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El presente artículo tiene dos propositos: presentar datos
históricos y etnográficos de la Southern Peru Copper Corpora-
tion, en especial de sus campamentos en llo y Toquepala; y ubl-
car los datos en una perspectiva analitica que nos permita sacar
no solo conclusiones acerca de la trayectoria de esta empresa y su
fuerza laboral, sino que también nos ayuden a entenderel proce-
so laboral dentro del sistema de capitalismo transnacional en d1-

versos lugares del mundo.
Postulamos que el sistema económico internacional, el capi-

talismo, está constantemente transformandose. El sistema se ma-
nifiesta de diferentes maneras en distintos lugares del mundo. En
casi todos los paises podemos observar sus distintas formas, con
sus variaciones en las relaciones de produccion. Se nos presentan
varios puntos de partida para el analisis: podemos enfocar la in-
terrelacion que existe entre las diversas formas del capitalismo
(por ejemplo, la relacion entre el sector agrario y el sector indus-
trial en el Perú), las variaciones en las relaciones de produccion en
diferentes lugares o la transformacion de estas relaciones. El inte-
res en comprender el proceso de transformacion del sistema y el
cambio social que lo acompaña nos llevo a realizar una investiga-
cion de esta empresa(1).
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Los componentes del sistema existen en diferentes niveles:
el local, la región, la nacion, el mercado internacional. Se pueden
examinar los cambios en todos los niveles para ver la correlación
entre ellos. Los campamentos de una empresa transnacional re-
presentan un marco espacial para la investigación concreta. Los
conflictos laborales que suceden aquí son hechos quereflejan las
contradicciones del sistema y que indican un aspecto del proceso
de cambio social.

El caso de la Southern representa una oportunidad de estu-
diar los procesos de cambio que se dan en un enclave contempo-
raneo. El acercamiento etnográfico a la problemática de lasrela-
ciones de producción es apropiadoal ser, por definición, un estu-
dio de base. En los campamentos de esta empresa podemos notar
el impacto de los cambios en el mercado global y de los cambios
politicos nacionales. Podemos observar también hechos concretos
de resistencia a la dominación del sistema, expresados éstos en ac-
ciones de la empresa, del estado, o bien de las personas que viven
y trabajan aquí.

¿Cuales son las caracteristicas principales de la población en
los campamentos de la Southern? Su alta militancia laboral es
una de las caracteristicas más conocidas, no sólo en el Perú. Va-
rias fuentes de la mineria internacional han observado que son los
conflictos -laborales y no las condiciones naturales las que han
afectado negativamente la producción de la Southern (U.S. Mine-
rals Yearbook, Business Latin America). Pero, ¿significa ésto
que los trabajadores son un grupo homogéneo que siempre actua
en conjunto? ¿Que condiciones se requieren para que los conflic-
tos dentro de la comunidad se manifiesten en forma de huelgas
y paros? ¿Cómo reaccionan la empresa o el estado? ¿Cuáles son
los elementos que contribuyen a tas acciones políticas de la fuer-
za laboral de la Southern?

LA INDUSTRIA MINERA: BREVE HISTORIA SOCIAL

La explotación del cobre en el siglo XX tiene una historia
paralela en varios paises. La nueva tecnología que permitió la
apertura de minas de tajo abierto, y la expansion de capital desde
los EEUU y Europa hacia América Latina y Africa llevó a la for-
mación de empresas extranjeras organizadas en base a modelos de
relaciones de producción propias de sus paises. Sin embargo, es-
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tudios antropológicos mostraban que existian importantes dife-
rencias en las relaciones sociales en los nuevos centros mineros.
Presentamos dos ejemplos.

En el caso de Rhodesia del Norte (hoy Zambia), las empre-
sas encontraron una población rural organizada politicamente en
diversas tribus. La autoridad colonial, buscando la mejor forma
de imponer control y mantener una fuerza laboral estable, deci-
dio utilizar autoridades nominales de las tribus dentro de los cam-
pamentos mineros. De esta manera pensaban evitar el desarrollo
de la conciencia politica de los trabajadores africanos. Sin embar-
go, después de unaserie de graves conflictos laborales, motivados
por la discriminación racial en los años 40 y 50, surgio un nuevo
grupo de autoridades politicas dentro la población: los dirigentes
laborales, que legitimaron su poder no en la identificación con las
tribus de la época pre-colonial, sino como trabajadores dedicados
a la desaparición del sistema colonial y racista. (Epstein, 1958).

En el caso de Bolivia, la antropologa norteamericana June
Nash argumentó que la permanencia de una ideologia pre-hispana
en los mineros de estaño no evito la formación de su conciencia
de proletarios, y que para ellos las dos ideologías se complemen-
tan (Nash 1979).

En el Perú, la mineria ha pasado por diferentes etapas de or-
ganizacióon de la produccion, desde la epoca pre-incaica hasta la
actual epoca de empresas particulares y mixtas. La mineria indus-
trial comenzo con la Cerro de Pasco Corporation en 1902. La te-
rrible historia de la explotadora Cerro esta bien documentada:
desde el inicio desplazó a comunidades enteras, abuso de los tra-
bajadores peruanos y enveneno el medio ambiente en la zona de
sus Operaciones.

La Cerro de Paso fue la primera industria capitalista en una
zona cuyas relaciones sociales estaban basadas en la ganaderia
y la agricultura mercantil, relaciones propias del siglo XIX. Bus-
cando una fuerza laboral estable, la Cerro utilizo el sistema de en-
ganche para contratar mano de obra. Sin embargo, no logró des-
truir el sistema social que existia antes de su fundacion. Surgie-
ron as1, grandes conflictos entre los diversos grupos sociales, con-
flictos que no desaparecieron con la nacionalización de la empresa
en 1974. Este hecho nos indica que el origen fundamental de los
conflictos laborales está dentro del sistema de producción y no
en la nacionalidad de los dueños de los medios de produccion.
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La transformación social de la sierra central está documentada
en la obra de Bonilla, Flores Galindo, Kruijt y Vellinga, DeWind,
Laite, Long y Roberts, y otros.

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION

La Southern Perú Copper Corporation (SPCC) representa
otra etapa de la minería transnacional en el Perú. Empresa parti-
cular “según las leyes norteamericanas, la Southern es formada
a principios de los años “50 por cuatro empresas mineras para ex-
plotar los yacimientos cupriferos de Toquepala. Sus accionesy el
monto de su participacion son los siguientes: ASARCO, 51.50/0;
Marmon Group (dueños actuales de la Cerro Corporation),
22.250/0; Phelps Dodge, 160/0; y Newmont Mining, 10.250/0.
En 1954, despues de varios años de exploraciones en la zona de
Toquepala se firmo el contrato para la explotacion con el regi-
men de Odria (vease Becker 1983).

La empresa se organizo en la post-guerra, durante el llamado
“conflicto koreano”, cuando el cobre era considerado como ma-
terial crítico para la defensa nacional. Es por ello que el estado
norteamericano impulso, en parte, la inversion en el Proyecto To-
quepala con un prestamo del Export-Import Bank de US $ 115
millones. La construcción de la mina y la concentradora en To-
quepala y de la fundicion y el muelle en llo fue acompañada por
la construcción de las carreteras y del ferrocarril industrial entre
los centros de producción y tambien entre los campamentos pa-
ra los trabajadores. El costo de Toquepala hasta 1960 fue US
$ 234 millones (Peruvian Times, Toquepala Supplement 4/60).

La zona en que se estableció la empresa era una zona árida
y poco poblada. En 1950, Ilo, provincia del departamento de Mo-
quegua, tenía 5,000 habitantes, que vivian de la pesca artesanal
y la agricultura. No habían grandes industrias en la región, econo-
micamente estancada desde la Guerra del Pacífico. La guerra y la
ocupación chilena trajeron consigo una ruptura en las relaciones
tradicionales de intercambio. Tacna, sin acceso libre al puerto de
Arica y con la construcción del ferrocarril Arica-La Paz, perdio su
posición de eje del comercio regional (Basadre 1959). Poreso, la
fase de construcción del conjunto de operaciones representó un
boom para ambos departamentos.
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El estado peruano tenía especial interes en mantenerel con-
trol político de la region sur, por los problemas que esta presenta-
ba. Según el reporte de 1959 del Southern Perú Regional Deve-
lopment Project, un proyecto de colaboración entre los gobiernos
de los EEUU y del Perú, no vinculado con la empresa Southern,
habia una serie de graves problemas de infraestructura en los de-
partamentos del sur. Citaban la sequia de 1955-57 como impulso
a la migracion urbana y señalaban, los problemas sociales poten-
ciales que podían acompañar la migracion interna (2).

La empresa se mostraba conforme con la idea de otorgar
ciertos beneficios sociales a sus trabajadores. Según Becker, la po-
litica social del principal accionista de la Southern, la ASARCO,
era historicamente benevola (1983: 292). Ademas, la Southern
tenia los ejemplos de la Cerro, la Marcona, y la International Pe-
troleum Company, empresas transnacionales anteriormente es-
tablecidas, que mantenían campamentos para sus trabajadores.
Comprendían la relacion entre servicios sociales y una fuerza la-
boral estable.

Durante la fase de construcción de Toquepala, utilizaron
once empresas contratistas. Personas de todos los niveles sociales
encontraron puestos en la nueva compañía y se establecieron
fuertes lazos entre la empresa y la burguesía local. Miles de perso-
nas migraron hacia acá procedentes de otros departamentos del
sur. Alrededor de 10,000 participaron en la construccion, y de
ellos solo 3,600 quedaron como permanentes en 1960. (Peru-
vian Times Toquepala Supplement 4/60).

A mediados de la decada del 60, hubo una investigación del
parlamento peruano del Contrato de Toquepala, fruto de la cual
se fijaron nuevas condiciones para el pago de impuestos. Á pesar
de lo que esto significaba como reacción negativa hacia la empre-
sa, la Southern no sólo continuó sus operaciones en Toquepala
sino que también comenzó negociaciones con el estado para la
eplotación de Cuajone. El Contrato de Cuajone fue firmado en
Diciembre de 1969 con el gobierno de Velasco; la financiación
del Proyecto fue sumamente complicada e involucró a 50 bancos
de los EEUU, Canadá, Japón, y Europa. (SPCC El Mensajero
31/1/76). El costo proyecto llegó a cerca de US$ 670 millones.
(vease SanchezAlbavera 1981, Becker 1983).

Cuando se inauguro Cuajone en 1976 y la Southern se con-
virtio en el productor de cobre más grande en el Perú,el precio
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del metal seguía subiendo. El mercado llegó a su cumbre en 1980,
y comenzó a bajar súbitamente a partir de 1981. (véase Sánchez
Albavera 1982).

DESCRIPCION FISICA

Actualmente la Southern mantiene tres áreas de producción
en los departamentos de Tacna (Toquepala) y Moquegua (llo
y Cuajone). Tiene oficinas administrativas en Tacna y Lima,
y tambien en el estado de Arizona, EEUU. Su oficina principal
esta en Nueva York, entre las oficinas principales de la ASARCO.
Emplea directamente a más de 6,000 personas.

En llo, el campamento de la Southern, llamado “Ciudad
Nueva””, esta situado frente al mar, entre el puerto mismo, la re-
finería de Minero-Perú y la fundición (17 km. al norte). Hay zo-
nas de viviendas para obreros, empleados, y funcionarios, además
de un hospital, un mercado, colegios y centros recreativos. Las
oficinas principales, la planta de fuerza y la planta desalinizadora
quedan alrededor de la fundicion. También hay una planta de
coquina al sur del pueblo. Ilo está atravesado porlos rieles del
ferrocarril industrial que transportan el concentrado y el blister
desde los.centros de producción al muelle.

Toquepala está ubicada en la sierra de Tacna, a 100 km. de
llo. Aqui hay dos divisiones principales: “Villa Staff”, para fun-
cionarios y ciertos empleados y sus familias, a 2,800 msnm, y
“Plaza”, para las familias de empleados y obreros, a 3,400 msnm,
al lado de la concentradora y cerca de la mina. “Plaza” está divi-
dida fisicamente en diversos barrios por la misma configuración
geográfica: Barrio Obrero antiguamente era para obreros comu-
nes y Barrio Azul era para empleados y obreros especializados.
En “Staff”” hay un mercado, un colegio americano y un colegio
peruano. En “*Plaza”, hay otro mercado, dos colegios peruanos,
el hospital y una iglesia católica. En “Plaza” y “Staff” hay cen-
tros recreativos, con canchas de futbol y basquet, y clubes para
Obreros y empleados.

Cuajone está fisicamente dividida como Toquepala: “Villa
Cuajone””, para ciertos empleados y funcionarios y “Villa Boti-
flaca””. Tambien ofrece todos los servicios que ofrece la empresa
en los campamentos más antiguos.
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CARACTERISTICAS DE LA FUERZA LABORAL

La fuerza laboral peruana de la Southern es heterogénea en
cuanto a origen, educación, tiempo de servicio, y conciencia poli-
tica.

La mayoria de los trabajadores de la Southern proviene de
los cuatro departamentos del sur. La formación de la empresa dio
un gran impulso a la migración desde las zonas agrícolas hacia los
campamentos. Como describe Martinez (1983 p. 230):

“La apertura de Toquepala y Cuajone sería particularmente
importante para los migrantes potenciales del entonces de-
partamento mas poblado del pais despues de Lima: Puno,
tanto por su cercanía como por el hecho de que para en-
contrar ocupacion en ellas no se requerían mayores califi-
caciones... Mano de obra especializada (albañiles, carpinte-
rOS, electricistas, mecánicos, e) provendrian mayormen-te de Arequipa, Lima y Callao”

Los primeros obreros de la zona no trabajaron directamente
para la Southern sino para las empresas constructoras. Comose-
ñnalamos antes, alrededor de 10,000 personas trabajaron durante
los años de construcción (1956-1959). Pocas pasarona la planilla
de la Southern cuando se iniciaron las operaciones, en 1960. La
migración hacia llo y Toquepala fue impulsada en parte porla se-
quía que afecto al altiplano durante 1955-57. (Southern Peru Re-
gional Development Project 1959, Arciniega 1980: 61).

Con el Proyecto Cuajone entraron mas trabajadores perma-
nentes en Cuajone e llo. Antes habían alrededor de 3,600 traba-
jadores en las dos áreas; con Cuajone el número incremento a ca-
si 6,000.

Cuajone represento otra etapa en la política laboral de la
Southern. Obligada por ley a otorgar ciertos beneficios a sus tra-
bajadores en planilla, la empresa impulso una nueva organizacion
del trabajo, que tambien se observa en Toquepala e llo: hay cam-
pos de trabajo no vinculados a la producción que esta en manos
de empresas contratistas. El uso de contratas es legal y formal-
mente crea dostipos de trabajadores: los sindicalizados y los no-
sindicalizados. Estos últimos son los trabajadores de las empresas
contratistas, quienes, por lo menos durante nuestra investigación,
no tenian ningún derecho a negociar con la Southern. Esta tacti-
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ca no es particular a la Southern en el Perú, y tiene la doble ven-
taja (para la empresa) de ahorrar costos de mano de obra y de
quitar poder politico de los sindicatos. Actualmente sucede algo
parecido en diversas industrias norteamericanas, lo cual constitu-
ye un punto de conflicto entre empresa y sindicato.

Ademas de las personas que trabajan directamente para la
Ssouthern.íy sus contratistas), hay centenares de familias en la re-
gión sur que dependende ella. La Refineríade Ilo solamentereci-
be cobre blister de la Southern; toda su producción de cobre refi-
nado depende de la empresa norteamericana. Otros que viven de
la empresa son los comerciantes que venden sus productos no ne-
cesariamente a la Southern misma, sino a sus trabajadores. Como
en otras regiones del pais, aquí los trabajadores asalariados for-
man parte de un grupo privilegiado en el Perú. Personas que se
ganan la vida con un trabajo eventual o con el comercio vienen
hacia los campamentos. Los viernes, cuando los trabajadores co-
bran sus sueldos, los campamentos viven una intensa actividad:
comienza la feria del fin de semana, los vendedores ambulantes
van de casa en casa con sus productos y mujeres y niños campe-
sinos pobresde las aldeas cercanas vienen a pedir limosna.

Actualmente la empresa exige que sus trabajadores tengan
por lo menos primer año de educación primaria, aunque ahora
hay trabajadores que han terminado la secundaria e inclusive al-
gunos que han cursado estudios superiores. Un gran porcentaje de
la fuerza laboral es estable: muchos trabajadores tienen 15 o más
años de servicio en la empresa. La Southern tiene tambienla poli-
tica de contratar los hijos de sus trabajadores cuando hay vacan-
tes. Actualmente hay varias familias con dos generaciones traba-
jando para la Southern, inclusive en diferentes categorias, obrero
y empleado u obrero y funcionario, por el mayor grado de educa-
cion delhijo.

Los trabajadores de la Southern siguen diferentes lineas po-
liticas, Varios partidos actuantes han sido asociados en el movimien-
to sindical. Víctor Cuadros, ex-Secretario General del Sindicato
de Trabajadores de Toquepala, fue elegido en 1978 a a Asamblea
Constituyente integrandolas listas de un partido de izquierda. En
1980, un trabajador de Toquepala, Rolando Marquez, fue elegido
Diputado por Tacna formando parte de Acción Popular. En 1983
eligieron un alcalde aprista en Toquepala, y un alcalde de 1.U. en
llo.
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Como anotamos antes, los trabajadores de la Southern no
comparten una misma experiencia del trabajo. La primera genera-
ción, que ingresó a la empresa durante los años 50 y 60, trabaja
al lado de la segunda generación que llega a los campamentos
apartados porque no encontro trabajo en las ciudades. La primera
generacion encontró una fuente de ingresos segura, y la mejoró
mediante sus luchas sindicales. La segunda generación empezó
a trabajar con estabilidad laboral, en momentos que el mercado
internacional del cobre comenzó a decaer y cuandoel paisse en-
contraba en flujo político, al término de la dictadura militar.

Los trabajadores y sus familias han buscado mejorar su sl-
tuación económica según su propio criterio. Algunos han inverti-
do sus ahorros en propiedades: según la estadistica de prestamos
de la Cooperativa de Credito de Toquepala, en 1967, casi el
930/0 de los prestamos efectuados eran para la compra de vivien-
das y terrenos. (SPCC, El Mensajero 30/5/68). La huelga de To-
quepala, en setiembre-octubre de 1983, exigiendo el pago del
900/0 de las indemnizaciones para vivienda, muestra que en ese
tiempo los trabajadores siguen invirtiendo en casas y terrenos.
De otro lado tenemos que. muchas familias de obreros y emplea-
dos invierten en la educación de sus hijos. Hay varias familias que
viven separadas, el padre en el campamento y la madre enla ciu-
dad, para que los hijos estudien en colegios particulares y univer-
sidades. Hay fuertes vinculos entre los habitantes de los campa-
mentos y los centros urbanos de Tacna, Ilo, Moquegua y Arequl-
pa, donde han comprado viviendas. Otras familias tienen peque-
ños negocios, algunos dentro de los mismos campamentos: pen-
siones, salones de belleza, cantinas y bodegas.

Todo lo descrito son formas particulares de asegurar e: fu-
turo, adaptandose a las oportunidades que se presentan dentro
del sistema económico. En las secciones que siguen presentamos
datos acerca de una forma de resistencia colectiva al sistema; los
conflictos laborales.

VIDA SOCIAL EN LOS CAMPAMENTOS

Alrededor de 11,000 personas viven en cada campamento,
según cálculos de la gerencia. Todos los departamentos del Perú
estan representados aquí, pero la mayoria de los trabajadoresvie-
nen de los departamentos de Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna.
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El ingreso a los campamentos está controlado por la policia par-
ticular de la Southern y por la Guardia Civil. Hay representantes
de la autoridad del estado en las tres areas: Guardia Civil, Guardia
Republicana, y PIP, ademas de oficiales municipales. La vivienda
en la Southern está asignada según dos criterios: el puesto del tra-
bajador y su carga familiar. Hay hoteles para solteros donde com.-
parten habitación y baño, departamentos con hasta 4 dormitorios
para obreros y empleados, y casas para funcionarios con familia.
La organización de los campamentos agrupa personas que ocupan
lugares similares en la jerarquia de la empresa.

Todo el personal y sus dependientes tienen derecho a los
servicios de la Southern, sea atención médica, colegio, o mercado.
La empresa controla el acceso de personas extrañas y pueden sol1-
citar carné de identidad en cualquier centro. El grado de control
es flexible: a veces es rigido, a veces no.

La vida en los campamentos gira alrededor de la producción
de cobre. Actualmente se trabaja los Y dias a la semana en tres
turnos. La gran mayoria de los trabajadores están organizados en
guardias que trabajan 6 dias a la semana y que cambian de turno
cada 15 días. Los del turno A trabajan desde las 7 a.m. hasta las
3 p.m., los del turno B de 3 p.m. a 11 p.m., y los del turno C de
11 p.m. a 7 a.m. Descansan un dia de cada siete, y tienen dos
dias de descanso cuando cambian de turno C a turno A. En cual-
quier momento del dia, hay personas trabajando, gozando su
tiempo libre, y descansando.

El trabajo en turno afecta la vida familiar, especialmente
a la ama de casa que tiene que alistar a sus hijos para el colegio,
preparar el rancho del marido y llevarlo a la estación apropiada
para que se lo entreguen. En llo, los niños estudian en turnos en
los colegios en Ciudad Nueva: primaria de mañana y secundaria
de tarde.

Hay movilidad de la empresa que transporta personal a sus
centros de trabajo en cada area de producción. También hay ser-
vicio interno y particular entre las diversas zonas de los campa-
mentos de la sierra, y servicio urbano entre el campamentoe llo.
Empresas particulares prestan servicio interprovincial.

Por ley y por su propia politica, la empresa ofrece diversas
actividades recreativas y educativas a sus trabajadores. Ademas
del personal dedicado a la producción, hay personal para mante-
ner los servicios no vinculados directamente con la extracción de
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cobre, como en las divisiones de Bienestar Social y de Campa-
mentos. Hay asistentas sociales que ofrecen consejos y ayuda fa-
miliar y que organizan charlas y cursillos para la población. Ellas
sirven de vinculo entre las familias de los trabajadores y la empre-
sa: explican las reglas sociales a la gente y canalizan sus quejas.
Siempre se presentan casos especiales, como de hijos fuera de ma-
trimonio no registrados que no perciben beneficios de dependien-
tes. Las asistentas ayudan a regularizar el registro de la empresa
segun la ley peruana. Cumplen una función importante para la
población de los campamentos porque interpretan derechos no
sólo a servicios de la Southern sino también orientan a las perso-
nas en cuantoa las leyes civiles.

Tambien hay personal dedicado a organizar actividades ex-
clusivamente recreativas: torneos de fútbol entre secciones detra-
bajadores, basquet, volley, cursos de karate... cualquier deporte
que interese a la poblacion. También organizan programas de va-
caciones útiles para los hijos de trabajadores.

Becker ha observado que la población en los campamentos
depende mucho de la empresa para mejorar su condición de vida.
Al respecto, cita comentarios de los gerentes (Becker 1983: 285).
Estamos de acuerdo en que muchos consideran que la responsabi-
lidad de mejorar los campamentos corresponde a la empresa, lo
cual constituye el correlato de una actitud paternalista. Sin em-
bargo, durante nuestra investigacion observamos que diferentes
sectores de la población se movilizan de diferentes maneras para
lograr mejoras fisicas y sociales. Grupos de empleados y funcio-
narios han buscado mejorar la educación de sus hijos formando
colegios particulares. Los trabajadores se han movilizado, a tra-
vés de sus sindicatos, exigiendo cambios por medio de huelgas
y paros.

Existen diferentes asociaciones no directamente relaciona-
das con la empresa: Club de Leones, Masones, asociaciones de pa-
dres de familia, grupos religiosos protestantes que han construido
sus propias capillas, clubes de damas, hermandades católicas que
hacen procesiones y otros actos religiosos, asociaciones barriales
y departamentales. Entre estos últimos, los grupos mas sobresa-
lientes figuran los de origen puneño en Toquepala, que presentan
bailes folkloricos en la celebración del 10 de Mayo. También exis-
ten grupos politicos, tanto partidos como sindicatos.
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EXTRANJEROS
En la Southern hay dos tipos de funcionarios: los contrata-

dos nacionales y los “dollar contract”. La gran mayoria de las
personas cuyos salarios estan calculados en dolares son extranje-
ros, aunque hay altos funcionarios peruanos. Los extranjeros pro-
ceden dediversos paises y categorías sociales y poseen distintos
niveles de educación. Los que no estan directamente involucra-
dos en la producción del cobre forman parte del personal de los
tres colegios americanos.

Muchos son norteamericanos que vienen de los estados mi1-

neros de los EEUU y que tienen experiencia en las minasdealli
y de otros países. Durante nuestra investigación habian personas
naturales de Holanda, India, Alemania, México, Canada e Ingla-
terra. Varios extranjeros están casados con peruanas o tienen hi-
jos nacidos en el Perú. Algunos de ellos trabajaron para la Cerro
o la Marcona antes de ingresar a la Southern. Algunos trabajan
para la Southern porque quiere estar en el Perú, otros simplemen-
te porque no encontraron un mejor puesto en la industria minera
norteamericana.

Hay divisiones jerárquicas entre los extranjeros y tambien
lazos sociales que les unen. Comparten una posición económica
privilegiada en el Perú, donde sus ingresos son sumamentealtos.
También comparten la separación de sus familiares que quedaron
en sus paises de origen; sus hijos asisten a los colegios americanos
de la Southern hasta el 90 grado y luego tienen que buscar su
educación fuera de los campamentos. Comparten una posiciónle-
gal en el Perú: los ““chismes”” de la comunidad extranjera tienden
a girar alrededor de los cambios en la estructura de impuestos
o de los cambios monetarios oficiales.

Las diversas familias extranjeras se unen en momentosde ce-
lebración O crisis personal, por ejemplo cuando nace un bebe
o cuando fallece alguien. La diferenciación o cohesión entre perua-
nos y extranjeros aparentemente no tiene que ver fundamental.
mente con la nacionalidad o la política, sino con la posición que
las personas ocupan dentro de la jerarquía de la empresa.

SINDICATOS
Dentro de la Southern actualmente existen Y sindicatos of1-

cialmente reconocidos:
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Sindicato de Trabajadores de Toquepala y Anexos (STTA)
Sindicato de Empleados de Toquepala y Anexos (SETA)
Sindicato de Trabajadores de Cuajone (STC)
Sindicato de Empleados de Cuajone (SEC)
Sindicato de Trabajadores Area Ilo (STATI)
Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos Area llo (STMAI)
Sindicato de Empleados Area llo (SEAT)
También existian organizaciones laborales no reconocidas

por el estado ni por la empresa. Entre ellas están los sindicatos
de trabajadores de las empresas contratistas y la Federación de
Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de Moquegua y Tacna, que
agrupa a todos los sindicatos de la Southern, reconocidos o no.

La trayectoria del movimiento sindical comenzó durante la
fase de construcción, en los años 50. (Véase López Aliaga 1960).
Los primeros años de produccion fueron criticos en la formación
sindical de la fuerza laboral. Tal como lo presenta Arciniega, la
Southern prefirió tratar con organizaciones formales e influyo en
el gobierno de Prado logrando el reconocimiento oficial de los
primeros sindicatos de llo y Toquepala en 1961. Los fundadores
del STAI eran apristas, los fundadores del STTA independientes.
En los inicios de la organizacion sindical la influencia política era
aprista: los sindicatos pertenecian a la Confederación de Trabaja-
dores del Perú (CTP), sus dirigentes participaron en cursillos aus-
piciados por esta confederación. Pero, tras la masacre de Toque-
pala en 1966, donde murieron tres personas, y en el contexto de
los cambios políticos a nivel nacional a fines de los años 60, sur-
gio una nueva promoción de dirigentes izquierdistas. (véase Arci-
niega 1980).

Los sucesos: politicos ocurridos en los campamentos y pro-
fundizados por los cambios en la situación nacional, llevaron a un
nuevo nivel de militancia sindical, a comienzos de los “70. Se divi-
dió el STAI y se formó el STMAI, según informaciones, por mo-
tivos politicos. La aguda diferencia filosófica entre el APRAy lospartidos de la izquierda tuvo y tiene mucha influencia en el ám-
bito de acción sindical dentro de los campamentos de la Sou-
thern, así como en el ambito político nacional.
PAPEL SOCIAL DE LOS SINDICATOS EN LA SOUTHERN

Las organizaciones sindicales obligan a la empresa a cumplir
con el Reglamento Interno y el Convenio Colectivo de Trabajo,
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además de cumplir conlas leyes laborales nacionales. Constituyen
una presencia critica que balancea el poder político de la Sou-
thern. Son focos de oposición que, en casi todas las circunstan-
clas, cuestionan los motivos y las metas de cambios en la política
laboral de la empresa. Esto es su papel político. También observa-
mos que los sindicatos ocupan un lugar muy importante como
institución social en los campamentos.

En un campamento la empresa domina la vida social por su
constante presencia: publicaciones, letreros con su insignia, poli-
cia particular, hasta avisos por televisión... todo habla del innega-
ble control social de la empresa. Los locales de los sindicatos sig-
nifican una alternativa a los clubes de obreros o empleados auto-
rizados por la Southern. Los trabajadores van para consultar a sus
dirigentes, asistir a asambleas, cursillos, ver películas especiales,
bailes, así tambien para velorios. Son focos importantes de activi-
dades durante las huelgas, cuando los trabajadores concurren para
votar si acatarán a la huelga o no, para escuchar los resultados de
las negociaciones y para decidir si aceptan las ofertas de la empre-
sa O siguen la huelga.

CONFLICTOS LABORALES

En la Southern existen diversas categorias de conflictos la-
borales a nivel colectivo. Estas no le son particulares a ella en la
medida que tambien aparecen en otras empresas capitalistas en el
Perú y en otros paises. (Vease Kruijt y Vellinga 1983: 210). Du-
rante nuestra investigacion, observamos los siguientes:

a) Conflictos seccionales en el mismo centro de producción.
Comienzan por desacuerdos entre trabajadores y supervisores
acerca de cambios en la organización de las guardias, acciones dis-
ciplinarias, ascensos, y sustituciones. Pueden derivar en paros.

b) Conflictos entre sindicatos y empresa sobre sueldos y sa-
larios. Casi siempre derivan en huelgas generales; a veces hay
coordinacion entre dos o mas sindicatos para lograr mayor im-
pacto.

c) Conflictos a nivel de empresas acerca de los beneficios
otorgados por la Southern. Por ejemplo, transporte de “ranchos”
a los centros de trabajo, uniformes, becas para estudiar en el SHE-

NATI, fondo de becas para los hijos de trabajadores, condiciones
para la atención en el hospital, condiciones para cobrarel presta-
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mo para vivienda propia. Pueden coincidir con las huelgas por
mejoras salariales o llevar a huelgas generales.

d) Conflictos a nivel de empresa acerca de los beneficios ins-
titucionales otorgados por la Southern: construcción de local sin-
dical, donativos a bibliotecas sindicales, donativos a las universl-
dades regionales. Siempre vinculados con conflictos mayores, for-
man la última parte del pliego de reclamos.

-

€) Conflictos a nivel de empresa sobre hechos politicos ge-
- neralmente fuera de los campamentos. Por ejemplo, paros desoli-

daridad con otros centros mineros en huelga, paros provinciales
o nacionales.'f) Conflictos a nivel de empresa acerca de derechos y benefl1-

-clos garantizados por ley del estado: Estabilidad Laboral. Fueel
motivo de la huelga general mas larga y amplia en la historia de la
Southern, en 1981.

El cuadro que sigue presenta la incidencia de los parosy las
huelgas en Ilo y Toquepala durante diez años. En él podemosver
que si bien no hay año sin conflictos, la incidencia de huelgas ha
variado mucho.

HUELGASY PAROS, 1973-83

Obreros/llo Obreros/Toquepala Total
Horas/Hombre Horas/Hombre Horas/Hombre

No. Paros Perdidas Paros Perdidas Paros Perdidas

1973 5 143,552 43 812,998 48 956,550
1974 3 "42.568 13 420,352 16 462,920
1975 4% 17601.5 18 410175 22 427.776.5
1976 3% 30,752 5% 57711 g* 881463
1977 3 120,288 4 277,552 7 397,840
1978 2 517.680 2* 395,904 4 913,584
1979 3 230,334.5 3 199200 6 429 534.5
1980 3% 17.048 4* 225,604 7% 242652
1981 4 444 232 11 660,804 15  1,105/036
1982 7 195,221 3 224.231 10 419452
1983 10 590,758 9 587,444 19  1,1178.202

Fuente: SPCC
(+) no hubo huelga sobre el contrato anual.
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HUELGAS

Como indica el cuadro, huelgas y paros son un componente
de la vida de los trabajadores de la Southern. Pero dichas acciones
no ocurren de un momento a otro, sino después de un proceso le-
gal y social.

La democracia es muy importante para los trabajadores de
base: todo lo que hacen los sindicatos de la Southern necesaria-
mente tiene que ser legitimado mediante el voto democrático.
Los dirigentes son muy conscientes de la necesidad de presentar
su pliego de reclamos al voto de la asamblea, para poder hacer
frente a los argumentos de la empresa, que en casi todos los casos
cuestiona la votación. Las reglas de juego están fuertementeinsti-
tucionalizadas: los preparativos para la huelga general por el nuevo
contrato comienzan a realizarse cuidadosamente varios meses an-
tes, cuando la gente debe planificar sus finanzas familiares. Desde
el reconocimiento de los sindicatos, son pocos los años en que no
ha habido huelga general por este motivo.

Por consiguiente, la población anticipa la huelga que dura
como promedio de 10 a 15 días. Muchas familias viajan fuera de
los campamentos no para evitar los choques sino para atender
quehaceres familiares. Según nuestros informes, pocos sonlos ac-
tos de violencia asociados a huelgas sobre contratos. La población
se comporta en forma “civilizada”. Por lo general no hacen pi-
quetes. Mas bien, ponen letreros frente a los locales de los sindi-
catos que participan en la huelga y hacen registros de los “amari-
llos”. Sindicatos y empresa se lanzan críticas a través de sus pu-
blicaciones y de la propagación de rumores en la comunidad.

Otro es el caso de los paros generales, más limitados en
cuanto a duración. Dentro de los campamentos hay poca activi-
dad durante las 24 Ó 48 horas que comprende esta medida. Los
trabajadores de la Southern no siempre acatan los paros provin-
clales o nacionales. En llo, centro donde actúan varias organiza-
ciones laborales, a diferencia de Toquepala, la presión política
a los dirigentes sindicales para obtener la participación desus sin-
dicatos en un paro provincial existe, pero los trabajadores tienen
ideas independientes respecto de otras organizaciones laborales.
Escogen cuando participar y parece que esta decisión tiene rela-
ción con los planes de su huelga anual.

Los paros disminuyen las reservas financieras que las fam1-
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lias necesitan para la huelga anual, lo cual modera la participa-
ción de los trabajadores de la Southern en paros de protesta. Es
importante señalar que no todos los conflictos resultan en huel-
gas y paros.

Lo que acabamos de describir son ejemplos de tipos de con-
flictos laborales normales en esta empresa. Por razoneshistóricas,
la militancia sindical es, aquí, la norma. Además delos parosy las
huelgas, previstos por la población pues tienen lugar en tempora-
das esperadas o por motivos particulares a ciertas secciones, hay
huelgas generales motivadas por acontecimientos especiales, co-
mo la huelga de 45 días en 1981 cuando participaron los Y sindl-
catos. La causa fue el despido de 117 trabajadores en 1977 y de
192 trabajadores en 1979. Otra huelga excepcional fue la huelga
de los obreros de llo y Toquepala en 1983 para conseguir el pago
del 500/0 de sus indemnizaciones, que duro 43 dias.

Los años que no hubo huelga por el pliego de reclamos
anual fueron los años inmediatamente posteriores a fuertes accio-
nes de represion, por medio de los cuales las autoridadesdel Esta-
do dejaron sin líderes a los sindicatos. Los trabajadores de la
Southern han demostrado, sin embargo, su capacidad de resistir
la represión y podemos ver que historicamente los sindicatos se
han recuperado y dirigido las huelgas mas conflictivas (por ejem-
plo la huelga de 45 días de 1981). La expertencia de los trabaja-
dores de la Southern nos indica, entonces, que la represión no
sirve como medida de solución a los conflictos. Mas bien se con-
vierte en medidas de corto plazo con efectos de largo plazo: los
trabajadores no olvidan a quienesles dejaron de lado, ni la forma
como lo hicieron. La experiencia colectiva de la fuerza laboral de
esta empresa ha servido para fortalecer su militancia, que anora
forma parte de su identidad como trabajadores.

POLITICA LABORAL

Como señalamos antes, los paros y las huelgas en la Sou-
thern tienen diferentes motivos. Sin embargo, la empresa tiene la
misma perpectiva hacia huelgas y paros sea cual fuere el motivo
que los inspira: van contra la productividad y por consiguiente
contra el bienestar de la empresa, de sus trabajadores y del país.
Es una visión simplista de un fenómeno complejo: la huelga es
solo una manifestacion de las contradicciones dentro del sistema
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de producción, y tiene varias formas. No tienen una solución de-
finitiva. En el caso de los conflictos a nivel de las secciones sobre
ascensos y amonestaciones, o a nivel de sindicato sobre salarios
y beneficios, la solución de la huelga durara hasta el vencimiento
del convenio colectivo de trabajo. Otros motivos de huelgas no
tienen una solución tan fácil, como por ejemplo los despedidos
de 1979.Históricamente, conflictos mayores han surgido a partir
del momento en que los mismos trabajadores interpretan que de-
terminados cambios tienen un impacto a largo plazo en sus vidas:
la estabilidad laboral, el derecho al cobro anual del 500/o de sus
indemnizaciones para la compra de vivienda o terreno.

La politica laboral del estado influye mucho en el impacto
de los paros y las huelgas. Las variaciones legales a nivel nacional
y la represión en los mismos campamentos ha influido en las reac-
ciones de la empresa y de la población laboral. (vease Santistevan
y Delgado 1980). Las etapas legales que tienen que cumplir los
sindicatos pueden ser manipuladas tanto por el estado como por
la empresa y, en cierto modo, por las organizaciones laborales.
Por ejemplo, en el caso de los conflictos anuales porel pliego de
reclamos, la empresa ha buscado variar las fechas de vencimiento
de los convenios colectivos con los siete sindicatos. Así aunque
haya huelga en un área, la producción en las otros dos seguira.

La empresa casi siempre se comporta de la misma manera en
relación a los conflictos. Declara que no negociará bajo amenazas
de huelga, recurre a medios legales para influir en la opinion de
las autoridades de trabajo. Utilizando todos sus medios de comu-
nicación, la empresa desmentira 'el motivo del conflicto, criticará
el comportamiento de los dirigentes e invocara a la conciencia pa-
triótica de los trabajadores para seguir produciendo cobre. Si no
resultan estos esfuerzos, tratara de avergonzar a la población tra-
bajadora comparando sus salarios y beneficios con los de grupos
menos favorecidos de otras industrias. Nunca falta un periodista
o un comentarista dispuesto a culpar a los huelguistas porla per-
dida de divisas nacionales. Otra de las tacticas de manipulación
utilizada en momentos de conflicto es la constante solicitud de
los carnets con cualquier pretexto, apelando al control legal de la
empresa.

Si bien es cierto que los trabajadores de la Southern tienen
privilegios, estos se explican en razón de a) haber tenido la suerte
de ser contratados permanentes; b) trabajar en el sector de la gran
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minería, donde el estado impuso ciertas condiciones de trabajo;
y C) haber obtenido beneficios a partir de sus luchas y sacrificios
colectivos. 0

CAMBIO SOCIAL: IMPLICACIONES

La Southern es una empresa transnacional que ha creado un
enclave economico en el extremo sur. Su impacto social en el Pe-
rú comenzó conla fase de construcción de Toquepala e llo y con-
tinúa hoy. Sin embargo, de considerar la empresa en términos de
los conflictos en sus áreas de produccion, tenemos que considerar
su posición en el mercado internacional.

Actualmente hay sobreproducción de cobre en el mundo:
la demanda del metal no es la misma de décadas anteriores. La
crisis del cobre ha tenido que afectar necesariamente las decisio-
nes tomadas por la gerencia de la Southern.

El impacto mas fuerte de los cambios en el mercado de co-
bre se da en los Estados Unidos, donde el costo de mano de obra
es alta, sobre todo en centros sindicalizados. El precio de cobre
subio durante la década del “70 hasta $ 0.99.25/libra en 1980; en
1981 el precio bajó a $ 0,79.35/lb. y ha seguido bajando. (U.S.
Minerals Yearbook 1982-1985). Entre 1981 y 1983, en los
EEUU 28 empresas mineras interrumpieron su producción o ce-
rraron definitivamente. El 10 de enero de 1982, 17,800 de los
aproximadamente 42,300 trabajadores de la industria cuprifera
norteamericana estaban despedidos. (U.S. Minerals Yearbook
1982). Varias fundiciones han preferido dejar de operar en vez
de colocar el equipo anti-contaminación ambiental cuyo consu-
mo de energia eléctrica tiene un costo mucho mayor a lo que ga-
na fundiendo el cobre. Desde el ano pasado, hay agitación
política entre los congresistas de los estados más afectados por
los despidos masivos, que buscan imponer una legislación queli-
mite la importación de cobre.

El conflicto laboral mas conocido en el sector minero es el
caso de los despedidos del estado de Arizona contra la Phelps
Dodge (accionista minoritario de la Southern). Cuando esta em-
presa cortó su producción en Morenci, Arizona, en 1982 y des-
pidio a varios trabajadores, éstos iniciaron una huelga que duró
más de dos años y que terminó fracasando este año, con la
descertificación del sindicato que representaba a los trabajadores
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despedidos (U.S. Steelworkers). La empresa quedo libre para se-
gulr contratando personas no sindicalizadas. (U.S. Minerals Year-
book, 1985).

¿Cual es el efecto del ambiente de crisis en los campamentos
de la Southern? En 1981, cuando comenzaron los despidos en los
EEUU, la Southern anunció un programade austeridad. Mientras
bajaba el precio del cobre y el costo de la mano de obra (porladevaluación del sol peruano frente al dólar), subian otros costos
de producción fuera del control directo de la empresa: por ejem-
plo, el costo del petroleo y el precio de la refinación del blister
por MineroPerú, dos ejemplos citados en el reporte anual de la
Southern de 1982.

El impacto inmediato de la austeridad fue el moratorium en
la construcción de nuevas viviendas. Existía una escasez de vivien-
das desde el comienzo de la empresa: siempre han habido presio-
nes demograficas que requerían un mayor número de viviendas.
Hay familias que viven en departamentos no adecuados y que, en
el caso de llo, inclusive viven fuera del campamento, donde estan
alejados de los centros administrativos, colegios, y hospital. Se-
gún un gerente entrevistado en 1983, las familias esperan un pro-
medio de dos años para ingresar a las viviendas de Ciudad Nueva.

Otro impacto de la crisis mundial fue la decision de no se-
guir (en ese entonces) con la expansión de la mina de Toquepala.
Hay la lejana posibilidad de cerrar las minas s1 el costo de produc-
ción sobrepasa el precio que la empresa puede obtener en el mer-
cado internacional. Mientras las condiciones de producción sean
propicias, continuaran sus operaciones en el Perú, sobre todo por-
que estan obligados a pagar la deuda de Cuajone. Sin embargo, te-
nemos que reconocer que la situación internacional ha forzadoelcierre de minas en otros países, algo que tendria un efecto consi-
derable en el sur peruano.

Mientras continúe produciendo cobre, la Southern seguira
siendo la gran fuente de empleose ingresos de los departamentos
de Moquegua y Tacna. Los conflictos fundamentales quedaran,
porque son inherentes al sistema de producción y no tanto a la
empresa por ser transnacional.

Los motivos de los conflictos laborales han variado muy po-
co en el transcurso de la historia de la empresa. La causa de mu-
chas de las variaciones ha sido los cambios en la política laboral
del estado. Mientras haya flujos politicos en el Perú sera dificil
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predecir la trayectoria de las organizaciones laborales. Donde
puede haber cambios más profundos es en los conflictos motiva-
dos por cambios en la politica laboral a nivel del Estado. Ni los
trabajadores ni la Southern pueden determinar de antemano la
dirección de sus acciones, pues son afectados por hechos que ocu-
rren fuera de los campamentos y oficinas de la empresa.

CONCLUSIONES

La particularidad del caso de la Southern nos permite obser-
var lo siguiente:

1. Los impactos directos de los cambios en el mercado inter-
nacional.

2. El papel de la politica laboral del Estado peruano en evi-
tar O promover conflictos laborales, como indican Sulmont
(1980), y Santistevan y Delgado (1980).

3. El papel de los partidos politicos, y de los cambios inter-
nos en los mismos,en la orientacion de los sindicatos de base.

4. La dificultad para predecir las acciones políticas de la
fuerza laboral de la SPCC, dada la influencia de su heterogenel-
dad. Esta heterogeneidad se ha mantenido en parte porlos esfuer-
zOs de la empresa y el Estado en promoverla diferenciación y di-
vision entre los trabajadores y en parte por fuerzas sociales no
controladas por estas entidades: migración interna, el subempleo,
valores culturales como la educación, las relaciones familiares.

La empresa influye, pero no determina, la vida social en los
campamentos. Son los trabajadores mismos, conscientes de su lu-
gar social y político, los que deciden actuar o no, y bajo quecir-
cunstancias. Dentro del conjunto de factores que influyen en el
surgimiento de conflictos, el factor más importante es el indivi-
duo que analiza su situacion y decide realizar una acción políti-
ca. El sistema se adapta a estas acciones: no cambia la estructura
del mercado ni la posición economica del país. La empresa deter-
mina según sus propios criterios cómo reaccionar ante las medi-
das de fuerza: a veces tratará de comprar a los trabajadores,a ve-
ces los castigara recortandoles beneficios. Pero, siempre la reac-
ción de la empresa y/o de las autoridades del gobierno apela a la
interpretación de los acontecimientos porla colectividad.

La politica laboral de los trabajadores de la Southern ha
tenido como tendencia profundizar su resistencia a los cambios
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que afectan su bienestar de largo plazo. Reconocenla diferencia
entre pleitos de corta duración, como reclamos salariales, que son
significativos pero que seran negociados después de un tiempofi-
Jo, y los pleitos de largo plazo, como la estabilidad laboral y las
condiciones para cobrar el préstamo del 500/0 de las indemniza-
ciones para compra de vivienda. La colectividad de trabajadores
de la Seuthern, sean cuales fueran sus diferencias, históricamente
ha rechazado en forma rotunda los cambios que según su inter-
pretacion van en su contra. (

El caso de la Southern nos indica que un elemento clave pa-
ra la comprension del por qué delas variaciones en las formas de
resistencia y reproducción del sistema capitalista es la interpreta-
ción de los hechos y acontecimientos por los trabajadores de ba-
se.-Dada su experiencia e historia colectiva, a pesar de las medidas
invocadas, sean de represion o de pacificación, mientras existan
motivos que los impulse, los trabajadores de la Southern seguirán
participando en huelgas y paros.
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NOTAS

(1) La autora es estudiante doc-
toral en el Departamento de

Antropología de la Universidad de
Columbia en Nueva York. Realizó
su investigación entre agosto de
1982 y julio de 1984, con becas de
la Inter-American Foundation y la
National Science Foundation.. Du-
rante su estadía en el Perú, estuvo
afiliada al Instituto de Estudios Pe-
ruanos. El presente trabajo repre-
senta sus propias ideas y no las de
las fundaciones que financiaron la
investigación.

(2) “los programas de desarro-
llo)... presentarán mejores
oportunidades para la pobla-
ción de sobra existente, que
incluye alrededor de un tercio
de los habitantes de la re-
gión... La mayoría de ellos
vienen del grupo de mayorin-
terés social y económico, los
cholos: indios que han dejado
sus tierras permanentemente
y que depende de otras fuen-
tes de ingresos para mantener
su familia. De muchas ma-

neras representan el grupo de
recursos humanos más enér-
gico y prometedor para el
futuro desarrollo del Sur pe-
ruano. El cholo tiende a ser
más creativo y atento a las
oportunidades, más vigoroso
y creativo en sus actividades,
y más inclinado a cambiar
trabajos O emigrar a nuevos
centros residenciales que los
otros elementos humanos
de la región. A la vez, y por
muchas de las mismas razo-
nes, el cholo presenta agudas
amenazas económicas, socia-
les y políticas a la futura es-
tabilidad de la región, porque
si fracasa en su búsqueda de
oportunidades, será facil.
mente influido por demago-
gos y agitadores subversivos,
y en todo caso tiende a ejer-
citar más presiones sobre los
servicios públicos que los
otros habitantes de la re-
gión”. (1959: 7, traducción
de la autora).
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