamente een pescaderes si fuera pasible «

5- Atice deede el Club levantar una prepuesta a Itematlvas aala deficiencia de -
transperte de les preductes artezanales^medie que es ñas que tufioiente para osas
tituir un erganisme celular.

4- He definir su centralizacien celular desde censume e intentar definir
e integrar a leseoo que dicen ser del

5- En Chimbete cuayuvar «un naa para que pedames aoestar el gelpe al centinuisne en
el Sindícate de PEEAS en perspectivas legrar la unlficaoien de les pescaderes en

un sel# Greaie.,8Ígnificande eete un fsrtaleciniente y maysr erecimlente partidarie.
6- En las rederoisnet FFP-PETPCHAP ,el Club psr inteimedie del eo.Antsnls prierlta-

ria y dlelpllnadanente atendertles principales puntes reinvindicativss que tie
nen en sus planes de trabaje asi cene tedee debemes Jugames el integre per la
oristalizaoien de una platafema naoienal Oenjunta del Seoter y en relaolen'oen

las luchas nue libra el jxieble tal cerne prleriza nuestra Direooien partidaráía, tra
bajar pet la oenoretlzaolen de la Asamblea Nacienal Depular ,y desde ohera las Fe-
deracienea bajen directivas a cada 3e sus Glndieates base^ pora su partioipaciin.

Esta instructura erganica y plan N;;oienal deberá ser cenplementada osn
la elaberaolen de un plan pellties integral a oerte y medlane plaze que deberá el»-
bsrar la Direccien Naclsnal Centralizada ,para le cual ee hace necesaria establecer
un presupueste cubierta per laa cetlzaoienes de la militancia u etra Tia pasible que
peznita al respensable pnrxlmmsnnstrabajar a tienpe cenplete y"cunpli9 can les ebj-
etives trazadas

SANGRE T CORABBN DE LA REyOIDCION. J | P U M ||

SIN CALCO NI COPIA TRANSFORMACION lE NUESTRA P ATHIA ||P 0 M ||

nvm NUESTRO PRIMER EVENTO NACIONAL PESQUERO n

Resp.prcvieienal
Snb.Cemisien Nae.Pesoap-P U K-

Lima 9 de Abril de 1,967
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h i' U B LI o t^ecuperacpn,p^|á,?raM.y. fi^
Escribe Javier Labarthe Correa (*)
Seta Director

De toda mí coneiderackSa:. ' C ̂ ',

Ruego a usted, darle i estt co-
municacidn la relevancia ̂
usted te ha dado a su Editorial
Boom Harinero y Rasco Jtffelero.

Además, si no es 'molestia, a
esta carta qae te envió ponerle el
f orro "RecuperacióB pesquera y
lasco de Peralta", que aparente'

1 mente es s» fiel mformaita.
Como es costumbre en las

^ publicacionea del Peralta
que tienen la ygnxl de contener

si son o no exactas,^ so artícu)(
expcofbsvneñte ' no' ' eareciT
cuánto se cdnnanío de wrel
año 1483. Y r'T» ^

las mismas
algunos

caracterlsticilocae. o sea

válidos. Que_al
jugar con elkit terminan eii^fiill-
piwTHgUlflT qbe realmente dain»
ronflflt al puonccT^ eñ otros
¿áSUB Id désccncwrtai.

Para no ser muy extertso, me
voy a referir solamente; a la
captura de jurel scAalada en su
artículo cuando dice que en el ate
10S1 lurd caoturado 87 000 In.;
nT al W mSA 46J30Q^!:-.iin
cnsa ll~iBna. oe las cantidades,

eTconsarao de i»eedo conieladq
el dio 1985. fuTde U.UP 1«:
el ñnsumS de pescado confelado
el dio 1986. 27.000 Tíl J ^

.-eralla, no es uns eta^
harinera, "s* ha- t^emenr^ gf
cúHswno d£ pescado conaeladoT^o ¡

7cn;ü(flh:i—
_  se menciona en su

artículo que la conserva de oesca?
do se ha Incremen^id" ennni-
mo en 57%. funrfwnentalmenie
basado en un pfOCTna social del
Gobierno que-gre«> i-«' Keniamta, a
un precio de S iniii la tata.

Señor (firector Csrlos Máraví
Cutarra, no es una proyección hS'
riñera, es un esfyéyv^ pare ali
mentar aT pueblo peruano, poraue
este 5" !*^ de conserves, lignina
miles de toneladas consumidas
por el pueblo peruano.

Desinformtf al peb exprofesa*
mente, es tr coñUI Bl PCfll V

qua operi ct ̂  orin-

Y W* * opw m
el Etariña. V m le "^Ifl
¿i Holmda, raaeoen todo mi
respcio, sg^homhree_de--fl»-
ba^o. y que enfrenten une vida
rriy <»aa^ y los que dirigen esta
eifiprese soumente con haber k>-
Drate que tos bercos adquiridoi en
Hoinda que rei^uieren una lo|ísti-
ca y crgmizactón muy eficienia
para traaos ai Perú, han demoS'
trado capacidvi administrativa y
conocimiento del, lema, pues loíi
barcos ya se encuentran en Pana
má.. y en pocos días mribarán a
nuestras costas, en donde nueva
mente ya con hechos y con 'lot
resulcacbf ds la flota, demostrare
mos que con fe y esperanza en
nuestros oompamotas, lograre
mos vencer el subdesarrollo y ta
pléyade de antiperuanos que d^in-
lorman al país. En esto no me re-
fíero a usted, ya que buen cuidado
ha tenido de dar. la fuente de su
mformacióiL .

El i^ico acierto Hf ni adif
toriál. es el reconocer ej
que viene reallfijir^tn Inan t^#!hs¡r^

-  i •• '•■I.,* . T , •

ai ftanta de Pesca Psrú. lo cual yo
Fínalnieias, scAor dáactor. mi

nombra es lavicr. y no Jorge; y
Is agradezco lo de optimista, ya
que eso demuftstra qM creo en el
Perá y los peruanos,
no Bcftals
de

que lio pescado, ya que usted 'So
lograr esra

capturas, se requiere de una Hola

y por favor,
lO MÁals qw la cuota oa capturaieju^^sda ror IMAK?E^
XIOO.OQO de Ta. es muv inferwr

que lo pñc
si oonoceT"

del doÚe de la capacidad de th
flota peaquoa rusa, y nosotros
apenas hei^ ac^uirído tíele bas-
quiios iimeoesariamente satanizó-
Hn* ñor Rt' diario y el otro
desm/ormado ^ periodista señor
Paco Igartua.

Muy agradecido, señor director,
por la atertción que le jaesie a la
presente, y descartando- que su
cri^ailerosioad y buenas foonaa
determinarán que esta carta sea
publicada oportuna y destacada-
menta»--

(*j Mtñutr^^ Pi
O

o
-c

Od
M
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y
BALANCE DE LA PESQUERIA PERUANA A 18 MESES

DE GOBIERNO APRIETA

En las líneas que siguen presentaremos un resumen

apretado evaluativo de la gestión del gobierno aprista en el

sector pesquero que sirva de base para el diseño de una tácti

ca del PUM en el sector pesquero.

1. LEGALIZACION DE LA PESCA NEGRA

Desde 1976 los ministros de pesquería de todos los go—

biernos han intentado atacar el desorden en la actividad pes

quera reclasificando las embarcaciones pesqueras según la ley

general de pesquería, es decir, en consumo e industrial; sin

embargo la conclusión fue la misma: el 96 % de la flota cer

quera del consumo e industrial se dedicaron al abastecimiento

de las fábricas harineras.

Los primeros meses de la gestión del Ministro Palo

mino fueron importantes porque se cumplió con las recomenda

clones del IMARPE y en-e±—mes-de. Febrero del año pasado se i-

nició una nueva reclasificaCión de las embarcaciones, que lúe

go fuera continuada por la famosa RM # 094-86-PE del 1 de Mayo

de 1986. Por medio de este dispositivo las embarcaciones de

cerco de más de 30 TM de capacidad de bodega quedaron clasif¿

cadas en consumo humano directo "del consumo" y consumo humano

indirecto "industrial". Pero hecha la ley hecha la trampa y -

el mencionado dispositivo abrió las puertas para que las em

barcaciones que no hayan concluido con el trámite de reins--

cripción obtengan su "permiso provisional" de pesca y como

la sardina se alejó todas las embarcaciones quedaron provi—
sionalmente autorizadas a la pesca de la anchoveta.

El planteamiento de entregar lá anchoveta a las ha

rineras privadas a cambio de producir las cOnservas populares

terminó en el más absoluto fracaso porque las empresas priva

das acapararon la descarga de la sardina y anchoveta para la
producción de harina como veremos más adelante.

El ingreso del Ing. Labarthe al portafolio signif^

có la anulación de todas las medidas tibias y conciliadoras -
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que apuntaban a ordenar la actividad extractiva y acatar las

recomendaciones del IMARPE, por que la primera medida del

nuevo jefe del portafolio, fue desconocer la veda ,prorrogan

do su fecha de inicio y en segundo lugar fue la prolongación

de la RM 094-86-PE hasta el 31 de marzo de 1987.

Pero para que no quede ninguna duda sobre los inte

reses que guían al PAP en la pesca mucho antes que expirará -

el dispositivo legal mencionado, que ya hace rato había puesto

a este gobierno a la altura de todos los anteriores, pro

mulgó la RM # 001-87-PE del 7 de Enero de 1987.

Desde 1970 las embarcaciones se clasifican en con

sumo e industrial y si se ha buscado favorecer a los empresa

rios privados distorsionando la función de la flota, nunca -

se llegó tan lejos cpmo—hub^iese^sido el autorizar a la flota

del consumo a descargar cualquier tipo de especies en las

plantas harineras de propiedad del estado o las privadas.

Tampoco que la flota industrial pueda capturar cualquier es

pecie y descargarla en las plantas harineras.

En función de los intereses de las grandes empresas

privadas, este gobierno con su Ministro Labarthe han tenido -

la osadía de legalizar la pesca negra como consecuencia de la

aplicación de la resolución mencionada, por que apartir del

7 de enero de este año, la pesca es libre y cualquier embarc^

ción de cerco descarga con la mayor libertad como si nunca -

habría habido una ley de pesquería que formalmente nunca se

ha derogado.

2. LEGALIZACION DE LA HARINA NEGRA

Trabajadores, parlamentarios apristas, lo mismo que

el ministro Palomino denunciaron que mediante la RM # 204-84

-PE se legalizaron los procedimientos para que las empresas

pVivadas aumenten la capcidad instalada de sus plantas hari—

ñeras y quiebren a Pesca Perú por medio de una competencia i-

legal y por lo tanto, la tarea del nuevo gobierno debería con

sistir en derogar este dispositivo para defender los intereses

del estado y de la empresa pública que por ley tiene la exclu
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sividad en el procesamiento de la harina de pescado. Como par

te este objetivo con fecha 28 de setiembre de 1985 el Ministro

mencionado promulgó la RM # 276-85-PE, estableciéndose que las

licencias funcionamiento de las plantas enlatadoras y harine—

ras otorgadas al amparo de la RM # 204-84-PE quedarían caducas

y el nuevo trámite incluiría el trámite de "calificación pre—

via" que no significaba otra cosa que la inspección previa a

las plantas harineras y enlatadoras de propiedad de empresas

privadas. Con este dispositivo por lo demás se cumplía con el

reglamento de la Ley de P2squería. Pero, al mismo tiempc^^con e^
te dispositivo se suspendía por 90 días el otorgamiento de las

licencias de instalacíoir~d^^lantas de conservas y harina de

pescado.

Así como lo que se hace con una mano

se borra con la otra, el 25 de febrero del año pasado se publ_i

có la RM # 011-86-PE, por la cual se autorizaba a seguir exp^

diendo las licencias de instalación para las plantas de conser

vas y harina de pescado por 90 días, que se prorrogaran por

120 días, es decir hasta el 25 de agosto de 1986 por mandato

de la RM # 241-86-PE.

,a las empresas privadas
Como el gobierno buscaba entregar/ anchoveta para

hacer harina a cambio que colaboren con el programa de conser

vas populares, derogó el art. tercero de la RM 189-84-PE que

establecía multas para las empresas enlatadoras que no hayan

cumplido con presentar información y/o utilizado el 17 % de

la capacidad instalada de sus plantas conserveras, sancionan

do de manera excepcional a las únicas 30 empresas que entre

julio 84 y julio 85 no hayan producido ni una sóla caja de

conservas. Por supuesto, que la promulgación de este disposi

tivo fue considerado como una atentado contra la propia exi^

tencia de las empresas conserveras y durante un buen tiempo

estos últimos desarrollaron presiones hasta que lograron que

los procedimientos de multas se paralizaran.

Pero donde se notará con mucha nitidez la vocación

y defensa de los intereses de los empresarios privados es con

la promulgación de la RM 356-86-PE por la cual no sólo se de-
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rogaba las dos resoluciones que establecían un sistema de con

trol para la utilización de la capacidad instalada de las plan

tas enlatadoras de pesc^'y las multas por su incumplimiento,"
parecía . ^ .

que SI bien/era un chiste de mal gusto, era el único que exi^

tía. Este Dispof^esíablecía un nuevo sistema para el aprove—

chamientos de estas plantas que estaría en función de los "

requerimientos del mercado interno y externo", es decir, del

consumo nacional y extranjero.

Por supuesto que sin ningún rubor, el mencionado -

dispositivo concluye con-wm~sojioro saludo a la bandera de

'feancionai/drásticamente a los que lo incumplan". En otras pala

bras, ni siquiera los Quesada o los Benavides llegaron tan

lejos como el gobierno aprista. Con este dispositivo se acabó

la diferencia entre la industria conservera y harinera , y por

supuesto , los decretos leyes que defienden que Pesca Perú

tenga la exclusividad.y la Ley de Pesquería.

Sólo en este marco es posible entender la lógica

de un gobierno que hace todo lo contrario que pregonó como o-

posición, sinó veamos.

Pesca Perú ha venido utilizando el 21 % de la sar

dina destinada a la elaboración de harina de pescado en 1984,

el 16 % en 1985 y el 13 % en 1986; en cambio las conserveras

aumentaron su participación de 79 % el 84. 84 % en 1985 y

el 87 % en 1986. En relación con la anchoveta, que por ley

le pertenece en exclusividad a Pesca Perú,/%^^^9^íí'\^\^iz6
el 100 % , en 1985 el 56 % y en 1986 el 41 %; por su parte, -

las conserveras ( las plantas harineras privadas) en 1984 no

tuvieron ninguna autorización para descargar anchoveta en sus

plantas, en 1985 el 44 % y en 1986 el 59 %.

El desembarque para la harina de pescado en las

plantas privadas creció desde 1974/^e}i^5S^9B^es, mientras que
su producción sólo de harina de pescado en 18 veces.

3. EL MAS GRANDE DESPILFARRADOR DE LA HISTORIA
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Según una de las asociaciones de exportadores de -

harina de pescado, el Perú habría ocupado el primer lugar en

el desembarque de pescado para la harina del mundo, dejando

a Chile en un segundo lugar; sobre la relación con este país

se dice el Perú no sólo habría superado en la descarga de

pescado para la harina, sino también en el desembarque total

La misma fuente afirma al mismo tiempo que la producción ch^

lena de harina de pescado ha sido mayor en 293,000 TM. Este

podría ser el precio del atraso de más de 20 años que tiene

en desarrollo tecnológico nuestro país, que podría ser valo

rizados en 98 millones de dólares.Pero hay otra forma más

"peruana de ver este problema.

Veamos primero con la pesca declarada 1974.

1974 fue e 1— primer--^o de funcionamiento de la in

dustria harinera a cargo del estado en donde se logró un a—

provechamiento de la materia prima de 4.210 TM de pescado -

una TM de harina de pescado. Si comparamos este índice de

productividad con el de los dos últimos años, vamos a conclu

ir que durante 1985 se logró una producción menor de 137,486

TM de harina y en 1986 la producción menor fue 180,286 TM de

harina. Las pérdidas por este concepto en dólares es de 41 -

millones para 1985 y 54 millones para 1986, que hacen un to

tal de 95 millones de dólares.

Otra forma de calcular este problema es tomando

en consideración la pesca no declara. Se calcula que desde -

1976 hasta la fecha el 30 % de la descarga no se^eclara por
la "pesca negra" y el "robo en el pesaje de tolvas^í Para este

cálculo se toma como base el desembarque para la harina que

realiza la flota pesquera y de allí se calcula el 30%. Para

conocer la valorización de la descarga no declara se recurre

a una simple división entre el índice del año y se le mult¿

plica por 300 dólares que es valor promedio de cada tonelada

de la harina de pescado. Veamos.

Durante 1985 el desembarque no declarado de las con

serveres fue de 796,879.8 TM de pescado cantidad con las que

se podrían haber producido un adicional de 158,741 TM de ha

rina de pescado valorizada en 48 millones de dólares. En
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1986 se calcula que el desembarque no declarado por las em

presas privadas para la producción de harina fue de 931,050

TM; cantidad con las que se podría haber logrado una produc

ción adicional de 185,468 TM de harina de pescado valorizada
en 56 millones de dólares, que hacen un total de pérdida

valorizada en 104 millones de dólares. Conclusión, la pérdida
por ambos conceptos fue de 203 millones de dólares.

4. PESCA PERU: UN PASO ADELANTE Y VARIOS ATRAS

Las fuerzas democráticas del país saludamos la -

reapertura de las plantas de ese empresa y el nombramiento -

del dirigente sindical más destacado del sector pesquero a

la gerencia y posterioj-m^te_^ a la Presidencia del Directo

rio» Pero ese sólo fue un paso- a^ieiante importante, que de
ninguna manera garantiza la defensa de los intereses nacio

nales en la confrontación estado vs. empresa privada en la -

producción de la harina de pescado.

El desarrollo de esta empresa debe verse en función

del desenlace de las conbtradiciones frente a la hegemonía

que la ley establece para la producción de harina , el trata

miento a su problema financiero, el apoyo de la

banca para el cumplimiento de sus metas a corto plazo, el

sistema de comercialización de harina de pescado.

De acuerdo con el DL # 054 del 18 de marzo de 1981

Pesca Perú es la empresa que tiene la esclusividad en el a—

provechamiento de pescado entero destinado a la producción

de harina y aceite, sin embargo, las harineras privadas que

en 1974 utilizaron 3 TM de cada 100 TM de pesca desembarca

da por este concepto y avanzaron hasta 47 TM de cada 100 TM en

1980. En 1985 las harineras privadas acapararon 75 TM de cada

100 TM del desembarque para la harina y en 1986 volvieron a-

caparar 67 TM de cada lOO/'^stinadas para la harina. Esto di.
ce en buena cuenta qué intereses están prevaleciendo en la -

pesquería peruana.

Desde los primeros año de esta década el principal

problema que confronta y limita a esta empresa es el finan—
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ciero, que tiene la explicación más simple: nunca recibió

del estado capital fresco y por el contrario^ tuvo que here
dar una industria tónicamente quebrada con una deuda cer

ca 250 millones de dólares de las cuales más de las cuatro

quintas partes eran en moneda extranjera. Entre los años 81

y 85 los gastos financieros fueron mayores que el total de -

sus ingresos, debido a que la inflación (en el balance se

conoce este concepto como :diferencia de cambio)hacía crecer

el volumen de los pasivos corrientes.

En 1983 las deudas en dólares a corto plazo eran -

de 37 millones, que aumentaron en 1984 a 52 millones de dóla

res, continuaron creciendo en 1985 llegando a 65 millones y

este último año han alcanzado a 101 millones de dólares. De

no ser porque Pesca Perú tiene un activo muy significativo,

esta empresa habría quebrado irremediablemente.

Los apristas se han^orvXdado, por supuesto en defen

sa de los empresarios privados, que el estado le debe a esta

empresa, según un informe de la Gerencia Financiera de 1983,

108 millones de dólares, que calculado con la tasa de interés

que ha venido cobrando el Banco de la Nación lleg^^^ cerca del
doble.

Muchos esperaban que el nuevo gobierno^que había -

defendido a esta empresa y luchado por su vigencia, encare

este problema con un sentido nacional. Pero todos se, equivo

caron, por que el gobierno aprista ni tomó en cuenta la fór

mula de compensar las deudas, ni las recetas de refinancia-

ción sugeridas por la dirección de la empresa; simplemente -

aun no ha tomado ni quiere tomar este asunto, que ha puesto

en las peores condiciones a esta empresa que está cargando

una deuda tres veces más grande queda que tenía en 1983.

Frente a una empresa que desde 1980 tiene capital de

trabjó negativo, es decir, que no tiene capacidad de endeuda

miento, sólo le queda recurrir a préstamos a corto plazo que

tienen los mayores intereses del mercado financiero y son

en moneda extranjera y se les conoce con el nombre de crédi

tos de pre-exportación, que facultan a la banca a embargar
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los stocks de harina y aceite que avalaron las operaciones

El Banco de la Nación ha continuado prestando capitales a es

ta empresa pero con las mismas características, en moneda -

extranjera y con el 12.5 % de interés anual al rebatir. Pero

por otra parte, los empresarios privados reciben crédito ba
rato y han sido exonerados de las tasas arancelarias a la im
portación de maquinarias e insumo, han visto reducido sus im
puestos, etc. Esta es otra perla que dice a las claras a quien

defiende este gobierno en el sector pesquero.

Siempre se ha dicho una verdad; el negocio de la -

harina y aceite estS en la comercialización. Siguiendo esta

premisa, Pesca Perü ha logrado que parte de las ventas del
último año se hagan sin_J^pax^cipaciÓn de gobierno a gobier
no; pero ello no es suficientev^iar^ompetencia estado vs. em

presas privadas a virado a favor de estos últimos no sólo
con la intervención del Instituto de Comercio Exterior, sino

porque los últimos dispostivos que obligaban a que los priva
dos a realizar un simple trámite de" visación previa'^ es de

cir, a un simple visto bueno, ha sido derogado resultando

que por una parte, la comercilización externa de los privados
sea totalmente libre, mientras que la estatal está sujeta

a muchos trámites burocráticos, en donde incluso el directo

rio de la mencionada presa sólo se noticia de algunas ope

raciones dipuesta por el Inst. de Com. Exterior, tal como su

cedió con la importación de 4,910 TM de "jurelillo" en don

de se obligó a Pesca Perú a compensar esta operación con la
exportación de 5,900 TM de harina de pescado.

El resultado de estas operaciones ha sido desalen

tador, por que las empresas privadas han logrado colocar este
último año harina y aceite por más de 120 millones de díílares

en cambio la empresa del estado con gobierno aprista y con

un aparato gigantesco, apenas 111 millones de dólares.

De allí que la conclusión sea que en Pesca Perú se

ha dado un paso adelante, pero se siguen dado muchos pa

sos atrás que revelan un abierto y preferente apoyo a los em
presarios privados.
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5. EL OLIGOPOLIO PESQUERO.

Desde 1980 nuevamente el control,concentración' y -

centralización del capital en la pesca, está básicamente en

cuatro grupos económicos, que acaparan para sí el desembaque

de materia prima, lajirqducci^ de harina y principalmente
las exportaciones pesqueras. —

Estos grupos económicos son : Star Kist Oversead

Inc. que/apelSí^ñe'^sSfo tener el control del 49 % de las ac
ciones , el grupo Galski que son propietarios de la

empresa pesquera más grande del país como es Sindicato Pes
quero del Perü de capitales/judíos^ílínanes, el grupo Manzur
propietario de la empresa pesquera Carolina . El Cuarto

grupo económico durante los primeros años ha sido Pepesca
empresa mixta, luego fue el grupo de la sucesión Banquero
y desde 1983 al 1985 es el grupo Wiesse-Bentin, propieta—
rios de la empr^a pesquera Del Mar, cuyo presidente de su
directorio ha sido en los últimos años, el ex ministro de

Industrias,Gonzalo De la Puente y Lavalle. Finalmente , el

cuarto grupo pesquero desde el último año es Sotomayor, -

propietario de la empresa pesquera Productos Pesqueros Pe——

ruanos (PRODUPESA).

Estos grupos económicos que controlan la activi

dad pesquera se caracterizan por ser una gran burguesía -
nacional de base nacional, que cada uno ellos tiene más -

de veinte años en el sector pesquero y cuyo desarrollo ha

estado directamente vinculado a las preferencias o favores

que el estado les ha otorgado. En otras palabras, este tipo
de burguesía ha logrado un gigantesco desarrollo en función
de los favores recibos del gobierno de Belaunde y ahora de

García Pérez.

En 1974 todos los grupos y empresas pesqueras pri

vadas no controlaban más del 1 % del desembarque, producción

y exportaciones pesqueras; pero desde 1977, fecha de la trans
ferencia de la flota anchovetera al sector privado y la ven

ta masiva de las embarcaciones y plantas de harina de pesca
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do excedentes estos grupos económicos, con activos de dudu-

sa procedencia, con créditos subsidiados y con operaciones
ilegales de comercializaciónjlograron incrementar su parti-
pación y en la actualidad controlan el 35 % de la descarga

o desembarque de recursos pesqueros, el 40% de la produc—
ción de harina de pescado y el 60 % de las divisas por con

cepto de exportaciones pesqueras.

i

Los primeros días del nuevo gobierno aprista se^ -

conoció que el representante del principal grupo económico
pesquero del país, don Isaac Galski- podía ser denunciado
por ocultar el valor real de sus exportaciones, es decir,
se había descubierto que por medio de sus empresas comer

cializadoras de harina en el extranjero nq habría declara

do una cantidad importante de millones de dólares que ni
siquiepa habrían, ingresado al país. Esa noticia alertó a
otros poderosos grupos pesqueros, básicamente, a don Car
los Sotomayor , mayor broker -de harina de pescado en los
últimos quince años. Sin embargo, esa contradición se solu
cionó en familia y don Isaac Galski pasó a ser padrino de

una de las hijas del propio Presidente García Pérez y

con l'a llegada al ministerio del Ing. Labarthe, los empre

sarios privados se les exoneró del trámite de visación
previa y la comercialización del estado y las empresas pr¿

vadas se encuentran en las mismas condiciones para las o-

peraciones de venta al exterior, como si no existiesé de
por medio ei DL # 054, ley orgánica de Pesca Perú.

6. INCREMENTO DEL CONSUMO PER CAPITE CON INFLADOR

Unos de los presupuestos básicos, de este gobierno

es alimentar al pueblo, por que dice el presidente García
que gobernar es alimentar. Veamos con lo han venido encaran
do.

Según la información estadística ' en 1986 se7-ogró
un verdadero record de consumo—de-^pescado fresco con

224,600 TM, en un año en que todas las amas de casa no tu
vieron otra alternativa que adquirir el pollo o la carne de
vacuno por la ausencia de jurel o los precios prohibitiy°^el
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del pescado fresco que se expende en los mercados.

Según un último estudio del propio Ministerio

de Pesquería el consumo de pescado^^/^' ^ de 1986 fue

300 TM de promedio diario y que haría un total no mayor de

las 110,000 TM de pescado fresco,durante ese año. El hecho

de haber llegado a las 224,60ü7§e debe a que la información
oficial sólo se tiene de Lima y del resto del país se calcu

la, de manera que este nuevo gobierno ha recurrido a estimar

una descarga muy elevada de Paita y Parachique que hacen que

la-zona norte en su conjunto representen el 60% de la desear

ga de fresco del país. En otras palabras,, se ha inflado a más

del doble el consumo de pescado fresco en el último año.

Por otra parte, en el consumo de pescado congelado

este aumentó de 13,000 TM en 1985 a 27,000 en 1986; pero

todos saben que en el'Thes de~~diciembre de 1985 se agotaron

los stocks de congelados y se tuvo que importar 4,910 TM
del

de "jurelillo'Vque no pudo venderse ni una sóla TM.

Los cubanos nos regalaron en diciembre del 85 la

cantidad de 630 TM de pescado congelado y el convenio sus

crito el 15 de diciembre entre el gobierno peruano y cubano

lograron entregar 22,000 TM en un año de operaciones y si

le agregamos las 1,200 TM de producción del Olaya I, apenas

lograremos a las 23,830 TM. Sin embargo, este gobierno que

se jacta de haber cerrado el año con un stocks de 6,000 TM

en sus plantas de almacenamiwento en frió, debió haber lo

grado una producción de no menos de 33/000 TM de pescado

congelado. Aquí también se recurrió al fácil expediente del

inflador para duplicar la cantidad real del consumo de pes

cado' fresco.

Frente al consumo del enlatado, parece que ella

se ajusta a la realidad y el programa de conservas populares

si vendió más de medio millón de cajas, de los 4'100,000

cajas que se consumieron en el país.

En conclusión la única explicación para haber lo-

I .
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grado incrementar el consumo percápita de pescado de 11 kilos
a 15 kilos por habitante, se debe a la política de inflador.

7, MORALIZACION: BENAVIDES ES UN NIÑO DE PECHO

La principal y más agitada bandera de la oposición
aprista a la gestión del gobierno anterior fue la moraliza
ción; veamos como se han comportado en los últimos veinte —
meses de gestión.

En el manejo de la flota transferida a Epsep y el
funcionamiento de Flopesca, el nuevo gobierno ha puesto a

su cabeza a una persona de negra trayectoria en el manejo -
de flotas de propiedad del estado, nos referimos a Benito -
Rossi; pero no sólo puso a esta persona, también liberó de
todo control y fiscalización las operaciones de implementa-
ción de la flota de embarcaciones arrastraras de propiedad

del Banco Industrial que fueron transferidas a esta empresa

en tanto que desde los primeros días del año pasado un dis
positivo legal ha declarado en emergencia todo el sistema -
de abastecimiento de pescado; en otras palabras: metió al
gato en el despensero.

Pero en Pesca Perú las cosas en moralización fueron

favorecidas, no sólo porque Chaparro cometió los más grandes
negociados, sino por_^que a diferencia de los anteriores, e-
xigla un cupo de la comisión para el sindicato de trabajado
res de Lima, llamado SUTRAPESCA. Pero la fórmula del gobier
no de obligar a esta empresa a vender sus activos excedentes
a los empresarios privados, es un medio que está corrompien
do a medio mundo en esa empresa.

LO mismo está sucediendo con el manejo del progra

ma de Infraestructura Artesanal financiada por el BID en
donde tampoco existe de por medio licitaciones.

Otro de los problemas—esbá._en la comercialización
de pescado fresco en el mercado mayorista, en donde han nom
brado como director del programa de fiscalización de precios
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a un antiguo administrador de dicho mercado pesquero, que

diariamente negocia con las mafias.

Otra de las perlas de este gobierno es el copamien

to de los principales cargos del Ministerio y Direcciones -

regionales a personas cuyo único mérito es el haber canjea

do carnet de AP por el del nuevo gobierno.

8. TAN ANTI LABORAL COMO TODOS LOS ANTERIORES

Los pescadores artesanales han vuelto a escuchar

de este gobierno exactamente lo mismo, que el gobierno es -

sensible a los pescadores, que los apoyarán con planes de -

financiamiento para embarcaciones, habilitación de sus cale

tas y pondrán fin a sus hambreadores, es decir, a los mayo

ristas compradores de su pesca; pero la verdad es que conti

núan siendo los más olvidados.

Los pescadores de la flota cerquera (bolicheras) in

dustrial y del consumo, lograron en una huelga conjunta rea

lizada en los últimos meses del gobierno anterior, imponer

por medio de un dispositivo legal que se extendiera el sis

tema aplicado por Pesca Perú para las embarcaciones que des

cargaban en la zona sur a todo el litoral y que los pescado

res del consumo y los de las PEÉAS reciban un sistema de -

participación de base variable calculado en función de la -

cotización de la TM de harina de pescado en el mercado de

Hamburgo.

Con esta conquista todos los pescadores han logra

do incrementar su participación por TM de manera significa-
t

tiva; y si a lo anterior le agregamos que el promedio de ca£

tura por embarcación , entenderemos que los ingresos del -
conjunto de estos pescadores han logrado un aumento sustan

tivo ,de sus ingresos reaTes ^

Al igual que los gobiernos anteriores, desde el

primer mes de aplicación de este nuevo sistema. Pesca Perú

y la Sociedad Nacional de Pesquería se dieron la mano y han
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hecho todo lo posible para reducir el 20 de sus volúmenes -

brutos. Ello ha llevado a que las Federaciones (FPP y FETPCHAP)

tengan como bandera central la lucha por los reintegros. Pero

lo que es más grave, que para este gobierno como lo fue tam

bién para los anteriores, los ingresos de los pescadores son

muy grandes y causa de la posible quiebra de la flota pesque

ra.

.)

Lo que también es grave, al margen de la política

anti laboral dictada desde el ministerio de Trabajo, el'

año pasado este gobierno por medio de un dispositivo legal

dejó sin posibilidad de negociación colectiva a los trabaja

dores de las PEEAS al establecer que la casi totalidad iie ^

sus reclamos no podían ser materia de negociación, y este a-

ño por otro dispositivo ha establecido que serS el propio

Ministerio de Pesquería que promulgará sustituyendo
^ t

al Ministerio de Trabajo y retrocediaido en más de veinte a-

ños la legislación laboral pesquera.

Por otra parte, a los trabajadores pescadores de

los barcos arrastraros en 1984 por medio del DS # 019-B4-TR

se anuló todos sus derechos conquistados en la última dé

cada. Con este gobierno no se derogado y los trabajdores

son obligados a trabajar por un sueldo mínimo.

Pero al margen de las remuneraciones los pescado

res tienen en la desocupación su problema principal que no

ha sido ni siquiera txaíado^]259J^—Oj^^ parte, sólo la terce
ra parte de ellos tienen servicios de la seguridad social a

cargo de la Caja d Beneficios y Seguridad Social del Pesca

dor.

Los trabajadores de las plantas conserveras conti

núan siendo destajeros y ganando en casi su totalidad el -

sueldo mínumi y laborando turnos de casi doce horas diarias

sin tenerderecho a la seguridad social.
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9. ·PROGRAMA DE LUCHA

l .. Por la estatización del Oligopolio Pesquero que es

la expresi6n del gran capital nacional en la pesca 

15 

2. Por la inmediata discusi6n del dictamen de Ley Gener

ral de Pesquería. . en la que los trabajadores de
la actividad-�n an una participaci6n deci�

/

siva con propuestay una gran movilización nacional

para que los parlamentarios asuman sus alternativas.

3. Por la vigencia del DL # 054 que otorga a Pesca Perú

la exclusividad en el procesamiento del pescado ente
ro destinada a la harina y su comercializaci6n a car

go del estado .

. 4. Por la compesaci6n de deudas de Pesca Perú que parta 

del reconocimiento de que el estado le adeuda a esta 

empresa por lo menos 108 millones de d6lares. 

5. Por la derogatoria del dispositivo que declara en

emergencia el sistema de abastecimiento y comercia

lización de pescado y la intervención de la Contra

loría en las investigaciones de la habilitación de

la flota del Banco Industrial transferida a Epsep,

como también de la compra de barcos hola�deses y del

programa de habilitación de la infraestructura arte

sanal pesquera a cargp del BID

6. Por incrementar el consumo per c��ita de pescado so-

bre· la base de priv.ilegiar al pescado en estado fres

co, al que se adicionaría los programas de conservas

populares y de pescado congelado.

7. La lucha por la aprobación de nuevos reglamentos de

trabajo elaborados por las propias federaciones

8. Por la moralización de todo el sector pesquero y la

lucha c6ntra el clientalaje y carnetizaci6n aprista

entre los trabajadores de la actividad pesquera.

Lima, Abril de 1987 
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Boom hai inero

y fiasco jurelero
"^3^ ay un importarte repunte de la producción de hanna de
^ ̂  pescado en el Perú. Un especialista como el Sr. Hernán

Peralta, del Instituto José María Argued^, sostiene que
3  las reservas están por una biomasa de diez millones de

.sM- -iX. TM, lo cual permitiría una captura anual de cinco millo
nes durante un buen tiempo, con aceptables precios internacionales del

^ Pues d repunte también es uno de precios: desde julio de 1985 las
cotizaciones de harina de pescado han subido entre 100 y ISO^lares la
tonelada métrica (TM) ubicándose en poco más de 300 dólares TM la que
exporta Pescaperú y algo menos de 300 la que exporta el sector pnvado
agrupado en CODIGO. El mar está empezando a dar de ganar en
volúmenes desconocidos desde los primeros aflos 70.

El Latin American Economic Repon calcula que nuestras expor
taciones de harina de pescado han sido por un valor de 137 millones de
dólares en 1984, 100 millones en 1985 y 151 millones en 1986. El
optimisu ministro de Pesquería. Ing®. Jorge Labarthe, citado en
Intercambio no descarta utilidades de hasta 550 millones de dólares en
todo su sector para 1987 (vs. ios 380 millones que dio el año pasado).
Tan intenso es el impulso a la recuperación de la actividad que incluso

Pcscapeni, hasta hace poco doloroso ejemplo de empresa destruida desde
las altas esferas del propio Estado en beneficio de intereses particulares,
anuncia esu quincena en un suplemento especial de Proceso económico
que en 1986 sus pérdidas se redujeron drásticamente, y que se vis
lumbran utilidades para el presente ejercicio.

Sin embargo Pescaperú no es ni remotamente el principa^rotagomsta
de este moderado boom pesquero. La empresa estatal ceno el alto con
una captura de l'óOO.OOO TM. mientras que los conserveros (en realidad
harineros, como veremos más adelante) privados capturaron 3TOO.OOO
TM en el mtóno'periodo'.'En privado ftmcionanos de Pescaperú
sostienen que su capacidad de crecen e^ frenada desde
arriba". ' ' ■ !!!. "! •:; >, i i! I. (!
Una de las con^cuencias de esta twnanza de precios y volúmenes ha

sido un obvio d^Qierés por la pesca de consumo humano. Todavía están
frescas las condenas del candidato Alan García a la exportación en forma
de harina de pescado de proteínas indispensables para el desarrollo de
nuestro pueblo, y hasta no hace mucho se trató de obligar a estatales y
privados a geiíerar sus utilidades pescando para el consumo humano.

Evidentementé esos tiempos han pasado. En 1986 el Instituto del Mar
(IMARPE) decretó una captura permisible de 1'080X)00 TM de sardina

(para harina) y se terminó pescando l'BOO.OOO TM; en el caso de la
anchoveta (para harina) decretó una captura permisible de 2'O0O,OOOTM
y la captura fue de 3'500,000. L.n principio este celo pesquero no alearlo'
una intensidad negativa; pero veamos qué pasó en lo que no es la harina
de pescado. .
En el caso del jurel —importante porque representa el 80 por ciento del

consumo de pescado fresco en este país— la lustoria es diferente. De una
biomasa detectada de cinco millones de TM el IMARPE autorizó la pesca
de B'OOO.OOO TM. Pero la captura terminó siendo en todo 1986 de
46,000 TM: prácticamente la mitad de las 87.000 TM capturadas en
1985. cuando la pesca permisible file de 2*300,000 TM.
Eso explica que en 1986 se haya tenido que importar 4.100 TM de

jurel de (Tuba, y que el consumo de estos días en los mercados tenga que
centrarse en pescados más caras,'como la cojinova. Esta situación no
habla muy bien de la flota de barcos de altura que EPSEP recibió del
Banco Industrial, y que no ha podido todavía pescar ni el uno por ciento
de lo que el IMARPE autoriza, mientras la capoira para harina florece.

Este gobierno ha entregado ajlos pesqueros privados facilidades de un
tipo y de una extensión que estos no veían en casi veinte años, que van
desde la posibilidad de importaí sus redes, hasta líneas de crédito y —la
joya de la corona— un decreto de enero de este aflo que para todo fin
práctico permite la pesca libre en el litoral, es decir que todo bicho que
nada vaya a los calderos harineros.

Estas facilidades, empero, están distorsionando otra vez (pensamos en
el boom cuando apareció) el sentido de la p^ca en el país: la vorágine de
la exportación está revelando la Mferencia, privada y estatal a decir
verdad, frente a la pesca de consumo humano, indispensable elemento de
la alimentación y la nutrición de los peruanos. Los elemeruos que la vez
pasada permitieron el saqvtto del mar podrían reaparecer.

El antagonismo entre el Estado y los privados en esta actividad ya
parece felizmente en vías de superación, (jomo dice el Sr. Juan Rebaza,
presidente de Pescaperú, "la reactivación de Pescaperú no obstaculiza
para nada al sector privado sino por el contrario, lo beneficia". Sólo que
entre los beneficiados finales tienen que estar en primer lugar los consu- ^
midores populares de este país.

Algunas empresas privadas están concentrándose en la producción de ^
pescskáo a precios populares y otras «xnplementan con esto sus acti- .
vidades harineras. Pero no son todas, y la lección del jurel no debe.
repetirse. El desafío es alimentar a las mayorías necesit^as del
Quemar proteínas para el mercado internacional es una actividad sencfllar
y poco meritoria en comparación. / ^CDI - LUM
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aut•or!tica, aobre leo pr•ble&as pDl{tices e iioológicoe que viene a
fr•ntant• iesie 1� fondaoión del partid�. A nivel pcl!tice reoen•c�mos 
�ue la Su'b-Cesúei6n t dav!a no logra tener un Plan de Trab je capaz de 
impulsar la.e tareaa que pami tan penor al pr•letari.ieo ■inero oemo van
guardia ie los trab jueree ae loo trQbajQioree •• nucstr• pa!s,ell• w...
plica ■Uperar el eoon�miD18Jle iapcrante po% «óoaaaa, le oua.l ha tenite 
1 tiene eu ■u.atente on pesicionea oauiiil :d.stentos en el seo r. � 
Peer al J)Telotar aae ootH vanguarila ne, salo significa la lucha por 

yoree reirtn•1eao1ones,sine fun uentalmonte en h�ce� (e, te eeot r 
punta •e lanza, en el pla.nte •ient• 4e pesioicmea pregrl.m tioas que -
permitan superar la altuaoión ie crioie llinera. Cr�oiu ue t1ens una 
base estruotural pe,z una uala gestión �presarial y tlol Estafl•,ous en-:·. 
1;Q.d on el oar,cter rentista y 4e proiuot6r �e ruteriao prll'.128 e 1n- •
ar•• s que ainpre oe le ha asignaio al e�ctoT Jllinaro pcn- la.a clases 
.tninantea. En l• traediato 4lebelil s pugnar per el f•rt&leoicú.ento dtol 

• e ot•r ara un enfrentll:lien o B as o u autoritar as de m111-
tarisaoi n re as p•� el peot•� 4ue en l ��c-
t•r ainere ae -� .... ea oen teda m. ti aes, en ln llanter:i.oi.Sn arJ cn.la-
rios oYaluuos (per efecto&• loo cinc• a.fieo ie gobic�no ne•libera.l), 
el cambio ae la relQción laboral qu� ne vien� aplicando deo4e el afio 
1,978, l• que ha oenllnaao a qce el nl"'ller• (e trabQja.eres establea 
haya tlism.nuí•o, inox-ementand.olle 4911 txa.ba;Jo infu"rllll o de oontratae, 
o•n la que ea bueoo. abaratar ol cesto de la mano"ª ebra,pero tu -
bién 4ebilia:r la organinaoión oin·ioal y oomunora üe l•a tr bajaderca. 

Bn la Sub-C1nñalÓn oonsi•erames, que Q nivel orgánio• se reflej�n 
_lts prehlffll&P •UaontUos en avento• nachnal.ee l.o nucatT• artidw
te u que etjote la aupe1:si,n 7 ..1tl relajamiento en el t'uncj.omuuien-
to Ce la eub-Cemiaión

!:r
una •ébil r l oi'•n cvn las inutanoiPS o-rgá- Cii<.at..t--

nioa• l.el partido, enSz!o cUmpl .en • • meas qu� nos ooi:ipeto y l 8
� d bil ralaci n de la oub-Comisi�n con los eoMités lo�

-- QB ue enen tra a o m nero. 

•• 

Como parts da ln euporación do algunos problemas aeílala
dos anteriormente, la sub-Comisión viona oun!endo�e pa-
ra discutir el Plan da Trabajo, el cuaJ d�bc contehor loa 
linéamiontos Pí?ntralos da.l Platl ele Ti-abaJb:"tl'd�_j. �partido, en 
pacticulor lo rofarantoe m camp·,.oH'rn pol!t.i."'ae a impulsar 
en el ooctor. C·omo por-to del Plan to trabajo dó la Sub•Co
misi�n pronentemoa la praGorttG'directiva para al impulso 
on !n reali�mci�n dol ..J?rimn; Conqreoo Nacionel_Ordi.0J1tln. 

_.Unificado de la íNTMnSP, �atn diroctivo c:ont!eno lon obJa-
tivao, correlaci6n de fuorz.aa Y.. as tar.os-a uo corno -
do debemos ,tW. 
Esto CongroBO eo ub1c& en o! contexto da -fortolscimientou 
de �actores !mpoetantea del prol�tariado nacional, hgcia 
la rea11zac1on exitosa do ln Aeamblaa Pópuler Nacional en 
al Mas do Junio y la raaliz ci6n dol pr�ximo Congreso de 
la Confodarac!Ón Gene�ol de Trabajadores,dsl Poró. 

,.J / / ••• 

. .. , .... ' 

. . ·•.
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OBJETIVOS DEL CtiNGRESO.- En loa objetivos debomos diferenciar 
loa que queremos como partido a izquierda Unida y loe qua que
remos para que se impulsan en el gremio, ambos tienen una re
laci&n·no'exoluyanta. 

l.- A nivel �artido, el ob etivo es anar a conducción orgá-
-nica da ata faderac n �an _o que coma ero e 

l:. 

'· 

par o asuma a socre aría Genera�, conjuntam0n�con un
equ pode compaíleros da las diferentes zonas dal pa!s,la 
propuesta es qua ol compaílaro Renato pueda asumir Ósta re.§_ 
posabilidad. 
A nivel de iz uierda Unida anar una he omon!a ara laa 

uerzas de este frento ol tica, on contraposicion a nosi-
c ones ca a as y a fuerzas que ea oncuentran f ,. :.. ·, 
de izquierda unida, en partidular con la UDP,PM,SL,PLL. Lo 

qu0 no significa que debemos oxcluir a ,stas fuorzas del 
gremio, sino que debemos supeditarlas a una minoría. Nues 
trs lucha es contra las posicionoa del partido de Gobior-:'

no• quién desde qua asumió el podar ha pretendido dividir 
al sector formando una federación paralela, a quién le 
diÓ el reconocimiento en tiempo record, pero que no tiene 
una real reprosantaci6n da baaos a nivel nacional, redÑ
ciendo su presencia a algunos sindicatos de la SPCC, es 
por aso que al APRA va a presentarse en el Congreso con 
una careta de independiento y pretender lograr posiciones 
en la conducción orgánica da la íederac!Óno 
A nivel dol ramio buocamo�!�l fortalecimiento y la reno

ac on Institucional demacra ca de la e eracion 
a un n erlocu ar vali o fre a la actua n 

ue atrav e e a na io , contra la ofensiva dal 
Gobierno y los empresarios, reafirmando nuestra idsotidad 
clasista. 

b.- Reactivación e impulso da la democracia interna del 
Eremio, aignif ca e coma a a las peaicionos caudlllia-

as existentes por muchas d�cadas en al sector, lo que 
ha posibilitado un debilitamiento org�nico de la fodera
ci�n. como ente centrri•'�-rlor de la ,, ,'·•"FI del sector. 
As! mismo han llovado al g�dmio a un áislamiento en el 
conjunto:da la sociedad, con posiciones anti-portido. 
c.- Lograr que en el Congreso se discutan

oe e os en a un 
m naro, os que deben sor concatenados con 
ticas de contenido estrategico, como ea la 
Pliego Unico para al soctor. 

lanteamient a 
oletariado 

posicionen ne
discusión del 

d.- Defensa del traba ador minero sm familia, por vida 
trabajo y seguridad, anta frente a la pol ca emproaa
rial do aobreexploteción y de recorte do sus reivindica
cionea, como en contr� delta crociente proceso de mili
tarizaci6n en los campamentos mineros. 

CORRELACION DE FUERZAS.- En el sec�or minar8 X tB�8Q las 
fuerzas politicas existentes en nuestro país, tanto del la
do del pueblo como posiciones del partido de Gobierno, Predo
minando las posiciones independientes. do izquierda de oposi-

///-..
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ci6n al actual Gobiarno,

Cfl fil Pactído íunfco con si Partido Comunista PsruanD..qulBne3
contamos can mayor presencia partidaria on el" ssctor minero^
ftftniMHnfl Hal nartídiQ comunista Ravolucionarioy 5n la qus so
f •* -?77 =í 7 T ^. f - -1 ~ 1 f Hr-. * nr^ V.~'-n f!.'"» —

r.a ds izqultji Ja caca Jan caa 33 Siani ■ ica _ aq
"iasos de la reoiarT^ntral. incluido huancauolica,Existe aslmis-
mi an basas do la mediana minoría quo siguen siendo inriuencla-
das por posiciones caudillistas. Poro la mayoría de bases do
la mediana minaría tiene posiciones independientes que deben
ser ganadas a posiciones izquierdaunidistas, dentro del Congro-
80*

NUQstfflS alianzas están orientadas a las fuerzas do Izquierda
Unida, pero principalmente con aquellas fuerzas independif
tes existentes en el sector, ptoclives a ser ganadas por el
partido»

TAREAS PARA tL IHPÜL50 DEL CONGREO POR PARTE DEL PAftTIOO

■- Dlscusián de la nrosente diroctlv/a en las instancias del par-
en en les Prontas qnn tanqnn trabajo minarn,

para'lo cual sa impulsaran reuniones físpeciijicao para tal s-
feftibpM (Centro,Sur y Lima).

- Edlclán de un folleto, con nuestra posicián para el Congreso.
Impulso pera la elección de los delegados en las bases, ástoa
Delegados deben ser del partido o da izquierda Unida.
Elaboraclán de mociones, para el Congreso en particular del
Informa central, alternativo al que presentaran las fuerzas
que tiene la conducción do la fadaraclon.
Datarnos de una Infraestructura adecuada, para atender a nues
tros delegados durante la realización del Congreso.
Todos los compañeros del partido que van a participar en al
Conqreso ciabnn e-ntar presentes en la ciudad ríe Lima.- el dxa
Demingo 17 d.:: r:-yo r rr-n :n'-,-

Tlbril), ¿I de 1,9üy
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fKNFOr.ME SOBRE LA HUELGA DE LOS PESCADORES

Desde hace 75 días los pescadores del litoral peruano

se encuentran en huelga general Indefinida por la solución de

sus demandas.

Los pescadores que están en conflictos son los que se

dedican a la captura de especies que son vendidas a PESCA PERU

como a las empresas conserveras. Los pescadores industriales -

son los que están organizados en la Federeaclón de Pescadores

del Perú (FPP) y tienen bases sindicales entre el puerto de Chi-

cama por el norte e l io por el sur. Los pescadores del consumo

humano están organizados y representados por la Federación de

Trabajadores Pescadores del Comsumo Humano y Artesanal del Perú

(.FETPCHAP) , que tienen bases sindicales desde caleta Cruz por

el norte y Vi la Vi la por el sur. Esto quiere decir, que por

primera vez en la historia del movimiento sindical en nuestro

país, se desarrolla una huelga de pescadores a lo largo de los

2,900 kilómetros con que cuenta nuestro litoral.

Los pescadores del consumo humano regulan sus relaciones

laborales por medio de convenios colectivos que son suscritos a-

nualmente ante la llamada Comisión Mixta del Sector Pesquero,

constituida por la FETPCHAP, La Asociación de Armadores del Con

sumo Humano del Perú, La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) y

los representantes del Ministerio de Pesquería, que la preside

y del ministerio de Trabajo. Las remlneracíones se regulan por el

l lamado 33^ que consiste en que los armadores distribuyen una

tercera parte del valor de cada tonelada métrica que descargan

en las plantas de los empresarios privados a su tripulación que

a su vez se redistrlbuye*de acuerdo a convenios.

Los pescadores del consumo se plegaron a la huelga exi

giendo que los armadores cumplan con pagarle el 33 % que ha sido

prácticamente desconocido en los últimos años, además y aprue

ben su pleigo de reclamo, en el que debemos de destacar el aumen

to del precio de cada tonelada métrica descargada que recibe los

armadores al vender la descarga.

Los pescadores industriales desde 1975 no les permiten

regular sus derechos laborales por medio de convenios colectivos

al habérseles impuesto un nuevo reglamento de trabajo al terminar

su huelga de octubre-diciembre de 1976 que produjo la derrota ma-
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yor del proletariado anchovetero.

Por medio del Reglamento aludido los pescadores anchoveteros

regulan sus remuneractones/paxxcniáiixil un sistema tndexado con el
que se determina el precio que la empresa pública PESCA PERU debe

abonar a los propietarios de la flota Industrial. Este sistema has

ta la gestión del Ministro Pércívich se regía por un sistema deno

minado precio final promedio ponderado, pero a partir de Noviembre

de 1983, es decir, con la gestión del Ministro Quesada, se rigen

por convenios entre la Asociación de Armadores Pesqueros del Sur

y PESCA PERU. En la actualidad el convenio vigente establece que

paxxKaida el precio de cada tonelada métrica de pescado que los ar

madores descargan en PESCA PERU, se determina por el diez por ciento

del precio CIF del mercado de Hamburgo menos xx el flete.

Esto quiere decir, que durante el año pasado los armadores

por este sistema han recibido un valor equivalente a 3^ dóalres

por cada tonelada y su tripulación ha recibido de acuerdo al mis

mo reglamento el 22,k% de esos 3^ US $.

Los pescadores industriales se plegaron a la huelga exi

giendo que ese precio Indexado que paga PESCA PERU, también se ha

ga extensivo cuando estos mismos armadores y pescadores descargan

para los empresarios privados, es decir, para los conserveros; al

mismo tiempo que se de cumplimiento a un plelgo de reclamo que han

presentado..

Los pescadores de Chimbóte a principios de Marzo realiza

ron un asamblea conjunta de pescadores Industriales y del consumo

y plantearon como solución a sus demandas que no eran atendidas -

por sus principales y que se habían roto las negociaciones colect

tlvas, propusieron la realización de una huelga general conjunta

que se viene desarrollando desde el 19 de marzo .

La huelga por parte de los pescadores Industriales se hlzoj
en contra de las bases del sur (PIsco-Mollendo-llo) contrada por e

PAP y la mafia. El CEN de esata Federación es controlada por gentej

de izquierda Independiente y por el "grupo" de Perico que tienen

la SG del CEN y del Sindicato de Chimbóte. Por su parte la Federai

del Consumo es controlada por gente que se ubica entre la mafia,

AP y el PAP. Noso tros no controlamos ninguna base y somos opo

sición en el Sindicato de l io, y Chimbóte.
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Luego del primer mes de huelga las bases del sur desborda

ron a su dirección y se tuvieron que plegar a la huelga. Pero al

hacerlo, util izaron toda la fuerza del PAR y se convirtieron desde

el 20 de Abril en los interlocutores entre los pescadoresy el pró

ximo gobierno elegido.

A ártir de ese moento el PAR se metió a fondo y logró des

plazar al CEP de la FPP, por que las entrevistas diarias han sido

con el CONAPLAN, el Gral. Tantalean, su hijo, Negreiros y otros.

Por el lado de la lU los pescadores se han cansado de to

car las puertas del CDN con diferentes propuestas de comunicado an

tes del de Abril, pero han recibido como otros gremios en conflic

to el más absoluto desprecio. El único apoyo con que cuentan los

20,000 pescadores son con algunas promesas de parte del senador E.M.

que es tan deficiente, que simplemente podemos decir, que no se

siente.

Hace más de un me que los pescadores del consumo lograron

aumentar el precio de 110,000 soles a 165,000 soles y la aprobación d

de su pl iego de reclamos quedando pendiente sólo el acuerdo que

establesca el restablecimiento del 33^, que es el punto por el que

la huelga contunúa para este sector.

// Los pescadores industriales lograron la aprobación de

1^ de los más de 30 puntos de su pl iego de reclamo, quedando pen

diente el sistema de precio indexado que deben de pagar los con

serveros a los propietarios de embarcaciones industriales.

Como respuesta al Paro de Chimbóte, el Comité de Conser

veros de Chimbóte de la SNP han suscrito una carta de intensión

el día domingo con el que se comprometen/|MK aceptan el sistema
de precio indexado que sería igual al 8.5^ del precio CIF del

mercado de Hamburgo hasta el 31 de julio, y apartir del 1 de agos

to se homogeniza con lo que paga'" PESCA PERU y a los armadores

de las zonas -centro y sur del l itoral, es dcir, el 10 % .

La uelga esta en sus días finales. La presión del acuerdo

del pueblo de Chimbóte de iniciar su huelga general indefiritda,

el Paro del pueblo de l ió, la marcha de los pescadores hacia Lima,

son los motores que han arrinconado a los emprsarios y desenmasca

rado la conciliación de los apristas comprometidos con los intere

ses de los conserveros. En el caso que hoy en la noche se firme
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el acuerdo sobre el precio Indexado para los pescadores industriales

se convocarían a asambleas nacionales de delegados de ambas federa

ciones y luego se reunirán los dos comités ejecutivos a fin de res

petar el acta conjunta del puerto de Chimbóte que establece que solo

de manera conjunta se podrá levantar la huelga.

En nuestro caso nuestro, nos toca organizar un pronuncia- \\
miento como lU y demostrar que podemos apoyar la huelga, que desde

las bases hemos participado con nuestra militancia y plantaer una

diferenciación programática con el Apra, que concilia con los conser

veros .

Lima, k de Junio de 1985

Anton io
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INTRODUCCION

Como introducción es necesario dar una mirada al pasado; porque es la

historia la que nospermite recordar y evaluar para mejorar lo positi

vo y enmendar los errores del moviemiento del proletariado pesquero*

Hoy en día, el movimiento pesquero necesita una delicada labor obje

tiva para lograr la auténtica transformación revolucionaria,base del

socialismo; siendo necesario tener mucha responsabilidad en el traba

jo, para evitar caer en las peligrosas desviaciones de la intolerancia.

EVALUACION POLITICA DE LOS PESCADORES ANCHIVETEROS AL SERVICIO DE LAS

P.E.E.A.S. DESDE 1976.

Hemos considerado indispensable que esta evaluación sintética se

efectúe desde 1973, año de fundación de FETPCHAP. El sector pesquero

casi nunca fue objeto de la preocupación de los gobiernos de turno,

sobre todo en lo que se refiere a nuestras derechos y mejores conquis

tas. En 1975, siendo Ministro de Pesquería el entonces Gral.Tantaleán,

el gobierno propició un rompimiento al interior del movimiento pesque

ro, lesionando gravemente a la organización matriz de los pescadores

peruanos.En esa época, la F.P.P. era dirigida por Peñaranda, elemen

to de corte aprista-velasquista, quien al iniciar su carrera sindical

fuera reconocido como pro-comunista.

En 1973, en plena crisis pesuqera, la dirigencia nacional de la F.P.P

y de algunas bases del litoral, iniciaron un trabajo divisionista y

desestabilizador de la federación, con el apoyo del gobierno militar

encabezado por el Gral. Velasco y con participación directa del enton

ees Ministro de Pesquería, Gral. TantaleSn .Por esta época, la izquier

da aparecía de forma muy discontinua, sobre todo vía el Partido Comuni

ta Peruano.

En este contexto surgió el M.L.R,cuyo trabajo estaba orientado a dar
apoyo al gobierno militáx^yTort^iecer^a la CTRP(Central de TRabajado
res de la Revolución Peruana).

Lo peligroso estaba en que en lugar de aportar al acercamiento del con

junto de trabajadores a la central sindical fundada por José Carlos

MariStegui(CGTP), el MLR apuntaba a fortalecer el divisinismo.Apoyados

por el gobierno, extendieron la división como una plaga, utilizando

el gangsterismo sindical. La izquierda intentaba contrarrestar esta

ofensiva, pero se la notaba muy debilitada por el divisionismo.
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Luego vendría el derrocamiento de Velasco, y por supuesto también de

TantaleSn. Al asumir el gobierno el Gral. Morales BermCdez y en Fes

quería el Ministro Mariátegui Angulo, inician la aplicación de una

política regresiva. Desarrollan estudios que en menos de un año,

traerían como consecuencia la desnaturalización de lo conseguido en
los Pliegos de Reclamos;así como lo establecido en el DS 004-74

Én 1975, la FPP toma un viraje sustantivo. Se produce la expulsión de
Peñaranda y del resto de su Comité Ejecutivo, asumiendo la dirección
un contingente de izquierda; sin embargo este mando duraría poco

tiempo. Cuando se restablece la democracia sindical en el Congreso
de lio de 1975 y sale elegido el c.Claudio Nizama, sabíamos que la ta
rea no podía ser fácil teniendo un gobierno nefasto y una oposición

identificada con el APRA y el gobierno militar.

Desde esta época se agudizan las relaciones dentro del sector, porque

mientras la FPP buscaba el reagrupamiento de los trabajadores del sector,

los pescadores del consumo y artesanales no parecían tener las mismas

intenciones. Esto explica que cuando se promulga el DL 21435 del 24-02-76,
estabelciendo la Ley de la Pequeña Empresa del Sector Privado, estuvie

ron completamente de acuerdo.

En 1976, nuestro sector libra una de las batallas más gloriosas de su

historia, porque fuimos los iniciadores de una protesta que luego se
generalizaría a todo el pueblo, reclamando por el recorte de derechos

adquiridos y contra la política de despidos masivos que querían imple
mentar desde el gobierno. La FPP fue un puntal en la crítica a la po

lítica antilaboral y regresiva de Morales Bermüdez. También se plan
teaba la defensa de PESCA_PERU.

Luego se produce la llamada transferencia de la flota de PESCA-PERU, al

dictarse los DL 21558 y los DS 009-76-TR y 015-76-PE. La flota, con
tqdo su personal embarcado incluido, es vendida a su precio en libros,

lesionando la economí^i de'íísCA-ÍESj-^L^iel Estado.

En es entonces, la represión se ensañó con nuestras esposas, quienes

supieron escribir una página de sacrificio en la historia del sindi

calismo. De otra parte, es necesario mencionar algo que nunca se des

tacó, y es el hecho que quienes asumimos el peso de la huelga, eramos
dirigentes que recién comenzábamos a integrar Juntas Directivas en los
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puertos. Pese a todo , con nuestra consecuencia supimos salir adelante.

Los hechos lamentables fueron cuando en Arequipa, la FDTA dirigida por

Valentín Pacho nos di6 la espalda en la zona sur;lo mismo sucedi6 con

la CGTP, entonces dirigida por Castillo y después Zúñiga.Ello, a pesar

de que el PCR-MIR-VR exigían a nuestra central el apoyo a los pescado

res mediante al convocatoria a una Paro Nacional de apoyo..

Otro de los hechos lamentables fue que en los puertos del norte;porque

cuando nos reuníamos en Lima en plena huelga -en el local de la Fede

ración de Trabajadores de Seguros-, los dirigentes del norte manifesta

ban que en sus puertos no habían mayores problemas, cuando la realidad

era que en algunos lugares hasta el 50% de las embarcaciones ya estaban

desarrollando faenas de pesca. Quizás en aquella época los dirigentes

pescadores no tuvimos la preparación necesaria y la experiencia sufi

ciente. Esto sigue siendo tema del día, porque por el hecho de no per

tenecer a un mismo partido político, no sabíamos ponernos de acuerdo;

y poco importaba que el imperativo de la clase obrear fuera como sigue

siendo hasta el día de hoy, la unidad y la lucha para enfrentar eficaz

mente el embate de la reacción y el imperialismo y sus representantes

políticos.

Por un período de tres años, nuestra Federación y varios Sindicatos es

tuvieron cerrados, por estar intervenidos. Y finalmente, quien se apro

vecho para gestionar la recuperación de los locales sindicales fue el

APRA, estando al izquierda muy ínfimamente representada Fue el período

primero de Tapia-Benites y luego de Salas Martínez-Marcos Ochoa, diri

gentes de negra trayectoria. Los primeros eran apristas y el último

PSR, quien comandaba a Cerna, A.Guerrero,La Madrid, Azana,Villareal y

otros.

En 1980, la Federación cae en manos de VR(Carlos Majo), teniendo una

oposición cerrada por parte de los mencionados líneas arriba, quienes

se identificaron con las posiciones de AP-PPC. Mientras que por una

parte se dedicaban a criticar,responsabilizar y censurar a sus diri

gentes nacionales, por el otro lado callaban frentre a las responsabili

dades del gobierno de'Acción Popular—y~~del Ministro de Trabajo.

Desde esa época nacieron las campañas intimidatorias y desestabilizado

ras de los enemigos de clase, quienes buscaban perjudicar a los pesca

dores en general.
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si hiciéramos un recuento desde cuando Empieza el desorden en el

sector pesquero, veríamos que este grupo se entregó primero a la

alternativa de AP-PPC, de la misma forma que hoy se entregan al

APRA. Y aún así, se hacen llamar gente de "izquierda", a pesar

de haber traicionado reiteradamente al proletariado del mar.

Hemos preferido evaluar y comentar la gestión de los CEN de Gue

rrero y Pedro Cerna, porque los dos tienen la misma forma de tra

bajo al servicio del capitalismo y la S.N.P.

En 1983, los pescadores de los puertos del sur paralizaron sus labo

res entre el 27 de marzo y el 12 de mayo, exigiendo el pago de sema

ñas de pesca. El 12 de mayo, en plena Asamblea Nacional, nos aperso

namos al CEN para entregar un acta donde constaba que habíamos con

seguido superar lo conseguido por la FPP con el asesoramiento del

PC, tomando como puntos centrales el aximento de la bonificación por

víveres,la póliza de seguro y otros.

Desde esa época, los pescadores del sur fueron dirigidos, sobre to

do en el puerto de lio, por dirigentes que aparentemente no tenían

posición política, pero que si analizamos bien veremos que en la

práctica trabajaban para que el armador saque el mejor provecho del

trabajo de los pescadores. Cuando se trataba de aumentar el pago del

9.5% al 10.0% estuvieron, también cuando se discutía el cobro en dóla

res; pero cuando se trataba de discutir y defender los pagos pendien

tes por incumplimiento en el Pliego de Reclamos, no se interesaban

mayormente.

El 24 de marzo de 1985, los pescadores demostraron capcidad de luchar

juntos por el respeto a sus derechos y el logro de mayores conquistas.

Como sabemos, por espacio de 82 días se libró a nivel nacional una

consecuente batalla, contando con el apoyo e identificación de parla

mentarlos de lU como Jorge Baca, y algunos del APRA que hoy se hacen

de la vista gorda frente a los múltiples problemas reales que tienen

los pescadores, los que se agudizan con el creciente desorden que prima

en el sector.

Pero lo más resaltante de este etapa histórica de lucha donde los

pueblos pesqueros respondieron eficasmente y donde las esposas de los

pescadores y sus hijos cargaron con el peso de la huelga, fue que
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las masas rebasaron a sus dirigentes.

Es por esta razón que muchas bases del norte temían hacer asambleas.
Porque un sector de sus dirigentes mantenía lo contrario de lo que
se buscaba con el Pliego de Reclamos 1984~85! como la indexación al
dólar. Mientras esto se buscaba mediante la luchar Chimbóte,Chicama
HuarmeyfChancay y Huacho planteaban aceptar una nueva participación
en soles.

El estado actual del movimientq^pesquero en nuestro sector es preocu
pante. Con Ferreyra^bmo Secretario-General, el proletariado del mar
tendrá que decir presente. Pero para ello se necesita realizar un
trabajo eficaz y persistente, donde el Partido Unificado Mariateguis
ta(PUM) logre la participación de los demás partidos y sectores que
se identifican con la causa de los pueblso oprimidos y de la clase

trabajadora explotada.

De forma muy especial, debo resaltar mi preocupación porque en el sec
tor de PEEAS no tenemos nuevos dirigentes, debido a que el anterior
CEN no se preocupó para nada de formar nuevos cuadros- Esta realidad
quedó demostrada en los dos últimos congresos, donde Cerna—Murillo—
Jara tuvieron que recurrir al gangsterismo sindical, rodeándose de
gente indeseable. Mediante estas maniobras buscaron ser compensados
con la reelección, debiendo señalarse que en este intento jugó un
papel importante el PC y la CGTP, equivocándose totalmente en sus
alianzas.

■ - ' V-'
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♦ Recomendaciones

siendo necesario proteger y respaldar a nuestros partidarios, sobre

todo cuando ocupan cargos de responsabilidad nacional, es urgente:

Primero. Apoyar la creación de Escuelas Sindicales en los puertos

donde se conglomeran los pescadores por razones de trabajo o resi

dencia. Motivando la preferencia por los delegados de lancha, quienes

son como Secretarios Generales de un sindicato pequeño, pero producti

vo, Y sobre todo, porque son ellos el primer nivel de enfrentamiento

con la patronal, antes de que entre a tallar el Sindicato de puerto.

Segundo. Establecer instriactór^s~;5indicales, capacitándolos hasta
un nivel superior,pero partiendo desde los más elemental y avanzando
progresivamente. Esto establecería una hegemonía de las ideas maria
teguistas en el camino al Perü Nuevo dentro de un Mundo Nuevo.

Tercero. Dedicar personal de apoyo con capcaidad, para el trabajo

de la FPP,para respaldar al c.Ferreyra y conseguir los objetivos

que nos venimos planteando.

Cuarto, Establecer en las filas de nuestro partido una política auten

ticamente revolucionaria, donde tengan cabida los trabajadores en

forma directa, y no como se viene llevando hasta ahora.

m7ic

■j.-í

_ _,i
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APUNTES PAHJf:; WS NUEVO ROL D3 LA ORaANIZACIOW

sindical

Jjr. el' L-e obrera poi-aaiia conPorur'la r. nte por
ti-ab-j^Poros ubicados en rctivid."! e priiu_.ri:;;c co.i.o 1' ninc-
í  , ■■1. pjt^-olco y Ir poecr; por otror; ■ u. l.-boivin en !■ in-

""iLLtrii^ do ori¿'on y c:;ont"'jnicrito princip^.liaento liiauao y, rl
nonof^ tírádoE c inertrblos perrue induetri-lec cíe provinvia;
p«or TÍ.ltiiiio, o : tan aquulloü üoctoren trub- jen on con;-truc
eion civil y en lor: mda diveraos re-rvicios como i-lGctriBridací,
tr-ncporten, ote*

Si '^r. to oUuiemoa a lo;;' tr b^ jrdoros: -r-l,. ri lor, • uo oo
t ni o-.iLjlearloE en actividades corno el comercio, 1 Pin-naesT'
1  buüoci' oi oetatrl y la oducaci^u, ovil^ntementc el ni5moro
•Ir; 1 ¿Proletario:- ce hace más nmplio y comible jo.

:inbiánc"ioño enfrentado ectos divoraos, h'.itero¿ííneos y
Y car; ntadoc ccctoros, a cinco r-uor-. do .-iolític lib-.*-

ral y r por \o menos tres de inicic-,1 rport rirmo r-n lo so/mñ
frac d 1- rrobierno militar del 76 h-'rta. eT

--'O) , iiv'i,. jnc:ontr;.-mos -""Ue la oxpori-^nci. (.:• vivida )or estos —
continuante-; po miares, no sálo h. con r T roncio ' la reou'^
tiuctLU' ciáii de la economía, : iao taubián al intento concien
te do lar clones dominantes de ree: tructur.ar 1 'h ruer?:n!j so-
ci lo;.., ;;u orc^aiir-cián, su fox'iiri de o:c,;ro:'*ián y, por r-upues
to, ru." divorsps m.ineras de repreoentncián ^rcmiol y p:)líti-
Co.

Com-. todn crisia capitalista, y en nuootro -aír; por su
desarrollo dopondiente y deformado se siento de manera más -
intonra, los entrados robre la cla-o obrora y on f^-^noral so-
bro trr.'bajadoren .asalariados^'hace de itianora ovidonte —

ct.. r ororundainonte transitorio nuc tiene l.-^ condlciánde obr.:ro ni 1 Perú, on un contexto "en que ' ■! .-r ui c pital '
.bjorvc, bot.-i, estructura y destimye a porciones"auy sirniiffi
catiií. ;• •-! proletariado. - -

"ÍL sindic'li:;nio clasista, o simplemontc al cl aismo, h--
cunplxdo do-de finos dol lor nños 60 y a lo la.rjo do la dáca

70 ua rol de capital impoi-t.- nci.a en la conirtruccián -
o un; volunta d 'lo autonomía, do diroronciacián y de "j.^o- icián si E:-tadá y -a los patrones" á; :rvUai r.roi.ii- , dei imovT

mianto ourcro y popular en la creacián de su propia identi-^dad,tal como dice Rolando Ames (TAREA N-7, Junio-1983).

hasta la fecha, nosotros con mayor preeiclándirí.unoo, deide el 77 ha;ata la actualidad, la organi-^.Eicián -
cindiual ulasists ha sido ni principal soporte de una ten^z,terca y heroica resistencia de los trabajadores frente ari¿
aplicacián despiadada de la politica neo-liberal, pero -y es
te es ol punto quo nos preocupa- no se ha da.do oa-o - ""■ie broto^ embrionarios, a una nueva y superior ror,aa'"d; 'o r

a

CDI - LUM



y

zaciín* sindical'. En concreto A el verdadero reto para el moviiaien
to sindical clasista no es sól^la superación de las viajas cci^'""
rrientes gremialistas y economicistas mediante la propuesta de -
alternativas programáticas para superar la crisis de ia indus*-
tria, o , en general, de la economía peruann sino también -y iBor
cobre todo- la rrOTjuesta de construir una nueva práctica en la -
Sronia org.anizncidn de los trabn.iadores. EL roto es el de hacar
e los dindicatos verdaderr^s instituciones socliales ^ue den via

bilidad práctica a las ppopuestas programáticas, que consoliden
el tejido social, que permitan abordar las nltemativaa de solu
ción nacional y que robustezcan su capacidad de resistencia y de
solidaridad.

DEL PROLETARIADO COMO

I. LA CRISIS CUESTIONA LA CALIDAD WPRODUCTOR Y JDX REORDEIÍA-
DOR DE LA SOCIEDAD. ,
m  -i .« J Kencí &E>)aU(U
Toda crxsis capitalista reordena como no sol6 la

economía sino tambiln a las fuerzas sociales comprometidas en *
ella. Más ndn, si esta crisis, como la nue vivimosJK en un país
como el Perú -dependiente y subdesarrollado— afecta por su par-
tmc\ilaridad en especial al sector moderno de la economía, y más
en particular» a la industria# Será pues la clase obrera nacida
del incipiente desarrollo capitalista, sobre todo del producido
a partir del año 50, la que es directamente afectada y compróme
tida. •"

Eí'to se agratra cuando eU modelo que so implemento mediante
la política neoliberal busca concientemente reprimarizar la e®
nomía, colocar on puestos de privilegio al caiiital financiero,"
y destruir ramas enteras de la industria.

a. El Prolotariodo y las Pases de Inaui'trialiaaeiáii nn ol
Porú. — —

Siguiendo los lineamicntoi propuestos por Pilix Portoca-
rrero, podemos de manera sintática seiuilar que desde la
dócada del 50 hasta la octualidad, han habido tres grnn
dea momentos (o tres grandes políticos) con relación a"^
la industrialización.

EL primero se produce a fines de la dócada del gO cuando
en 1959, « el gobierno de Manuel Prddo, se promulga 1p
ley de induí.trias. Los años 60 permiten el florocimioniD
de esta rema de la economía con el crecimiento de la pro
ducción -isnufacturera con ¿asas altas y largamente supe-
rxoros a lao otras actividades productivas. Con rapidez
tsmbien, el ooletariado urbano crece y so divQjr.v-ifica,
en particulo.r en la metal-mecánica y In química,.

Coreano.-- a una crisis de balanza de pagos en donde la —
. ÚL-ti tución de importaciones daba muestras de r u: ' lími
te.: G::tructurales» y de la incapacidad ¿o la burguesía -
do articular un proyecto autónoma, so dictó en 1970, con
ra gobioino i.iilitar, iina nueva Ley OoHoral de Inlir triir.
En o; t ■ Lay re amplíjui los estímulos fircsler y l:ribut''-
rioa intráO-uciándosG verlas refomia.-'novedosas, -ntra e
la a la participación decisiva del Estado f^n 1- iadu<'trT'^
ba-ic" y la creación de la Oomunldrd Indu-ti-ial.

años, cu partictilar hact - 1973, son cr.-cimiento
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ele la producci<5n inlustrial y t.-imbi^n de la clnae obrera»,
lo r¡uo fue ocompaTSado de iiuportiuites dGaarrollor de orgei-
niarcionos gremiales yfcde f^riiorodag rodic 'lid.'id en la —
lucha, : obi'e todo do Iol: metalúrgicos liinofíoa y de los -
cidorurgicos ohimbotanos, como de lo.'- mineros del centiBD
y rur del p'í?;.

núc' aún,no gratuito ouc f'-;
1973 el aíío en que el crecimionto do lo:;; .ií"l:-rios dol '

proletariiido, y on especial do 1'^ cla;o^ obrera, industria.
d.-uioi-e :ai pvuito múr alto en una curva ascendente >■ uc fe i

inicia en 1957 (como so verá casi coincidento t -.mbiún con
la oroiaulg. cián do la primera ley do Indu:jtri.ar;) • Será
pai'tir do 1973 '"Ute se inicia el doloroso desconáo de loíi
¿y lario- realcs, llegando en 1903 a boi-dear índicos se^-Jrntor '^xir tonter- on 1957» oúoi ^ jua ftlu),a
Co. -- r. iejante encontraremos ai al volumen y diueei^a »
del procoso de sindicalii'.acián. Son Just 'm.-ntc los años
1971# 72 $ 73 los ' U0 concentran mayor volúaion do asoci.a
cioncs sindicrlos reconocidas (Isabel Yepes y Jorge Ber- *

^indiCMliapcián ea el Pcrú^, itt/u .
Ks puúñ on el ano 1973 «a nuo la r^.etón mundial se Vx^
p énele no habidnrlooo articulado intemamonte un- politica
oconúmica quo pudiere responder lo:- nuevos requerimien
to.. del morcado mundial. Lt pro-ionos infl-- oionariar ~
se h"cen incontrolables, el "horro n<cional ae deteriora,
y la tas • do cambio ra mantiene fija - <\ X d'a-f"-^
entre la. inflacián interna y externa, tal como lo ccilaia
portácaiToro. |
rylíticamcnto, orto se exorca-rá on -I gol|io milito^^ !
1. Draló;-. Barmudc?:, on el Z32«agg dn-montaje de lar reflor- !
m'"s y 11 la promvagacián do un conjunto do modid;^ loga- I

inicio do lor paquoter oconÚmicor.
"  »noálfica la Ley de C a.imnid- des Ind • -tri-l.-"- on 1977

.^^t-bilidñ laboral en 1978, y a o ^ucto .i. orj.1 i.acia su uxXi^ca caídr on ..lio-. - Wtm^t sioiiao
lo:' ...r-l-riados quiones tienen rue/soport'ir ol .vyor peí;o
0.0 Is' poiíüic. rcooeiva.

el 80 h"cia adel.-.n^c, sucedo lo u y.o c i todo---
.0 suoss polític- neo—libsral, cl.door-. ciún do \.\a nuevo —

proyecto d-» i-.y de industri.a,s etie contieno 1. • tratos-la
_pox''tur:Lsta, los ci-iterios de Ir.-^ vent-'i'ja.r; cosvo- rativas.lo.s posibilida.de.s de ingreso indiscriminado doi c-oital -
extri-njpro y las modificaciones pro "undas a i- elttica -
X'.''bori''l»

oon estos anos.los de mayor penuri.a, en los -ue se combi-n  aorpidor masivos en la industrja, cierre do ouestos ñe
uXl), disminucián brutal'de1  n..iticipacián del salario en In minería t'* cle-;o-t"bilisacion de organizaciones sindicales enterar do triiba j.-'dD-

x o s.

'-:k'
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,  IH P ro lí cioxi. 1 clol 778 TriimPo !)■ mocrdtico y Rvjq1íc.t:uq
'1^ l'-. dl^re Ol^rorn»

H P ro do 1977 tieno antecodontes miSltiplcs^ ^i?:co no p£
M.2 :iOí olvid.;r uno do zzgaifz : 'orticular rd^nificacidn co-
íiio :ruo 1*1 lucha !:■ lo? tr:';'b '3aclorcL^ ríe Kylon y del pueULo
'1,0 Vit:.crto on 23 junio do 1976.

Pr"r> . iiiuchoc d~- lor' on-r.lií'tar, políticos y do loe p artidos
'T-; ireulordo., c-a. fecho inau^urd ol p o - wv -itu-^cidn
pro-r voluciom'.rla que coincidía, coxi l1 fie C' - o del re—
^ovc¿í±í:i\o militr.r, le. profundizaci^ín do la crir:.! iolítis-
C" y 1- ii*iTapci6n c.¿TC: -ive. y .no. -iv d^- ti-ab--. ja''ores y de
c  •-•^0 p.o ail res on la lucha demoorática.
■^1 _r toe- circiuiotoncias ol Pí ro N cional de Julio del 77#
eip:oidicá una victoria dc.nocrática io divercr-^s cl-^aos y •_
cOii'iente- políticas en el p.'.ís} pero este "^pcrtxu'a r la
do.-.iocr^^.ti7.0ciánjno trajo aparejada Iw conapli"'acián do la
hsac:üonÍa do ir clase obrera y nenos de ru capacidad cV -
rC'Ordenaaiento político y social.

en osa fecha el '"'uro ^ y flifí-
inauroir^^do en

Por
cil

-1 contrario, se inicia
'ÍO''''o fi.e reristencin.-- ■ — ^ ^1 gobierno de

du

Mor 'lea y continu:.\do en estos cinco anos de socavado beln.
úndismo. Los datos, las cifras y los hechos son jinlltiples
ppra comprobarlo.
P r d1 -proletaria-do nacional.y p^-.rn la clare obrera in—

;^rial on particular, su desarrollo corao cl'^^'o
nn esos momentos d-^ 2£32£i crisis mUaUÚáim áU^o.

las puertas de la revoluci6n, ou: hipo;^oticauiente
permitid» el reordonamiento d- !•' aconomínj^on ca

)  contrario, la otra salida políticí"! relativamente rav»—
r^-ble hubiera podido producirse en dos momentos: en el 76
cu iido 0^ manera pasajera 32 so abreíje inmcdia.taiTiontc dos
puás r;- cierra^la posibilidad de un gobierno do nilitares
r :(.\ic -\':r con i;. ia/ípierda, y fin límente en 1930 cu'-'ndo -
ce desbarranca la unidad de la ia<"'uierda dostruyándo'^G el •
AHI y a.briendo^do par on par las puertas a un triunfo a-
pl
rn

■n ?' cancha libre im-

131
la
do
tr

tante del ixeoliberalismo que tüvo li
hacer y deshacer#
concreto, pues, triunfo democrático, pero dci^ot^dG - "
clase obrera: ia eonatituyento de 1958 y ol aismo tato
la. eonctitucián os un reflojo bastante fiol ño ootn
"" mixtura de derrotas parcialeá^tnmbián mmm avances"

parcialoc del movimiento democrático y do la i":nuÍQrdn.

mr. -^aí como la Conotituoián do 1979 roconoce on el planod- 1 norma jurídica al trabajo cono fu-nte principal de
1^ risueña. Más án, el derecho ¡u • i áabo -ti v» . i todo : -
loe -peruaiios, así como la reivindicacián constitucional—
monte ríiconocida a uaa remuneracián justa parn el trabaja,
dor y su familia. Es esta misma Oonstitucián la nue reco
noce ol derecho de estabilidad laboral, el flerecho a la -
sindic.nliTi^cion sin autorizacián previa, el derecho a la
cindicalisacion y a la huelga de ios s'ervidorec páblicoEs.
j^derecho a la negociacián colectiva, el der cho n la -
h

H

uolgr}, el derecho a lu participacián en la propiedad, —
'Éestián y utilidades, el dorocho a la seguridad y canadi-
t 'Cion, '■'j inlumuso, la facultad de propiciar Íol creación
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de entidades fin:mcieras propias, como puede ser el bLtnEO
de los trabajadores*

Sste reconocimiento constiiu-
ciónalíle una serie de reivindicraciones fund-^inentales de -
los trabajadores y en particular de loa i:indicali?,ados, u
contrfistará con la práctica que tanto el Gobierno de Mcíra f*i
los' bemudez como el de Belv.unde, implementarán*

o» "Sxpresionoa Goncretas de la Ofensiva Antilaboral*

Do manera brcvo quisiéramos hacer una rápida recapitulr.- ?í|i
cián» de diversas mani|ástaciones prácticas, de orden jurí
dico, económico y político de la ofensiva que dol prfui ca
pit^'l han soportado los trabajadores peruanos en estos uT
timos ocho años* "

T5n el terreno n'Úrídico; ,

13a erte ca^ipo debemos hacer mencián de tros instrumentcfB
1 ojales implementados por el gran capital para nuebrar -
la resistencia laboral, fragmentar a los diversos sectores
de clase, y crear condiciones para reeslrringir el caráctter
tuitivo del Estado. No haremos mencibn a los proyectos de
negociacián colectiva y al de huelga que .-»n la práctica -
fueron bloqueados por lor propios trabajadores y la lucha
democrática como veremos más adelcjite*
_  0

KL primer instrumento legal y el más importante ha rido -
el Decreto Ley 22126 dado en 1978 que rompe la cstalili^
dad laboral, al donsidorar nuc áeta recián re aseguraba
pasado: loe tres años de trabajo* Como es lágico imaginar b*||
crt-' líoy creá condiciones fagicolmonte diforontes para la
oferta de ñximo de obra, así como trunbián para su valoriza
cián y organización sindical. Srt^ inst;rumeato legal ha - )
rido la punta de lanza de la ofensiva patronal. Roción
hoy el gobierno Aprista, hace escaros dí^s, hn modificado
ort • rituacion, ,

Un iiirtruinonto legal está contemplado en el Oó-Jü
:jo Civil, en el nue se caracteriza ol contx'ato do trabe?
jo co .io"autonomo", El problema, tal como lo explica ol - •
l^boraliitM Jorge Rendón Basques, es nue al d'^finir ol -

-  Qodigo Civil ofc-)^ contrato de trabajo como "autánomo", -
hace ^u:i I.- locación de servicios no incluya loa dore—
chos rocióles de los trabajadores, obviando de ort.-' mcjtó
r • ol c rá.cter de tfabajo dependiente oue on la legisla^
cxón incluye regularmente el conjunto de di-rocho: "ocia-
los coao aon la. e-tabilidad labor:. 1, l.i joini -da raáaxiuv,
ol derecho a los dcscniiíos, la rcmunor.ación laíninia, la -
aogurid-d -ocial y la sindicalisación.

El torcer inatriunsato legal, muy iraportanto trinbi.^n oor
efecto do las quicbfas, los lock-out y 1:. toma, de los -
trabajadores de la empresa, ha rido la modificación dol
Docroto Ley 21502 dado por rl gobierno milit u" an 1972 y
quo po-mitín nuo los traba jadores p.a. aran a -d'linistr-'r
m- :.;rpr>r" sin asumir el pago do lar ddudas que órtr —
tenis, E'^ta niodificatoria se procluce on igocto do iQOl

.^i:-nte al Decreto Eupremo 028-03 qu.-,r ncillr-.-.-.nto, lo
i.iipioo. De esta .mulera se pretendía cumelir con ol objc-
txv.:) hacer práctic-monto i.viporihle la .-'Omini: tr-ción
*  1 ■ m ■! i Mj
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3.0. l.;.r empresas nuebr-^das por au?- treb-'j "5orGS.

.,■! T ;i'i'oiio b.; I- Or.r:-'ni". 'ci^n !^ín''ic.l:
Pri.iob" ■^el ei^'aificado desalsnt'^dor qu'- toni'i.o p r Uds
tr.-b j-uofes 1- crisis y 1-r ■^ivers-T- moclidac !■ jeler a—
'"'opt. J,.- por el rífíimen, hr dido d br^^^ co y "vidente cTcc
condo a la or^nniaacidn sindical, ~
Td como lo explican Isabel Ycpcr y Jorojo "Bornedo rn r\\
libro ^L.'. Sindic lizacidn en el Pcrd", encoatr. inos nue en
l_i dod-^d^ del 70 el .remedio '^nuel or^^ni"- ciones din-
:'ic?;\l>- - reconocidas (mds on particul r on el :j.obiorno lo
V-l-rco, o\:oa el nfio 19^5) •ib-yrj&"gg\áTZ30t^>^fdgab3Dgeg>'
crac»^íqbs>iante> fue de 295 ¿^remioc por ano, liabi-ndo nlcon-

como ya lo hoiaoca antorionnon-bo s-'ñ-'l.ido, .vu puivlao
-i' ■ Ito on el cílo 1972, con -111 ocam j- cOnoci-

Hi6*0T0(.

'''. p rtiri- dol ¿;obierno de T.Üralos B rúiudos, y sobi-o bodo a*
partir de 1977 ol descenso es verti¿;inodo; obteniéndose -
un pr-);i dio de 59 org-nizociono:.: reconocidao por oüo.
lírt ■ tendencia se profundizará durante "'1 belaundismo ni-
O'nz" ndo ol^prOiUedio de 47 reconocimiontos -oor r.iño, y
L'i' ndo el c.ao 1984 el perído redord de descenso, ya ''ue •-
:.«o ilci-nzí oxclusiyc-uAente la cifro de 6 orsu-nizac'ionos re
conocidas* * —

Lo latos : -on bastrmte cloros y habl.ui por í oolos.

'3i el Tori-ono 7condmico y Froductivoi
Yi heuoj h-blado robre cdmo los - -larior rcrlp- di-minu
yon ;r.i el -^ño 1983 ol nivel do 1957, dn-pu^:;: .■■'ol -Ir.a
Obt.uia:^ aul-.ulte IS culos h'xnta 1973. He,ios seu-l.-clo t;'m '
^  'i íniV lo-Vpuo-tos tr-' ..,áo on el tiíi- .1  9 ■ conjcmio del soctoi' iniu triel du—j-ntj ,1 rí-xicn accio-populistn.
D.b.j lo éw.Ui--, ..u el terreno er-trict' i.v ntc .V fomMxier.-icio
/4 -uy significativo;..5 miontr' :■ mi ^ ,>n 197?"{t .1 Os) U) ; v) indica on Oviadernof Luboralo.a N'^25, Ji.mio 1.08/1)

'■ -I"-■";'¡|'--i-'"'Cion bisico on el yobiomo central ( -r-do aih'
aoblaba la cunast^ buraca f.uuili.ir"^ÚZZZZZZ^ (r.,500 de remuneración básica y 1,500 do c-m-r-

í" invierto bi-^tsíaoX:1  ruiiimorocion toárica es do 460,000 soles v In e-^na-t'^ b-Cferaiier do 1'397,000 soles) lo que biore bcií1- c:in..ata Kánica pfacticamcnto triplica los in¿XG^Oft Sor
rouunora.cione: bá.sioas. -Ln^^e. oft por

el nrea-iento de Un
i  -JS r-uo ne¿-án los daton do Ir- -fcncueot-^.a de Mocares apencas un 2% do los obreros v un mdx

do íqsr ^ omploados, superabais m M-na -L^uíS^'  aa.lario de subsistencia y sólo un 1% teníroa in^ ^oaos cuporiores a los tstmm 2 millonos -u-, -,ora e"! "
sub?? equivalente a tres 'aaíarioo If-
Siiicton otros do;- datos mdy significativos do crotores —
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productivos extractivos y no industriales manufacturemos»
EL primero es con relaci<5n^a la pesca en donde podemos a-
prr-ciar todo el significaflo que ha tenido la recesián, y
en este caso particular la depredaci<5n, la irracionalidad
y el entreguismo sobfe nuestros trabajadores. Segiln iníor
macián proporcionada por Hernán Peralta CPlan de Energen-
cia* Para Pesca-Perá y el Sector Pesquero*) en mayo de 1973

•  existían un total de 26,154 trabajadores en el sector; en
1982 el námero se había reducido a sÓlo 5,949, o sea qtoe
se había reducido a casi una quinta parte. Hoy en día y -
por informacián verbal proporcionada por el inií;mo Hernán
Peralta, áabemos que los trabajadores pesqueros sálo al—
í'eanaan a 1,500, lo cual manifiesta de manera diáfana los
resultados de la pilítica gubernamental en el sector.

Bi el sector minero, no habiándose producido una reestric
cián de la mano de obra de las «''iimensiones del sector pe"s
quero, sí encontramos \ma distribución radicalmente dis-^
tinta del ingreso neto en el sector. En 199*? las remunera
ciones representaban el 51?^ de las utilidades netas del - .
sector minero; en I98O la reducción había sido drástica y
sólo representaban el 18^ de las utilidades (Denis SulnronT
y Alfredo Silva,"La minería y los Mineros en el Perá).
Esto se evidencia Eoaazaá de manera más brutal cuando sa-
bo.nos oue la minería se ha lobado ajustar a Ir política
neoliberal y oue en el período señalado se produjeron vo
luminoso.-; ingresos y utilidades. El gran problema ha esta
do on que habiendo descendido el porcentaje de las remune
raciones del 51;í al 18^, lai tributación al Estado ha au-

28/» al 43/ y los intereses del 33/
en 1980 al 51/t» en 1982. EL objetivo de cstns modificacio—
net no ha ¡'ido otro que el de pagar la deuda externa.

Bi el Terreno de In Organlzacl(5n Potític"»

I  Donde nucptro punto de vista la derota^mílfrida p:ir la cln
y  I hecho auc su capacidad de org:>nÍ7,aci5n r)dQ.T
'  9 ' disminuido, o en otros casos, estancado; pero —

prdoticani?nte en nenguno de ellos ha aumentado. Todo e.-tto
a pes r de la creación de la I?;quierda Unida en 19¿0.
Ifblrndo dosd. la isnuiorda podemos señalar que. dordc 1978
^•<2 . desda I960 se ha aorooontado la organiza'ciori territorial de los partidos de izauierda, así como -
t:...il3i5n , u acercamiento a determinadas capas de la ponue-

■! prolcSariado orta, ropres-ntaciónh. . ^ohilitado a posar de que óste fue uno do lo,- soirortes oricinarioc fundamentales del nacimi-nto de la nuc^"
is uicrd-. k pesar de todo ello el piolot.-.ria.do povuano„-

diferoncia de la abrumadora mayoría de paire- latinoa-
msricanoc, asume .abiptamente po.-icionor domocr.dtic.as y"-

_  . ¿r".' •fc'*" laicas v —m. rLtiono,no rin criticas,profundas espoctatlv.ar y oe-ner^n
-•a en ;1 «ocialismo peruano. j

•4

■. j .V.'Vi..l*4i I .rS' . .-"jx'. ... .. .1
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II, TÍS'ÜI^T'^'CIA m LOS TRABAJADORES AL MOD^^O NEO-LIB^RAL

La dorrotn parcial s^ufrida por la olano obrera h ido dura
co la re--i't'-ncir! n In, política Gconifuiic.' h.^ ri^o t.'-r.ibi'cn

S'"»?ín^ar que couio sector social fiio derrotado al no -
po T bloquear ír' implementaciiSn do le. feoatixicturacÜn ac£
liber -1 0.; 1;> economía (mellando r-u fuca-aa^ corporativo y üU
c-ixíacideicl de hcc;emoni?:a.r ol raovimieiito sociel), no i-npliaa
da •conocer, ni monos p.-'sar por olto lo. enorino rer*ir tcncia -
•■'c los obreros •"■uc, o.fcrrandose al viejo iiindic-lismo cln—
"iato y onseyando much-^s voces con más intuicián quj cloiü-
decl •táctica nuevos derroteros para encarar los nuevos retos,
Iv. dado prueba O.e uno heroica rer.ii tencia.
ll'o {:\ún, pen-^'^'mos que el movimiento obrero y en ¿3;anoral loe
tr.-ib j 'do"rc^' an-^lariados han m.arcrdo con su id -ntidad ele —
.■••i ta a ::p:*andos sectores del movimiento popular no pr-oleta-
-■'io:;, con Txv. i.V olOiSÍa no rrálo radical r i 10 '^utánomo, fi—
n.-lmcntü profundíiraenfee democrática.
Iki ere rentido ^ parto viva y oon
tral ib- está resTeíeftcfS^para que íoí rrabo,jadores no senñ
^rr '■ol en sur conquifitas, ha sido In pod roda opinián de
.iiocrátic euc so ha ido conrtruyonflo en ootar áltimnr di?CE>-
<^zr n r l 1 í:: y que n 13ia *^IÍO; roci . nto s 1 *nc'rná o —
_iosiciá:i politica i*" social al belaumdismo. Lo ■ uf no pode-
lO olvidor *or -uo ost'*' opiniáti*democr.VLic ■ ' on la -'ctun

li.^ reb-.C' lar¿j;;rmentG al |Sroletari.ado, h ido cro'^da on
yr tj i . -i.T- I", propia lucho do lo- tv'b-'i:/d,  . ^ - j:'dor(;c, y on -p'. rticvilar poi- au^alloL-: ' luo hicieron aiilit'uit jmente suyo el
: inr.ic.''li' ao clasista.
E; por -r t'^ razán, entre otras, ■-uo h-biándoro demostrado *•
much' ' vocor trasnoch-^dos lo:, moto-os 'c luclv dol viejo -

r-indic-li:.mo clorirfa (t..il co lO Garmen Rosa B Ibi y JooQc
r rodi insisten con rnz6n en mochos !?-' su:. t.o-c-tos) no sir
vieron p ,r orpi^ nizs.r una altem:-tiva superior, poro . í pr
rs r:-i: tir y p ̂ ra abrir lac puertos ^ ma propuesta propia
.1: tico^y de práctica p:>lítica que : intotis ndo lo mojor ctc'*
su tr:.o.icián, pu.liera sentar la*" bases p'sr"' -u "upers.cián.
L- clase obrera y los tr: bajadores analari'^dorj en conoral,
"h n V:-IOS t ra do on sus derrotas y con ru torca a- si^.-toncia,,
o.nao loyiomuoatrí.ui las marchas jainoías y las uidltipli.-f: toma,
de f-'brica.r, así como las. :^ercn.s defens rs reqion los y de -
1; .,- 'upror-s estatales} aue ::istcn po:-ibilicV'dos objctivaa
para • ue> meOianto su práctica, so sintético no . v^lo vuia -
P-O^.u.st' n..ciOiial sino u: so proyecto un oci-'li; mo '>ro-
iUn'i uivntc d'.mocrático, ^

'11 lOLio.-,, en c:. e sentido, mendionar divcrc"':.'' m.anijj'oráacio*-
nj-^ o 1? reaistoncia de los trabajadores org'aniz-cloaz y -
ü ; loí c aminos --ue desbrozan para una altema.tiv-. '-uporiocr.

"B- jr C 'so Te la L qqitijfiidacl Grimbuivaiesa s
A p':--r a.: lo.^ intentos dol bclaun^i:..mo p.)r or.q nizar el

■^? y."? . cazurra d - ua juiniotro comogr-dos Bertoriniifi la tripartita y d Gonce jo cional do
Tr-b'j^no resultaron un fracaso. Lo . ue fue .i rrotado on-
::1 fánclo en ortos años ha sido la imposibilicV'd do la -

V  •
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burguesía financiera e intermediariai ie legitimar
vui 'voyocto y vin.:-. feogcmoníaentro Iol; trctbajacloi'oíj per^
noc* lir ta on, finalmente, una victoi-'ia de con¿;ideraci>5n
■,u :, bora, adoiiioro otr- r caracterí'" tic.ar. con I-*' dicpu
t<\ 'U. i'cprc • ontnn loe i)royectOfj dol Apx'ir tno y leí
ci-'-lirúio peruano.

b, L j-fcnr ■" :1 "Derecho O.o Hu'^^l;'::i y 1:. tTorjOcic-ci'^.i'gCol-ifl-
tivo;

P-rte - eataa victorias olcan^^.-'dnr: rn el coat ri'Cto de
t. rerií tjncia activa de lor tr-.ba.jadores, ; ido In --
con uit.idoncia con la •-uo han defendido el derogiio d: hucl
^ ; a penT de la indubitable intolerancia jubornajnontaTi
nuc reconoció como lcga.1 ima ^elgn.
L">- tr^b-^ádorea lograron algo más: el i-ipedir '^u? ol pro
y,'Oto do ioy sobro la reglamentación de lyi. huelga -y qu*e
fuera aprobado en el Senado- ac proraulgarn. No es nada -
doaprociable cata victoria.
Coca áemcjante súcedió con el proyecto aobrc negociación
colectiva nuo elaborara,ppor encargo del gobierno, el —
Dr. Mario Pasco.

Br.to iDi^GCto que tampoco fue aprobarlo, i^oaibió las mó.s -
diyersaa eréticas de los gremios de los trabajadores y -
de otros.sectores demoxíróticos. Impidióndose do esta nm-
ncra su promulgación.

T31 pi'oyecto en mención era un claro intento d*: liborali-
aar las felacionos obrero-patronales, reastrio^lendo ni
mínimo la ingerencia del Estado, que como es lógico enr
iendar, ha significado en aLcaso peruano, ima conquista
de los trabajadores.

Tj. Juerga de la Oaganiy.ación y los' Salarion;
E: fácil cOiiL;tatar la importancia que tienen I-' organlroa
ción sindical para la negociación colectiva. En concretto",
1  cifras dorauoctran una diferencia neta entro los tra
bajadores que organizados en sus aibdicatos hacen uso —
do la negociación colectiva y aquellos que reciben auviicn
tos sin ncgáciación colectiva. ~
B'Tta GeSLalar que para agosto de 1983 los proniodios 3£B.a
ri{\ler p"'i*a los trabajadores con y sin negócíaciÓn 0010*0
tiva, eran de 8,856 soles diarios y 5,204 respectivamen-
tej variendoae de esta manera en SA 2,652 «oles, las remu
noraciones en uno u otro caso. ""

d. El U: o del curso do Amparo j
Lo^- ! jib- ijadorcs han connoguido de- m.';uior?. inódita un ó::i
bo p-rcial y de caróctor puntual qu ha ¡.ido dí.'bilmcntxí "
publxcitado. Nos referimos al hecho riuo, mcdi-.-.nte el recur

o  r,.ip \ro, han logrado drf.^ndor ^aotoiminados derc—"
cho;; iL'iioralc!:: ^ uc otarrga lu Constitución m. los trabajado
re

Carlos Chipocco, en un artículo publicado en Cuadoinior- -L bor:.lüa N^pp y 23 en marzo de I984, ^nc tren cjeniplns

r  -^t-A

.. . . . ' '

■■ ■ ■ '-I-HíAJ». v»-v>
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<f.Q victoria.? in<5dltas en lo nue rDoonoci-
mionto '**^1 podor judicial cobre
choi: l.-^borales en contra de ror.olucionea qu^ el Uinici^
-rio '^0 Tr'bnjo hr.bía dado a f^vor 'lo lar ci;[iprc "^?«
£  oapr r.ar afectadas fueron Hierro P'-r\i, ol J neo d ■
1- TT ci«5n y ol ITT.^, Los doc primororj tr'^bajcv'oror' in<">ii
vi'Ui'^luiontc, d:uV-ndaron :;u repoLÍci<5n y 1) «..o.j.. i¿,ui•.■ —

•  "-on, y 1 t :rcer caroi^ ol pol -r jiuTlci 1 r.oonócid -
el. A. rocho r ue tenían lo_ tr: u ■ j 'doiv:. l 1 IITAfl ■ o-t^r
; indicaliaados tal corao lo contempla 1..-. Co^il; Litucidn pn-
r... Idl ? rvilofes piiblicos.

1. !■ ' Der,'n<;'"- do Ir.G CO-Uuiidadcr L bor^.ler;
D^ndo una demostrocidn de rué lo crítico rl conomicismo
no dcb^ ror unilatero.l, y rexlejmdo conci xiciu cobre —
Luc intere.r.Gs do mediano y lar^o plaao, I:)- trob--jadores
no a5Io hici -ron paros y huelgas en d ;renj:- >; Ir Comuni
dad Industrial, sino que cuando fueron conrultadon por -
ol lobi -^no -obre cut5 sistemo do coi.iunidad proferían, no'
tuvieron la menor duda en rcrponder claramento pre
ferían 'n^nt-ncr la propiedad y la pa.i'-ticip ̂ ci<5.i i: —

,  ̂ gostidn, rechazando de esta monora ol canjear arabos de-W  rochor por unos cuantos miles de .solo - a-Sr- on el rcpartbo
do utilidades.

"D^ un total do 35 ompr sa?, 33 p?X'firi,ron 1 i, bjar aá
in:-ro 1, y a3lo 2 optaron por el segundo. Do la miLiua ma-
nor.'i, 13 mil trab-ojadores profirieron :i -^icmo sietoma,
aientrao -uo sdlo 2,60(7 ^1- s^'^gundo.

• Tj b'-fena ' de Ig.s ^nprenas lü::ta bales y '1 b'-' ' r'^ollo Tío-
¡¿¡vTTi
Tj lueli ' 1. lo. tr'bajadores, y an particulja- "i ■ li" ar-
1 j.'i dO: , fu.' .-I i)rincip il factor parí irapo.Tir ol dermoñ
t laai.nto dj l...s empresas estatales, cono fuo on ol ca5 '
so "i'i.r Hincro V.rá y otros.
Con o;, ti;- .-^coionos, mostraron ol pro fu do crr'cter diuio-
crítico y nacional de su lucha, y os algo que .-^-in duda

de nliiguna claso, contiene xia claro x^orfil progr.^jndtico
y 0: boa,- lli- pi-opuoata altoi-nativu ■ uo :.upjra los vicio?
cV-1 :.conoaicisino y lor límites del viajo r.inUcaliamo —
el ■ i: t ,

Ori.iiitacián imil.a.r ha tenido r.iuch: cV- Ta -ctu' clin del
px-olo'L ■ri_.do en las regiones. H noviiai, nto lOjulvr en-

Cliiuibote tuvo su e^e en la acci(5n de lor- .ci'"--i-drgicor.
'' Tip. ;vi.:i nto regional do líoquegun y T-ct-, tuvo u pil~r

ta.mbi.fi en loa tr.^b.e, jadores miunroa do ^"in u'O P jn5 y*^ de
1  'iouthona. Do X_. airara manera, üiuchoo vjvinto- ' • 1.- gt'-
t- vi.^ron c )nvul:jion'ido? con Ir roivindic- .ci«5n de lo.e
tr, b-ja^oro ■ p-rcruoron. L- propia vccidn de 1- CITl, a pe
•j 'T ''alo líniter gremielir tar , trunbíen anunci una iiucv"
pr..r.n^ctiv- -.c rGor'tructur.-^ci.5ji d:.aocrátic-q d i tado.

f. je (aiíu,v:-"" Poi-rna Luch'=;

^  jlQ. OWVttvOt sJt^fU^4to P«
9^ Lo. >'>jtvwv> Aw «AvílA V (VÍa* Cúf' V»

is.
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JII. LOS REIOS DE LA •■■A OROAHIEACIOÍI^DS LA GLASE OBRERA T
DE LOS TRABAJADORES

Ldx que la críele ha pueote al deacublert» son las debi
lidades -y per supueete también las be&dadee- del Tleje

sindicalismo clasista que ha lo gradea para los trabajado^e X»
ruaneo una experiencia de autonomía, do Identidad demooratioa,
contraria al Estado y que pugna por croar el verdadero esce
nario político de organlsaolon y de lucha del pueblo peruano.

Be esto slndloalismev que con todos estos logros, ha de
mostrado también como hemos dicho sus limitaciones que han u
pedido convertirlo en artlculadox^, animador y coheslonador ~
del movimiento social, sobre todo cuando éste se ha hache mas
complejo, dáctll y compromete a millones de peruanos do las -
m^ diversas maneras.

Es Indudable que no está puesta IAe sdlo en cueatidn la
organlzacl'dn sindical de los trabajadores, sino también «u re
presentación política revolucionaria; y aquí cabría un amplio
debate sobre IR y los esfueraos por construir un partido uni
ficado de loa marxlstas peruanos. Este,es evidente, un toM -
principal y profundamente imbrinoado con el debate del movi
miento sindical.

Cosa semejante sucede con las alternativas polítleas —
que los trabajadores y la izquierda deben ofrecer come ostra
tegiaa de desairell® para la ind\xstrlalizaolen en el país; e-
freoiendo una vía nueva a la del gran capital en tedas sus va
rlantes y matices. Esfuerzos en este puntO' son varios y se —
han intentado articular a le largo de estes 5 aflés en la lu
cha de los mismos trabajadores, como en Eider Pera, Minero Fe
rá y etree. ^ todo case, las debilidades que se han adolecí
de sin tamblón significativas tanto per la falta de un medeM
global del cual asimos, come tamblón de la dlflexiltad por
tloular les diversea escenarlee de lucha política, en un paie
tan heteregenee come el nuestro, y que dZISMi en lee últimos
años se ha hecho patento con ol desengancho do la organización .
corporativa, la estructura polítlce-pca^idarta y la represen-
taolén y lucha en las Inotltuclenes de la demeoraola repreotó
tatlva come son el Parlamente y les Munlolpies.

No queremos pavar este aspecto sin dejar de señalar la
importancia y algnlfloación quo tiene, en eete sentido,
vanees que sobre una propuesta de desarrollo industrial p hí-
ze la euboemlelón respectiva de la comisión nacional de Plan
de Gobierno de Izquierda Ihilda. No as aquí lugar para debatir
esta propuesta pere creemes que al colocar un eje orte^dor -
de una nueva estrategia de Industrialización en el Pera en la
tecnología, está abriendo) un fecunda y amplio terveme de deba
te y de perspectiva afdnoatlva y creadora.

ñn todo caao, per las llmltaolonea propias do oeto tra
bajo, no vamos a referimos a estos dos aspectos, como son al
debate sobre ama proppesta do Industrialización on al país y
los limitas de los que ha adolecido la organización política
revolucionarla del rpoletarlad*), sino nos contraromos do mano
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va exolualTa en el preblema 8lxidloa3ly tal oeme le heme a heohe
a travds de estas páginas*

En eíntesl8t penganes que existen dea grandes concluslee-
nest

1* La primera, atafie a la táctica y a la estrategia del
mevimlente sindical^ En. oenorete, sí queremea preduohr
una prefunda medifioacián en el S sindioalisme olasi^
ta, este debe ser reubioade en una nueva estrategia -
de peder popular y ya ne la que primaba en les añes -
60 y sobre todo 70, en la que al gremio era parte de
uaa definioián oerteplaoista de la lumha por el poder,
y ne una estructura integrante de una compleja y lar
ga guerra de posiciones*

Es esta la razán por la que derrotado el mevimlente jo
brere, tal cerne le hemos vista, de manera parcial pe
ro profunda en loa años 77 , y n hablendoso abierto
de manera paralela xma etapa de lucha democrática re
presentativa, la erganizacián de ese movimiento sln^
BU cal clasista no se adeotla a est^s nuevas exigen
cias* HXiiX

No es el problema si debemos discutir C su adecuaml^
te a la democravia pepresentativa, pero sí la óptica
decidida en la cual debe superar la marglnalldad quo
deirione del economiclsmo y la fraynentacián que la di
námica y la lágioa de la Ipoha per fábrica e por ea^
teres imponía*

Es en eata perspectiva quo se hace necesario tm reclA
me que se ha cenvertldo prácticamente en letanías la"*
necesidad de una propuesta alternativa de industria!^
zaoián y la creaoián de una fuerza política capaz de
nudear lea diversos esoenarlea de la lucha de masas
en el país*

2* La segunda orientación fundamental producto de esta -
reflexión, es que se hace indispensable que lea aindU.
patos BB se conviertan en verdaderas instituoienea -
aocialee. Bate es el punte que cem más fuerza quere
mos llamar la atenciónt si las organizaciones iindl-
cales clasistas ne áe transforman en verdaderas inslrl
tuoienes sociales, guiadas e enmarcadas dentro de una
prepuesta ̂ ebaH de construoclón de una nueva pegóme-
nía de poder pep\ilar en el país, ne estaremos apuntm
de en la diredciÓn adecuada*

Lea estudiosos,* actlTlstas e les mismos dirigentesOL
sindicales que censtiLtuyen la vanguardia del mevimien
to obrero, se han preguntado de manera permanente s^
bre loe camines para superar el viejo ecenemioisme, y
la respuesta casi general es que el mevimlente sindi
cal debía hacer suya una propuesta programática de —
transformación nacional, superando el cerperatlvisme,
y propenióndese ser un agente pre-íagónlce central de

un diseñe de nueva Ináustrlalización*

Nosotros creemos que este es en parte cierto y que
duda es una necesidad; pero pensamos temblón quo ̂  -
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un elemento integrante del debate
de la táctica y estrategia del mevimiento sindical 7
más aán^ de la propuesta programática de organización
de los trabajadores, en sindicatos que reflejen una -
nueva instituoionalidad 80cial4(ÍBota disousiáh sobre -
industrializaoián u otro toma semejante, será expre*
sián de buenos esfuerzos doctrinaristas, pero que no
comprometerán la práctiva viva de les trabajadores y
de sus gremios. Nos es pom elle gratuito que son los
mevimiento regionales masg que las propuestas secto
riales ¡las que han cemprometido a contingentes del —
proletariado en propuestas programáticas altemativam
de desarrollos Esto ha hecho que loa trabajadores tox
tiles y metaldrgioosf por ejemplo, que son básicamen
te limeñosy y que no han po dLdo incluirse en una pro
puesta regional, se encuentren en loa fxmdamental de-
nmparados.

síntesis, pues, la escencia del problema de la edp-
trategia del movimiento sindical y la orientacián per
constituir a los sindicatos en XÁ instituciones so-
cíales, está en la necesidad de de'ginir una propuesta

ViktVAavKA lot que responáa a T^organizaclán de los trabajadores, ̂
ú  la p^pueata de eoomosá—<4—^ una nueva práctica y

no sálo a la alternativa que pepresentan lesp pliegos
de reclamos o les esbozos y diseños de una nueva es
tructura 19 productiva industrial, minora o pesquera
para el ̂ ís.

Tomando como base estas dos grandes conclusiones, pasas»
moa de manera brevo a señalar algunas orientaciones que ooni0.
deramos centraXess "

XN^riTuncfJAlnÍA(i 3
a. Oenvertir a les sindicatos en institueiones sociales

Ya hemos hablado sobre los aspectos generales de este
punto que consideramos central paira ec[_>ezar una nuegra
táctica y estrategia en el movimiente sindical. Aquí
queremos insistir en otros aspectos complementarlo o ̂  ,
pero no por ello menos importantes.

Los aindhsatos, sean estos pobres, medianamente sel#-
ventes e epeepolenalmente rices (cesa muy difícil aun
que existen ejemplea),Beben orientarse en convertir»
en organlzaclenes que responden y oanallzán diversas
demandas de la vida cotidiana^ de los trabajadores.

Podemos dar des ejemplos que desde nuestro puente de
vista apTuitan y adelantan experiencias de le que esta
mes seSLalando. SI primero es la FSB, organlzacián a:£
dical quam no sálo ha sido la ánlca que ha podido
tener a flote loa salarlos de sus afiliados frente a"
la crisis, sino que |^1 mismo tiempo se ha convertido
en xma poderosa organización econtoica, ciiltural y so
clal. Su reconocimiento hace que prácticamente todo8~
los secteres acepten sin chistar las medidas de lucha
de la FBB. Nosotros pensamos que no existe razón algu
na para qáe organizaciones como el SUTSP, la CITE, la

t

i •  : Tii iÉlfti i
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Fed¿rael4xi d« p«tr«l«r«8f lois y PuArsa, y «tru» na se
tfl arlenten en el míame sentlde.

Per Bupueste que se va á argumentar que la PSB es un -
caso especial porque tiene recursos que otros no tie-^
nen) este en pyrte es cierto pero básicamente croemos

*>' que es "falso» Por es'alrazán queremos dar el segundo o-
jemplO' y este es el que representan loa heroicos sin
dicatos da la mediana y pqquefla minería que no sálo -
han organizado marchas» sino que han tenido la extra
ordinaria capacidad de organizar durante meses la vida
diarla de los trabajadores y de sus familias % en Lima.
Sstos mineros con sus mu;Ures y sus hijos» reclamendo
solidaridad y organizando^para sobrovivlr» nos dado
un duro pero hermoso ejempla de lo que pueda ser xm sin
dlcato si es que lo entendemos y lo organizamos
como una verdadera institucián social^ sobre todO'
Hieso avMomiko cuando la crisis agobia y no perdona al
proletariado»

b» Dna nueva ubicación en la sociedad v xm Inatromento —
de ■■■ÉMÍSMWÉ——fc——É<BI>

Proponer una alternativa para el slndlcallsme clasis
ta» es tamblán evaluar la oonduoclán práctica y las ta
reas cencretas que esta se ha dadO). Para nosetros rmsuL
ta evidente que la CGWCP ka perdido fuerza social y esto""
no es gratuito ya que sencilletmente su direocián no -
se ha prepuesto convertirse en interlocutora y canali-
zadora del cenjtinto de la alternativa del movlmien*#
sindical frente al gobierno belaundista»
Un hecho práctico y que bien merecería un análisis a -
parto 08 el comportamiento en la tripartita» Desdo
nuosti^ punto de vista» el comportamiento en la tripar
tita adoledá ne sále de \ina propuesta programática dLp
tomatlva sino de la Inoentprensián que el mevlmáento —
sindical estaba llamade a ocupar \in nuevo lugar en la
saciedad que le daba responsabilidades no excluslvaiaen
te reIvlndlcativas» sin# tambián rectoras» ordenador^?*
y do oducacián en yxn país en el que existe ne sálo orí
ala política sino una prefunda crisis social que afoc-
ta y comprometo a los propios slndibatoa»
lia 06TP en la tripartita o en el Concejo Nacional do -
Trabajo» no cumpliá siquiera con aprovechar la fuerza
que le diá el Paro Nacional de filero del 81 (como bion
lo menciona Oármen Rosa Balbi) para demandar y haoor -
respetar una propuesta do reajusto automático quo hu—
báera permitido luchar en mejeree oendlcienes centra -
el rápido deterioro del poder adquisitivo»
taBi Creemos tambián que muchos han hecha de la táclfca
■i "de la central tínica" el eje vertebrader da todaii
accián del movimiente sindical. Y, francamente» quere
mos señalar que» sin pretender ebviar un ápice la im—
pertancia de la unidad del mevimiento sindical» y la -
lucha por la Central tínica» ne oreemes que esta propu
esta pueda oenvertirso en el eje de una nueva práotima

CDI - LUM



15.

I ÜlÉ. ̂ lav^U avuvtuXt: •

del mevimienteLs^dioal, Benoillamente oenalderames -
que ee equivecadol Máe ailn, pensames que pueden af^
arse todas las Federacienes independientes a la CQTP,
y si esta no cambia de práctica y de orientación, y -
si les hambres de la izquierda no nos propenenee ha
cer de loa sindicatos una fuerza renovada, poca eigni
ficaciln ra a tener cimpli» este objetivo en la vida
de los trabajadores y del país.
Apuntamos, pués, a do5*flfiíÍ®^8 nos parecen fUndamen
talest la primera es que en un pala con una débil ím
titucionalidad como el Perú, el hecho que loe traba^

'dores conviertan a sus organizaciones en sálidas ln«^
tituciones sociales» tendría xuxa roporsusiáni tremenda
en la vida inmediata de Isa propios trabajadores, ¿b
las fuerzas democráticas y, sin duda de ninguna ola^
irla dentando las bases de un socialismo peruano quo
80 asienta en el autogobiemob

La segunda refleiián» que tenemos que hacer es que el
conjunto de mitos del viajo sindicalismo clasista pu
tía del supuesto de que la clase obrera iba a conquft
tar la hegemonía gracias a la radioalidad de sus lu
chas y al crecimiento vegetativo 4ue eupuestamento lo
permitía el desarrolle) lineal del capitalismo poma
no, Kra una hegemonía por generacián expontpánoa, po
ro no "por autoconstrucoi/on do una tuorza social^ do
una claso que se acepta come mine bit aria de condi— -•
ciín individual profundamente transitoria como Xpái
prolatarios, pero que precisamonjiftj estructura su pro
puesta de nuova sociedad con su práctica do producto
res organizados. u.4<xi

ai oonclusián, pués, nuestra oriantacián a los sindi
catos debe permitir quo se fortalezcan comoinstitu-
ciones de resistencia, como instituciones que educan
en \ana práctica cultiiral, eoonámica y social y no so- ,
lo en cursillos f o seminarios (estamos seguros que -
10 veoea más importante que tm ouvsille puede ser er-
ganizar un festival sobre la oanoián e el arte entre
les diversas seoteres proletaries); y, finalmente, de
ben ser les sindioatee institueienee sosiia seoiales
que sepan hacer germinar lae propuestas prograiaatioas
de autogobierno^ y de nueva erganizacián de la naoián
que expresan las temas de fábricas, las marchas^ de —
aaorifioie, lae luchas regienalea, etc.

» Per una Organizacián demecrática, ———im eficien
te y naoienaii» Ag [

Eh esta perspectiva que estamos señalando, so hace In
dispensable propenemea cenaeguir en loa prázimes años
del gebiemo aprieta y de la propia lucha de les traba
iaderea,nuevas Gendloienes pelítioae de erg^izaciin -
de les eindicates,* Ba posible legrarl» y debemos empá
ñame s en elléT

^ veneróte, planteamos una propuesta de política lab£
ral que incluya los siguientes puntes oentralost la oo

i jp-ct-íiui
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d« oaráter univereal lltitaWi y directa en lae div®
das federacienes nacionales, el derecho
dicatos a partir de 10 trabajadores y ̂  de 20, la a
nulaciín del sistema de contratos, y otros aspectos -
que permitan una superior organización sindical,

.  En concreto, lo que filanteamoe es ^*7
mocratizar< modernizar y hacer efectivamente nacional
la estructura gremial de los trabajadores.
No es posible que en las condiciones actuales las íe
deraoienes, salvo excepciones, no tengan descuento -
sindical obligatorio por planilla (imagiapémo^sii ̂

• salto ctxalitativo que este significará para el SUTSP,
la CITB o la federación minera). No es posible tanpo-
que que salvo la FKB, construcción civil, SUTfiP y
guna quo otra federación nacional, presenten sus pl^
boa a nivel desrama o ®i sector. Do la misma manera,
so hace inviablo que no UUU so transformo la ac
tual negociación por fábrica, lo que permite que y—,
prosas como la Southern en la minoría o Minero Ford
en elm mismo sector, negocien sus pliegos como cen
tres o cuatro sindicatos por separado, debiendo exis
tir el derecho a constituir sindicatos de empresa.
Cosa semejanto es necesario de conquistar en el aspo£
to educativo, obligando a que en una reforma de la o-
ducaclón , los sindicatos, con financiación estatal a-
suman de manera autónoma y colegiada con las comuni
dades la educación básica laboral de sus afiliados B
'nivel de fábrica, federación o empresa.
Y, finalmente, -slm pretender agotar la variedad
propuestas que se pueden desanrollar en este aspecto»
mencionamos la importancia de que les sindicatos so -
democraticen y que conviertan su experiencia de
nizoción democrática en un hecho político para ellos
mismo y para todo el país. Por ejemplo, estamos con
vencidos que si ünpulsamos la elección direc^ y uní

""^rsár^^^ los trabajadores de Igi"IffMMTJmf los 31
"  rigentes de las Federaciones Nacionales, su reper^

sión política será tremenda, y se afianzará el ibI —
protagónico del movimiento sindical por construir el
tetido social del que tanto se habla.
Este conjxinto de propuestas debe ser s^tetizado en -
un Tiroveotc de lev sobre la organiz«oión sindical, —
pudiéndose Yomar como base -y naciendo las correociai
nes del caso- el documento sobre política 1 abor^ que
elaborara la sub-comisión respectiva de la comisión
naciomal de Plan de Gonieme de lü.
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'* l«»s«tr«s o«ntÍjau;ir«B«s nusstr* trutauá*
áe psnor a prueba y oatudiar paci&nte«ente oeu el «á^y^r

cui¿a¿e pesible, & les veráai^eres ergauizaieres; a les

heubres que reúnan en aü la feliciiaá al seoialisae oen

la oapacláai ¿o «rganizar silenciesaaento ( a pesar áel

¿eaeráen y dAl rul¿e) el trabaje ceu\Sn cen enerva y

certeza ¿e un ^ran ruÍBcre ¿o persenas en el naroe de la

er^nizaQi(n« S^le a estes heabres debeaes prenevdr a

les puestea de direcci£n después de probarles diez veces

y hacerles pasar de las tareas u£a sencillas a lus

sis diffeiles. Todavía no heaes sabido hacerle. Pero le

aprendereses**.
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PRO®AMA. POUmCO PAHA SL S3CT0R F^gjMO

POR TOA POUínCAraQDERA NACIOHAL T RETOUTCIORARIA

la aotiridad Pesquera NaoiooaX 7 Hevoluoionaria^ tlane las prlnoipalee

normas 1)0010381

1o» Son de dominio del Sstado las especies hidrolilológLoas contenidas en el mar

Jurisdiccional hasta las 200 millas 7 en las aguas continentales del tenit<^

rio nacional o

a) Bo a la susoripci&i de la convanoidn de Jamaica^ que mutila nuestra sche

ranía a las 12 millas.

2o» la as^ivldad Pesquera Bacional 7 Hevolucionaria de oonfoxnidad a la Legr Ti»

gentey es de utilidad ̂ blica 7 de interés socialo

3o» la actividad pesquera nacional 7 revolucionarlay , tendrá como base priorita »

riat I
Ikr

^ fhante de Hi^ez^ Hidrobiológioos de nuest^ Base fundamental Para

LA AlIMiamCICB DE LAS MAYORIAS P0PDURE3 DEL PAIS

Anentar la aotividad de la pesca para consumo humano directo 7 así »

elevar el consumo peroápite de la poblacidUy la producción dé la

pesca artesanalo

1?o» Desarrollar un Proyecto de diseño de Ibibarcaoiones A^rtesanales de 3 t^

nelad^ de capacidad neta de bodega con sistema de refrigeración é in

plantada con artes 7 aparejos de pesca que les permita desplazarse la^

100 millasy principalmente en Paertos dcmde eodsten Complejos Pesqueros

6 cuenten con famas 7 sistema de presezvacióno

2®o— Atención íntegra a las facilidades crediticias que están solicitando —

los pesoadores artesanalesy ante al Pondo de Beaotivacióh Pesqtiera*

3^«» Del Sbndo de Reactivación del §eo;tor Pesq;uerO| que da prioridad para es

te Seotory real 7 efectivamente cubra el costo al 100^ del suevo Proyeo

to de Pesca Artesanal.

los motores y artes 7 aparejos de pesoay deberán gozar de la liberación-

de impuestos respectivose
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5®o- Concluir en un año el Programa de infraestructura del BII).

6^««- le. pesca capturada de las embarcaciones artesanales que entregan a las

Fétbricas Conserveras íntegramente al 100^ deben ser procesados en con

serva, o congelados prohibiéndose su descarga en la de P33CA PISEíCJ.

7®o- Sstablecer un Canal Unico de Comercializacién a cargo del Estado de -

las principales especies de consumo popular, estableciendo una poli-ttU-

oa de precios que recompense al esfuerzo del Pescador*

a) Establecer precios do refuto que cubran los costos reales y q;ue —
los márgenes de utilidad que hoy se benefician los inteimediarios,

redunden exclusivamente en el consumidor*

b) Dejar el resto de las especies finas en la ccxnercializaciéh tradi —

oional, sujeta a la suerte de la oferta y demanda*

8®*— Que los Concejos Municipales, suscriban convenios con 3PSEP, para la

,  venta do pescado en sus respectivas jurisdicciones*

I 9®»*" Que los Concejos Municipales, en cocrdinacián directa con los Organis—
/  mos Populares Representativos, adquieran y directamaite del pescador —

1  ■ ¿rtesanal la pesca y expendan en sus jurisdicciones*

'  10®*— Establecer una flota de transporte a cargo del Estado EPSEP y toda no

gociacián se hará con una papeleta única del Banco de la Ilacián*

11®*— Ja distrifaucién déla pesca, contará con la participacián comunal y fls

oalizacidh de las operaciones, estaría en las populares*

4*— Complementar este Programa con las Conservas Populares y los nuevos prodtio—

tos, que están siendo ensayados por el I*T*P*

5«— Que el Estado desarrolle una agresiva campaña de orientacién y educacián —

Ixiscando oambiar el hábito de consumir pescado denominado blanco de escamas

por los pelágioos como la oaballa, jurel, sardinas y otros*

6*— Que los Iftmicipioa y Organizaciones Vecinales, difundan, orientan y defier^-

dan el precio y consumo de pescado*
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1*— Inmediata discusión y promulgación del dictómen de la Ley Genersil de Pesque -

ríay recogiendo las propuestas 7 alternativas que los iraLajadores de la pes

ca han hecho llegar al Parlamento a través de sus Federaciones Nacionales —

P3TPGHAP — FPP y FETOxPEP.

LSFiaroiiS Y DUSjmRCIIAR LA CAPACJItAJ) PHOUgc^VA

^mrANCpiRA D3 FS5CA P5BIJ

I0- De conformidad al D.L® N®»20001-64—PE PESCA PHKD dehe tener la exclusividad

en el proceso de pescado íntegro a la harina*

2*- De conformidad al Art* 37° del D.L* N®* 188IO - Ley General de Pesquería.-

la comercialización de harina y aceite de pescado^ debe estar a cargo del —

Estado*

1
3*— Por la compensación de deudas de PESCA PSRD# ya q^ié @1 Astado le adeuda a

ta ̂ presay por lo menos IO8 millones de dólares*
i

I

4e- Apoyo de la bancay con préstamos blandos para las transacciones de exporta —

oión con intereses porcentuales mínimos al cambio en lutis*

CLASIFICACION DHL PROCESAMIENTO DE LOS BIXJÜR30S HIDROBIOIOGICOS

1*— las Ffborioas CaoserveraSf se sujetarán al procesamiento iSnico 7 exolusivo de

conservas I congelados y diversiflcación de la producción pesquera para el -

consumo humano directo*

2*— Derogatoria de todos los dispositivos legales que aumenten los ̂ dices de -

conversión de desechos de los recursos hidrobiológLcos denominados de consiw

mo humano directoi que es procesado en harina por las conserveras*

..«/yV
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3*- Derogatoria de la IíoI-I.IÍ°o001-^7-PD, que declara la exfcracci&i y el procesaF-

miento de cualquier recurso hiáxobiológico en foroa lilsre para harina# a he

neflcio principal de las F^taricas Conserveras»

4*- Pago inmediato de las deudas que tienen las conservas a PSSCA PóItíU# por —

transferencias de hienas a precios actualizados o

5*- Pago de deudas al ISstado de parte de los Qrupos Pesqueros:

WI3E 1-15,021 >000, MANSOR SALOADO 83,652»000,0

59»253«000, BAITCEERO R0S3I 48,797*000,

S?CTR.^_fígC3Jg30¿ mi)R0HI0^CgGC3 DaSDI]] MJE3TRA3 200 MILIA3 AHTUIA

5  Complementar la flota de HOPISCA con una nueva»

1 •— ilota de altura de propiedad del listado, con TÍ)arcos de pesca sotisficada pa
ra extraer recursos hidxohiológioos de las 200 millas hacia afuera.

2.- Construccidn j modemizacidn de la flota pesquera de Consumo HOmano Directo

4 indirecto.

//r,C
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PROGRAMA DE REHABILITACION ALTERNATIVO

El presente Pl£ui recoge diversos aportes que se han venl^

do exponiendo en el sector a trabes de estudios, planteamlen

tos y eventos realizados a nivel de la FTAP, FENDECAAP, Con

vención Nacional de Coopertatlvas Agrarias Azucareras; estu"

dios como los del CES Solidaridad, propuestas de la FTAP, en

tre otros.

1. B8BTRA EL ESTRANGULAMIENTO FINANCIERO

l^s diversos factores ecónl^lcos y naturales que han In*

tervenldo en el agravainlento de la crisis de la industria —

azucarera, han ocasionado una profunda erosión de su patrliao

nlo, a tal punto que su activo total de 330,048' millones

a diciembre de 1982, ha disminuido, en ese mismo año, a S'i

33,320' millones de soles, debiddoa las cuantiosas pérdidas

y al endeudamiento con el Estado, la Banca Nacional e Interna

clonal y por el no pago de beneficios sociales a les trabaja

dores, en una cantidad ascendente a un total de $259' millo

nes de dólares.

En consecuencia, mientras no se logre un verdadero sanea

miento de la actual situación financiera seguirá latente el

peligro de liquidación de la mayoría de las cooperativas, en

la medida que su nivel de endeudamiento ha sobrepasado sus —

activos o que en el resto de la CAA"s el Estado Ingrese col

mo copropietario, tal como lo propone el PRIA. Por consigulen

te, el saneamiento financiero conjurara proteger el patrimo

nio de la cooperativas, conjurar el peligro de reprlvatizaclÓn

y obtener márgenes de liquidez para que estas empresas sigan

operando normalmente.
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Para tal fin se debe adoptar las siguientes medidas:

a) CondonaciSn de la deuda de la industria azucarera con el

Estado (D.S. 094-82-HEF), el banco agrario y dependencias

estatales (FONAVI).

b) Refinanciamlento de la deuda de la industria azucarera *

con la banca comercial nacional. Conversión de la deuda

refinanciada de moneda extranjera en moneda nacional.

c) Refinamciamiento de la deuda con el IPSS, de tal modo -

que esta entidad siga prestando loa servicios correspon

dientes a los trabajadores,

d) Conversión a soles los créditos que en dólares han contra!

do las CAA*s con la banca extranjera con el wal del bem

co agrario.

e) Revaluación de activos fijos de las CAA's para fortalecer

su capacidad de garantía y de negociación de nuevos com**

promisos financieros para el desarrollo de la agro-indus

tria y la implementación de los planes de diversificación

industrial.

f) Derogatoria de los dispositivos legales de los que se va

le el banco agrario para obligar a las cooperativas a -

ptendar su producción e hipotecar sus bienes.

2, NUEVOS CREDITOS Y FLEXIBILIDAD TRIBUTARIA: DOS POLITICAS

INDISPENSABLES PARA LA REHABILITACION Y REFLOTAMIENTO DE

LAS CAA*s.

Si bien lassmedidad de saneamiento financiero, propuesto

en el punto anterior, buscan que proteger el patrimonio de

las cooperativas, la total recuperación económica no podré-

■- •
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lograrse si es que las cooperfctivas no reciben nuevos crédi

tos para efectuar inversiones productivas, como capital de

trabajo y para cubrir las deudas por beneficios sociales.

Se plantea lo siguiente:

a) El Estado debe otorgar a la industria azucarera, créditos

en moneda nacional, a intetés preferencial y a lorgo pía

zo para inversiones productivas por un monto equivalente

a $209' millones de délarcs y en forma progresiva durante

10 años, tomando como base el programa de inversiones pro

puesto por el estudio PRIA.

b) El Estado apoye a las Cooperativas Agrarias Azucareras con

créditos en moneda nacional, a interés preferencial a lar

go plazo, para capital de trabajo y por un lapso de 5 -

años de acuerdo a las necesidades operativas de cada coo

perativa. Trato preferencial para las cooperativas: Ca

yaití , San Jacinto, Pomalca, El Ingenio y Chucarapi.

c) El Estado otorgue a las CAA's créditos en monada nacional

a interés preferencial y a Aargo plazo por un monto de

91,000' millones de soles para cubrir las deudas de -

las cooperativas a sus trabajadores por concepto de bene

ficios sociales.

d) Devolucién de los $65' millones de délares que el Estado

retuvo por cobros de impuestos adelantados en aplicacién

del DL 10398, El asidero legal esté contenido en el D.S.

306-75-EF que reglamenta su devolucién.

e) Devolucién de $ 1'347,000 millones de dólares con sus res

pectivos intereses y que le corresponden a las CAA's, lúe

go de la cancelación de contratos de venta de azécar de -
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exportación con la Phlllp Brotfeftc*:, retenidos ilegalmen

te por el Ministerio de Economía y Flnemzas*

f) El Estado preste apoyo financiero a la Industria azúcar^

ra cooperatlvlzada para la Instalación de la lnfraestru£

tura que permita a las cooperativas exportar la melaza -

al mercado Internacional y mundial^ eliminando el monopo

lio de empresas privadas sobre esta actividad.

En nuestro país el agro subsidia a la ciudad. En este -

caso, dado el alto grado de rentabilidad de la Industria azu

carera, los distintos gobiernos han aplicado diversos meca

nismos, directos o Indirectos, para succionar Importantes re

cursos económicos. El probééma radica en que, al sector ele

Impusieron una política tributarla discriminatoria y excesi

va frente a otros sectores económicos de exportación tradlclo

nal y no tradicional o frente a sectores urbano-Industrial,

sin recibir a cambio beneficios sastantivos en coropensaciÓni

por ejemplo, gastos que por múltiples servicios efecfúcui las

cooperativas a favor de 31,700 trabajadores y más 300,000

bltantes que concentran las 12 cooperativas azucareras y que

se hace extensivo (salud y educación) a personas que no tie

nen relación contractural con Óstas, Así como tampoco xonsjL

dera el aporte de la Industria al desarrollo regional y los

Ingresos que por divisas obtlenenel Estado,

A pesar de este significativo aporte no retribuido, dur¿n

te el prolongado período de crisis, el gobierno no adopto m¿

dldas que la aliviaran o la protegieran de la crisis. De

allí que resulta Indispensable, y mientras dure la etapa de

rehabilitación, el Estado debe otorgar medidas tendientes a

liberar los tentáculos tributarlos dlscrlmlnatorlee y exces¿

vos, lo que Implica que el Estado:

a)
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a) Declare la vigencia de la Ley 23557 y su reglamento que

concede exoneraclSn tributarla a la Importantftn de maqudL

narla que requiere la actividad agraria hasta el año -

1999* Por lo tcinto, debe derogarse toda disposición 1¿

gal dictada con posterioridad, entre eéllas, la Ley 23741

que deja sin efecto dichas exoneraciones.

b) Exoneración del pago del Impuesto General a las Ventas por

la adquisición de productos e Insumos que la Industria

azucarera emplea en su actividad productiva»

c) Derogatoria de todas las disposiciones legales que conce

den exoneraciones tributarlas a la libre Importciiiión de

azúcar que enriquece a grandes comerciantes Importadores

a costa del erarlo nacional del pueblo.

d) Derogatoria de los dispositivos legales que gravan con

Impuestos a la exportación de azúcar y que Inciden fuer

temente en sus costos de operación»

e) Exoneración del pago al Estado del .Impuesto al FONAVI.

Mantención del mismo en cada cooperativa a fin de Incre

mentar los fondos destinados a la construcción y/o mejo

ramiento de las viviendas, de los trabajadores»

f) Que el Estado asuma el 100% del pago de las planillas de

los profesores fiscalizados ée cada una de las cooperat^

vas»

g) Que el pago del 2% del impuesto a favor del ITINTEC re

vierta a la Industria azucarera para apottar al desarro

llo de la Investigación científica de tipo agro-lndustrlal.

í  h) Liberación por espacio de 5 años de los siguientes impues

tosí

15 A la revaluación de activos fijos y los excedentes del

mismo rubro»

2» A los Impuestos a la renta.
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El saneamiento de la grave situacldn financiera, la ob

tención de nuevos créditos y la ddopción de una política tr¿

butaria tnÜs flexible y de protección a la industria, son

pectoa fundamentales de una alternativa diferente a del

gobierno que pretende en este terreno aplicar los dictados -

de la banca Internacional. En consecuencia, son medidas de

defensa de la Industria azucarera cooperatlvizada; son bases

necesarias para potenciar sus recursos productivos sin alte

rar los Intereses de los trabajadores y del pueblo consumi-

dorr así como para lograr un mayor aporte futuro al deseurro-

11o regional y en apoyo a la economía nacional.

3. POTENCIAR LA PRODUCCION Y ELEVAR LOS líJDICES DE PRODUCTI

VIDAD

La industria azucarera cuenta con suficiente capacidad

instalada, experiencia y recursos naturalessy tecnológicos -

corao para producir en la cantidad y calidad de azúcar que

satisfaga la demanda interna y logre un excedente exportable

La optimización de la explotación agro-inddstrial no sólo -

puede permitir recuperar y superar índices de rentabilidad -

antelores, sino producir azúcares a precios accesibles a la

economía popular, así como también para posibilitar una efe£

tiva diversificación Industrial a partir de los derivados de

la c¿ma •

Con los logros económico-financiero, la industria azuca

rera debe lograr:

En campo

a) Explotar un Úrea de 105,000 hés. de caña de azúcar, incre

mentando de este modo, 21,000 hés. més sobre el promedio

de 84,186 hSs. que la industria alcanzó en-el período 1970

1979.
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Para obtener estos resultados agrícolas, se hace necesa

rio recuperar áreas abandonadas en el período de 1978-11183

y ampliar la frontera agrícola, combinando los siguientes

factores: agua, mejoraméento y modernización de la Infraes

tructura de riego y los equinos y maquinaria agrícola.

Sobre estos dos últimos aspectos, existen planteamientos

en el Estudio PRIA que deben ser tomados como base.

Para cubrir el déficit de agua se debe adoptar las slguien

tes medidass 1) lograr una mejor redistribución del agua

entre todos los cultivos de los valles donde se ubican -

los cañaverales, 2) inmediato mejoramiento del sistema de

tiego y modernización de la infraestructura de riego para

evitar pérdidas de agua por filtración, 3) rehabilitación

y mejoramiento de los pozos tubulares, sobre todo en Casa

grande, Cartavio y San Jacinto, y 4) a largo plazo la cul

minación de las obras de irrigación proyectadas en ejecu

ción.

b) Los resultados que se obéengan de la aplicación del punto

a) incidirá en el aumento del tonelaje de caña cosechada

para maximizar la capacidad instalada de los ingenios. Y

se podrá obtener una productividad promedio de 168 tons.

de caña por Há«

En fábrica

Según los estimados técnicos del PRIA, la industria azuca

rera solo viene ocupando el 61% de su capacidad instalada, d¿

bido a la reducción del área de cultivo de la cafa.

c) La solución depende de la aplicación de las medidas ante

riormente expuestas, así como de las mejoras y expansión
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de la capacidad Instalada, lo que debe permitir, progresl

vcimente, obtener un promedio de 1*043,000 TM de azúcar,

con lo que se cubriría el consumo Interno con un volúmen

de 860,000 TM un excedente exportable de 183,000 TM y un

rendimiento promedio de 105 kilos por Tons. de caña mol¿

' da.

Con estos resultados se debe cubrir la demanda interna -

que aumenta a un ritmo del 8% anual, así como se evitaría

pérdidas cuando las cooperativas no alcanzan a producir

por encima de los 860,000 TM,

Estos logros son fundamentales por que de él dependen la

reduccién de los costos de produccién que son muy altos

en la actualidad y así tener un mayor mérgen para fijar

precios més accesibles a los b&lsillos del pueblo consu*»

mldor,

d) Las cooperativas azucareras deben modificar sustancialinen

te su relacién contractual con las empresas sembradoras

de caña de azúcar (asociativas e individuales), Estas -

empresas sembradoras cuentan con \in potencial de 15,000

Hás, de caña , iln embargo por razones econémlcas y fen^

menos naturales, su Úrea total se redujo en los últimos

años a 8,418 Hés,

Si se pretende aumentar la produccién y elevar los índi

ces de productividad, las cooperativas agro-industriales

deben:

1, uniformizar y mejorar los contratos de moliendas con

un beneficio del 60% a favor de las sembradoras de ca

ña a fin de incentivar el mejoramiento de los rendi-*

mientes productivos, aumentar la produccién, de tal

modo, que contribuya a la solucién de los graves pro

blemas econémicos-financieros que aquejan a estas em

psssas.
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2* pago puntual por entrega de la caúla

3, apoyo a las sembradoras mediante lineas de crédito pa

ra capital de trabajo (a cuenta de su producción), In

sumos (fertilizantes, semillas, herbldas, etc) y apo

yo tecnológico.

Estas medidas apuntan a mejorar el mal trato <|U3 las coo

peratlvas agro-lndustrlales heredaron de la época de ha

cienda, e incentivar la producción y la calidad de la

ña que son decisivos para la recuperación de la industria

y en beneficio de las sembradoras y sus trabajadores, cu

yas condiciones de vida y de trabajo han caldo drástica

mente en los últimos 8 años.

e) Recuperación del Proyecto "Azúcar Selva" que el Estado se

apropió para favorecer hoy en día a la Cía. Inglesa Tata

& Lyle que proyecta Instalar un ingenio azucarero para ex

plltar las 17,709 Ués. y que actualmente se encuentra en

manos de colonos debido al cüsandono de estas tierras, lúe

90 de haberse realizado los primeros trabajos de labremza

(300 Hés.).

La explotación de la caña de azúcar y su transformación -

Industrial en esta reglón, permitiría a largo plazo aumen

tar el abastecimiento futuro de azúcar de consumo domést^

co; abaratar precios en la reglón de la selva y sierra an

dina mSs alejadas de los actuales centros de producción -

azucarera y apoyar el desarrollo económico de esas regio-,

nes más deprimidas del país.

La lucha contra la penetración de la Tate & Lyle y la Cía.

Itállana, que pretende Igualmente Instalar un Ingenio en

la zona de Atááfcya (Madre de Dios) forma parte de la lucha
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contra la política pro-imperialista del régimen actual y

como tal debe ser enarbolada por los trabajadores azucare

■IOS y el pueblo peruano.

Como su explotacién requiere de un plazo mayor, en la coy

yuntura actual se debe organizar el instrumental legal y

realizar las gestiones p>ertinentes, al tiempo que se efec

tfte una intensa campaña propagandística para crear una

opinién nacional a favor de esta reinvidicacién.

4, REDUCCION DK COSTOS DE PRODUCCION

En el diagnéstico hemos señalado cnie los costos de produ£

cién de azúcar se incrementaron de 133 délares por TM en 1973

a 661 dólares en 1982, debido a los efectos del proceso Infla

clonarlo y devaluación dé la moneda que incidieron fuertemen

te sobre los precios de insumos, maquinarias, equipos y sobre

el costo del empleo (salarlos y sercicios y beneficios socia

les) y los costos financieros.

La reducción de estos costos tan elevados es fundamental

para atacar la crisis actual de las cooperativas y recuperar

índices de rentabilidad y poder fijar precios adecuados a ni

vel de consumo doméstico.

El PRIA, entre otras medidas, propone su reducción median

te medidas que atentan contra la estabilidad laboral, los ser

vicios y beaeficios sociales de los trabajadores.

Bajar los costos sin afectar los intereses de los trabaja

dores, sólo es posible a través de la recuperación y aumento

de la producción y productividad agro-industrial (punto 3, a

y b) y mediante la política financiera y tributaria que se ex

pone (puntos 1 y 2) en esta pronuesta y crue tiene relación -

con los costos financieros de la industria azucarera.

f i.: _ CDI - LUM
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En resumen se puede reiterar:

1« Aumento de la produccldn mediante la recuperación y amplia

ciÓn de la frontera agrícola. Realizar inversiones produc

tivas que contribuyan a elevar los rendimientos en campo y

fábrica. Estelcto cumplimiento de las recomendaciones téc

nicas (Kjemi corte de caña a los 18.6 meses de edad; mejo<-

ra el traslado de la caña del ccimpo a la fábrica, uso int^n

sivo de fertilizantes, etc; y adecuado stiminlstro de agua,

etc. Redistrlbucidn e intensificación del trabajo. Carapa^

ña de trabajo voluntario.

2. Rebajar costos financieros, etc.

5. PRECIOS jrJSTOS

En este aspecto, el objetivo es proporcionar al pÜbllco -

consumidor astScar a precios accesible^ a capacidad adquisi

tiva. Sin embargo, esto depende de un lado del aumento de la

producción y productividad y de otro lado, a los cambios de la

política económica del gobierno. La primera puede ser maneja

da por las cooperativas. La segunda es responsabilidad de los

gobernantes.

'Mientras la agro-industria del azócar no logre alcanzar un

promedio de 360,000 TM de aeticar (que evita pérdidas) y en tanto

persista los altos índices de inflación, se debe adoptar las -

siguientes praedldas:

a) El Estado considere al azócar dentro del rubro de alimentos

básicos. Congelamiento del precio del azúcar de consumo -

domÓstltco, y subsidie la diferencia sobre su costo real,

de tal manera que ni la industria ni el pueblo se vean per

judicados en su economía.
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a) Relmpiantar el sistema de comerclalizac±6n integrada a n±

vel del mercado interno y con el exterior.

b) La importación de azúcares debe ser canalizada a través

de las cocpp'ratlvaE en adúcar cruda y/o rubia para dar ocu

pación a los ingenios cooperativos.

c) Reconocimiento y fortalecimiento del actual Comité de Comear

ciallzación del Azúcar de las cooperativas que siente las

bases para el impulso a la creación a mediano plazo de la

central de comercialización.

7, ESTABILIDAD TABORAL Y MEJORAS EK SAIARIOS Y LASCONDICIONES

DE VIDA DE TECNICOS Y TRABAJADORES

En este aspecto el PHIA propone la reducción progresiva de

11,518 trabaiadoresj recategorlzaclón de puestos y recorte de

servicios y beneficios sociales. Busca que privilegiar a los

técnicos del mando ejecutivo.

Al resT>ecto proponemos;

Para los trabajadores:

a) Plena estabilidad laboral para loa trabajadores socios y

no socios.

b) Garantizar la jubilación de los socios con pago de sus be

neficios sociales de acuerdo a las normas establecidas in

temamente en cada cooperativa. Entrega gratuita de las

viviendas que ocupaji y racuitención de los servicios sociales

conquistados.

c) Incorporación de los hijos de los jAbilados y las viudas en

tareas productivas, según las normas estableitidag en las -

cooperativas.

d) Mantención de los servicios y beneficios sociales para toé
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dos los trabajadored establecidos por Ley y los "usos y eos

tumbres".

e) Implementacifin de planes de recategorizacldn de puestos que

precise la escala salarial acorde con la capacidad de los

trabajadores y técnicos de raando medio*

f) Promocidn einual de concursos de méritos entre los trabaja

dores y técnicos para ocupar puestos de mayor responsabil^

dad y jerarquía*.

g) Promover planes anuales de redlstribuclén del personal en

funcién de evaluaciones técnico-productivo* Cíimpaña de ro

taci6n de puestos,

h) Fijar aumentos de sueldos y salarios acorde con el alza del

costo de vida y reajustable trimestralmente* Estzüslecer -

normas de incentivos por mayor producclén y productividad

agro-industrial.

i) Incorporacién de (bos socios coooperativlstas en el Ségimen

Laboral Común*

Para los Técnicoss

a) Evaluaclén anual de técnicos* Concursos de méritos para •

ocupar vacemtes o acceder a puestos de mayor jerarquía*

Rotacién de puestos según recomendaciones técnicas*

b) Mejorar nivelesde Ingresos acorde con capacidades, respon»

sabllidades, jerarquía y años de servicio,

c) Plan de intercambio de técnicos inter-cocperatlvas según

planes de apoyo y de desarrollo de las cooperativas*

d) Implementar planes da capacitacién de los técnicos medla^

te convenios con las universidades del país en las espe

cialidades prlorizadas a nivel de industria*

_
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e) Normar e implementar la realización de los Eventos Tecno

lógicos y de Profesionales de la industria azucarera*

8. IMPULSAR LA DX\Uí:RSIFICACTON AGROPEBOARIA

En éste punto, se constata que en las cooperativas, a con

secuencia de la crisis, se ha producido una drástica reducción

de esta activi(ía<3 y de otro lado, a aumentado la actividad in

dividual y parcelarla, todo lo cual requiere la irapleraentación

de normas que permitan una solución adecuada y progresiva*

En tal sentido se debe tomar en cuentas

a) Cada cooperativa deberá írapnftsar la evaluación de sus act¿

vidades agropecuarias para establecer prioridades que sat^s

fagan el consumo Interno de la población teniendo en cuenta

lineas de producción de carnes, leche y pan llevar, de tal

modo que progresivamente estas empresas se conviertan en

autosuficéentes en producción agropecuaria y por ende, se

rompa los vínculos comerciales con abastecedores privados*

b) Incentivar la producción parcelaria de pan llevar en tierras

marginales o en aquellas que no afecten el cultivo de la

Caña* Legitimar la posesión aparcelaria de trabajadores au

tiguos o adjudicar colectivamente a jóvenes desocupados y

apoyándolos con crÓidtos en semillas, abonos, insecticidas

y prmmtMK esteüsleclendo normas internas para el control de

precios y destino de la producción*

9. DTVBRSIFICACION INDUSTRIAL

Esta actividad es fundaiiiefital para sup)erar la vulnerabili

dad de la industria azucarera cooperativizada* Sin embargo, -

no es posible implementar todos los proyectos áe dlversiflcación
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debido a la crisis de la Industria en particular y de la eco

nomía peruana en general. En consecuencia, debe ser abordado

en dos etapas: una de corto y mediano plazo y la otra más a

largo plazo.

A corto y mediano plazo:

a) Expropiación sin pago de las destilerías de alcohol de -

propiedad de AMDRSA a favor de las cooperativas azucareaas

para que Óstas obtengan mayores ingresos por la melaza, co

mo por la venta del alcohol. Ampliación de las destilerías

para la producción de "alcohol ahhídrico" y su uso como com

bustible.

b) Mayor utilizaclór. del bagazo en la fabrlccición de los pro

ductos derivados de esta materia prima seml-elaborada. Es

to es factible a partir del reemolazo del bagazo por la en

energía que se compre a Dlectro Peró, lo cual permitiría a

las cooperativas aumentar sus ingresos y bajar los costos

de fabricación de los productos derivados del bagazo»

c) Establecer convenios con países productores de azÓcar que

cuentan con un mayor desarrollo agro-industrial y diversi-

ficacíón industrial, como Brasil, Cuba, etc.

d) Relanzar la producción de TAPESA de pronledad de las coope

ratlvas azucareras.

A largo^ plazo:

a. Para la Implementación de im plan mayor de dlverslflcaclÓn

industrial, es indispensable la Inmediata constitución de

una Comisión Mixta (Estado-CAA*s) que evalúe las decenas -

de proyectos que tiene preparado el Instituto del Azúcar

(XA) a fin de priorizar e implementar los proyectos de tóc

nica y económicamente son factibles de acuerdo a las nece

sidades del mercado interno.

I  • 'mil •
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ii, IMPULSO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA

Con la liquldaciSn de CECOAAP, la Investigación científi

ca, como una de las actividades de vital importancia para el^

var los rendimientos productivos, prácticamente a quedado a

fojas cero, debido a que el FONIA no ha sido Implementado en r

roemplazo del ICIA que ha sido liquidada, en consecuencia, -

los niveles de investigación que se practican en las coopera

tivas no responden a las necesidades del desarrollo producti

vo. Caso similar está ocurriendo con el TA por falta de apo

yo •

A corto mediano plazo se debe logrars

a) Mayor apoyo financiero al lA para el desarrollo de su pro

grama de Investigación en el afea f£d>rll y en diversifica

clón Industrial.

b) Centralización de la Investigación agrícola mediante la

creación de un Centro de Investigación de la Industria -

Azúcarera Peruana en reemplazo del FONIA.

^11. DWSBUR0CRATI2ACI0N Y MORALIZACION AUTOGOBIERNO COOPERATIVO

y DE MASAS

Es innegable la existencia de graves problemas en la admi

nistración y dirección de alas cooperativas azucareras. Estos

obedecen principalmente a causas de orden económico-financiero

a la desintegración cooperativa y a la burocratizaclÓn de los

Órganos de gobierno cooperativo y a la Ingerencia del Estado a

trávGS de INCOOP. Estos a su vez han dado origen a actos de

corrupción e Inmoralidad en el manejo administrativo, disputas

políticas con excesos, que en conjunto han abonado y agravado

la desconfianza, apatía. Indisciplina laboral, desmoralización

de los trabajadores, así como han incentivado conflictos Inter

no en cada cooperativa, entre vgrupos de trabajadores, entre s¿n

dlcatos y órganos de gobierno y entre ástos, configurando así
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una situación de desorden e inestabilidad en la conducción y

administración de las cooperativas*

En consecuencia la superación de estos problemas radica -

en la solución de los problemas fundamentales« combinando la

eficiencia administrativa con una adecuada dirección política

cooperativa basada en una conducta unitaria e integracionista,

una amplia democracia interna y en la satisfacción de las ne

cesidades de sus asociados.

Esto lleva a plantear:

A* Desarrollar un autentico auto—gobierno cooperativo y de —

masas*

Lo cual implica la defensa y ampliación cualitativa de la

actual autonomía cooperativa frente al y el -joblerno;

efectiva, permanente y mayor participación democrática de los

socios en la toma de decisiones; radical desburocratización —

de la administración y conducción cooperativa y la conquista-

de la hegemonía socialista en la conducción de estas empresas

Medidas específicas:

Convertir a la Asamblea General de Delegados en instancias

efectivas de conducción democrática de estas empresas raa

dlanté:

• Aséimbleas ordinarias mensuales*

• Que los delegados de la Asamblea discutan con los socios

de base la agenda de convocatoria a la Asamblea.

• Amplia difusión entre los socios de los acuerdos adpta—

dos*

• Incorporar en los Estatutos Cooperativos las Asambleas

Plebiscitarias de Socios, con dos objetivos centrales:
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Aseuobleas Plebiscitarlas semestrales como Instancia

Informativa y de bilancc de planes, objetivos y metas

anuales.

Para resolver Impases entre la mayoría de soAlos con

los órganos de gobierno. Los acuerdos deberán adoptar

se con las 2/3 partes de los votos de los socios.

B, Moralización administrativa

•  ImplementaciÓn de campañas de propagandización y conclen-

tización contra robos, colmas, fraudes, malversación y todo a£

to contrario a los intereses de las cooperativas y sus trabaja^

dores,

utilización de afiches, volantes, boletines y otros medios de

comunicación de masas?

La CBimpaña debe ser dirigida por el Consejo de Vigilancia e Im

plementadáÓpor el CoraitÓ de Educación y apoyada por los sindi

catos.

Las denuncias y cargos contra dirigentes, gerentes y perso

nal deberá ser del^idanente acumulados, investigados y fun

damentados para efectuar las sanciones correspondientes.

Los actos delictivos (robos, fraude, malversación, etc)

deberán ser severamente castigados a nivel interno según -

lo establece los Estatutos y denuiiciauos ante el Poder Ju

dlcial.

Creación del Consejo de Adiainástración de Justicia, como -

ente autónomo a nivel cooperativo adonde acudan los traba

jadores socio^i sancionados por los Órganos de gobierno coo

perativo, cyyos resultados deberán ser resueltos en Asam

blea Plebiscitarias de Socios.

i'hliiMiWTi'l ' I^ii -^iÉinrir-i f-ÜMlMiffiP--' -■
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C. CAMPAflA DE MOTIVACION

- Desarrollar permanentemente campañas de motlvaclCn alrade

dor de los objetivos y metas de producción y productividad

utilizando todos los medios de difusión.

- Creación de Escuelas de Dirigentes Cooperativos en cada —

cooperativa. Desarrollo de un programa permanente de Por

maclón de los delegados y dirigentes cooperativos.

La participación de los socios en las Escnielas de Dirigen

tes debe ser obligatoria y comottal, uno de los requisitos

para postular a los cargos principales de los Consejos de

Administración y de Vigilancia.

•• Organización de Seminarlos y charlas entre la población y

por secciones o óreas de trabajo, como se viene haciendo

en lagunas cooperativas.

- Utilización de los Cinemas, por lo menos \ma vez por sema

n^, para la proyección de películas de contenido social.

- Campaña de motivación por la integración cooperativa.

D. Participación de lo& sindicatos.

- Los sindicatos azucareros son organismos naturales de los

trabajadores y con gran tradición de lucha y por consiguiente

debemos oponemos a cualcuier intento de liquidarlos o desna

turallzarlos. Al contrario se debe fortalecerlos y réadecuar

su conducta sindical a la etapa cooperativa y al período de

crisis que vive la industria y la economía del país, Debeano»

propugnar su incorporación, respetando su independencia y ob

jetlvos específicos, a una mayor participación en la lucha -

poy la rehabilitación y mayor diverslficaclÓn industrial de

industria azucarera eliminendo algunos obtóculos exlstent

tes.
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En funcl/Sn de tal propuesta, planteamos!

Pleno reconocimiento de los sindicatos en los Estatutos

de las cooperativas#

Partlclpacldn de los dirigentes sindicales en las Asam~

bleas de Delegados, Asambleas Plebiscitarias de Socios y

Consejos, en calidad de delegados fraternos#

Participacidn de la dirigencia sindical en la discusl6n

de los Planes de Desarrollo y Presupuesto Anual de las -

CAA*s.

Participación sindical en la campaña de morallsación y

en el cumplimiento de metas productivas#

E# Participación popular

Las cooperativas cuentan con una gran población que de

penden de los ingresos y servicios que recibe el socio traba

jador y mantienen una identificación con la empresa y tienen

ezpeotativas de mejoras de sus condiciones de vida# Pero, -

por no tener una relación laboral no se les proporciona mayo

res canales de participación, los mismos que se restringen -

a la participación de los socios. En consecuenááe se debe

implementar mecanisTaos y carapañas tendientes a mejorar esta

situación#

Prpponemoss

- Brindar amplias áacilidades al desarrollo y consolidación

de las organin.aciones populares cuyas actividades se crien

ten a elevar la conciencia, los niveles culturales y el

bienestar de loa trabajaodres y la población en general#

- Incentivar su participación organizada en las campañas de

trabajo voluntarlo que las cooperativas implementen.
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12. TiA INrtDSTRTA AZTTCARERA COOPERATIVIZADA Y EL DESARROLLO

REGIONAX

En c!3<1a una de las regiones donde se encuentran ubicadas

las cooperativas agro-industriales Sgtas siguen manteniendo

una imnortancia vital en la articulación y desarrollo de es»

paclos socio-econ6mlcos regionales, particularmente en Lamba^

yeqye y La Td.bertad. Sin embargo, este awrte a favorecido

fundamentalmente a los capitales privados asentados en el co

mercio y la industria regional y nacioncü., y de manera indi

recta a la población a tralpes de los impuestos y divisas que

el estado ha recibido.

Este patrón de desarrollo y redistribución de las rentas

fiscales debe varias significativamenLe. Nuestra propuesta

alSn siendo general, postula que los resultados de la rehabi

litación y mayor diverslficación industríJ^-l, al tiempo que

incremente los beneficios expuestos, debe orientar recursos

de manera más directa a la población regional.

Los mecanismos a adptar pueden ser a través del estable

cimiento de la comercialización vía ios municipios y centra

les cooperativas que capten inqreees por derecho de Comisión

de Comercializaciónr otro podría ser mediante un gravámon o£

pGCÍfico; o en su defecto que se viabilice una alternativa

de retención y redistribución de los impuestos aue gravan a

la industria, los mismos que deben sor orientados hacia los
\

municipios de la región a obras sociales o determinados ser

vicios específicos como salud y educación de los sectores so

dalos más marginados.

Otro importante aporte al desarrollo regional, es su par

ticipacíón gremial y x>olítica en la lucha regional por conquis

tar importantes exigencias de las postergadas regiones, como

la culminación y/o iniciación de grsmdes obras de larrlgaclÓn

e Energéticas, entre otras.
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13. FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA FTAP Y FE?IDECAAP

La alternativa de rehabilitación y mayor diversificacidn

IndHstrlal de la agro-industria azucarera peruana no sefS po

slblc alcanzar sin la directa y efectiva particlpaci6n de -

sus propias organizaciones de base y del mwvlmlento azucare

ro nacional dirigido por la FTAP y FEIíDECAAP y el Frente de

Defensa de la Industria Azucarera, que la constituye ambas -

representaciones.

Por su parte, la FTAP, de larga tradición sindical, ha

ingresado a una nueva y decisiva etapa de superación del es

tancamiento e inactividad oue produjo la dirección Aprlsta y

tiende a su consolidación como instancia representativa y

centrallzadora del sindicalismo azucarero x>eru£mo mediauite

una linea de masas, impulsando el readecuamiento de la tÓct¿

ca sindical a la etapa cooperativa, buscando unamayor acerca

miento y unidad con los órganos cooperativos sin perder su

independencia, nara dar una eficaz lucha programática desde

su Óptica sindical, promover una firme política físcalizadora

y moralizí^dora y una. cerrada defensa de la industria coopera

tivizada y los derechos do ln<? trabajadores.

La FElíDECAAP, como organización gremial de defensa de las

cooperativas azucareras, a nivel empresarial, requiere de una

orientación distinta a la que tiene actualmente para que se

afiance y consolide como máximo organismo representativo de

las cooperativas.

lis induádble que, dada sus caractetísticas, fines y obje

tivos, debe constituirse realmente en nn importante Instruraen

to de lucha en el terreno de la producción y la acumulación

de fuerzas orientadéá a sustentar una nueva orientación del

cooperativismo azucarero e inscrita en una alternativa de cím

bio revolucionarlo del actual modelo asociativo empresarial.
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Tal perspectiva requiere que la FENDECAAP aplique una lí

nea de masas» Impíamente una adecuada y clara dirección poli

tica en los aspectos de la organlzacldn de la producción, co

mrclallsacldn. Integración cooperativa, etc, y en defensa -

de los Intereses de los trabajadores.

En deflnltva, la FTAP y FENDECAAP, manteniendo su Indepen

dencla, deben reactivar y consolidar el Frente de Defensa de

3.3 Industria Azucarera integrando a las empresas sembradoras

individuales y asociativas, para ampliar la unidad y capaci

dad de lucha en defensa y deaarrollo la industria aziicaro

ra, la diversidicación industrial y de las reivindicaciones

socio—ecoTif-micas de lo^? trabajadores azucareros y en apoyo é

del desarrollo de la economía regional y nacional.

Se trata de que ambas orqanizaciones confluyan en puntos

programáticos comunes de carácter anti-imperlalista y anti-

burqáenr que concuerden en estrategias de lucha y de trabajo

que se constituyab, en sus niveles y roles respectivos, en

organizaciones con la autoridad,moral, política y orqanizati

va que la lucha actual exige, tanto a nivel del sector, como

del movimiento regional y nacion<il.
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SXTJUA;OXO£í I^E; X-^A. í^ECQOHIiXA
Erasmo

1. ?^TTnACT["i^ T-A PESQUERIA PEKUAt^A INDUfíTRI/^Ij
En este punto aberoaremos de
^r^4--i ind-nstrial pesquera con plantas en pierda

a  1990. Secundariamente tocaremos de manera general
pesquería artesanal.

La actividad industrial Pesquera ha

Niño de 1983. Este proceso ® se obtiene
s^;;ss. s
L. „tivld.a proddotiv. "•T,,ÍÍ"dX„'S"r^"
evolución económica.

Asi por edemplo, si ^'^^^f.'^^.sur^Te^^runa fuerte
captura, por "ti^po . en el mercado mundial,
contracción de la de la actividad serian
las repercusiones en el conjunuo u
importantes.

Veamos cada una- de las fases productivas durante este
periodo.

Kstracción-- las ¿^gs^para la'^pesca 1-ostera de
considerado han sido muy favo , condiciones
cerco no habiendo existido drásticamente la
ambientales marinas que fuerzo pesquero dedisponibilidad de especies obj presentó un
la flota costera industrial. bien en laoZx^SionaXesn^on^ro!;nes^^P^^^^^^ - d^
SLp-s.r5r's r™«. 5 •fs;.sf"rn%r¿s s:experimentado un crecimiento giaboraoión de harina de
la recepción orientada a la eiaoorac
pescado.

El desembarque de conservas, ba tenido de
oons^J^vas "poViarL/ en o^'^oo^n^
re^fperrión'e^n^ei 1989'! slt °̂estr año la recepción

Mi

' y

'>■■. 5
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mayor en 34% con respecto ,al año 1985.. lia orientaeió.n del
mercado durante este periodo lo trataremos con mayop detalle
más adelante, sin embargo en 1990 este tuvo una fuerte calda
respecto al año anterior, agudizada en ios primeros meses de
1991. . ■

Producción. - reflejo de los voljimenes de captura ya anotados
los volúmenes de producción han tenido un importante
crecimiento. Una. característica importante es el bajo
rendimiento productivo, debido a que, en promedio, la
industria pesquera tiene equipos muy antiguos, muchas
plantas no cuentan con plantas de agua de cola, lo que hace
que el índice mat. prima/producto final sea superior a las 5
TM. El gobierno central ha dado det-arminados^ plazos,
sucesivamente prorrogados, para le instalación de dichas
plantas en las fábricas .de harina de pescado. Hay que
anotar de otro lado que en la producción 'de harina se
obtiene un subproducto, 'recupero", el aceite de pescado.
Lógicamente a mayor producción de harina, mayor obpencxón de
este subproducto.

La capacidad instalada para harina de pescado ha tenido un
importante crecimiento en los últimos años. La de con^rvas
mantiene loe altos niveles tenidos desde comienzos de la
década de los ochenta.

r.nmRT-nializaclón aiteraa-- el mercado _ externo es el
principal mercado de los productos del país, en particular
de la harina de pescado. La actividad pesquera provee del
18% de las divisas legales de la economía peruana.

A lo largo del período esa característica, se Ka acentuado.
Los principales factores de ello ha sido la contracción del
mercado interno, debido a la fuerte recesión en que se
encuentra la economía, la cual a afectado las industrias que
utilizan este producto como insumo. Otro factor, sin duda
más importante, es la condición tavcrable del mercado
mundial de este producto. Por su importancia, veamos este
con algún detalle:

Ha existido un incremento de la demanda mundial de harina de
pescado, en especial de los países del continente^ asiático,
debido a su importante crecimiento de sus economías. . este
mayor crecimiento de la demanda por parte de los países
asiáticos, han sido cubierto principalmente por Perú y por
Chile, de hecho la oferta global, exportable de^ estos dos
países han ganado peso porcentual dentro de i®- ^
de harina de 64% proteina, de representar- el 6i%
producción en 1985, ha llegado ser en 1989, el 70^ de ella-
Perú a pasado de 23.6% a 32.4% para los mismo anos. Nuestro
país, en 1988 vendió el 53% de la harina de Pascado
consumido por el continente asiático, haciendo
solo el 18 5%. Específicamente CODIGO, durante el ano 1983,
tiene registradas 498,243 TM comercializadas en el exterior.
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De las cuales el 76% fue ven«iida en el continente asiático.
Chinea Popular adquirió ' el .'">9% de las ventas externas de
CODIGO en 1989. En 1990 Alemenla (que reexporta) has vuelto
a tener peso en nuestras exportaciones de harina.

Las ventas externas de CODICO han sido prácticamente en el,  f^e años
mismo volúmen que su producción, a diferencia
anteriores en que se acumuló stock.

la FEO,Según el comentario de los empresarios agrupadoB er
se muestra saludable y consideran que tanto la

la comercialisación tienen ún panorama a
el mercado
producción como
fut\iro optimista.

Líneas arriba hemos pasado revista a los importantes
volúmenes de producción y comercialización alcan.zadoB en
1989 por parte de la industria pesquera de régimen privado.

Ello nos permite tener una apreciación sobre las cantidades
de producto involucradas, ahora pasemos a considerar el otro
componente en la determinación de los ingresos producto de
una actividad económica: los precios. Con ambas variables,
precios, y cantidades, podemos_ darnos una idea bastante
cercana de ios resultados económicos logrados.

La evolución de los precios durante el período considerado
han sido favorables. Usaremos como referencia la cotización
de harina de pescado en el mercado aleman (ciudad de
Hamburgo) tomada y difundida por le agencia de noticias
Reuter, especializada en la divulgación de precios y
cotizaciones de muy distintos productos que se transan en ei
mundo. Esta cotización es la más importante .y
referente para las transacciones de harina de pescado de 84%
proteínas que se realizan.

En 1985, la cotización promedio' (entre junio y
fue de $ 275 por TM, en 1966 el promedio anual fue de $ ̂«8
por TM, en 1987 alcanzó a ser $ 377 por TM, ascendiendo en
1988 a $ 532 por TM, la cotización nominal más alta de toda
la década de los ochenta. Dtirante un mes, en julio, se
registro una' cotización por encima de los $ ̂
Durante 1989 la cptisacipn promedio fue de $ 405 por ..M,
lo cual representa un incremento de 47.3% ^ i
cotización promedio de 1985. Para el caso de 1988, e
incremento de la cotización reseñada fue de 93% con respecto
a la cotización promedio 1985, En 1991 se ubica encima de
450 en promedio.

Si tomamos en cuenta el incremento de los precioB, y la
ampliación del voliimen de harina de pescado comercializado
externamente (durante 19^9 CODIGO exportó 140% de toneladas
más que durante .1985, 9-5% más que en 19B6, 129% mas que en
1987, 52% más que er. 1988 y en 1990 una cantidad similar a
la del año de referencia) tendremos que la_ actividad
industrial harinera ,a sido no sólo la actividad mas
importante de la industria pesquera peruana sino esta a
tenido una evolución económica muy favorable, en

-.I.'

CDI - LUM



"W^

contraposición a la receslón productiva que ha sufrido el
conjunto del apar-ato productivo del país en los últimos
años. -Asi mientras que- la caida del FBI en 193& fue de
-8.8%, y' de 1939 -10.4%, ia -actividad pesquera tuvo . un
crecimiento de 17.4% en 1966' y 4,9 % durante 1989. La
comercialización externa del aceite de pescado, subproducto
de ia producción de harina, a tenido altibajos no
registrándose ventas al exterior en 1937 y 19B8, no
obstante, en 1959 se ha exportado 110,900 TM (20 millones de
dólares) poco más d.e 800% que la cantidad exportada durante
el año 1986.

En lo que ' respecta . a la comercialización externa de
conservas, si bien estas, no han tenido la espectacular
evolución de la harina de pescado, ha tenido un
comportamiento, favorable durante el periodo, pesando de
16,028TM (14 millones de dólares) en 1385 a 27,900TM, (24.2
millones de $)en 1989. Sn 1990 se redujo a 20,000 Tm, a
julio de 1991 es apenas 7.2 mil Tm.

El porcentaje de ventas externas con respecto a la
producción de enlatado de pescado creci.ó de 42.6% en 1985, a
54.5% en 1989, resultando además una reducción de
inventarios al comercializarse tan-oo en el mercado interno y
externo, 5% más el volumen producido en el año.

Esto ha respondido principalmente a ia rebaja arancelaria
para la importación de . hojalata -DS 214-S9-EF- como al
traslado de partidos de Importación de maquinarias y
equipos, al régimen del tipo de cambio MUC -RC 028-89 del
BCR- y a una mejor situación de las conservas en ej mercado
mundial de este producto.

En lo que, atañe a ia comercialización interna, esta como ya
anótanos, ha tenido una contracción en las ventas internas,
debido a la recesion económica que vive el país y a la
reducción del poder adqui.éitivo de la población. Es
irp.por'cante anotar que a mayores volúmenes de ventas
internas de conservas durante el lustro que nos ocupa fue en
los años 1986 y 1987, debido al convenio de conservas
populares suscrito entre MIPE y SNP y a la relativa (y
corta) recuperación de la capacidad de compra de la.
población del país.

3.

Contra lo que se puede suponer, desde una visión lejana y
superficial de la actividad industrial pesquera, el costo de
la mano de obra como componente de los costos totales para
la fabricación de conservas y harina de pescado son
bastantes bajos.

La línea de cocido arroja márgenes porcentuales de ganancia
mayores que los logrados en la producción de crudo, por ello
es que la empresa Sindicato Pesquero a suprimido del proceso
productivo la línea de crudo con que contaba.

■  itrn i i l i -iÉiiniiitrtaifli'Mr i f "'Htíil(IMii"i
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Asi para la producción- de conservas de sardina en filete y
aceite tipo tuna en la linea de cocido, el co-sto por ca.ja de
la materia prima es aproximadamente 15% del costo variable y
el envase el 50%. El costo de la mano de obra es el 7% déi
total de dichos costos. En el caso de la conserva de
sardina desmenusada en aceite, el costo de materia prima
desciende a cerca del 10% de los costos variables, mientras
que el costo de mano de obra es 3% de dicho costo.Cí J» CAC ilICLiAU/ w- —

Consideramos como costo variable, el costo de materia prima
Cincluye su transporte hasta planta) el envase, aceite,
aguas, sal, combustibles, energía, mano de obra,
certificaciones, gastos financieros," de venta y otros gastos
menores.

Para el caso de la producción de conservas de sardina
desmenuzado en aceite tipo tall, mientras que el costo de la
materia prima es alrededor del 12 al 14% de los costos
variables totales, el costo de la mano de obra es el 6%
aproximadamente.

En lo que respecta a la harina de pescado, el costo de la
mano de obra como componente del costo variable total es
menor a-ún: menos de el 2% de dicho costo variable total.
La materia prima constituye el principal costo, con el 50-
55% del total de los costos variables.

Las estimaciones aqui reseñadas ratifican la apreciación de
que la mano de obra es uno de los costos más pequeños, como
porcentaje de los costos totales, en la industria pesquera
peruana. .Este. por lo demás se ha contraído debido al
proceso de deterioro salarial vivido, si la comparamos con
estructuras de costos de años anteriores.

Por ello, ,1a situación econr'mica de la empresa pesquera no
Be vería afectada si es que se obtiene una sustantiva mejora
en el poder adquisitivo de los trabajadores que perciben una
remuneració'A, sea fijada de antemano o variable, nivel de
ingreso que por lo demás se a deteriorado severamente debido
a la situación económica que vive el país, en especial en el
ritmo inflacionario en que se vive.

4. T.A PERCA AETESANAL

La pesca artesanal (aprox. 5,000 embarcaciones de
pequeño porte) es la que captura pescado que se expende al
estado fresco, la principal forma de consumo de pescado de
la 'población peruana. Su principal limitación antes^ que
estacionalidad o clima, es el mercado, al existir pésima
infraestructura de desembarque, pocos compradores y relativa
lejanía de los centros de consumo (lima consume^ el 30 35%
del pescado fresco)' lo que obliga a vender a bajos precios
por la muy rápida perecibilidad del producto.-

A pesar qure en el gobierno anterior se realizó una gran
propaganda respecto a su apoyo e impulso (via el FOKRESPE)
este no ha sido una alternativa significativa, lo que se ha
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agudizado con la supresión del FONRESPK íDS 228-90.EF) y la
epidemia del cólera El promedio mensual de desembarque al
estado fresco de febrero a mayo solo alcanzo 50.1% del
desembarque del.mes de enero, en el mes de febrero este fue
el 27% del de enero.

Si tomemos jurel bonito, liza- y cojinoba (el 44% del
desembarque para fresco en 1989), los precios de estas
especies se reducen en promedio entre feorero y mayo el
16.5%, 15.3%, 25% y 50.8% respectivamente respecto al precio
promedio de enero. Hay que tener presente gue el Indice de
precios al consumidor creció en 34% para esoé meses. El
precio promedio de las conservas, si bien- no cae en términos
nominales como es el caso del. pescado al estado fresco,
tiene un ligero incremento de precios pero muy por atrás del
incremento de los demás precios de la econom.i.a.

5 A2TTVTDAD SINDICAL

Los pescadores industriales es prácticamente el único
sector laboral que mantiene una estructura salarial indexada
al dolar,* aunque su régimer: laboral es de temporada y con'

.  .1 • 1 . • _ iri-» ! X J ..... A

, La principal federación de pescadores (existen dos) acaba de
salir de su IX congreso nacional, desembarazándose de una
dirección gremial profundamente sectaria en la práctica
sindical como también comprometida con la generalizada
corrupción y mediocridad que campea en la CBSSP (los
pescadores t.ienen representantes en este organismo, a la vez
la caja canaliza las cotizaciones sindicales de los
afiliados hacia los organismos sindlcale.3) encontrándose el
movimiento sindical seriamente debilitado y desprestigiado,
factor adverso en el esfuerzo de enfrentar esta ofensiva
gubernamental en el sector pesquero. Por el lado de los
trabajadores en tierra el principal alfectado aparte del
trabajador de plantas privadas que es el que en peores
condiciones de trabajo y remuneración tiene es Pesca Perú,
pues se vuelve a implantar el régimen de temporada para
ellos lo. que ocasionará importantes conflictos siondicales.
El " Apra tiene hegemonía en Fetrapep, afianzada con la
reactivación productiva* de Pesca Perú durante el régimen
anterior.

Lima, noviembre de 1991,

V .

-i >

una remuneración variable e Indeterminada, K1 ejecutivo está
a'puertas de promulgar -un decreto legislativo (junto con .y : c

otros más que afectan a otros sectores productivos) con un
claro corte neoliberal, con i o que se replantea los términos ¿JJ
remunerativos, el mecanismo de canalización de los aportes a
la CBSSP, política de mares abiertos, escasa regulación y '■
control, lo que indudablemente precipitará sobrepesca,
explotación irracional de los recursos asi como agresiones
laborales.

CDI - LUM
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CARACTERISTICAS ESTRÜCTÜRAI^S DE LA MINERIA PERUANA
Marcos.

Nuestra minería se caracterir.a por los siguientes aspectos
estructurales:

a) Dinámica de acumulación especulativa, cuyas ganaciss se
basan en el aproveohaDiiento de las fluctuaciones
precios internacionales y de las yanta .ia.8 comP^rativaP
"naturales": Riqueza de nuestros yacimientos, Bajo.s Salarios
("el más bajo del mundo": 5 a 10 dólares diarios) V ^n el
Subsidio Estatal (Exoneraciones Tributarias y
arancelarias,espectativas de un Tipo de Cambio Sobrevaluad ,
y Subsidios en Precios Públicos. Situaciones que generan
elevados excedentes, los mismos que, salvo determinadas
excepciones,son derivados fuera del sector a otras ramas a-
más rápida recuperación o más seguras.

b) Extrema Bensibilidad a las fluctuaciones del Mercado
T_j. ^ 1 D/-,v. ■fs.i+.A He una adecuada po i-tica ceInternacional. Por falta de una adecuada
inserción en el mercado internacional, Ío que ocaciuna que
sigamos produciendo y exportando 5 minerales t.radicionales,
con escaso o poco grado de elaboración. Esta situación hace
que por cualquier baja en los precios internacionaies o un
cambio en la demanda internacional de metales (por ahorros
sustituciones de metales o por resecion en núes ros
principales mercados). se provoque inmediatamente un
resentimiento en nuestra producción, ya que no tenemos
mercados ni menos productos sustitutos para diversificar
nuestra oferta.

Constantemente se hace mención a los cambios ocurridos ^
economía mundial'' y .su incidencia en los diferentes sectores
'productivos. Consecuencia de estos cambios se puede notar
una interrupción de las fuentes de finaneiamiento externo
hacia el Tercer-Mundo, tanto a través de los créditos como
de las inversiones directas y un proceso -aunque no regular
de desmaterialización de la p^roducción mundial que imp ica
una menor utilización de una serie de recursos naturales.
Esta situación fué bastante notoria a partir del shocii
petrolero de 1973, donde el volumen de 7°®
metales, que creció sostenidamente en el periodo 1.960 19'd,
disminuyó luego del shook petrolero de 1973, El reemplazo de
metales como el cobre, por ejemplo, por la
hizo pensar en esos años en un desplazamien'to definitivo^ct
este recurso de los procesos productivos. Los primeros anos
de la década del 80 fué también un período de bajos precios,
agudizándose la tendencia iniciada en 1973, cambiándose esta
tendencia en ios últimos anos de los 80.

cl;) Deficiente nivel de inversiones. En la gran Minería, (de
dominio estatal y extranjero) desde 1970, salvo los casos de
Cerro Verde y Tihtaya, no ha habido ineversion importante.
En la mediana minería, donde predominan los capitales

- jj-.k uíkit'. . i : 1*'..?."'», V,,.
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nacionales, tampoco ae ha invertido anficientemenW
caso de las inversiones japonesas (el Srw'-J Mitsni >

•  T^o rr-í-nae ITiaVOT* D L1 dcld ñCtU&l

(lantfLSsa tírMnlnzaléT^ •'as brasileñas (YscaycruzK Este
defip-^entp nivel de inversiones no sólo esta relacionado con
irinexisie^ia de nuevos proyectos, sino incinsive con la
p^si^f'dad de ampliar los existentes
derivadas de las épocas de bonanza. Esta situacron
denominada JJuislAS - es uno V''; '
nrincipales ' del estancamiento de la producción ^ y
productividad oel sector minero peruano, que desde los ano
60 hrcreeido apenas en un 1.7% anual, con algunos prcos en
años de buenos pveaíos,a costa tendencia

^de? diente'S ir^nvertidn^fs pr^íia un comportamientofe^tLta de los empresarios qu^^Jfve las^^dftfrs
inversiones^i^^^hañ debido a los créditos obtenidos de la
Banca de Fomento, con el agravante que dichos prestamos se
otorgaron sin gar-antias ni fiscali.zación. de modo que dieron
luear al manejo e.epeculativo de dichos recurso&s ai traslado
f Otios sectores de la órbita especulativo-f inar,c lera ,de
rentabilidad segura y de corto plazo, y cto^io no
declararse en insolvencia posterior, stouaciones qu
trajeron el colapso del FOCOMI y el propio Banco Minero.

d) Concentración del Empresas y del
primer aspecto de la concentraoion son los
en el sector Importantes estudies han demostrado que laminería efcontrolada, casi en su totalidad, por un pequeño
grupo de familias. La producción del Cobre
ABARCO (SPCC) ESTABO íTIntava, J
94.5%, el 5.5% restante corresponde a " °rpps¿IA (San
MONTORICSayapullo, Milpo, Huaron, Pacococha), -S sanl? Bárbara) y EAI.bON VERA. En la Proclucción ^
Plomo el 87% es producido por 7 grupos: f.stado (CMP). BAEKib
MONTORI. BENAVIDES DE LA QUINTANA (Julcani, Üchuchacua
Colquirumi, Ocopampa), HOCHSILD MITSUI(Santa Rita Carolina, Eaujul Huacraooc^^ ^
QUINTANAf''hOCHSILD,''aSARCO (Northen Perú)* _ 10
MONTORI. En el Zinc «^85^ fe QUINTANA: RODRIGUEZ
M^I&l"?Apria^L
ASARCO (Northen Perú) y BELIKAN
monopolio Estatal (Hierro Perú).

A PRto hav que asregar que los principales GrupoFj MinerosLtfn ueliiionadif c^ la actividad Financiera y Sanearía:
qiuihein-Raffo (Banco de Crédito),. -Picasso (Banco Latino),
Benavides (Banco de Lima), Gubbins, Rodriiguez Manateggui y
Baertl (Banco Interandino),et,c.

nuestra mineria, pero probablemente en exclusivo dominio
privado. 1 - ,, ;

-Vi
sA

.-ti . >r

V.

líl"'

> •
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Hay que destacar, empero, que la concentración económica nos
es?á indicando que sólo conglomerados de buen tamaño puedeii
competir con cierta eficacia en si mercaao mundial. La
mediana y Pequeña minería . no, tienen posibilidades de
sobrevivir.

El segundo aspecto de la concentración se muestp en ^
ó.l in^reso^ir.^ (ver Anexo, Cuadro 1) dentro

del propio sector ha venido mostrando una tenaencia clara a
retribuir mayormente al capital (productores y ^cos)
reduiciéndose, como contrapartida, la participación de 1^
mano de obra en general, y de los obreros
como de la dismimjción del ingreso que recibe ex estado por
la reducción y exoneraciones tributarias.

e) Es la mayor abastecedora de divisas de nuestra economía.
Esta situación origina que los gobiernes vean esta actividad
como la salvadora de la falta de ̂ divisas en coyunturas
criticas, y por lo tanto tentados a imponer controles a las
provenientes de la exportación minera, controles que
evidentenemente afectan la l^P^^es ^ liasta ia propia
rentabilidad de las empresas, sobre todo de aquellas que po
su nivel de productividad no g3ranti?.en la generación de
excedentes suficientes (Pequeña Minería y a.guna Mediana
Minería).

■Todas estas características estructurales coivdici^onan elcomportamiento de los empresarios par.a afrontar las
coyunturas de bajos precios o de problemas para ootener el
suBbsidio estatal (sea por políticas exp.licitas para
man-^ener baio el tipo de cambio para beneficiar a otros
sectores, sea por incapacidad de fi^ar el tipo de cambio por
las alta oferta de dólares como en el presente provinientes
del narcotráfico, sea porque el ahogamiento fiscal ya no
hace posible un subsidio estatal directo a
precios públicos controlados por el Estado; combustibles,
agua, luz y transportes).

En efecto, en tales circunstancias los empresarios, para
mantener sus tasas de rentabilidad, suelen aumentar la
productividad pero no con inversiones en exploración ni por
el mejoramiento de sus capacidades de procesamiento mediante
innovaciones tecnológicas, sino con Las siguientes medidas.

El fácil recurso de vetas de mág.
("descreme de minas") con lo que se generan una renta
diferencial favorable, pero también provocan el agotamiento
de las reservas y la disminución de la vida útil de^ la
lo que se agrava con la escacés, cuando no parálisis, de la
inversión en exploraciones y desarrollo.

La intensi f icanión del traba.ic-, a través del aumento de la
producción por hombre, debida a la "eventualiaación de la
fuerza laboral ("contratas" usadas también en labores de
producción) o por el fomento de las hora extras, J
por los bajos salarj.os. Es decir se aumenta la productividad

'■

f -, r
b-
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mediante la sobreexplotación de la mano de obra.

La imposición de un mediante
la paralización de actividades y la rednccion de personal,
generalmente sin seguir los procedimientos legales. Personal
que muchas veces,es recontratado al reanudarse las.labores,
por supuesto en un nivel más bado del salario.

Todas estas medidas se pueden tomar más fácilmente por el
hecho de que, por la alta concentración empresarial, los
empresarios ya no miden su rentabilidad por .cada empresa
sino a nivel de Grupo, con lo que no importa cerrar ahora
una mina si se manteniene otras en funcionamiento.

f) Carácter cíclico de su crecimiento: En lo que va del
siglo, la minería peruana, ha pasado por dos grandes ciclos
Económicos

El Gran ÜíoIq comprende de. 1900 a 1949 V se
subsidivide e 3 subciclos, cada una con su respectiva
crisis: ,

a. 1900 a 1923, con crisis, en 1922
b. 1923 a 1937, con crisis en 1939-1.931
c. 1938 a 1949, con crisis en 1948.

El R^mmdo Gran CicIo va de 1980 a la, actualidad
subdivide en dos eubciclos:

se

a. 1950 a 1960, con crisis en 1960
b. 1961 a 1980, con crisis en 19.75

La última década (1980 - 1990) muestra dos pequeñas crisis
en el 83-84, luego de la -que hay una recuperación leve
primero y rápida entre 1986 a 19BB, para finalmente abrirse
una nueva crisis -entre el 88 y 89, con leve recuperación en
1990. • .

Se han ensayado distintas interpretaciones sobre la crisis
minera. Para unos es ficticia, para otros es una ^
precios o de costos salariales altos, o de tipo de cambio o
de carga financiera o inclusive por la relación de
dependencia y el modelo empresarial. Todas estas
interpretaciones son simplistas, pues atr-ibiiyen s. un solo
factor la causa de la crisis.- En realidad la crisis es un'■proceso cuya posibilidad y realidad ... es generada por lacombinación de los distintos elementos que ^
ciclo de Producción Minera.- En consecuencia, una hipótesis
de interpretación de la Cr.lsis Minera debe ubicarse, en
primer lugar, en" la propia dinámica
comprendiendo que la minería peruana es ^
ves ubicada en posición más desventajosa, de
minera mundial y que por tanto su crisis es ae
(medida en referencia a patrones internacionales
coiftpetitividad).

-w

:
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g) Minería Estatal Burocrática y Sometida ai capital
privado. La Empresas Mineras Estatales, fruto de las
expropiaciones a la Cerro de Pasco y Marcena principalmente,
no ha dado los frutos para un manejo nacionalista de
nuestros recursos. Al contrario, siguieror¿ operando de
espaldas a las regiones, bajo el modelo extractivo y
primario-exportador (sin ninguna nueva 'inyersibn para
industrializarla):, y subsidiando al sector privado (con
ventas subvaluadás, compras sobreValuadas, negociados, etc)
y muchas siguieron bajo el dominio del Capital Extranjero,
pero esta vez a través de los préstamos atados y las Compras
a futuro. Amen de haber sido botín de todos los gobiernos de
turno.

Algunas Consideraciones sobre el Programa:

a. Frente a los cambios en el mercado internacional, es
necesario impulsar un nuevo tipo de inserción de nuestra
minería nacional, propendiendo a. una mayor
industrialización, exportación de nuevos metales y al
ingreso o creación de nuevos mercados: ampliación del
mercado interno, andino y con los países en desarrollo.

b. Una política nacional minera no puede estar desenganchada
de un control de la comercialización (esta vía ha sido usado
para la fuga de divisas, pero sobretodo para mantener el
carácter primario exportador de nuestra minería, mediante
las ventas a futuro que amarran la entrega de concentrados
por 5,10 y hasta 20 años a los broker internac.i onales).

c. 'Una políT-ica nacional minera^ tampoco puede estar
desenganchada de mecanismos de control sobre la propiedad
en su sentido amplio (instalaciones, tecnologia, inversión)
y no únicamente bajo la forma de control accionariado.

d. Una política nacional minera tiene que hacer una
explotación sostenida de nuestros recursos, cuidando el
medio ambiente y una articulación más intensa con el
desarrollo regional.

e. Una política nacional tiene que incorporar el control
obrero de la producción, n'o sólo en las empresas nacionales,
y  fomentar, formas de participación de la población
organizada en ellas, principalmente en la minería estatal. ,

-  • • ' *v
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ANEXO

Cuadro No. 1

RETRIBUCION A LOS FACTORES DEL TRABAJO

(en miles de intxs y porcentajes)

AL CAPITAL:

lObO 1985 % 1988 %

Intereses: 61,266 16 3,955,098 40 49,975,080 18

Reservas : 43,344 11 852,659 8 14,697,084 6

ütlidades: 63,602 22 1,072,910 10 (73,806,801) -27

AL ESTADO

Im.Renta : 77,970 21 890,327 S 29,975,262 11

AL TRABAJO

Salarios : 114,l'62 30 3,541,344 34 104,037,266 38

Y Totales: ^ 380,344 100 10,312^338 100 272,491,513 100

Fuente: Anuario de la Minería.

Cuadro No. 2

PERSONAL OCUPADO EN MINÍSRIA POR ESTRATOS 1980-1988

GRAN MINERIA

Obreros

Empleados :
Total :

1980

21.708
8,223
29,931

1985

22,119
9,523
25,074

1988

22,335
9,580

32,395

n  ̂

MEDIANA MINERIA

Obreros

Empleados
Total

20,793
4,201

25,074

14,402
3,997

18,333

12,908
4,251
17,159

PEQUEÑA MINERIA
Obreros : 7,360
Empleados : 1,657
Total : 9,017

TOTAL NACIONAL

Obreros : 49,881
Empleados : 14,161
Total : 64,022

6,695

1,449

8,144

43,216
14,969

58,185

o , í£.04

1,987

7,221

40,977

15,798
56,^75

Fuente: Anuario de la Minería 1986-1988

CDI - LUM
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Cuadro No. 3

UTILIDADES (PERDIDAS) POR GRUPOS ECONOMICOS.EN LA MINERIA
ENTRE 1985 Y 1989

(en millones de dólares)

GRÜÍ'O

ASARCO

ESTADO

BENAVIDES DE LA QUINTANA
HOCHSCKILD

GUBBINS

THE MARMON GROUP
BAERTIL MONTORI

BELTRAN-LETTS-TODE
RODRIGUEZ MARIATEGUl

10 MARCH,RICH
11 ARIAS DAVILA

12 MITSUI

13 BRESCXA

14 BALI.ON VERA

1.

2.

3-

4.

5.

6.
7.

B.

9.

TOTAL

251

(456)

(11)
( 9)
( 4)
5

19

10

1

24

'22 ,

2

27

( 8)

í
(, •

fet-

*• •

ti

Fuente; Nueva Minería No. 12
<:

Cuadro No. 4
PRODUCCION.MINERA POR ESTRATOS 1985-1980

(en miles)

í?

Producto

y Estrato 1985 1990

Cobre (TMF)
Gran Minería

Mediana Minería

Pequeña Minería
Plomo (TMF)
Gran Minería

Mediana Minería

Pequeña Minarla
Zinc (TMF)
Gran Minería

Mediana Minería

Pequeña Minería
Plata (Kg)
Gran Minería

Mediana Minería

Pequeña Minería
Hierro (TLF)
Gran Minería

401.3

367.5

27.7

6.1

241.0

94.8

128.2

18.0

612.9

246,0

329.4

37.5

2,010.8
628.9

1,176.4
205.4

3,358.8
3,358.8

317.6

294-. 2

15.9

r.5

187.9

66.8

100.9

20.2
583.9

204.0

332,4

47.3

1,761.6
431.1

1,100.4
230.1

2,147.0
2,147.0

Fuente: Ministerio de Energía y Minas.Perú en Números 1991

- j
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Cuadro No. 5

EVOLUCION DE LA PRODUCCION Y EXPORTACION DE LC)S PRINCIPALES
PRODUCTOS MINEROS.

Productos 1970 1980 1985 1990

TOTAL- 1.034
Tradicional 1,000

Mineros 465
No-Tradicio. 34

3,916
"3,071
1,795
845

2,970
2,264
1,205

714

3,276

■  •2,302
1,471

974

Fuente: Perú en Números 1991.

1

\

-

ANO PRODUCCION Valores de

en millones

X

de US$

Cobre

TMF

Plomo

TMF

Zinc

TMF

Plata

MilOnz

Cu Pb Zn ■ Ag

50 33,327 61,837 77,494 13,432 10.2 12.3 10.3 8.0

62 165,378 133,377 183,907 33,148 92.4 16.3 15.8 33.0

69 198,803 154,543 300,303 35,886 259.4 34.5 38.9 57.5

76 214,898 174,707 382,693 35,923 233,5 92.6 171.5 32.7

80 336,134 174,112 418,902 39,729 751.6 383.4 209,5 512.2

85 391,332 201,460 523.434 58,230 470.1 128.4 252.6 199.7

90 364,054 192,395 597,519 64,967 650.0 150.0 400-0 80.0

Fuente: SONAMINPET 1991.. -

EXPORTACIONES

Cuadro No

FOB, POR GRUPO
f-en millones de

.  6

DE PRODUCTOS
dólares)

1070-1990

.  "í."'
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