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DAVID CHAPLIN* 

Observaciones sobre lo 
Problemaico en el Desarrollo 
Industrial del Peru 

Pese a los crticos de la cultura moderna de masas, parece que 
se ha Ilegado a un compromiso virtualmente universal de alcan
zar la meta del desarrollo industrial. Asimismo, es aparente que 
no existe ningtn consenso comparable sobre los medios apropia
dos para lograr esta finalidad general. No s6lo es de preveerse 
que los interesados est6n desacuerdo respecto a t6cticas,en con 
sino que los observadores profesionales imparciales tambi6n se 
encuentren casi abiertamente en conflicto sobre cuestiones en de
bate tan inevitables como: la reforma agraria, la prioridad de las 
inversiones y el grado do particlpaci6n politica de las masas en 
]a determinaci6n del desarrollo econ6mico. 

Tales desacuerdos son inevitables ya que se puede alcanzar 
la meta general del desarrollo industrial por diversos caminos, auan 
cuando a la larga resulte en una cultura mundial uniformizada. 
Se ha demostrado en los casos de Jap6n y Rusia que no es nece
sario para los paises subdesarrollados el seguir los pasos de "Oc
cidente" para lograr un nivel comparable de bienestar. 

En el nivel m6s concreto de la situaci6n que confronte a un 
pais en particular, tal vez pueda Ilegarse a mayor acuerdo sin 
perderse en debates ideol6gicos. Por ejemplo, la mayoria de los 
observadores extranjeros y muchos peruanos parecen concordar 
on que el r6pldo desarrollo de la industria manufacturera constitu-

Profesor del Departamento de Soclologia de I&Universidad doWienrin. 



6 LO PROBLEMATICO EN EL DESAMOLLO INDUSTMAL DEL PERU 
ye la dwca eoluci6n a largo plazo de los problemas deznogrdficosecon 6micos del Peru actual 1.Su razonamiento, en sfntesis, es que la mecanizaci6ntd lievando a cabo actualmente quo ea en loseconomfa, sectores prirnarios de Iclimitar6 las oportunidades de trabaJo para unacl6n que se Incrementa pobla.a un ritmo acelerado en tanto que la indus.tria manufacturera y los servicios "terciarios"
alternativa (aparte constltuyen su 6nica
de una reduccl6n en la tasa de crecimiento dela poblaci6n que no ha sido considerada).Por lo tanto, expondr6 algunos de los problemasimportancla Inherentes de mayora la creaci6n de 

dustrial como 
una fuerza do trabajo in

go inter6s en 
parte del 

6
proceso de desarrollo econ6mico 2. Tenobservar c mo esta transformaci6n,te fiene lugar en quo actualmenel Perd so compara con su equivalente hist6ricolos pai'ses desarrollados,en 

asi como en zonas similarmente sub.desarrolladas hoy dia. Especificamente relaclonar6 los factoresde ublcaci6n de ]a planta, ]a legislaci6n y las pr6cficas de reclutamiento de la mano de obra contrabaJadores ]a gradual adaptaci6n do losa las normas de una socledad industrial, los conflictos laborales, el ausenUsmo y ]a "circulac6n" do personal 

UBICACION DE LA PLANTA 
Una cuestl6n central es la 'bicacl6n6xito alcanzado de la planta. El mayorpor las f6bricas textiles urbanasreclutamiento en el Per6, en ely conservaci6n de una manoen comparaci6n de obra satisfactoria,con las plantas "descentralizadas", se debe apa.rentemente al hecho de quo los obroros:
 
I) nacberon 
 en la ciudad o voluntariamente por auto-selec.c16n emigraron do 6las reas rurales: 

Uni6n Panamericana, TheMaciones Unidas, Analyses and 
Peruvian Economy, Washington, 1950.VI: ProyetlonsThe Industrial Development of Peru. 

of Economic Development
Uni6n Panamericana. Ciudad de M6xico, 1959.Informe sobreSocial la Integraelndel Pcrd Central, 1961. Econ6mlca yLa Investigaci6n do campo sobre ]a cual sose realiz6 en basa esta exposicl6n

en 
1059 y 1965. Fueron studiados 3,918 empleados y obreros13 de las mayores fbricas textiles.traban en Lima, tres en Arequipa y una 

Nueve do las f.4bricas se enconcercaPeruvian Industrial Labor Force, por David Chaplin,
cado en 1967 que serb publi.
 
del Cuzco. Vkase The 

por Princeton University Press. 
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2) forman parte de un mundo altamente comercializado, en 
el cual la nayoria de los articulos de primera necesidad y de lujo 
cuestan dinero que s6lo el trabajo a salario puede proporcionar; 
en esta forma se hallan expuestos a una gran variedad de ble
nes de consumo que ha eliminado eficazmente el problema de un 
nivel fijo de necesidades que ha justificado por mucho tiempo el 
pago de unos salarios que s6lo permitian a los trabajadores sub
sistir; 

3) est6n expuestos a la espiral inflacionista normal. El al
za de precios de bienes y servicios, por si solo, alentara' al obre
ro a buscar trabajo de f6brica relativamente bien remunerado, 
aunque carezca de ambici6n do progreso, simplemente a fin de 
mantener su acostumbrado nivel de vida; 

4) tamb16n se encuentran ellos en zonas sin la protecci6n
del patr6n tradicional y alternativamente con una variedad de 
asociaciones voluntarias, tales como sindicatos, partidos politicos 
y clubes sociales quo los ayudan en el proceso de emancipaci6n
psicol6gica del paternalismo personal, lo cual es necesarlo para 
un obrera industrial moderno. 

Adem6s, en el Per6 la diferencia entre el salario rural y el 
urbano es mucho mayor que en los Estados Unidos. Esto se de
be, en parte, al pago en especies en las zonas rurales y tambl6n 
a la aplicaci6n tan desiqual do las generosas lbyes de trabajo y 
seguro social. La diferente aplicaci6n de estas leyes ha hecho 
que la fuerza fabril urbana sea la m6s privilegiada de todas las 
ocupaciones obreras 1. Adem6s do esa atracci6n, existe actuil
mente en las zonas rurales un empuje hacia afuera m6s qi.e sufi
clente, debido al crecimiento de la poblacl6n unido a ]a escasez 
de terras cultivables y a la ausencia do una "reforma agraria"
de suftclentes proporciones que pudlera haber logrado hacer m6s 
atractiva ]a labor agricola. La mayoria de los emigrantes indige
nas hoy dia parecon estar desencantados de su tierra natal la cual, 
a diferencia do muchas regiones de Asia y Africa, ha estado bajo 
una avasalladora dominaci6n europea cultural tanto como politi
ca, durante m6s de 400 ofios. 

a Naciones Unidas, op. cit. p. 11. 
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Los empleadores rurales, por otra parte, han sufrido por lar
go tlempo un alto grado de ausentismo y una gran circulaci6n de 
personal ("labor turnover"). La mayor parte de las cbras es
critas sobre reclutamiento obrero antes do la Segunda Guerra 
Mundial, caracterizaba tales problemas como universales en las 
zonas sub-desarrolladas 4. Sin embargo, al re-considerar estas In
formnaciones, parece que la gran mayorla se releren a minas y 
haciendas -normalmente no ubicadas en zonas urbanas-. La 
mano de obra rural no podria gozar de las ventajas enurneradas 
anteriormente. 

Nuestros datos indican que a~in de 1900 a 1945 las f6bricas 
textiles de Lima no experimentarfan significativamente esos proble
mas. En realidad, una vist6n obJetiva de las relaciones obrero
patronales durante este periodo, y a6n en la actualidad, tendria 
que cargar sobre los patrones gran parte de la responsabilidad 
por la inestabilidad laboral que haya existido. Internamente, las 
f6bricas de teJidos del Perdi, y en general, la industria textil, so 
encuentran mal organizadas 5 (aunque relativamente mejor que en 
muchos otros paises latinoamerirano O. La mayoria de las firmas 
est6n demasiado Integradas -- desde el hilado hasta el acabado 
y ain las ventas al por menor- y mal estructuradas, en t6rminos 
de la proporci6n entre husos y telares, y la productividad de anr 
bas comparada con la capacidad de sus m6quinas de acabado. 
Como resultado, la producci6n se interrumpe con frecuencia debi
do a disposiciones de la gerencia. Ademas, la Industria textil en 
todo el mundo ha estado experimentando una crisis cr6nica de 
exceso de producci6n y reorganizaci6n a trav6s do toda la histo
ria de esta rama de la industria en el Peru. 

Serfa poco apropiado, desde lucgo, ubicar plantas de bienes 
semi-fungibles -tales como los textiles- lejos de zonas bien po
bladas. Podemos atribuir entonces con justicia la baja producti
vidad y las malas condiciones de trabajo en estas plantas rura

4 Wilbert Moore, Industrialization and Labor, Ithaca: Cornell Uni
versity Press, 1959, 306-7.

5 Roger Haeur, Estudlo sobre la Modernlzaci6n de ]a Industria 
Textil en el Peru, Oficina do Asistencia Tbcnica de las Naciones Uni
das, Lima, Per6, 1959. 

e Naciones Unidas, Labor Productivity of the Cotton Textile In-
Five Latin American Countries, Departamento de Asuntos Econ6micos 
y Sociales, Nueva York. p6g. 105. 1951. 
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les no s6lo a su medio sino directamente a los motivos de la ad
ministraci6n por preferir dicha ubicaci6n, la cual es generalmen
te una preferencia por mano de obra barata y d6cil, por encima 
de toda otra consideracl6n. Estas motivaciones generalmente van 
acompafiadas de una utilizaci6n ineficaz de la mano de obra. La 
ubicaci6n rural detiene el desarrollo de una "debida" secuencia 
de etapas de participaci6n y socializacl6n de adultos, quo prepa
ra al obrero para que voluntariamento busque trabajo industrial y 
permanezca en 61. (VWase el esquema "etapas de selectividad"). 

En cuanto a los mecanismos do reclutamiento empleados por 
]a gerencia, con escasas excepciones y con malos resultados, muy 
pocas son las f6bricas de tejidos que han hecho uso de las taictt
cas "cl6sicas" de reclutamiento laboral, tales como el enganche, 
el yanaconaje, la rep'blica, y faenas o mitas. No han tenido la 
necesidad de recurrir a esas t6cticas debido, en gran parte, a 
que se encontraban situadas en zonas urbanas que contaban con 
una oferta ya lista do mano de obra-. Aquellos que en efecto 
emplearon esas t6cticas sacrificaron mucho para lograr discipli
na en el trabajo y salarios bajas. En un caso rural, las mujeres 
se reclutaban directamente del Jap6n, bajo el control de un ex
militar japon6s. Otra t6cnica era la de alquilar una hacienda do 
la Beneficencia Piblica, " a fin do heredar las tradicionales obli
gaciones de trabajo de los indios quo residian en ella. En el ini
co ejemplo actual de este 6ltimo sistema, la f6brica fue lievada a 
la hacienda, a los obreros no se les ensefiaba castellano, y se les 
pagaba una quinta parte del salarto urbano vigente on las pro
vinclas. Como resultado do ello, descubri alli la mds alta "mo
ral", gracias a un esfuerzo por la reconstituc16n del paternalismo 
tradiclonal, y la m6s baja productividad de cualquier otra f6bri
ca de tejidos en el Peri. 

En general, duranto el primer perfodo de desarrollo de la in
dustria 'nanufacturera del Peri -1900 a 1940- cuando las minas 

7 Briones tambi~n observ6 el mismo caso de "incorporaci6n" en 
su estudio realizado en 1962 sobre el mercado de trabajo en Lima. Gui
llermo Briones, ".Movilidad Ocupacional y Mercado do Trabajo en el 
Perii", America Latina, Vol. VI, Nos. 3 Julio-Septiembre, 1903 puig. 64. 

" Sociedades de Beneficiencia Piblica establecidas en la d6cada 
do 1830, ccmo una alternativa ademfhs de la Iglesia para que recibiera 
propledades y manejara las actividades de caridad. Ahora constituyen 
uno de los principales propietarios del PerO. 
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y las haciendas de la costa luchaban contra la escasez do mar(do obra, y recurrlan a ia mayorla do las tecnicas 'cl6sicas" direclutamiento anterormente mencionadas, ]as f6bricas de tejidolurbanas no tonian necesidad de depender de dichos sistemas. 

EL MEDIO LEGAL 

Un factor directamente relacionado con el reclutamiento deobreros es la legislaci6n de trabcdo y bienestar social eefialadamente "progresista" del Per6. No intdntar6 aqui hacer un an6lisis
detallado del derecho obrero peruano, sino mas bien ofrecer6 miJnterpretaci6n de su significaci6n general, como resultado de mitrabaJo de investigaci6n y ol estudio do los antecedentes del mis.mo. Puede decirse que la loglslaci6n laboral del Pers se die en 
su forma gonerosa y progresista: 

I. Par un deseo de parte de peruanos influyentes de reafir. mar la posici6n del Per como miembro de la civilizaci6n "Occi
dental" 0. 

2. Par la pres16n del partido Aprista y el apoyo do sus sindi
catos obreros. 

3. Per los gobiernos opuestos al partido Aprista, con el obje.to de enajenar la adhesi6n do estos sindicatos y atraerlos para s(. 

4. Porque la mayoria do los peruanos no aceptan ni la conveniencia ni la realidad de un nivel do salaries y sueldos, y decondiclones do trabajo determinados per un mercado "libre". 
5. Y porque al principle -especialmente bajo el r6gimen

de Benavides, los fabrlcantes constituian ain un grupo tan d6bil
 quo el goblerno so encontraba en condiclones de comprar la paz

laboral a costa de oste grupo.
 

Esta legislaci6n representa, en su mayor parts, un sincero empefio per evitar tedes los abuses contra los trabaJadores que acom.pafaron al desarrollo industrial del "Occidente" y per conceder. 

VaseW Jes~s Veliz Lizarraga, El Pern y I Cultura Occldental,Inatituto de Investigaciones Soclales del Pert, Lima, 1957. 
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lea por adelantado todos los beneficios materiales de quo qozan 
en las sociedades m6s avanzadas econ6micamente. 

Los resultados de estos factores han sido: 

I. La promulgacl6n en masa de oyes contonlendo las m6s 
avanzadas ideas propuestas per la Oficina Internacional do Tra. 
bajo come metas deseables (pero no realizables necesariamente 
de inmediato). 

2. Quo, ya quo el gobierno financiera y administrativamente 
se halla incapacitado para aplicar a fondo y uniformomente su 
c6digo de trabrjo, las ]eyes se imponen s6io on las zonas urbanas 
y/o alli donde los sindicato3 est6n vigorosamento organizados. 
(No considero que este 6ltimo aspecto sea de lamentar puesto 
que ha servido en el pasado para favorecer al sector m6s "nece. 
sarlo" de la economia). 

3. La ley, en tearia, reemplaza al paternalismo tradicional 
de quo disfrut6 o sufri6 un gran sector del personal obroro pro.
industrial, par un paternalismo del Estado, sin hacer pasar a gru
po del personal obrero favorecido per una era do "individualismo 
y prorIa estima". Pecos observadores modernos estarian a favor 
de qe las clases trabajadoras en los paises on desarrollo debe
nan experimentar toda la "explotaci6n" y los abusos sufridos en 
el desrrrollo industrial del Occidente. Pero tampoco podemos ol
vidar qut. un aspecto do esta dolorosa experiencia fuo el eranci. 
parse do la depedencia paternalista estatal o patronal. Muchos 
estudiosos creen, generalizando del "Occidente", (quo bien pudie
ra no ser v6lido), quo esta experiencia es esoncial para la crea
ci6n de un personal obrero industrial, m6vil y quo so compromo
ta a aceptar las normas del industrialismo 10. 

En realidad, sin embargo, pecos obreros, rolativamonte, care
con de esta experiencia en el Perdi porque, para bien o mal, la ley
del trabajo es aplicada en farina muy desigual y nada uniforme, 
El uinico peligro, pues, desde nuestro punto do vista estriba en quo 
pudiera imponerse con demasiado rigor. SI asi fuera, considera
mos quo dana como resultado una "excesiva rilgdez" del actual 

10 Reinhard Bendix, Work and Authority In Industry, John Wiley
and Sons, 1956, pig. 73. 
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sltema de produccl6n, indeseable auzn en una economfa induetrial plenamente desarrollada. La consecuencia econ6mica inmediata, en funci6n de costos de la mano de obra, serfa otro argu
mento y bastante efectivo en contra de dicha apllcaci6n. En cierta modida, esta siltuaci6n ya existe en la industria textil, dondelas cargas de trabajo de los tejedores e hilanderos son muy inferiores a las de los Estados Unldos o Inglaterra con lag mismas 
m6quinas. 

El efecto m6s destacado de la aplicaci6n do la ley del traba-Jo del PeriA en las f6bricas textiles (no en los talleres do costura) ha sido el marcado descenso en el rimpleo de mujeres desde 1955. El hecho es que si todas las leyes so aplicaran serfa m6s caro emplear mujeres que hombres. En consecuencia a las mujeres se les est6n cerrando Ics puertas do trabajo en las fdbrlcasde teJidos, y probablemente en otras ocupaciones obreras que pagan salarlos relativamente altos. Si todas esas mujeres fueran esposas de obreros quo gozaran de colocaciones tgualmente fa
vorables, este retiro forzado serfa tolerable, es blonpero sabidoque m6s de la mitad de ellas no est6n legalmente caaadas y s61oreciben ayuda en forma Irregular del padre de los hijos, s es quela reciben. El elevado indice de abortos quo se observa reclente
mente en Lima entre las mujeres de la clase m/6s baja, es tal vez 
un reflejo de esta sltuac6n ". 

MOVILIDAD DE LA MANO DE OBRA 

De gran inter6s para aquellos que est6n vlnculados al crecimilento Industrial, es la cuest16n del origen social y geogr6iflco dolos obreros industriales y el proceso de movilidda social y ffsica
necesarlo en ]a transicl6n al trabajo industrial.
 

He encontrado, como Bradlfield en Chimboto (en 
una muestrageneral do todos los tipos de trabaiadores) quo una pluralidaddo obroros de f6brica hoy, y una abrumadora mayoria en el pasado, han hecho lo que puede describirse como los movimlentos
m6s cortos para camblar de posici6n en un sentido cultural, ocu

" Francoise Hall, "Investigaci6n sobre Problemas de la Interrup..cl6n del Embarazo", Serviclo Social (La Escuela de Servicio Social delPert), Vol. XXI, N9 19, Dlclembre 1984, pfig. 41. 
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paclonal y geogrdfico Is.Muy pocos obreros anm hoy dfa en las 
f6brlcas de tejldos provienen do zonas rurales densamente pobla
das o de minas o haciendas. La mayoria viene directamente do 
las zonas urbanizadas, ya sea de la escue!a o de otros trabaJos 
mecdnicos. Los ferrocarriles, los muellos y los pequefios talleres 
'de reparacl6n y ensamblaJe sirvieron como ocupactones de tran
sici6n para este iiltimo grupo. El nimero quo va r6pidamente en 
aumento de los emigrantes rurales en Lima y Arequipa ahora se 
encuentra, como podria esperarse, mayormente en ocupaciones no 
industriales "que dan entrada", es decir, en trabajos de construc
c16n, serviclo dom6stico, y las fuerzas armadas. 

En cuanlo a los criterios de reclutamiento que determinan qu6 
tipo de obrero encuentra trabajo industrial permanente, operan una 
variedad de factores que est6n en conflicto o son complementa
rios I. En t6rminos de la evaluaci6n de !aracionalidad del re
clutamiento de obreros, hallamos que la ge.encia no conoce otros 
criterios claros y uniformes fuera de, por ,ojemplo, las preferen
cias individuales pot serranos d6ciles, en contraposici6n a los tra
baJadores experimentados criados en la ciudad. Dado es.: vacio, 
las firmas en su %iayoria dejan que los trabajadores mismos se 
encarguen de su proplo reclutamlento. Es decir, la gerencia so
licta a los trabajadores de respeto que recomienden nuevos o en

12 Stillman Bradfield, "Some Occupational Aspects of Migration", 
Economic Development and Cultural Change, Vol. XIV, N9 1, October 
1965, pAg. 69. 

15 Etapa de Selectividad: 
Iniclativa 

Obrero Compailia 

Emigrantes rurales: que deciden marcharse: "piraterla" ocasional 
de cuadrillas de o. 

que permanecen en la breros calificados de 
ciudad las ffibricas rurales 

Todos lox trabaja- que buscan trabajos in- que son empleados
 
dores: dustriales en las zonas
 

urbanas:
 

que permanecen on los que son retenidos 
trabajos industriales: 

Utilizando este esquema uno podria explicar las diferencias entre los 
razgos de ]a poblac16n naclonal original y aquellos de la "poblac16n" 
resultente de Ins ffibricas, si hublera suficientes datos disponibles. 
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tro,'lta a los quo se prosentan a sus puertas (on la mayorla dolos cosos, han sido sus armiqos quo trabajan en la f6brica y saben cuando hay vacantes quienes les han avisado paracue sepresenten). Por falta do una buena poltlica para el reclutamien.to do obreros, la que so emplea da per resultado que el personaldo las f6bricas resulta agrupado per parei.tezco, lugares de natl.miento y barrios i!rbanos. Ultlrnamente, con maquinariauna procesos r6s modornas y m6s complejos, ha entrado boga 
y 

enuna politica m6s "racional" de pirateria, seogin la cual cuadrllasonteras son atraidas o compradas de firmas competidoras 11.Para el aflo 1940, la modalidad ostablecida, er parte debido a las proferencias do ]a gerencia y en parte al tipo do trptbaja.dores que solicitaban empleo, asl como tarnbi6n al efecto de losrelamentos sobre movilento ocupaconal y Jerarquia por antigiledad, fue qua las nuevas f6bricas empezaban con una fuerzado trabajo compuesta principalrnente de muieres y de hombres J6venes, on tanto quo las f6bricas m6s antiguas tenian mayormen
to hombres do m6s odad. Las leyes quo restringen el empleo domuJeres y nifios so establecieron a principios do la d6cada do 1920,pero s 6 lo i limarnmente se han aplicado do una manera tan estrie.ta qua el porcentaJe do mueres y adol&scentes ha disminuido no. 
tablemente. 

Ya en el trabco, otra carcteristica notoria de este sector dola fuerza do trabajo do Lima es el baJo nivel de circulaci6n ocu.pacional, como tamb16n cnotan Briones y Mejia Valera en su mros
reciente encuesta 
 (1962) a 1,096 obreros industriales de la ciu.dad 15. Esta extrema r stabilidad, en contrasto con f6bricasparables en cornlos Estados Unidos, es una reaccl6n natural a la escasez de ernpleo y al nivel relativamente alto de salario en la in.
 
dustria do teJidos.
 

i Hasta hace poco
lo tanto, se 

a la mayorfa de los capataces y gerentes, por 
petenca; prhctica 

les prohibia fraternizar con Iguales en fornma de con.sus 
que se de condesconfianza pero que 

hallaba acuerdo el clima general deera contraria a asaortarniento antiguas tradiciones del cornde ]a gerencia en Inglaterra de donde provienenlos gerentes de plantas. El muchos"Sistema Lancashire"comprende un intercambio relativamente en Inglaterralibre dc ideas entre los em
blemas de diferentes firmas al nivel intermnedio tantoleados t~cnicos come bborales. en cuanto a pro15 Gulllermo Briones y Jos6 Mejia Valera, El 9trero Industrial,Instituto de lnvestigaciones Sociol6gicas, Universidad Naclonal Mayordo Blan Marcos, Lima, 1964, pig. 34. 
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CONFLICTOS LABORALES 

Junto con la preocupac16n do aflos anteriores a 1945, en rela
ci6n con el problema de poder reclutar y retener a los obriros in.
dustriale, la impresi6n popular pareco ser quo la mayarfa do los
conflictos obrero-patronales han sido una batalla de lo antiquo
contra lo nuevo; de un pueblo prlmitivo o no-industrial quo trata do
defender su cultura "segura, integrada, r6s est6tica", contra la"desvastacl6n" par la comercializaci6n y los horroros del trabajo
industrial. He hallado sin embargo, como otros investigadores re
cientes en muchas partes del mundo, quo la base fundamental do
los conflictos hey dia ya no es la resistencia do lo antiguo con. 
tra lo nuevo sino lo quo convencionalmento so conoce como la re
volucd6n do las espectativas croclontes ("revolution of rislng ex
pectations") o un "compromlso excesivo" parc alcanzar las me
tas de una sociedad industrial. 

Uno de los tipos m6s antiquos del conflicto industrial -los le
vantamientos do Luddite en Inglaterra- ha sido raro en ol Per(I 
y al parecer desconocido an la Industria textil. Esie conflicto re
sult6 de ]a resistencia por parte de 1ca artesanos pro-Lidustriales a
la "degradac16n" de la posici6n do sus ocupaciones y del preclo
en el mercado do sus productos "'. Esta confrontac16n so evit6 en 
el Per con ]a oliminaci6n anterior a 1900 do los grernios toeJdo
res organizados, con motivo do ]a importaci6n del exterior do to-
Jidos baratos y libres de impuestos, durante un largo perfodo ".
Con bastante anterioridad a la instalaci6n do f6bricas de tejidos
peruonos, el tejido artesanal "doener6", convirti6ndose on una ta
rea dom6slca ocasional de la muJer rural -. fronte a su anfigua
condicl6n de profesi6n rnrscullna a tiempo completo. No pudo
encontrar ni un solo caso de un antliquo tjejdor manual c tiempo
completo que hub~e:a sido empleado por una f6brlca textil. Pien
so que este es el resultado no s6lo de to quo podria hober sido
antipatfa por ese trabajo sino de la aparente deraparcida do di
cha ocupaci6n en stilos urbanos per los afios do JPbre comerclo 

Is Nell Sn"Iser, Social change In the Indu rtal Revolution, Uni
versity of Chicago Press, 1959, pig. 249.17 Emiio Romero, El Penhamiento Econ6mion Latlno-Amerfeao,Fondo de Cultura Econ6mica, M~xico, 1943, pig. 303. 
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que ellmln6 el producto naclonal antes del establecimiento de lca. 

primeras f6bricas peruanas. 
Otra fuente de conflictos y ausentismo m6s com m en el Pe

en las zonas rurales y en los pequefios pueblos,ri, especialniente 
no pueden subes que los salarios son tan baJos quo los obreros 

base de ellos y por lo tanto tienen que considerar el trasistir a 
estabajo en la f6brica simplemente como una fuente de empleo 

cional para poder adquirir lo que s6lo el dinero puede comprar. 

En general, lnfluye en los conflictos la gran distancia social 

entre patrones y obreros. Esta "distancia" no es una cuest16n de 
erasimple subordinaci6n, puesto que este tipo de relacl6n social 

tradicional, sino de subordinaci6n a "extrafios', o sea, patrones 

sin autoridad reconocida, ya que la mayoria do los patrones has

ta el nivel del capataz est,' constituida por ingleses, Itallanos o ale

manes:- Estos gerentes no llenan las expectativas tradicionales 
vede la responsabilidad patemalista, pero sin embargo muchas 

ces desean obtener los beneficlos de la subordinacl6n tradicio

nl 18. Ultimamente, estos conflictos han sido tambl6n el resulta

de la ge:encia para aumentar la productivido de los esfuerzos 
reordad por medio de la Introduccl6n de nuevas m,'quinas y la 
cosganizac6n de la produccl6n, y por el empefio de reducir los 

tos de la mano de obra, evitando la acumulact6n de muchos obre

ros con muchus afos de antigijedad. 

Por estas razones no es sencilla la debida interpretact6n do 
bajalos conflictos obrero-patronales y otros signos aparentes de 

moral. Parece que no so puede presumir que la friccl6n en sf sea 

un signo de una fuerza de trabajo recalcitrante o "anti-industrial". 

Con Igual frecuencia puede ser un simbolo del desarrollo Indus

trial' y un impetu primario del mismo. Un examen 'e la pioduo. 
-esta iiltima definida como la ausencia detividad y la moral 

huelgas o conf!'ctos y la expresl6n positiva de respeto a la geren

cia- revel6 que en el Perh se encuentran correlactonados a la in-

Los obreros ma's contentos seguin el criterio humanista, traversa. 
bajaban en la f6brica menos eficiente (que era la ubicada en una 

hacienda aislada), en tanto que el sindicato organizado en la for

ma militante ma's "radical" se desarroll6 en una fibrica con una 

de las m6s alias tasas de productividad y con la escala ms ele

" Bendix. op. cit., prig. 34. 
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vada de sueldOs (ubicada en el coraz6n de Lima). Todo conflic
to "antd-industril" qua se presenta, ocurre en aquellas fkbricas que
corrientemente sufren por los sistemas de trabajo "congelados" en 
una 6poca anterior de salarios m6as bajos y menor competencia
comercial. La reaccl'n de los obreros aquf no es diferente de la 
de los obreros norteamericanos que temen la automatizacl6n con
el problema adiclonal de que en el Per6 no hay suficientes alter
nativas en cuanto a fuentes de trabajo comparables. Pudiera Ber, 
en efecto, que el perfodo de los mas agudos conflictos industriales 
adn est6 por venir. La fase del primer reclutamiento es, al pare
cer, m6s f6cil de lo que se pinta con frecuencia. Los esfuerzos
posteriores para ,',xmentar la productividad son pooblemente m6s 
penosos. 

No podemos dar por sentado quo los trabajadores que se "com
prometen" gustosamente con sus empleadores sean obreros indus
triales plenamente socializados. Su compromiso generalmente es 
con una entidad concfeta y hasta con patronos individuales - pe
ro no es probable que sea una aceptaci6n abstracta de Ia cultu
ra industrial. De alli que nos pregontemos qu6 clase de patro
nos se les asigna como objeto de ese "compromiso". Con mucha

frecuencta encontramos que los empresarios y los patronos 
son
m,6s mercantilistas que industriales en su aolducTa y en sus creen
cias. Uno de los mayores obst6culos al progreso industrial del

Per-A es que a n no existe un grupo poderoso y cohesivo do "in
dustriales", 
es decir, hombres cuya principal preocupacl6n econ6
mica sea la operaci6n manufacturera. Fn muchos casos las f6
bricas de tejidos peruanos son acividadea perif6ricas de hombres 
cuyo mayor inter6s generalmente es el comercio y la especulaci6n 
en blenes raices. La falta de una orientac16n tal no se debe no
cesarnamente a la ignorancia ni al conservatismo, sino a las con
diciones objetivas que enfrentan las actividades ndustriales. Es
tas actividades se hallan entre las m6s arriesgadas del Pen, da
das las recientes coadiciones econ6rnicas y legales.
 

Los con~lictos laborales en paises como 
el Perii comprometen
al gobierno tanto o quiz&- mas que a los empleadores en cuesti6n. 
En los Estados Unidos la mayor parte de los expertos en asuntos
laborales tradicloanlmente han deplorado la intervenci6n laboral 
en la "politica" y hasta han subestimado el papel que la partici
pac6n politica ha desempefiado en el 6xito del movimiento .labo. 
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ral en los Estados Unidos. En las zonas actualmente en proceso 
de desarrollo, sin embargo, parece que no existe duda de que la 
politizact6n de las organizaciones laborales es inevitable tanto 
como necesaria en muchos respectos para el bienestar laboral asi 
come para el desarrollo de la economia nacional 19. En un re
clente estudio sobre los trabajadores del PerA en la politica 20 Pay. 
ne, un experto en ciencias polfticas, hall6 qua el obrero industrial 
urbane operaba con 6xito a trav6s de los "pactos politicos" con el 
goblerno nacional, en contraste con la preferencia en los Estados 
Unidos por el pacto colectivo con los patronos o apoy6ndose en 
las leyes qua se dictan. Esta t6ctica, que amenaza la seguridad 
del Presidente de la nacl6n en vez de atacar directamente al am
pleador, escapa a las desventajas estructurales qua afronta la 
fuerza de trabajo peruana, es decir un mercado de trabajo abarro
tado por la oferta excesiva y la relativa falta de disciplina de los 
afillados de base de los sindicatos. Entre 1938 y 1961, se pone de 
manifiesto el 6xito de este sistema por el hecho de qua el Ingreso 
real de los trabajadores organizados en Lima se elev6 mas qua 
el de los no organizados. Ademrs, los obreros organizados 1) 
.alcanzaron una superaci6n mayor qua los empleados, y 2) logra
ron una alza real en sus ingresos a6n a pesar de la inflaci6n 21. 

LA "EXPLOTACION DEL SECTOR AGRICOLA" 

Como se ancta m6s arriba, todos los obreros estdn cubiertos, 
en teoria, por el Seguro Social, pero los'que se encuentran en las 
f6bricas sindicalizadas m6s grandes de Lima son los qua proba
blemente gozan mas efectivarente de los beneficios de esas le
yes. El hecho es qua la legislacl6n social del Peru' es tan avanza
da que si se hiciera cumplir en todos sus ifectos haria quebrar 
al goblerno y consecuentemente la economia. Es, pues, presumi
blemente inevitable qua el sector laboral agricola en el medio ru

19 Bruce H. Millen, The Political Role of Labor in Developing
Countries, Washington, D.C., The Brookings Institution, 1963. Miles
E. Galvin, Unionism in Latin America, Bulletin 45, School of Industrial 
and Labor Relations, Cornell University Press, Ithaca, New York, Oc
tober, 1962. 

20 James L. Payne, Labor and Politics in Peru, New Haven, Yale 
University Press, 1965, pig. 17. 

21 Thid., pig, 19. 
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ral se encuentre desfavorecido en comparac16n con la mano de 
obra industrial urbana (adem6s de existir la cuesti6n do "explo
tacl6n" vertical). Todo poder industrializante o industrializado 
ha explotado a su sector agrfcola en el sentido obJetivo de que so 
han extrafdo m6s riquezas del mismo de las que se le han de
vuelto. Rusia y China tanto como los Estados Untdos han capi
talizado de este modo. 

Las razones de esta 'injusticia" universal merecen recordar
se. Aparte de cualquier deseo consciente por parte de cualesquier 
ntereses para aprovecharse deliberadamente de otros, existen 

otros factores m6s b6sicos en acci6n que bastarfan, aunque los 
poderes existentes se interesaran en el bienestar general. En pri
mer lugar, la persistentemente alta fecundidad rural ante la morta
ldad decreciente significa que la masa de la poblaci6n rural en
gendra por si misma una pobreza m6s honda do la quo sufrl6 en 
los albores de la modernizaci6n. En las zonas que ya tienen de
masiados habitantes y poquisimas tierras, por muy equitativamen
to que hayan sido distribuidas, el mercado de trabajo est6 inun
dado an con m6s trabajadores. No se pretente sostener aquf que
el control de la natalidad, en si, podria vencer su pobreza. So re
quieren tambi6n transformaciones mucho m6s b6'scas en el sis
tema socio-econ6mico. Tal restriccl6n, sin embargo, ayudaria con
siderablemente a aquellos que ya tienen demasiadas cargas fa
miliares. Otro factor es que s6lo los trabajadores productivos y
eficientes pueden reclamar con justicia una renta real creciente. 
Tal eficiencia requier capital y administraci6n eficiente, factores 
que el circulo vicioso de la pobreza hace inalcanzables para la 
masa de los serranos. Tampoco deberia olvidarse que el desarro-
Ilo econ6mico requiero que una poblaci6n se tome predominante
mente urbana. Si bien Lima est6 recibiendo m6s inmigro-4es de 
los quo puede emplear provechosamente, tal desplazamiento de 
poblaci6n es aun inevitable. Cualquiera que sea la fuerza que re
tenga en el campo m6s gente de la quo puede ser utilizada eficaz
mente, esa fuerza la est6 manteniendo en la pobreza. 

La Reforma Agraria, en el sentido de la dlstribuci6n de tie
rras, es central en esta exposicl6n. Su funci6n en t6rminos del 
problema de reclutamiento de obreros serfa la de retener m6s tra
bajadores en las tierras do lo que de otro modo ocurrira. Tam
bi6n so supone que crearia una mentalidad de poquefia burgue
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saa entre los nuevos pequefios agricultores que se asentaran and. 
logo al caso de los Kulaks rusos o a los campesinos franceses a 
raiz de la reforma agraria napole6nica, que podria contrarrestar 
el radicalismo politico del proletariado urbano 2 . La reforrna agra
ria en Bolivia estimul6 la movilidad social de los campesinos y 
ayud6 a aunentar su lealtad al MNR. Asi las millicias campesi
nas dieron apoyo armado al gobierno del MNR y sirvieron como 
una alternativa a las extremas e intransigentes milicias mineras, 
y de ese modo la reforma agraria contribuy6 a estabilizar la si. 
tuac16n politica en Bolivia. 

Como tal, Ia Reforma Agraria es un programa sofieticadamen. 
te conservador, uno que ningiin comunista de lfnea deberfa apoyar, 
aunque muchos lo hacen para congraclarse con los radicales bur. 
gueses. Esto. es ir6nlco, en vista del hecho de que la Reforma 
Agraria se ye, con frecuencia, en Am6rica Latina como un pro
grama subversivamente radical. Tales criticos se identifican a si 
mismos como ingenuos y/o reaccionarios inveterados. 

St M6Jico fuera utilizado como modelo, no podria esperarse 
una mayor productividad agricola como segunda meta de la Re
forma Agraria (siendo la primera meta la de justicia social). En 
Mejico los "ejidos" no han llegado a constituirse en una fuente 
importante de alimentos para las zonas urbanas, habiendo dejado 
a las grandes plantaciones ccmercializadas que Ilenen esta ne
cesidad. 

La Reforma Agraria, entonces, vista desapasionadamente, po
dr6 quizas "ganar tiempo" a un gobierno acosado por la intran
quilidad tanto en el agro como en las ciudades. Finalmente, sin 
embargo, la mayoria de quienes han sido persuadidos para quo 
permanezcan en el agro a fin de trabaJar en sus adjudicaciones, 
tendr6n que partir hacia una ciudad industrial. 

PATRON DE CRECIMIENTO 

Al igual que el crecimiento industrial europeo, la industriali
zacl6n del Per6 fue precedida por una revoluc16n comercial. En 
esta i lUma 6poca en el Perul so elimin6 en forma efectiva toda re. 

22 Karl Marx. The Eighteenth Brumaire of Louis Napoleon. Geor
ge Allen and Unwin 1926, pp. 135-137. 0 en otras versiones ver la Con
clusl6n dal Capitulo Vil. 
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sistencla de los gremlos urbanos artesanales contra la introducci6n de f~bricas. Est-s primeras f6bricas fueron asi provistas deun proletariado urbano pequefio pero suficlentemente "dersalojado" del cual reclutaron con relativa facilldad una fuerza de trabajo estable. Tambil6n ocurri6 una revolucl6n agraria en las zo.nas de la costa, poro relativamente aislada del mercado de trabaoe indu Irial, ya que econ6 micamente, y a6ncesibilidd fisica, la mayorfa de estas 
en t6rminos de ac

zonas se encontraban m6satadas a la exportaci6n directa que a las zonas urbanas del Per'. 
S61o despu6s de 1940 pudo la creciente concentract6n 

rras de tie-Junto con el crecimiento de la poblaci6n desalojar un nmero suficiente de trabajadores rurales y provinciales para afectarsensiblemente el mercado urbano de obraros. La segunda Guerra Mundial proporcion6 el fmpetu necesario a los industriales locales como lo hizo en muchos paises comparables, por medio deun rnercado de exportac16n garantizado - y la ausencia de irnportaclones de productos manufacturados. 
Este patr6n de reclutamiento laboral ces6 de funcionar despu6s de 1940. Entraflaba el reclutamiento de una adecuada fuerza de trabaJo para las f6bricas, pero la segunda fase del decon

sarrollo industrial, que podria Ilamarse el periodo anterior al "despegue", 21 ya no estuvo disponible como antes el conjunto de trabajadores desalojados (el proletarlado mestizo urbano) para losernpleadores de las f6brocas. El r6pido crecimiento de las oportunidades para los empleados en el goblerno y el comercio, des.
vl6 del trabajo industrial a la actual generacl6n comparable. 
 Unaconsecuencia de ello ha sido, a los ojos de un observador norteamericano, la sorprendente sindicalizaci6n de los empleados hasta
tal grado que ellos han arrebatado ]a iniclativa en actividades politlcas a los sindicatos industriales m6s anUguos. El influjo degrandes nmneros de trabaJadores rurales Junto con los eiectos implfcitos relativamente costosos de las leyes de trabajo y seguro social, han hecho surgir una preferencia en las iltimas 6 pocas enla industria manufacturera por los emigrantes rurales aparente
mento m6s d6ciles y m6s baratos. 

28 W. W. Rostow, "The Take-Off into Self-Sustained EconomicGrowth', The Economic Journal, Vol. LXVI, March 1956, pp. 25-48. 
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CONCLUSION 

Al revisar la historia del desarrollo de la fuerza de trabaJo do 
la industria textil del Perfi. parece clue su reclutamiento no estu
vo caracterizado por muchos de los problemas que se reputan co
mo cr6nicos en los pases sub-desarrollados. Su crecmiento gra
dual mayormente en las 6reas urbanas y su relativa protecci6n do 
las condiciones de trabajo en el mercado, determinadas por la lay 
y la sindicalizaci6n, parecen ser los factores predorninantes que 
explican esta facilidad de reclutamiento: 

En cuanto al conflicto laboral, el tipo predomnante ha sido 
el "moderno" y no una simple batalla de lo nuevo contra lo anti
quo. Ni tampoco es el caso que los patrones se comporten siem
pre en forma m6s progresista que los obreros, como con frecuen
cia piensan los especialistas en relaciones industriales norteame
ricanas. Cada lado so comporta bastante racionalmente en fun. 
cid6n de las condiclones objetivas que confronta. 

Probablemente la cosa mn6s importante que se puede decir 
acerca de los conflictos laborales es que el periodo m6s dificil a6n 
no ha llegado. La historia demostrari que no fueron los prime
ros afios de reclutamiento laboral los mc6s dificiles, sino ma's bien 
la 6poca de transicldn cuando la gerencia trataba de aumentar la 
produccidn en vista do las "tradicionales" cargas de trabajo tan 
bajas. 

Si bien existe una gran discrepancia en el Perti entre las Is
yes de trabajo oficiales y la aplicaci6n que puede observarse, la 
legislaci6n laboral ha ejercido una marcada influencia en el de
sarrollo do la fuerza del trabajo industrial, en ocasiones con con
secuencias improvistas. El efecto reciente ma's notable ha sido 
la reducci6n radical en la proporci6n de las mujeres que se em
plean como obreras en las f6bricas. 

La aplicacl6n de las leyes de trabajo ha favorecido on la 
prcctica a los trabajadores industriales urbanos, dejando a los 
obreros rurales en calidad de una mayoria desfavorecida. La Re
forma Agraria como un intento para implantar justicia dentro del 
sector rural y entre 6ste y el urbano, no parece ser muy promete
dora. En el meJor do los casos, s6lo podr "gcnar tiempo" para 
un r6gimen empefiado en un programa rcrpido do desarrollo in
dustrial. 




