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I NTllODWJCCIOINI 

La presente tes:is surge como consecuencia de nuestra preocupaci6n por resolver -

de una manera lo más amplia posible, la pregunta ¿Cuáles han sido las consecuencias o. efec

tos que ha tenido la Programaci6n Industrial conjunta en la Economía Peruana, en tanto nues 

tro país es miembro del Acuerdo de Cartagena, uno de cuyos instrumentos principales es dicha 

Programación. 

Al momento de iniciar nuestra investigacipn (fines de 1977) s:>lo estaban en vige12._ 

cia dos Progrcrnas Sectoriales de Desarrollo Industrial: El Metalmecánico y el Petroquímico , 

de los cuales el primero s e  hallaba en ejecución desde fines del ano 1972, lo cual permitía -

un análisis más detallado, teniendo en cuenta sus cinco af"ios de vigencia. Ello nos llevó a 

particularizar nuestro análisis centrándolo en el Programa Metalmecánico y su �licación en 

el Perú, con el objeto de examinar las principales condicionantes y limitaciones que han in

fluido en los resultados obtenidos hasta el presente, para establecer sus perspectivas futuras. 

En general los Progrcrnas Sectoriales de Desarrollo Industrial son un instrumento de 

Política dentro de una Estrategia de Desarrollo Subregional, los que deben producir determine:_ 

dos resultados en las economías de la subregión. ¿Cuáles son entonces los factores que deter

minan los condicionantes y limitaciones , e influyen en los resultados de la aplicación de un 

Programa en una economía como la Peruana? a la contestación de este interrogante correspo� 

de los sucesivos capítulos de la Tesis que nos hemos propuesto desarrollar. 

Con tal motivo es pertinente en primera instancia caracterizar la Estrategia de -

Desarrollo a la que la Programación Industrial corresponde, tleterminando cuales son sus lim..!_ 

taciones en términos de las condicionantes que impone las modalidades de la acumulación ca

pitalista mundial liderada por las empresas transnacionales, y los efectos que sobre dicha Es

trategia está ejerciendo la Coyuntura Presente de Crisis Económica lrtemacional. 

En segundo lugar corresponde analizar el instrumento en sí, o sea el Programa M� 

talmecánico para determinar la consistencia de los mecanismos y los objetivos que propone, e_! 

tablecer sus deficiencias y limitaciones, y sugerir aspectos complementarios no considerados,� 

que han afectado su aplicación. 

En tercer lugar, teniendo en cuenta que el análisis se particulariza en la Econo -

mía Peruana, y en especifico en la Industria Metalmecánica, es necesario establecer cuáles -

son las modalidades de desarrollo y los problemas estructurales de esta Industria, pues estas c� 

racterísticas determinaran también los result.ados de la aplicación del Progrcrna. 



En cuarto lugar, de�ués de haber detenninado las condicionantes generales de la 

aplicación del Programa en el Perú, analizaremos los resultados obtenidos en función de los -

objetivos que el Programa propone, y las posibilidades que ofrece para la modificación de las 

característicos deJa Industrio Metolmecánico. 

En quinto lugar, teniendo en cuenta que el Programa Metalmecánico se encuentra 

en una etapa de refonnulación, para la incorporación de Venezuela, y la distribución de las 

asignaciones dejadas por Chile, examinaremos, el proceso de negociaciones llevadas a cabo 

durante el al"lo 19'18, en ténninos de su significación para el mej oramiento del Programa, · las 

per�ectivas de su aplicación en el Perú, y el futuro de la Progfamoción Industrial. 

Y finalmente, en el Sexto Cap ítulo, presentamos o manera de resumen las princi -

pales conclusiones de nuestra Tesis. 



CAPll'WJILO I s. 

CARACTER Y CONDICIONAMIENTOS DE'LA ESTRATEGIA DE LA 

PROGRAMACION INDUSTRIAL 

El objeto de nuestra investigación se refiere a la aplicación de un Prograna (con

junto de acciones para alcanzar un fin) en una rama o sector de la Economía. 

Por ello, hay que conceptuar las leyes de la dinámica de dicha rama en el modo 

de producción prevaleciente en la región o pafs, tanto en términos abstractos como concreto -

históricos, para luego analizar en el marco de que estrategia se inscribe el Programa, y fina! 

mente ubicar su �licación dentro de las modalidades de la acumulación c�ital ista a nivel -

mund�al y la coyuntura actual de Recesión Económica. 

Teniendo en cuenta lo dicho, concebimos al Programa Sectorial de Desarrollo In

dustrial Metalmecánico, como un instrumento de Política dentro de una Estrategia para crear 

el Sector de Medios de Producción (Sector 1) en el marco de las relaciones capitalistas preva

lecientes en la Sub-región, estrategia cuya viabilidad está condicionada por las modalidades 

que asume actualmente la �ivisión Internacional del Trabajo y la coyuntura de Recesión Eco

nómica Internacional, que cuestionan la estrategia y sus instrumentos, influyen en las moda!.!, 

dades de acumulación de las ramas industriales que se quieren modificar y/o crear y afectan -

la conducta de los agentes dinámicos que aplican dichas políticas: el Sector Público y el Se=. 

tor Privado, y por tanto determinan la cuantía y calidad de los resultados obtenidos, así como 

el proceso por el cual·el instrumento (Programa Metalmecánico) será modificado. 

El planteamiento esbozado constituye la Hipótesis General de la presente Tesis, y 

las sucesivas secciones de este capftulo mostraran como hemos llegado a ella. 

Así en la Primera Sección establecemos las razones del desarrollo limitado del -

Sector Productor de Medios de Producción en América Latina. En la Segunda Sección exami -

nanos como los Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial son instrumentos de una esfTate -

gia para el desarrollo del Sector de Medios de Producción en la Sub-región Andina, la que 

está condicionada por la División Internacional del Trabajo, característica de la actual fase 

de acumulación capitalista a nivel mundial. Finalmente esbozamos las implicancias de la C'2_ 

sis Económica Internacional en la viabilidad de la Estrategia de la Progranación lndustrial,en 
tanto afecta el comportamiento de los agentes dinámicos de la Integración : Sector Público y
Privado; y también el proceso de modificación del Programa.



SECCION 1 

LAS LIMITACIONE S EN EL DESARROLLO DEL SECTOR PRODUCTOR DE 

MEDIOS DE PRODUCCION EN AMERICA LATINA 

6. 

Teóricamente la Economía Polrtica conceptúa el desarrollo capitalista como la r! 

producción ampliada de relaciones que se basan en la producción y el intercambio de merca� 

das. Dicho proceso puede ser formalmente descrito en sus interrelaciones más gruesas, disti� 

guiendo dos sectores productores de mercancras: el Sector de Medios de Producción (Sector 1) 

y el Sector de Medios de Consumo (Sector 2). En el Sector 1 estan los Bienes de Capital y los 

Bienes Intermedios, en el Sector 2 estan los Bienes de Consumo. En este sentido las dos gro� 

des ramas descritas se distinguen por el tipo de valores de uso que producen. En cada rama -

puede a su vez distinguirse los componentes del valor, asi denominamos con la letra C al cap_! 

tal constante fijo (la maquinaria) y circulante (materias primas); V simboliza la masa de sala

rios pagada, y P la pluwalía generada. En términos ecuacionales: 

S1 =C1 +V1 +P1 

s2 = c2 + v2 + P2 

Se entiende que ambos sectores estan relacionados mutuamente: el Sector 1 brinda 

los medios de producción necesarios para ambos sectores, y el Sector 2 brinda los medios de -

consumo necesarios para ambos sectores. 

Teóricamente las relaciones de equilibrio entre Cl'Tlbos Sectores son las siguientes : 

En Reproducción Simple o sea cuando no se modifican las condiciones vigentes de 

producción (empleo y productividad) y toda la Plusvalía se conSl.!me y el valor total obtenido 

·es igual al del ciclo anterior.

I o que se reduce a 

S1 = C1 + C2

52 ·= V 1 + V2 + P1 + P2
. consumo consumo 
asalariado capitalista 

o sea que los medios de producción que el Sector 2 emplea son exactamente los

medios de producción que el Sector 1 no utiliza, e intercambia por bienes de consumo. 

En Reproducción Ampliada, o sea cuando se modifican las condiciones 



7.
vigentes (empleo y productividad) y parte de la plusvalfo es acumulada y destinada a aumen -

tar la producción, adquiriendo nuevos medios de producción y contratando más trabajadores lo

que permite el aumento del valor producido. Aquf resulta obvio que la producción del Sector

1 debe ser superior a los medios de producción utilizados en ese ciclo o perfodo de producción,

o sea :

pues para que haya reproducción ampliada, en el siguiente ciclo ambos sectores aumentaran -

el uso de maquinaria y equipo, lo que implica que la maquinaria debe haber sido ya· produci

da en el ciclo vigente por tanto la condición básica para la Reproducción Ampliada del Capi

talismo, y en realidad de cualquier modo de producción, o sea del Desarrollo Económico, es

que exista una producción creciente de medios de producción, por lo que el desarrollo del Se=

tor J;.es fundamental.

En este sentido cabe la pregunta de sí se desarrolló el Sector 1 en las economías

latinoamericanas, es obvio que no lo hizo en forma suficiente, de allf su atraso. ¿Cuáles fu!

ron las causas de esto? En términos generales lo mostraremos utilizando el concepto de Wat

kins "materia prima" de crecimiento 11 (1) , partiendo del hecho de que los países hoy atrasado;

se ubicaron en el mercado mundial como productores de materias primas, sector que se consti -

tuyó como el dominante de sus economías. Por tanto primero desarrollaremos dicha categorfo

y posteriormente la aplicaremos para contestamos la pregunta ¿Por qué no se desarrolló el Se=

tor 1 en América Latina?

Un sector exportador de materias primas, cuyo dinCJ'Tlismo depende de la evolución

de los precios y la demanda en el mercado mundial, puede teóricamente crear a su alrededor

un conjunto de industrias, pues su existencia significa un incentivo a lainversión en activida -

des que de una u otra manera se relacionan CD n el sector exportador.

Estas industrias alrededor del Sector exportador se crean bajo el impulso de tres -

tipos de efectos :

a) Efecto de Preenlace, fundamentalmente referido a la creación de industrias que proporci�

non. los elementos necesarios para la construcción de medios de tran�orte (Lfneas férreas,

vagones, barcos, instalaciones portuarias, etc.) e industrias que producen la maquinaria

y equipo necesario para la extracción de la materia prima (equipos mineros, agrfcolas,etc.

Las industrias asf creadas permitiran la aparición del Sub-sector Productor de Medios de

Producción que reemplazan y amplian el Capital Constante Fijo (2) que simbolizanos con



b) Efecto de Post enlace, se refiere a la creación de indusirias que utilizan como insumos
8

� 

materias primas producidas por el Sector exportddor, se trata de la industria de procesa -
1 

c) 

miento. Se da origen asr al sub-sector Productor de Medios de Producción que reempla -

zan y amplfon el Capital Constante Circulante (3) que simbolizamos con Slc

Efectos de enlace de demanda final, se crean industrias que producen los bienes de con-

sumo que demandan los trabajadores y propietarios involucrados en las actividades de ex

portación. Se refuerza de esta manera la producción artesanal de bienes de consumo, la 

que tiene la posibilidad , ante el aumento de la demanda, de convertirse en el Sector Pro 

ductor de medios de consumo, que denominaremos S2 · 

Como se puede apreciar esquemáticamente, en el Gráfico �iguiente : 

Preenlace Post-enlace 
Su·�----.... 

1 

1 

I Enlace de 
1
1 Demanda final

I� 1 
1 • 
� - - - - - - - - � S2 + - - - - - - __ _, 

Demanda del Sector exportador 

Demanda del Sector Medios de Producción - - - - - - y 

El Sector exportador (Sx) crea las posibilidades para la aparición y consolidación de una es

_tructura integrada al �enerar demandas que alientan la inversión en diversas ramas industriales 

(Slf, S1c, s
2

). A su vez cada una de estas demandan bienes de consumo del Sector 2 (52), es

obvio que al crecer este sector a una escala mayor por efectos del incremento de la demanda, 

superará su nivel tecnolÓgico -(nivel previo artesanal) requiriendo de maquinarias y de la mo

dernización del sector agrtcola para _una mayor provisión de materias primas, apareceran la i� 

dustria textil, alimenticia, bebidas, calzado, las que se convertiran también en demandantes 

de medios de producción. 

De este punto de vista cabe la pregunta ¿Por qué entonces alrededor de la producción de ma

ter.ia pr.ima, no se desa1TOlló un efecto expansivo que llevara a América Latina a un desarrollo 

basado en el Sector 1, a través de un temprano desarrollo? De hecho según lo demuestra la -

investigación historiográfica, en la etapa de Acumulación de Capital previa a la Revolución 

Industrial (antes del siglo ·19), tanto la producción minera, como la de plantación, si prcpor -

cionaron preenlaces con la producción de medios de producción cano instalaciones para la -

fundición, equipos de procesamiento de azúcar y/o medios de tran�orte de estas materias plj_ 

mas, todo lo que aunque se importaba también, fueron muchas veces producidos en el mi1mo -



lugar, debido a que su transporte era demasiado caro, o porque su prcxJucción interna es po� 

ble por su bajo nivel tecnológico y la posibilidad de aprovechar la mano de obra barata exis

tente en las colonias. Se considera que en las etapas previas a la Revolución Industrial la pr�
ducción de Bienes de Capital en la metrópoli no fué cualitativanente distinta a la que se po 

d., 1· 1 1 • (4)
-

,a rea ,zar en as co on,as. 

Con la Revolución Industrial cambió totalmente el panorana, pues es el dominio -

que la población europea logró de los procesos tecnológicos aplicados a la industria le permi

tió incursionar en la producción en serie, abaratando sus costos, gracias a un aumento de la 

productividad extraordinario, asimiSTlo mientras la población en las colonias se mantenía en -

el atraso bajo el predominio del uso de mano de obra intensiva, la población en la Metrópoli 

era sometida al intenso proceso educativo que la propia Revolución Industrial implicaba la que 

permitfa autoalimentar un proceso expandiente de mejoras tecnológicas �licadas cada vez 

con mayor éxito en la producción. 

Con este motivo ocurrieron al interior de las economías coloniales y semicolonia -

les {ya independizadas polfticamente de Espafta) dos procesos: por un lado la masividad en la 

producción de algunos productos del Sector 2 {textiles ingleses por ejemplo) exigta la conqui� 

ta de los mercados latinoamericanos, en ese entonces ya bajo el control de comerciantes me

tropolitanos, lo que posibilitó la ruptura de los enlaces de demanda final que hubieran permi!.!_ 

do la consolidación del Sector 2 {históricanente este proceso es conocido como la ruina de la 

producción artesanal y preindustrial en las colonias, cuyo ejemplo más marcado es la India, -

aunque en América Latina también s e  dió con menor fuerza). AsimiSTio los preenlaces preci

samente existentes fueron cortados, pues la producción de materias primas se hizo cada vez -

más capital intensiva, introductora de nueva tecnologta y en parte usuaria de trabajo calific� 

do, en ese sentido las actividades rudimentarias que existieron ligadas a la producción de m! 

dios: de transporte y de extracción de materias primas, fueron reemplazados por la importa

ción directa de estos bienes desde la Metrópoli 

Los post enlaces, ligados al proces amiento de materias primas, fueron pocos y li• 

mitades en la medida que el Capital de la metrópoli querra mantener esas actividades bajo su 

control en la miSTia metrópoli, recién en etapas recientes de la Acumulación de Capital, las 

actividades más sencillas de procesamiento fueron transferidas a América Latina como parte de 

las nuevas modalidades de la División Internacional del Trabajo. 

Se frustó así la posibilidad de que alrededor del Sector Exportador se pudiese ge

nerar una Industria de Medios de Producción en América Latina. 

En lo que respecta a las Industrias del Sector 2, en aquellos países que tuvieron -
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un control mayor sobre los excedentes generados en el Sector Exportador, y en los que el em-

pleo en el Sector Exportador era creciente por las características y/o la diversidad de las a� 

tividades involucradas en él, se dió un proceso que permitió la creación de enlaces de dema.!! 

da final, asociados tanto a la aparición de actividades complementarias al Sector Exportador , 

(como son el comercio, los servicios, el transporte) como al empleo creciente de mano de 

obra, en función de las épocas de auge exportador. 

Los trabajadores y propietarios del Sector Exportador y de sus actividades comple

mentarias generaron una demanda creciente de bienes de consumo propiciando la creación de 

industrias del Sector 2 superándose de esta manera la etapa artesanal, estas a su vez al emplear 

más mano de obra propiciaron el aumento del consumo asalariado, dinamizando más la dema.!! 

da. Juntamente con ello se producfo el proceso de urbanización el que tiende a acrecentar -

la demanda de medios de consumo, al propiciar la concentración de grandes masas poblacion<!. 

les en un solo lugar. 

Este proceso de consolidación de Mercado Interno en el marco de la expansión de 

lielaciones capitalistas, se dió con particular fuerza en Argentina, Brasil y México, los que 

en el perrodo de entreguerras intensificaron su proceso de creación de Industrias del Sector 2, 

al sumarse a ellas las industrias que producen medios de consumo para capitalistas pues este ti·

po de bienes ya no se podran importar de los países centrales (Europa, Norteamérica). El pro

ceso descrito corresponde a la IICl'Tlada "sustitución de importaciones" intensificada a partir de 

los al'ios treinta del presente siglo. A diferencia de los países antes mencionados, los países -

del Area Andina no pudieron iniciar un proceso similar por aquellos arios, con la misna fuerza 

en que si lo hicieron Argentina, Brasil, y México y la causa fundCl'Tlental fué el control dire� 

to que el capital extranjero ejercra sobre sus re�ectivas sectores exportadores, así como el re 

lativo bajo nivel de empleo que las actividades exportadoras generaban, ambas causas contri -

buyeron a que los enlaces de demanda final posibles fueran muy débiles, limitando la confor

mación de un mercado interno y del consiguiente desarrollo del Sector 2 de sus economías (5),

proceso que se verificarra recien a partir de la década de los cincuenta, debido al auge del -

Sector Exportador consecuencia de la Recuperación de la Economfo Mundial a partir de la 

Post gtterra, el crecimiento de las ciudades y el sector terciario, y la consiguiente ampliación 

del mercado interno, proceso que se dió paralelCl'Tlente con la penetración del capital extranj! 

ro en lo incipiente industria que se estaba creando, constituyendo al final d e  la década del 

setenta un sector industrial productor de bienes de consumo livianos y duraderos, con la pre

ponderancia del capital transnacional sobre el nacional. 

Mientras tanto el proceso de sustitución de importaciones iniciado en Argentina , 

Brasil y México entró en una crisis de estanccmiento como resultado de las dUkultades para -
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superar el llamado 11estrangulC111iento externo" expresado en la insuficiencia de las exportaci� 

nes para proporcionar las divisas necesarias para la continuación del proceso sustitutivo, que 

requirió confonne avanzaron sus fases, de uno mayor importación de bienes intennedios y de 

cq:,ital, especialmente cuando se intento producir bienes del Sector 1 de la economía, de tal 

manera que el proceso sustitutivo lejos de disninuir la vulnerabilidad externa de sus economías, 

la aumentó. Aunado a ello existieron dificultades para expandir el Mercado Interno, y por -

tanto el Sector 2 de sus economías, por la vigencia de un patrón de acumulación que contribuía 

a una Distribución del Ingreso cada vez más regresiva, en la medida en que se acentuaba el -

Proceso de Monopolización y persistía el Atraso Agrario. 



SECCION II 

LOS PROGRAMAS SECTORIALES DE DESARROLLO INDUSTRIAL 

COMO INSTRUMENTOS DE UNA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO 

DEL SECTOR PRODUCTOR DE MEDIOS DE PRODUCCION 

EN LA SUB-REGION ANDINA 

12. 

En esta Sección mostraremos como el agotaniento del Procesos Sustitutivo en los -

países más desarrollados de América Latina, llevó a los Organi9'Tlos Internacionales como 

CEPAL a postular la necesidad de la Integración Económica, como el primer ensayo a través 

de la AlALC fracasó, y como el Acuerdo de Cartogena contiene elementos de una estrategia -

para el desarrollo de industrias del Sector 1, a través de los Programas Sectoriales de Desarro 

llo Industrial. 

El agotamiento de los potencialidades de un proceso de sustitución de importacio

nes basado en sus propios mercados ,j¡(ternos, llevó a los países más grandes de Américo Latina 

como Argentina, Brasil y México ha impulsar un acuerdo de Integración denominado II Asocia

ción Latinoamericana de Libre Comercio" {AlALC) el que fué suscrito en 1960 bajo la deno

minación de Tratado de Montevideo. 

Este Acuerdo consistió en un esquema de liberación (parcial) del comercio entre -

los parses miembros, referido a bienes de consumo, y algunos �ienes intermedios y materias pi:!_ 

mas. Sin embargo, no incluyó di�osiciones que garantizaran un desarrollo equilibrado de éa 

do uno de los países miembros, ni una distribución equitativa de los beneficios de la integra

ción entre ellos, mediante la programación de las inversiones de industrias de alcance regio

nal; tampoco contempló fo armonización de políticas económicas, factor clave para generar -

un proceso sostenido, autónomo e intenso de creación de un mercado común, como resultado -

de ello lo liberación del comercio entre los países miembros fue modesta, los intentos de red� 

cir barreros al comercio recTproco resultaron frustrados, y sólo alcanzaron cuando existían in

tereses en un paTs poro lograr el mercado de otro, sin que en éstos últimos se tropezase con la 

oposición de sectores que pudieran haberse sentido eventualmente perjudicados. 

Asr mismo las oportunidades que AlALC ofrecTa para lo creación de nuevos indus 

trias, quedaron al arbitrio del mercado. En países con niveles elevados y similares de desarr� 

llo ello pudo haber sido adecuado, pero tratándose de países de diferente desarrollo relativo -

(comparemos cada país andino con los de ABRAMEX), una aceleración del proceso de integr� 

ción hubiese significado perpetuar el atraso absoluto y relativo de la mayoría de los países in 

tegrantes de ALALC. 
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De otro lado, al no existir en ALALC un mecanismo de armonización de polificas 

especialmente las referentes al tratamiento del capital extranjero, permitieron que los benefi

cios de la integración fueran aprovechados por el Capital Transnacional. En efecto, la ALALC 

ofreció en ciertos rubros industriales, un mercado ampliado que pudo ser aprovechado sin cor 
, 

-

tq:,isas por Empresas Transnacionales, las cuales en un comienzo contaron incluso con el bene_ 

plácito de varios Gobiernos de los paTses Receptores. Por lo tanto, una aceleración del proc! 

so terminaría en este caso shviendo más a las emp-esas transnacionales que a los pueblos lati 
, 

-

noamericanos, y concentrarTa los beneficios en los paTses miembros de mayor desarrollo. (6)

Es asr como a partir de las experiencias que se recogen de ALALC, y de la con

ciencia entre los gobiernos de los par ses andinos de que un proceso intenso de integración po

drí'a permitir remover uno de los obstáculos que se opone al desarrollo económico, como es la 

inexistencia o debilidad del Sector 1 de sus economfas, factor que conduce periódicamente al 

estancamiento, tal como desarrollamos a continuación. 

En paTses como los andinos que no tienen un sector moderno, vasto y eficaz de -

Producción de Medios de Producción y que tienen un limitado sector, productor de alimentos 

cuya oferta es muy rrgida, cualquier etapa expansiva de fuerte actividad económica, tiene -

que ir acompaf'iada por un deS'Tledido crecimiento de las importaciones (de medios de produc -

ción y alimentos especialmente). Sa�vo que el valor de las exportaciones crezca a un ritmo -

·suficiente, la etapa expansiva irá fatalmente acompaf'iada por el deterioro de la balanza de -

pagos. Por algún tiempo ese deterioro puede ser compensado por un creciente endeudamiento

externo y/o por un aumento de la entrada de capitales bajo la forma de inversión directa ex

tranjera. Pero esto tiene sus lfmites, el recurso al endeudamiento externo no puede crecer i�

definidamente ( y aceleradamente como serra necesario para hacer frente a las crecie, tes ob!.!_

gaciones de la deuda externa,) porque la situación deudora de un pars lo convierte en sujeto

de crédito cada vez peor para los prestamistas internacionales:

La inversión extranjera directa, pasado un corto tiempo, agrava, por un lado, la 

situación de la balanza de pagos, puesto que los inversores comienzan a repatriar sus utilida -

des y por otro la situación deudora del pars desincer:itiva la inversión directa extranjera ( que 

deberTa crecer aceleradamente para poder salvar la brecha) puesto que el capital extranjero -

desconfío de poder repatriar sus utilidades. De esta forma el deterioro de la Balal"IEa Comer

cial no puede ser cubierto indefinidamente por movimientos compensatorios de capitales. El 

deterioro resulta asf inevitable pues el control sobre el precio y las cantidades de las materias 

primas exportadas, dependen de las contingencias del mercado mundial. De all r que el auge 

sea contradictorio, tiene su debilidad en el sector externo de la economía, antes o después se 

hace necesario ponerle fin y deprimir la economía. 
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De tal manera que �crece como una necesidad la integración económica, puesto

que permitiría que el eje de la acumulación se trasladara a la Economía Interna al favorecer -

la industrialización vigorizando el proceso de sustitución de importaciones en el Sector 2 a tr� 

vés del mercado ampliardo )' .aeando las bases para el desarrollo del Sector 1, y con ello se po

dría poner fin a la llamada "vulnerabilidad externa" de nuestras economías.

En el contexto de estos problemas se f inna el Acuerdo de Cartagena, considerado

como el intento más avanzado de Integración Económica no sodali'sta realizado en países del

tercer mundo. (7)

En términos de su efecto en el proceso de acumulación del capital en los países -

miembros podemos destacar el papel de sus tres principales instrumentos como son : El Progra

ma de Liberación y el Arancel Externo Común, los Programas Sectoriales de Desarrollo Indus

trial, y el tratamiento al capital extranjero. Cada uno de estos instrumentos permitiría dina

mizar el proceso de acumulación en el largo plazo, y
º

harían posible una participación mejor

del Grupo Andino, como Unidad Económica, en acuerdos de integración más amplios como

ALALC y SELA.

Así tenemos que el Programa de Liberación y el AEC, aplicado en su mayor parte

a los items que contiene productos que ya se producían en la subregión y que corresponden a

la primera et�a de--sustitución de importaciones, también llamada "sustitución fácil" y que

por consiguiente se refiere al Sector 2 de estas economías, tenía por objeto crear progresiva -

mente un mercado ampliado que abarcara toda la subregión, protegido a su vez por un Aran

cel Externo Común que impidiera o I im itero el acceso de producción competitivo de terceros -

países. En el largo plazo esta ampliación del mercado daría lugar a que las diversas ramas in

tegrantes del Sector 2 se racionalizaran, en base a la comr>etencia de precios y calidad,· y se

crearan entonces industrias de corte c�italista moderno que reemplazaran a las industrias ex�

tentes que fueran ineficientes, todo ello reforzaría el proceso de acumulación capitalista en

la subreg ión, crearía la magnitud de demanda necesaria que justificará el desarrollo de las -

más importantes ramas del Sector l que no podrían desarrollarse eficientemente si solo se con

taba con un mercado interno reducido al existente en cada país.

De otro lado los Programas Sectoriales de Desarrollo l ndustrial se elaborarfon en

base a un conjunto muy importante de bienes especialmente bienes de capital e intermedios o

sea del Sector l, los que se asignarían en exclusividad a los países miembros, gozando de en

trada liberada al resto del mercado subregional, en este caso ya no sería sólo las fuerzas del 

mercado las que asignarían los recursos de la subregión, sino que sería un Plan negociado : un 

Programa, el que determinaría de antemano las líneas de especialización de cada país, única
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manera en la que se reatzarían las economías de escala indi�ensables para un desarrollo efi

ciente de las industrias que integran el Sector l. 

Así mismo, bajo el impulso nacionalista prevaleciente en la sub-región en los pri 

meros arios del Acuerdo de Cartagena (S) se firmó la Decisión 24 sobre el tratamiento del cap] 

tal extranjero, a�ecto muy importante si se tiene en cuenta el dominio que dicho capital eje! 

ce en las industrias del Sector 2 existentes en la subregi6n, así como el control que las trans -

nacionales tienen sobre las industrias del Sector 1 objeto de la Programación Industrial. 

Dicho instrumento aseguraría que los beneficios generados en las industrias de la -

subregión se reinvertieron en nuestras economías, impidiendo su salida a fin de evitar la dese� 

pitalización; así también se procuraba que la transferencia de tecnología necesaria para el d� 

minio de los procesos básicos implícitos principalmente en las industrias del Sector 1, se hicie 

ro con el mínimo costo posible. 

A estos efectos correspondían medidas tales como : la transformación gradual de -

empresas extranjeras en mixtas o nacionales, el límite a la remisión de utilidades al exterior, 

hasta el 14% del capital invertido, la regulación del pago de regalías y los contratos de tec

nología, evitando cláusulas que perjudiquen a los países de la subregión. Todo ello facilita

ba la participación del capital nacional en el proceso de integración, contribuía a la mayor 

difusión local del conocimiento tecnológico, empresarial y de mercado que tienen las empre

sas extranjeras y aseguraba una más alta participación nacional en las utilidades generadas, -

gracias a la ampliación del mercado. (9) 

De allí que podamos conceptuar que la Estrategia Global implícita en el Acuerdo 

de Cartagena pretendía en el largo plazo la remoción de algunos de los principales obstáculos 

que dificultan la acumulación interna de los países andinos como son: 11 la vulnerabilidad exte_! 

na" de las economías, el creciente dominio de las transnacionales en el segmento moderno del 

Sector 2 de sus economías, la ineficiencia·del sector tradicional de ese mismo sector, y la 

inexistencia del Sector 1 en sus economías. Sin embargo, otros aspectos decisivos en el pro -

ceso de acumulación como son la Distribución del Ingreso y el Atraso Agrario (lO) se dejaban 
, 

ado d I I " • • . . d d " (l l)para ser trat s como parte e a po 1tica interna e ca a pa1s. 

Estos aspectos no considerados, son a nuestro entender una de las principales li -

mitaciones de la Estrategia que estamos comentando, pues las modalidades y ritmos de acumu_ 

loción en el Sector 2 y en el Sector 1, dentro del modo de producción capitalista prevalecie� 

te en la subregión responden a las exigencias de la rentabilidad privada en cada inversión, la 

que a su vez es tributaria de las necesidades del mercado, el cual es función de tipo de Dis-
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tribuci6n del Ingreso vigente, la que en el contexto de polfticas econ6micas liberalistas y or

todoxas tiende a ser regresiva, en la medida que se acentúa el proceso de monopolización en

la industria, no se moderniza la agricultura, manteniéndola tributaria a la ciudad, al que p� 

porciona mano de obra barata y "bienes salario" a precios desventajosos que la desapitalizan. 

En estas condiciones el mercado interno para el Sector 2 tiende a dividirse en dos 

grandes segmentos, los bienes de consumo que se producen para los habitantes privilegiados de 

la ciudad, y un segmento conf ormado por bienes de consumo para los pobres de la ciudad y el 

campo, el cual no llega a ser un mercado lo suficientemente masivo, pues las fases depresivas 

del ciclo económico tiende a empobrecer estos sectores .. 

Si un sector de consumo masivo, con un agro atrasado en el que no se generan in 

dustrias del Sector 1 procesadores de materias primas agrfcolas para uso alimenticio o indus -

trial, la acumulación interna es muy _débil a nivel de cada paf s. En ese sentido, si dichas 

condiciones, se mantienen,. la apertura del mercado al que la Estrategia de Integración se re

fiere, amplían los mercados de las grandes ciudades cuantitativamente, más no ocurre una 

transformación cualitativa en el mercado interno de cada pars, pues ello depende de PolTticas 

Econ6micas lrtemas que cuestionen la Distribución del Ingreso vigente y transformen el Agro . 

Todo ello no anula, sin embargo, los rasgos positivos del Proceso lntegracionista, 

pero si pone al orden del dTa la necesidad de que las Polrticas E<;._0n6micas Nacionales sean -

unificadas bajo el común denominador de la transformación de las estructuras vigentes de la -

Distribución del Ingreso y el Atraso Agrario, polrticas que sólo pueden ser llevadas a cabo 

po'r gobiernos de base popular, con un estado dirigiste, y que tienda al socialisno, situación 

ahora muy lejana si miramos la composición y conducta de los gobiernos vigentes en la subre-
., g1on.

Anali:i�os ahora con más detalle la Programacipn Industrial. En ella se concibe 

la elaboración de un conjunto de Programas Sectoriales de Des:2rrollo Industrial en base a los - -

productos que se resetvaron para tal fin los que en gran parte son bienes de capital y Productos 

Intermedios, correspondientes al Sector 1. 

Asr tenemos en primera instancia los Programas Aprobados : 

Programa Metalmecánico; que agrupa un conjunto de maquinarias y equipos, asf como algunos 

bienes de consumo duradero, dicho programa en 1980 producirTa 285 millones de dólares gen! 

rarra 40, 000 empleos, con una inversión de 300 millones de dólares. 

Programa PetroquTmico, que abarca los principales compuestos petroqufmicos y que produciría 

para 1985, una cifra del orden de los 733 millones de de dólares y que requerirá una inversión 
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de casi 2, 500 millones de d6 lares • 

Programa Automotriz, referido tanto a la industria temi nal de automóviles y vehículos de car 

ga, como los autopartes fundamentales. Se espera una producción de 1900 millones de dóla

res para 1980 y de 2800 millones de dólares para 1985, asimismo se generará un empleo de -

120,000 personas y se requerirá una inversión de casi 1000 millones de dólares. 

En segundo lugar cabe destacar que estan propuestos para su aprobación los siguientes progra-
(12) mas : 

Programa Químico, que agrupa a los productos deriv·ados de las industrias químicas y de las i� 

dustrias de procesos, dentro de las cuales se estructuran por afinidad tecnológica cuafTO subse.5 

tores : colorantes y pigmentos, pesticidas, vidrios y productos químicos industriales, todos e_! 

tos bienes son productos intermedios que constituyen insumos de la petroqúimica, textil, elec

trónica y otros sectores como kl agricultura y la ganadería. Se estima que la realización de 

este Programa· va a requerir un monto de inversión de 200 millones de dólares {datos para el -

arlo 1 '175) y generar 2600 puestos de trabajo, de tal manera de satisfacer una demanda subreg_!:, 

nal de más de 175 millones de dólares en 1980 y de 240 millones en 1985. 

Programa Farmoquímico, la subregi6n se caracteríza por la presencia de la industria farmoqu_r 

mica, por ello este Programa se _refiere especi'ficamente a la producción de sustancias terapéu_ 

ticamente activas, derivadas de compuestos orgánicos e inorgánicos, que se usan por sí solos 

o junto con otros ingredientes, en preparaciones para curar, aliviar o prevenir la enfermedad

o para reestaurar o preservar la salud.

Se trata de las tndustrias intermedias que proveen de ingredientes a la industria farmacéutica ,

o sea a la formuladora que desempel'ia las funciones de dosificado, mezcla y empaque. Para

desarrollar este Programa se ha seleccionado dos líneas de proceso, los productos de síntesis y

los de formentaci6n, en los primeros se sugieren plantas multiprop6sit6s que permiten versr.1tñl!_

dad de Producción, para los segundos, se han seleccionado los antibióticos más difundidos e�

mo la penicilina, la eritromicina, estreptomicina y tetraciclina. La ejecución del Programa

va a demandar inversiones superiores a los 34.4 ,:nillones de dólares de 1 '117, y mano de obro -

Cqlacifoda del orden de 500 personas

Programa de Electr6nica y Comunicaciones, este comprende dos subsectores: el de componen

tes básicos y qlaratos para la electrónica profesional. De los 80 millones de d6lares de pro

ducciónes asignadas, el 38% co1Tesponde a componentes y el 62% a electr6nica profesional; 

dentro de esta, la telefonía es el 22%, requiriéndose una inversión fija de unos 26 millones de 

dólares, con una generación de empleo del orden de 5000 puestos de trabajo, se espera una 
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produccl6n de 80 millones de d61ares hacia 1985. 

programa Siderúrgico, se trata aquf, por un lado de implantar industrias integradas en los paí 

ses que no la tienen, y hacer un esfuerzo de racionalizaci6n en los países que ya cuentan con 

ellas. Se sabe que hacia 1975 la subregión tenfa una capacidad de producci6n de acero líqu_! 

do de 2'220,000 Tn., mientras su demanda era de 31 800,000 Tn., por lo que existfa un défi

cit de 11 6000,000 Tn. de acero y se estima que la demanda para 1985 será de 11'000,000 de 

Tn., lo que implica la gran magnitud de inversiones a realizar, que se estima de 14,400 mi

llones ae d61ares hasta 1985. 

Programa de FertiliEantes Químicos, se propone tomar providencias conjuntas para estimular -

la producci6n de amoniaco, Úrea, ácido fosf6rico, y otros insumos básicos , y de fertilizantes 

formulados en cantidades suficientes para cubrir las necesidades del área, así como diseriar -

procedimientos para compren.- de fuera de la subregión insumos como roca fosfórica y los recu..!:. 

t, 
• 

sos po as,cos . 

Cada uno de estos Programas susclht�mente descritos se basa en la búsqueda de un 

esquema de producciones que pem,ita, a nivel de la Subregión, obtener las economfas de es

cala principalmente en las industrias básicas y técnicamente complejas mediante el estableci -

miento de plantas que abastezcan los mercados nacionales, el mercado subregional, y expor

ten a terceros paf ses. 

Este objetivo ha de ser conseguido en la medida en que creen las condiciones que 

faciliten a la subregión la asimilaci6n de la tecnologfa moderna, moviéndose progresivamente 

hacia nuevos campos del conocimiento cienttfico y tecnológico y propendiendo a un sistema -

abierto capaz de participar activamente en el proceso de f nterdependencia que el progreso -

técnico impone a escala internacional. 

Asf misno la programación debe conducir a u.na especialización por productos,co� 

cibíéndose una situaci6n en la que los países miembros partics,ipen en las diferentes ramas y te� 

nologías industriales modernas, pero restri�idds.a,�iertos pl'Qductos para el abastecimiento de 

la subregión en su conjunto, exportando esos productos, e importando los que no produce, 

aunque cuente con la base material necesaria para producirlos. 

Se irí a así hacia un modelo de especializaci6n intra industrial que es caracterís !!_ 

co de las relaciones de interdependencia que existen en las economías avanzadas, esta moda -

lidad facilitaría la integraci6n creciente de los petfiles industriales en los países que han a

vanzado en sus industrias básicas y creará núcleos importantes, también integrados, en los PC!! 

ses de menor desarrollo. Al misno tiempo se obtendrán las ventajas de la especialización de 
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la producción industrial en el marco del mercado más anplio de la subregión y aún de terceros 

par ses. 

Lo anterior se sustenta en la concepción de que a nivel nacional, no interesa p� 

ducir todos los productos dentro de cada rana sino de poseer el dominio de las tecnologías más 

importantes dentro de esa rama establecida, aunque su producción se encuentre s61o en algu

nos productos dentro de ella. De este modo se di�one de una base material para adecuar la 

producci6n industrial a los cambios en la demanda y al progres:> tecnol6gico, y se aprovechan 

las economías externas derivadas de las ranas industriales integradas con el aprovechamiento -

de economías de escala. 

Las exportaciones que originaran los programas sectoriales de cada país deben ju

gar un rol muy importante como promotoras de la eficiencia manufacturera en cada economía . 

La cóncentración industrial y las economías de escala, la e�ecialización de las plantas y el 

alargamiento de las series de producción, los altos niveles de utilizaci6n de la capacidad ins 

talada s,n condiciones determinantes del nivel de costos y de la tasa de crecimiento de la p� 

ducción manufacturera. 

Es asf como la concepción de los PSDI implica la creación de un Sector 1, que -

posibilite la asimilación de la tecnología básica, la·e�ecialización, y la exportación hacia 
terceros países, como bases necesarias para una modificación de las modalidades de inserción 
antes prevalecientes: la economta primario .exportadora, la sustitución de importaciones del 

Sector 2, que han probado su extrema vulnerabilidad y tendencia secular hacia el estanca

miento. 

Cabe entonces preguntarnos sobre la·:,.,iabilidad de esta estrategia en términos de 

las tendencias de la División Internacional de[ Trabajo en la actualidad. Es conocido que el 

actual proces, d e  internacionalización de capital, hace necesario privilegiar el análisis de 

la rama o sector, pues éste se constituye en elerhento central de dicho proceso. (l3)

Así tenemos, que al interior de las rmas más dinámicas, casi todas corre�ondientes 

a las Industrias Programadas y por Programar en el Acuerdod e Cartagena, el dominio de las 

transnacionales se expresa en la constitución bajo ptopiedad económica única, de unidades ! 

fectivas de producción complejas en proces,s de trabajo estrechamente articulados e integra -

I dos - producción integrada - cuyos establecimientos�iv,ersos de distribuyen en muchos países 

lo que no impide la diversificación de productos te....;,t:intíefos, y que no se limita a unt:.1 sola ro 
(14)ma. 

De tal manera, que para poder determinar la actitud del capital oligopólico de 

un sector o rama determinacla·re�ecto a la transferencia de tecnología, a�ecto decisivo de la 
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Estrategia de Programaci6n, debe tenerse en cuenta el proceso de evolución tecnológica, su 

papel e importancia económica en los países industrializados, su estructura competitiva a ni

vel mundial, su dependencia en materias primas básicas disponibles en países diferentes al de 

su sede matriz, y la situación política y econ6mica previsible en'. los países receptores. 

Así, en general, en cuanto más avanzado esté el proceso de "standarizaci6n" de 

la tecnología en su sector, mayor sea la "maduración"del misno en las economías desarrolla -

das, mayor por tanto su competencia a nivel mundial, mayor su dependencia de materias pi:!_ 

mas básicas disponibles en países diferentes a los de su casa matriz, más apropiadas las condi

ciones político econ6micas (tomarlo del mercado, nivelrelativo de salarios, poli''ticas económ� 

cas) de países como los del Grupo Andino , menos restrictivos podrán a llegar a ser los condJ

cionamientos impuestos por el capital extranjero para desarrollar un Sector o rCITla en tales 

mercados externos, y por tanto, mejores para nuestros países las condiciones posibles de alca� 

zar en la tranierencia de la ex>rrespondiente tecnología y mayor la posible efectividad del 

"control nacional" de las inversiones realizadas por las transnacionales. 

Así mientras menos estrictos sean los condicionamientos impuestos y mayor sea la 

compatibilidad de intereses, mayor será la "viabilidad" y menos graves las trabas y obstáculos 

para la adopción del esquema de especialización y racionalización previsto en la estrategia -

de Programación Industrial propuesta. 

Si analizamos desde el punto de vista tecnol§.gico los programas vigentes y ·pro -

puestos podemos encontrar que: la utilización de la tecnología que brindan las transnaciona

les por parte de los Programas, pueden ·ser clasificados según el tipo d e  conocimientos tecnol� 

gicos que se usan en la producción. 

a) Aquellos que son de amplio conocimiento y relativamente fácil utilización y

que, por consiguiente, pueden comprarse sin dificultad. 

b) los que siendo de conocimiento general,

importante en el saber como ejecutarlos eficientemente. 

requieren de una acumulaci6n -

c) Finalmente hay un tipo de tecnología patentada y monopolizada por un gru

po muy pequef'k> de empresas que,aaemps suele ir unido al prestigio y uso de la marca de fá

brica. 

En el primer tipo, se desenvolveran principalmente la mayoría de las negociacio -

nes sobre inversión y tecnología para los productos del programa metalmecónico, petroquímica 

básica, y fertilizantes químicos. 

En el segundo tipo la siderurgia, la química la parte de oomponentes de la indus 



tria electr6nica y de la industria automotriz y la petroqurmica intermedia. 

En el tercer tipo los productos de la petroqurmica final, la farmoqurmica, las 

quinas herramientas, las telecomunicaciones. 

21. 

ma 

En cada caso entonces resalta el papel crucial de las transnacionales, de al rr que 

bajo las condiciones imperantes en la Economra Mundial un esquema de desarrollo como el 

propuesto en la Programaci6n Industrial no puede llevarse a cabo en los parses andinos en una 

forma aut6noma y no dependiente del exterior, sino que resulta ineludible el concurso del ca 

pital extranjero en la ejecuci6n de dicha Estrategia. 
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SECCION III 

LAS IMPLICANCIAS DE LA CRISIS EOO·t--.OMICA INTERNACIClNAL 

EN LA VIABILIDAD DE LA ESTRATEGIA DE LA PROGRAMACION INDUSTRIAL 

Hemos visto en las secciones anteriores, la importancia del Sector 1, para el pro

ceso de Acumulación de Capital o Desarrollo Económico, las causas por las que este Sector -

no se desarrol 16 en América latina, como el proceso de sustitución de importaciones ocurrido 

a partir de los arios treinta, lleg6 a una fase de agotamiento que hizo necesaria la creación de 

procesos de integración,_ como ALALC y cuyo fracaso dió origen al Acuerdo de Cartagena di

senado en base a instrumentos que apuntaban en el largo proceso a remover algunos de los obs 

táculos a la acumulación capitalista en nuestros países y como estos no son suficientes, hemos 

particularizado nuestro análisis examinando la Programación Industrial, a la cual caracteriza

mos como una Estrategia para desarrollar las industrias del Sector 1 en las economías andinas , 

para finalmente precisar los condicionamientos que impone la actual etapa de la Divisi6n _In

ternacional del Trabajo en tanto influye en las modalidades y ritmos de la transferencia de te= 

nología, y la especialización, en los que la Programación se basa. 

Un nuevo condicionamiento ha de ser incorporado el análisis, se trata de la Cri

sis Económica Internacional que Influirá decisivamente en el presente y en el Porvenir del P� 

ceso de Integración. Así tenemos que los efectos de esta coyuntura han contribuido a frenar 

el avance de la Programación Industrial, y del Programa Metalmecánico en especifico. 

La crisis del Proceso de Integración Andino se manifestó ya a fines de 1 '175, y se 

expresó en lo formal en las dificultades surgidas entre los países de la subregi6n para lograr -

acuerdos sobre el establecimiento de los Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial, la que 

reflejaba un problema más de fondo, esto es un cierto debilitamiento de la voluntad integra

cionista de las naciones andinas, esto puede explicarse básicamente en función de los cam

bios que se produjeron en el contexto mundial durante la primera mitad de la presente década 

(15). 

Así tenemos, que a principios de la década del setenta, momento en que se firin� 

ron Decisiones muy importantes como la Decisión 24 y la Decisión 57 {Primer Programa Metal

mecánico) la situación mundial era bastante favorable para los países del área andina, en ese 

sentido los términos de intercambio alcanzaron una relación bastante favorable, dado el1

1boon11 

del comercio mundial y el alza de precios de las materias primas, esto se expresó en que las -

economías nacionales del área andina alcanzaran tasas anuales de expansión bastantes satisfa= 

torios, en función del auge exportador. Ello hizo qu� se mirara con optimi9'Tlo el futuro, se 
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pensaba que esta alternativa podra seguir durante bastante tiempo proporcionando a las econo 

mfas en desarrollo el dinamismo que requieren. En ténninos del proceso de acumulación de -

las economías andinas, se trataba de que el sector exportador aportaba con el excedente de d..!_ 

visas necesario para poder invertir en las industrias del Sector l sujetas a programaci6n, lo 

que a su vez contribuiría a mantener el crecimiento de la demanda en el Sector 2, con los con 

siguientes efectos multiplicadores en toda la economía. 

Sin embargo, tras esta bonanza de los anos iniciales de la década de los setenta -

el Sistema Capitalista Mundial se encuentra en una Crisis Econ6mica de grandes proporciones, 

a decir de algunos analistas, más fuerte que la del 29, por la duración prolongada que se pro 

nostica(l 6). Asr, en los parses centrales, EE.UU. Europa, Jaj:>óñ..el nivel del producto se h� 

deteriorado y el desempleo ha alcanzado tasas sin precedentes desde el fin de la Segunda Gu! 

rra Mundial. La demanda de materias primas se ha reducido y la inflación mundial ha distor

sionado los términos de intercambio de la mayoría de las materias primas y aunque desde el in.!_ 

cio de esta fase se ha crerdo que sería de breve duraci6n y que una vez superada, el desarro

llo de la economra mundial volvería a los cauces de los aflos anteriores, ello no ha ocurrido 

y más bien la crisis parece no tener salida, si se mantienen las Instituciones tal como hoy. (17) 

Sin duda, este proceso, suscintamente descrito, ha contriburdo a la crisis en 

la integración a la que nos referimos al empezar esta seccipn, pues ante una situación como -

la actual, el proceso de acumulación de las economías andinas se ha visto severamente cont! 

nido en el Perú, y para el caso de Bolivia y Ecuador a pesar de su condición de parses petro

leros, no se han visto al margen de las consecuencias de la crisis, en lo que re�ecta a Vene -

zuela, gran exportador de Petróleo, sus posibilidades en esta coyuntura han mejorado, pero 

sus problemas internos y la ausencia de políticas económicas adecuadas, le impide aún iniciar 

el despegue, finalmente Colombia, recién en 1977 por efectos del boon del café, logr6 ali

viar en algo sus problemas de balanza de pagos y recuperar sus niveles de inversión anterior,s. 

Asf mismo si tenemos en consideración que la presente crisis se ha manifestado en 

las cuentas financieras de los países andinos especialmente Perú y Colombia, elevándose en - , 

gran proporción el monto de la deuda externa(tS>y por tanto los pagos de intereses y amortiza_ 

ciones, los que junto con los déficit en la balanza comercial, resultado de la elevación de .j
los precios de importación, la cafda de las exportaciones, han contribuido a disminuir las dis 

ponibilidades de divisos necesarias para la acumulación, y por tanto para implementar los pr� 

gramas sectoriales de desarrollo industrial tanto los ya aprobados, como los que estan en dis-

cusión. 

La situación financiera ha detenninado que en los países miembros con diferentes 
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grados de énfasis se esten implementando "Programas de Estabilización" con el propósito de � 

decuar la demanda interna a las posibilidades de compra que estan definidas, por la disponib� 

lidad de divisas, lo cual ha llevado a severas restricciones del Gasto Público, disminución del 

salario real y restricciones de crédito al Sector Privado, dentro de un contexto de austeridad -

y polrtica recesionista, lo cual constituye la afmósfera menos adecuada paro llevar adelante -

Estrategias como las planteadas en la Programación lndustrial�l 9) 

A nivel polrtico las grandes directrices que orientan las Estrategias Nacionales de 

Desarrollo han variado, sustancialmente para el c aso chileno y en menor medida en los otros -

países, ceterminando que la Integración como elemento de dichas Estrategias pase a tener un I� 

gar secundario. En elcaso chileno la Estrategia Neo liberal adop tada, de apertura total a la 

Economfo Mundial se hizo incompatible con el modelo de integración, determinando su salida 

del Acuerdo, con consecuencias muy negativas para programas aprobados como,él Metalmecá

nico y Petroqurmico, cuyo equilibrio en la distribución de mercados y producciones dependfon 

en grado importante de un mercado como el chileno. (20)

la vigencia de la Crisis Económica Internacional está determinando importantes -

cambios en el comportamiento de los agentes dinámicos de la integración como son los Estados 

y los Capitales Privados nacionales, y también modificando las expectativas del capital extra� 

jero. las tendencias al predominio de polrticas neoliberales implican el debilitamiento del -

Estado como conductor y gestor de la actividad económica, por su parte los capitales privados 

muestran poca identificación con el proceso integracionista, y sus posibilidades de invertir d!! 

minuyen en época de crisis, de tal manera, que los principales agentes económicos que de

b�n implementar la Programación Industrial aparecen hoy debilitados y desinteresados. De 

otro lado, el Capital Extranjero no parece estar interesado en invertir en los Programas, ni me 

nos propiciar la transferencia de tecnologfo que conlleva a la espera de que se modifiquen las 

condiciones de mercado, y especulando,quiiás en que. los gobiernos andinos debilitados por -

la crisis y ansiosos de inversión extranjera, flexibilicen los instrumentos del Acuerdo de Cart� 

gena como el tratamiento al capital extranjero, la programación industrial, y· la legislación i� 

terna de tipo fiscal y crediticio con el objeto de asegurarse la más alta rentabilidad posible. 

A un nivel empírico se pueden verificar ciertas tendencias que desvirtuarran la -

Programación Industrial, así podemos observar e I cariz que ha tomado las negociaciones de R� 
formulación de los Programas aprobados y la postergación de la discusión de los nuevos progra_ 

mas propuestos. Asr tenemos, que en las negociaciones de reformulación del Programa Metal

mecánico los intereses de cada pars se han tornado cada vez más <D ntrapuestos, dificultando -

la aprobación del nuevo Programa y el avance de la Programación. Ello puede ser un índice -
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de que a pesar de las declaraciones políticas en contrario, existiría poco interés en seguir a 

delante con la Estrategia de Programación Industrial tal como está planteada, esperándose por 

tanto importantes redefiniciones en términos de un mayor liberalismo en este aspecto, lo que 

en la práctica significaría abandonar dicha estrategia. 

La situación descrita demuestra que la Estrategia de Programación Industrial es in 

viable en condiciones de una Crisis Económica Internacional como la presente, y en ausencia 

de Gobiernos Nacionalistas con base popular e Industrial que se decidan por tomar un camino 

independiente al que le seflalan los Organismos Internacionales de crédito como el Fondo M� 

netario Internacional, cuyas recetas de corte monetarista y supuestamente "estabilizador" ate� 

tan contra el proceso de Acumulación del Capital y el Desarrollo Económico de nuestros paí-

ses. 



t-e·TAS AL CAPITULO I 

(1) Este concepto pertenece a Melvil le Watkins y es citado en Frank, 1973

(2) Se refiere a las maquinarias y equipos.

(3) Se refiere a las materias primas y bienes intermedios

(4) Ver Fran<, 1973

(5) Ver Banbirra, 1973

(6) Ver French, Davis 197 6
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(7) Los especialistas, distinguen etapas de integración económica según el grado de

"compromisos'bdoptados entre los miembros componentes y el tipo de políticas im

plementado. Estas son : la zona de libre comercio, la unión aduanera, el merca

do común y finalmente la unión económica.

La zona de Libre Comercio se caracteriza porque las mercancías circulan libreme�

te dentro de ella y el mayor compromis, entre los contratantes consiste en la eli•

minación gradual y progresiva de gravámenes y restricciones en la parte principal

del comercio recíproco.

La unión aduanera, además de la eliminación de restricciones y tarifas, considera

la protección frente a ·competencia de terceros mediante la incorporación de un

mecanismo· tarifario común.

El mercado común, además de la eliminación de barreras al libre tráfico de merca

derías dentro de los límites de sus fronteras y proteger a este frente a la compete�

cia de terceros países mediante un régimen tarifario común frente a éstos, busca

también favorecer la libre circulación de factores productivos.

Y finalmente la Unión Económica, que junto a los aspectos de Mercado Común, -

persigue armonizar los instrumentos de política económica que influyen sobre la

circulación de mercancías y factores productivos en el reconocimiento de que la -

regulación de los flujos de estos bienes y factores no es solamente de naturaleza -

arancelaria. Sin errbargo, ello no significa la igualación de políticas económicas,

sino que básicamente deben adoptarse normas y criterios comunes que permitan un

manejo "concertado" de determinados instrumentos a fin de no distorsionar los pr�

pósitos de la Unión (Ver Balassa, 1964)
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En consecuencia el Pacto Andino puede ser ubicado ·en esta última y más avanza 

da etapa de integración. 

(8) Ver Falabel la, 1 W5

(9) Ver Tironi, 1 WB a

(10) En lo que se refiere al Agro, el Acuerdo de Cc::srtagena contempla realizar una -

Programación Conjunta Agropecuaria, elaborando programas de desarrollo agrope_

cuario por productos y grupos de produc;:tos y proyectos específicos sobre produc

tos en los cuales los países miembros son deficitarios en mayor o menor grado.

Sin embargo, lo realizado hasta el momento, no guarda, relación con lo esperado,

debido al poco interés manifestado por los países miembros y por el hecho de que

las diferencias en cuanto a la estructura de la tenencia agrrcola en cada uno de

los parses miembros impone severas restricciones a un plan conjunto de producción

agrícola concertada a nivel del orea andina. Por lo que el desarrollo de esta Pro

gramación requerirá de cambios estructurales de gran alcance en cada país de la

subregión.

(11) El Acuerdo de Cartagena sólo considera la armonización de polrticas monetarias ,

cambiarias,financieras y fiscales, que estan más directamente vinculadas con el

funcionamiento de los mecanismos del Acuerdo.

(12) Ver Barandiaran, 1 WB

(13) Ver Garay, 1 W7

(14) Ver Pautlanzas, 1 W3

(15) Ver Salgado, 1 WB

{16) En Cabrera, 1978 a, se dice: "las principales caracterrsticas, son la universali 

dad de la misma, hecho que no ocurría desde los arios treinta, y la simultaneidad

del proceso inflacionario con una recesión. En relación-con el llamado perfodo

de recobramiento, merece destacarse su marcada debilidad, que sugiere la exis

tencia de una tendencia al estancamiento, y a la quiebra de la economía mundial.

la crisis de los par ses industrializados y la creciente inestabilidad del orden fina.!!

ciero mundial, que hablan de la inviabilidad del capitalismo, han golpeado con

fuerza a todos los países htrasados, sus re�ectivas capacidades de compra en el
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mercado mundial se han visto seriamente menguadas y la reconstitución de las m� 

mas no ha sido posible en el denominado período de recobramiento. Se observa -

desde 1974 un deterioro de los términos de intercambio para los productores de -

materias primas, al mismo tiempo que se percibe una lenta expansión del volumen 

de sus exportaciones •••••• aumento de las necesidades de origen eipontáneo e i� 

ducido, pero que inevitablemente se amplían con rapidez en los países atrasados • 

• •• • • • {los que)' han debido incurrir en déficit de balanza comercial; que increm!_"

todos por el déficit de la balanza de servicios, los ha llevado a contraer niveles -

de endeudamiento sin precedentes. Entre 1967 y 1972, el déficit en cuenta co

rriente de la balanza de pagos de los países atrasados no exportadores de petróleo, 

mantuvo un promedio anual del orden de 8 mil millones de dólares. En 1973 el -

déficit ascendió a 11 mil millones de dólares; en 1974 llegaba a los 30 mil millo -

nes y, en 1975 af'k> de profunda recesión a nada menos que 40 mil millones, esto 

es tanto como entre 1967 y 1972. 

La modesta recuperación mundial de los anos 1976 y 1977, hizo descender el défl 

cit a los 26 y 25 mil millones de dólares reipectivamente, aunque con el "auxilio" 

de políticas recesivas. La contrapartida de los déficit de cuenta corriente de la 

Balanza de Pagos fué la inusitada alza del endeudamiento externo de los países -

atrasados que, a fines de 1977 bordeaba los 250 mil millones de dólares. De esta 

manera, la deuda pública y privada externa a mediano y largo plazo, práctica

mente se cuaduplic6 entre 1973 y 1977, haciendo más caro el proceso de endeud� 

miento. 

Esto revela a nuestro entender, tanto la profundidad como la universalidad de la 

crisis y, ciertamente; la limitada solvencia de los países atra1ados en razón de la 

debilidad del recobramiento "p 29-30". 

(17) El altísimo nivel de endeuqamiento de los Países del Tercer Mundo es un obstácu

lo a la recuperación de la Economía Mundial, pues los excedentes generados en

estos países se dedican al pago de la deuda y no a financiar el desarrollo econó

mico, impidiendo de esta manera la dinamización del ctQ'nercló de manufacturas e�

pecialmente bienes intermedios y de capital que los países desarrollados ofrecen.

Esto pone al orden del día, un cambio en las instituciones financieras, de tal ma

nera, de destinar grandes préstamos a las economías deprimidas, con el objeto de

que se recuperen e impulsen el Comercio Mundial.

Contra una concep ción de este tipo atenta la política del Fondo Monetario Inter

nacional.
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(18) En el ano 1975, la relaci6n Deuda Externa/Producto Bruto Interno era : Bolivia -

(91.8%), Colombia (29.5%), Ecuador (28.2%), Perú (49. 6%), y Venezuela (9.2%)

y seguramente se ha ampliado en los últimos aflos. Ver Mato, 1977

(19) Ver Cepal, 1978. Allí se muestra como la tasa de crecimiento del PBI de los pa_!

ses miembros, a excepción de Venezuela, ha decaído. Sin embargo, "La gran e�

peranza Venezolána de fundar la rápida industrialización en Jos enormes ingre:i>s

obtenidos del petróleo cor:re el p�ligro de aplazarse si continúa la evoluci6n des

favorable en los pagos externos que se inici6 en 1977 y persiste en 1978, ya que

el amplio superavit que Venezuela tenía en cuenta corriente se convirti6 en défi

cit de casi 1000 millones de d61ares en 1977 y amenaza con elevarse a 3500 mi

llones de d6 lares en 1978 11 • 

En general, "La evoluci6n de la economía de América Latina se caracteriz6 du

rante el ano 1977, por el ritmo moderado de crecimiento de la actividad produc!!_ 

va, la reducci6n del desequilibrio externo y altibajos en el ritmo de inflaci6n ••• 

debido a los efectos del proceso de ajuste gradual y aún inconclu:i> de las econo

mías latinoamericanas, en e!pecial de las no exportadoras de petróleo, derivados 

de los cambios que la crisis energética de 1973 introdujo en el escenario econ6m.!_ 

co mundial, lo que generalmente motivó la ap I icación de políticas restrictivas � 

rientadas a reducir el desequilibrio externo y la inflación •••••• el crecimiento -

econ6mico global de la regi6n fué con un 4.4% de aumento, superior al de 1975, 

pero resulta en cambio notoriCl'Tlente menor que el promedio-superior al 7% - ve'i_ 

ficado en los cuatro primeros anos de esta década." 

(20) Ver Tironl 1978 b
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e& PI lJ'UJJILO 11 

ANALISIS CRITICO DEL PROGRAMA METALMECAN ICO 

De!pués de haber planteado en el Primer Capftulo, el carácter y condicionamientos 

de la Estrategia de la Programación Industrial y de sus instrumentos los Programas Sectoriales -

de Desarrollo Industrial. Corre!ponde en este Cqlftulo analizar cri'ticamente el Primer Progr� 

ma qlrobado por la Comisión del Acuerdo de Cartagena a través de la Decisión 57, el 23 de 

Agosto de 1972. 

El hecho de haber sido el Primero en aprobarse, no es fortuito, su prioridad radi

ca en la naturaleza de la industria, pués este sector es el proveedor de los bienes de capital 
\ 

y el dominio de las tecnologías involucradas determina la Cqlacidad para mantener el equipo 

productivo y ampliar la dimensión de la acumulación pués provee los medios necesarios para -

renovar y ampliar el Cqlital Constante Fijo de las Economías. Por ello es el sub-sector clave· 

dentro del Sector 1 • 

Para efectos de la exposición este capftulo se divide en: una Primera Sección que 

versa las características generales de la Industria Metalmecánic;a sub-regional que se busca -

ampliar y perfeccionar mediante la Programación, una Segunda Sección en donde se examina 

la concepción del Programa, destacando el ámbito, los objetivos, y los instrumentos princip� 

les del Programa; finalmente en la Tercera Sección se efectúa una crítica al Programa en tér-. 

minos de su Cqlacidad para cumplir los objetivos que el mismo se fija. 



SECCION 1 31. 

LA INDUSTRIA METALMECANICA EN LA SUBREGION 

Conviene en primera instancia conceptuar el ·uritvel'SO:- · de la Metalurgia y la -

Metalmecánica. Para el lo nos serviremos del Gráfico N2 1. En él notamos que dicha indus

tria esta estructurada desde las industrias metálicas básicas que proporcionan los productos pi:!_ 

marios: planos, no planos, entre los que destacan las planchas, las bobinas, la palanquilla, -

que luego de ser objeto de la 1 era. transfonnación según procesos ya sea de Fundición, Forja 

O Estampado, se constituyen en los "transfonnados metálicos" que son I os productos intenne

dios sobre los que se ejercen los procesos propios de la Industria Metalmecánica como son: el 

mecanizado, la soldadura, el tratamiento ténnico, el superficial, etc. y finalmente el ensa� 

blado. Teniendo en cuenta sus distintas cualidades, los productos finales se clasifican en: pr� 

duetos metálicos, maquinaria no eléctrica, maquinaria eléctrica, material de tran�orte; y de 

acuerdo al uso o destino económico pueden ser : bienes de consumo duradero, bienes intenne -

dios y bienes de capital. 

El desarrollo metalmecánico en la sub-región se basó en el predominio de la pro

ducción de bienes de consumo duradero como electrodomésticos, automóviles, secundariamen

te en la fabricación de algunos bienes intennedios y de capital. Tal situación se refleja en la 

estructura de la Industria Metalmecánica sub-regional, la que para 1 'l!O mostraba una comp� 

sición del Producto Metalmecánico del siguiente tipo. 

CUADRO Ni 2. 1 

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION METALMECANICA SUBREGIONAL 
Af:lO 1 'l!O 

Productos Metálicos 

Maquinaria no Eléctrica 

Maquinaria Eléctrica 

Equipo de Tran�orte 

Fuente: JUNAC, 1 'll2 a 

39. <}<>A,

16.3% 

20.8% 

23.0% 

Se nota el predominio de las ramas de maquinaria eléctrica y equipo de tran�orte, las que en 

su mayoría producen bienes de consumo duradero, la participación de la maquinaria no eléc

trica es muy baja, lo que demuestra la incipiencia en la producción de bienes de capital fun

damentalmente provenientes de esta rama. 
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Las razones de este predominio de los bienes de consumo duradero en desmedro de los bienes

de capital y bienes intermedios fueron tres : 

a) El Mercado

Para implantar industrias del Sector 1 es necesario altas inversiones iniciales, un período

de larga maduración, la que genera unidades productivas de dimensión mayor a las que s�

pone una industria de bienes de consumo, lo que hace necesario que el mercado sea lo �

ficientemente amplio como p:i ro sustentar los niveles de rentabilidad para rec�erar las i�

versiones iniciales.

b) La Tecnología

Las industrias del Sector 1 tienen exigencias mucho más severas de tecnolog ía, necesitan

mano de obra eipecializada, en condiciones de atraso tecnológico; es díficil superarlo d!

bido a los condicionamientos impuestos por las empresas transnacionales, las que dadas -

las particularidades de la división del trabajo, pueden y de hecho han estado poco dese�

ses de efectuar un verdadero proceso de tranierencia tecnológica, limitándose en este ª..:

pecto a tranierir el proceso de ensamblaje en industrias que ya cuentan con un mercado

establecido y en desarrollo tal cano la de bienes de consumo duradero.

c) La Política Económica

Las medidas de política económica tOl'Tlbién juegan un papel importante, pues estas han

sido altamente estimulantes para la producción de bienes de consumo, ya sea mediante la

prohibición de importaciones o elevados aranceles, por el contrario la importación de bi!

nes de capital ha sido favorecida indiscriminadamente, salvo situaciones de escasez de dJ.

visas, sin que exista una selectividad que oriente la producción local paulatina de estos

bienes.

Tal situación originó que la demanda subregional de bienes metalmecánicos fuera abastecida -

por importaciones casi en su totalidad de bienes de capital. Según JUNAC las importaciones 

de la sub-región eran del orden de los 1, 300 millones de aclares y se descomponía, según lo 

muestra el Cuadro N2 2.2. 

CUADRO N2 2.2 

ESTRUCTURA DE LA IMPORTACION METALMECANICA SUBREGIONAL 
AF:10 1970 

Productos Metálicos 

Maquinaria no Eléctrica 

Maquinaria Eléctrica 

Equipo de Tranlporte 

Fuente : JU NAC, 19'72a 

9.3% 

47.3% 

15.6% 

27.8% 
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De otro lado las exportaciones, prácticamente era inexistentes tal como lo muestra el siguien

te cuadro : 

CUADRO NS? 2.3 

EXPORTACIONES METALMECANICAS DE LA SUBREGION ANDINA 
EN 1970 

(millones de dólare� 

GRAN Bolivia Colombia Chile Ecuador 

Total Exportaciones (1) 3925.2 210.7 969.9 1258. 6 258.0 

Exportaciones Metalmecánicas(2) �.6 o.o 9.0 18. 7 o.o

(2) como % de (1) 0.8 o.o 0.9 1.5 o.o

Fuente: JUNAC, 1 '!72a

Perú 

1228.0 

2. 9

0.2 

Si se examina el desarrollo de la metalmecánica en cada uno de los parses se observa que era 

marcadaTiente desigual, si consideranos la participación porcentual de la metalmecánica en -

el total de la industria, notamos lo dicho : 

CUADRO N2 2.4 

PARTICIPACION PORCENTUAL DE LA METALMECANICA EN LA 
INDUSTRIA DE LOS PAISES DE LA SUBREGION : AF:lO 1972 

GRAN 

Bolivia 

Colombia 

Chile 

Ecuador 

Perú 

Fuente: JUNAC, 1972a 

12.7% 

1.7% 

12.2% 

16.7% 

6.7% 

15.4% 

Asimismo, se comprueba que la metalmecánica subregioJlal estaba profundamente penetrada -

por el capital extranjero en sus ramas más dinámicas como los de consumo duradero. 

Finalmente en lo que se refiere al dominio de las técnicas básicas de la metalmecánica se tie 

ne que existro bastante experiencia en los procesos de ensamblaje de bienes de consumo dura

dero, y desarrollos incipientes en la fabricación de ciertos bienes de capital de manufactura -

no compleja. 



SECCION 2 

CONCEPCION DEL PROGRAMA 

1. El Ambito Programado y los Objetivos del Programa

34. 

Como vimos en la primera sección, la industria metalmecánica subregional era incipiente,

con un marcado predominio·del ensamblaje de bienes de consumo duradero, y sin posibi!.!_

dades de desarrollar una industria de bienes de c�ital eficiente, tanto por razones de -

mercado y tecnología, como por las orientaciones de político económico predominantes -

en cada país de la subregión.

En ese sentido los progranas sectoriales de desarrollo industrial servirían como los instru

mentos de político industrial adecuados para fttmsfotlTftJr la Industrio Metalmecánica y

otras _Industrias fundamentales del Sector 1, tal como dijimos en el Primer C�itulo.

Con el objeto entonces de programar estas industrias se estableció que un conjunto de i

tems de la nabandina correspondientes a los C�ítulos 83, 84 y 85 fueran reservados para

programación, en dicha nómina figuraban tanto los productos metálicos, la maquinaria no

eléctrica, la maquinaria eléctrica y electrónica, el  material de transporte, y el equipo -

profesional y cienti'fico, se consideró que dicho extenso universo era muy complejo y con

problemáticas muy particulares, por lo que se decidió, subdividirlo con el objeto de mat!

rializar tres progranas diferentes : Metalmecánico, Automotriz y Electrónico, que abar

can el Universo Total Metalmecánico.

Posteriormente en el proceso de elaboración del Programa Metalmecánico, se resolvió ex

cluir de él, algunos productos en los que a�ectos como marcas, y tecnologías reducidas

en número tenían influencia dominante en el mercado, ya que el estudio tanto de la pro

ducción {incluyendo el proceso de ensamblaje) y la comercialización requerían de un ni

vel de detalle mayor que el posible de realizar con los productos del Programa, es el ca

so de las máquinas de oficina, la maquinaria textil, la de imprenta, los �aratos de ópti

ca, etc. Asimismo se excluyó también los productos de construcción naval por cuanto su

demanda se vería afectada por un acuerdo previo sobre políticas de transporte; la Junta -

del Acuerdo de Cartagena estima que sobre estos productos no programados, se elabora -

rían con posterioridad nuevos programas.

Finalmente el ámbito del Prograna quedó definido y clasificado según el siguiente cuadro:



CUADRO N2 2.5

AMBIT O DEL ffiOGRAMA METALMECANICO 

MAQUINAS HERRAMI ENTAS 

13 Prensas Mecánicas 

14 Prensas Hidráulicas 

15 Fresadoras para metales 

16 Máquinas alternativas de arranque de viruta 

17 Máquinas de Forja 

18 Máquinas Terminadoras de Superficie 

19.1 T aladradoras 

19.2 Taladradoras radiales y roscadoras 

20 Máquinas de aserrar 

MAQUINARIA ESPECIFICA 

Maquinaria Agrícola 

1 • 1 Pulverizadores 

1.2 Máquinas cultivadoras 

1. 3 Maquinaria de pastos

1.4 Cosechadoras 

Maquinaria Minera 

21. lA Brocas mineras

21. 18 Barrenos Integrales

21.2A Triconos 

21.28 Tri conos 

21.3 Aparatos de Perforación 

21.4 Triruradores 

21.5 Trituradoras cónicas 

10 Equipo de fundición 

Maquinaria para la Industria Alimenticia 

6 Maquinaria de molinería 

7 Maquinaria para la industria láctea 

9.1 Maquinaria para la industria panadero y del cacao 

9.2 Maquinaria paro la industria de aceites y jabones 

35.



Maquinaria para otras lndusfTias ºEspecificas 

4 Maquinaria para la industria cerérnica 

22. 1 Maqtiinaria para la industria plástica

22.2 Prensas Fonnadoras para plásticos 

35.7 Máquinas para limpiar en seco 

36.16 .Maquinas para fabricaci6n de calzado 

MAQUINARIA GENERICA 

5 Poi ipastos 

26 Centrífugas 

33 Variadores de velocidad 

35. 1 Recipientes para gases

3. 1 Máquinas para llenar y envasar

3.2 Máquinas para empaquetar y embalar 

EQUIPOS 

Equipo ElécfTico 

8.1 Generadores y motores 

8.2 Rectificadores 

8.3 Transfonnadores 

28. 1 Aparatos de corte y seccionamiento menores de 1000 voltios

28.2 Aparatos de corte y seccionamiento mayores de 1000 voltios 

Equipo Hidráulico 

25. 1 Bombas Centrífugas

25.2 Bombas para expendio de combustible 

27 Elementos para el paso de flurdos 

34 Sistemas hidráulicos 

Equipo Neumático 

2.1 Compresores de aire sobre 40 HP 

2.2 Herranientas neumáticas 

Equipo de Refrigeración 

35.2 Compresores hennéticos para refrigeración 

35.3 Compresores semihennéticos para refrigeración 

35.4 Compresores abiertos para refrigeración 

35. 13 T ennostatos

35.5 Evaporadores 

36.



Equipo de Trarnporte 

23 Equipo ferroviario 

30 Avionetas 

HERRAMIENTAS E I NSTRUMENlO S VARIOS 

11 Tijeras, navajas 

12.1 Brocas mechas, escarreadores 

12.2 Utiles para roscar 

12.3 Placas sinterizadas 

31. 1 Aparatos para odontología

31.2 Instrumental médico quirúrgico 

24 Instrumentos de medida y control eléctricos 

29.1 Instrumentos de dibujo y trazado 

29.2 Instrumentos de medida y control 

35.12 Manómetros 

35.14 TaxTmetros 

BIENES DE CONSUMO Y CONEXOS 

32 Relojería 

35.6 Unidades selladas de absorción 

35.8 Máquinas de coser 

35. 9 Telares manuales 

35. 10 Máquinas Fotográficas de Foco Fijo

35.11 Aparatos de Proyección Fija 

35. 15 Juguetes 

Fuente: JUNAC, l 972b 

'.!l. 

En base al ámbito asr definido se elaboró un programa que se fundamenta en dos criterios : 

- Las producciones deben realizarse con los más altos niveles de eficiencia, con márgenes de

protección relativamente reducidos.

- La fabricación no será extensiva, sino en base a criterios de especialización a nivel subre -

gional.

Como una producción eficiente y especializada es pafTimonio de los países desarrollados, se 

examinó la experiencia de éstos y se comprobó que ello fue posible en la medida que dichos -

par ses I ograron tener : 
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•. - Una infraestructura básica caracterizada por el conocimiento de los procesos metalmecá

nicos.

- Una capacidad suficiente de absorción de tecnología.

Lo anterior implicaba el dominio de los procesos básicos metalmecánicos como: la fundi -

ción, la forja, el prensado ( estampado, embutido, troquelado, etc. ) el tratamiento tér

mico, el matrizado, la soldadura, el "maquinado", y el ensamblaje. En base a dicho do 

minio era posible estar en condiciones de absorver y generar tecnología, desarrollando la 

capacidad de búsqueda y elección de las tecnologías más convenientes. 

De allí que el Programa debería cumplir dos objetivos básicos: la especialización de cada 

país en detenninados bienes homogéneos tanto por su uso final, cerno características sim.!_ 

lares de fabricación, y lograr que en base a esta especialización cada país logrará un d! 

sarrollo eficiente de su infraestructura básica y su cq,acidad para absorver y generar tec 

nología. 

Logrados estos objetivos fundamentales, se conseguirían otros como la comercialización -

más eficiente, la financiación de la adquisición y generación de tecnología, y la expor-
.; 

te 
.. tac1on a rceros pa1ses. 

2. Las Asignaciones como Mecanhmo fundamental del Programa

La pieza fundamental del Programa es la unidad asignada, la que ccrnprende los produc

tos cuya producción se localiza en un país determinado, su definición ha sido resultado -

de un proceso crítico de depuración, basado en criterios tecnológicos de especialización.

Una vez conformadas las unidades se procedió a establecer un cuadro de asignaciones por

país según los criterios siguientes :

- Dar origen a una infraestructura industrial y a la creación o fortalecimiento de una base

tecnológica que pueda pennitir un desarrollo adecuado del Sector en el país respectivo,

conforme a los objetivos del Programa.

- Generar posibles canpos de especialización para cada país, basado en producciones -

tecnológicamente homogéneas y en mu�hos casos con características similares de comer

cialización.

- Consolidar producciones industriales existentes en el país y elevar su eficiencia sobre -

las bases del mercado ampliado.

- Atender a las aspiraciones nacionales.

- Complementar la existencia de actividades usuarias importantes.



_ Complementar asignaciones de producción hechas a un pars con anterioridad •

• Aprovechar la existencia de condiciones locales favorables para llevar a cabo esas pr�

ducciones en f onna más eficiente • 

• Lograr una distribución equitativa de los beneficios del Programa. 

De tal manera que la distribución de asignaciones es la descrita en los Cuadros siguientes : 
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45. 

Comentando el Cuadro de Asignaciones, la Junta del Acuerdo de Cartagena de-

cfa lo siguiente tl)

De acuerdo con las asignaciones del Programa, Bolivia deberá desarrollar las más 

altas tecnologÍas en fundición forja, tratamiento térmico, mecanizado y fabricación de matij_

ces y dispositivos lo cual, le pennitiría alcanzar niveles tecnolÓgicos, similares a los que po

'"" los países industrializados, fabricantes de bienes metalmecánicos. Anal izando sus asig

naciones desde el punto de vista de la especialización se nota que su línea principal será la

de aire comprimido a través de los compresores de gran tamafto y herramientas neumáticas pa

ra poner y quitar tomillos, lo que significa un complemento de la asignación de herramientas 

neumáticas hechas anterionnente a ese país. 

Las asignaciones de Colombia, cubren un amplio e�ectro, io que pennitirá la 

existencia y consolidación de todas las tecnologías básicas. Ellas sigrrificarán la expansión y 

diversificación de los procesos de fundición, tratamiento térmico, mecanizado y matricerÍa • 

Le pennitirán una e�ecialización en diversas líneas, tales como maquinaria agrícola, aeroná� 

tica, ¡ uguetes metálicos y eléctricos, máquinas y equipos para la industria de bebidas y con-

servas. 

Para Chile se prescribe una e�ecialización orientada al campo de la Electrornec.§. 

nlca tanto en equipo pesado como en los equipos de corte y seccionamiento para alto voltaje 

y equipos ferroviarios. La especialización en máquinas y �aratos de medida y comprobación 

es nueva para Chile y le posibilitará una participación en la micrornecánica y en la línea de 

útiles de roscar. Un caso de similar importancia está representado por la asignación de fre� 

doras, una de las más sofisticadas máquinas herramientas. El aumento del contenido nacional 

de partes a nivel de producto, corno en el caso de compresores y máquinas de coser, le repr! 

sentará una exigencia de nuevas tecnologías más refinadas en el campo de la construcción de 

matrices, forja de precisión y mecanizado fino. 

En el caso de Ecuador, su e�ecialización estará dirigida hacia la mecánica li

viana y micromecánica, esto es la maquinaria para la industria láctea, instrumentos de medi-

da Y control eléctricos, relojería, herramientas de corte, etc., con una participación en 

quinas intermedias, como son las máquinas herramientas (prensas hidráulicas y fonnadoras 

ra plásticos y máquinas alternativas de arranque de viruta), y e�ecialmente el sector de 

ma 

pa-

ma-
quinas hidráulicas. Todo ello le pennitirá el desarrollo de casi todas las tecnologfos, aunque 
con mayor exigencia en fundición y tratamiento térmico. 

Teniendo en cuenta que en el Perú, las actividades económicas preponderantes 
en el sector minero, ·la pesca y el procesamiento de sus productos han dado origen a una serie
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de producciones en el sector metalmecánico destinados a satisfacer las necesidades de estas -

actividades, creando una infraestructura tecnolog ica que ha permitido emprender también la 

fabricación de otros productos. Mediante las asignaciones del Programa, el Perú tendrá la -

oportunidad de completar los procesos básicos, hoy insuficientes en cantidad y variedad, lle

gando en su escala a los niveles más complejos. Su especialización estará dirigida principaJ.

mente hacia la electromecánica, los equipos y herramientas mineras y los equipos de eleva-

ct6n. 

3. Los Mecanismos Complementarios

Como hemos afirmado, el instrumento funclanental del Programa es la Asignación de Un_!_

dades a los países miembros sea en exclusividad o compartidas. Con el objeto de que se

aproveche a cabalidad estas asignaciones, se cuenta con los siguientes instrumentos:

3. 1. El Programa de Liberación

Se pretende con este instrumento hacer efectiva la ampliación del mercado y con 

solidar los acciones propuestas. Así a más tardar el 31 de diciembre de 1980, 

Colombia, Chile y Perú, habrá eliminado lo totalidad de los gravámenes para los 

productos objeto del Prograna originarios y procedentes de lo subregión mientras 

que Bolivia y Ecuador harón lo misno o más tardar el 31 de diciembre de 1985. 

Los países beneficiados con una asignación contarán con lo totalidad del _mercado 

subregionol después de 30 días de aprobado el programa (fines de 1972) y reserv� 

rán sus propios mercados hasta el 31 de diciembre de 1980, o de 1985 para el ca

so de Bolivia y Ecuador. AsimiSTio los países no favorecidos con lo asignación -

mantendrán gravámenes entre sí hasta el 31 de diciembre de 1980, creando de e_! 

ta manera un margen de preferencia paro el país que recibe lo asignación. Dichos 

gravámenes serán los vigentes en cada país en el momento de firmarse el Acuerdo 

de Cartogeno, salvo el caso de Bolivia y Ecuador que podrán �licor el Arancel -

Externo (orñún establecido paro sus asignaciones . 

En el caso en que dos países compartan una asignación se ha previsto un programa 

de liberación acelerado, el que comenzaré cuando todos ellos hayan iniciado sus 

respectivas producciones. 

3.2. El Arancel Externo Común 

Se establece un Arancel Externo Común para brindar las condiciones mínimas de 

protección para desarrollar los producciones asignadas, lo que a su vez indico los 



47. 

los márgenes de costo adicionales y niveles de eficiencia que los parses miembros deben alean

zar en sus producciones. El Arancel Externo Común brinda protección a las producciones su�

regionales de�e el mismo momento en que se inician, y se �licará tanbién a otros dentro de

una misna unidad asignada, o a sus partes y piezas, cuya importación pueda perjudicar las a

signaciones por considerarse sustitutos. 

El Arancel Externo Común se aplicará en fom,a obligatoria y pem,anente de manera que bajo

ninguna circunstancia puedan adoptarse medidas que modifiquen sus efectos.

3.3. Irrevocabilidad de la Asignación y Compromisos sujetos a plazo 

Las asignaciones otorgadas son irrevocables y sólo se pierden en los casos siguien-

tes : 

- Por renuncia expresa del pars favorecido

- Por no cumplir con entregar la infom,ación técnico económica y los estudios de

factibilidad en el plazo máximo de 3 af'ios después de la aprobación de la Deci
., s1on.

- Por no iniciar producción en un plazo máximo de tres af'ios, después de entregar

los estudios de factibilidad.

- Por no iniciar producción de ninguno de los productos de una unidad asignada

antes del 31 de diciembre de 1980.

Asimismo los parses miembros se comprometen a : 

- No alentar la iniciación en sus respectivos territorios de nuevas producciones -

que no les hubieran sido asignadas y que puedan afectar la asignación concedi

da a otro u otros parses miembros.

- No autorizar inversión extranjera directa en sus territorios cuando se trata de -

proyectos que incluyan productos comprendidos en unidades asignadas a otro u

otros parses miembros.

Estos compromisos estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 1982 para las asi§! 

naciones de Colombia, Chile y Perú, y hasta el 31 de diciembre de 1987 para las 

asignaciones de Bolivia y Ecuador. 

3.4. Fomento de Exportaciones

En el c aso de asignaciones exclusivas, el pars favorecido podrá seguir utilizando 

sus instrumentos de fomento para sus exportaciones a la subregión o a terceros pa_! 

ses, ya que con ello beneficia a los consumidores subregionales. 
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En el caso de asignaciones compartidas, cada país podrá mantener los respectivos 

incentivos solo para exportaciones a terceros países, o cuando haya acuerdo en

tre los países favorecidos. 
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CRITICA AL PROGRAMA 

Corresponde en esta sección analizar ampliamente el Programa Metalmecánico 

descrito en forma suscinta en la Sección 2 de este caprtulo. Para ello inicialmente present�

mos una apreciación del" ámbito,' la cuántificación del mercado y los objetivos, seguidamente

realfzC1T10S un análisis del "paquete" de asignaciones otorgado a cada pars, estableciendo si

contribuye eficazmente al logro de los objetivos del Programa, luego se analizan los defectos

de los otros mecanismos del Programa, para finalmente sugerir la presencia de otros mecanis

mos cuya falta ha provocado la ineficiencia del Programa. 

1. Acerca del Ambito, la Cuantificación del Mercado y los Objetivos del Programa

La delimitación del ámbito efectuado en el Prograna respondió a criterios de orden prác

tico, pues se consideró que era imposible programar una cantidad muy grande de produc

ciones con problemas distintos. Sin embargo con el objeto de dar a cada pars uno.. carga

de asignaciones que �creciera como equilibrada, se incluyeron en el conjunto de las

unidades progranadas, producciones cuyo contenido metalmecánico pudiera discutirse, -

pués en gran medida el desarrollo tecnológico está reemplazando sus componentes por Pª..!:

tes plásticas o similares; es el caso de los juguetes, los aparatos de proyección fija, las

máquinas fotográficas.

Se incluyeron tanbién productos que devenran en r�idanente obsoletos ante el avance -

de la electrónica, es el caso de las reglas y cilindros de cálculo.

Se exluyeron por razones técnicas, otros productos tan importantes como las máquinas de

escribir, la maquinaria textil, que aunque de mayor complejidad, contaban con importa_!!

tes mercados en la subregión.

Al confonnarse las "unidades asignables" se recurrió a la agrupación definida por las no

menclaturas arancelarias 11 NABALALC11 y 1

1NABANDINA 11
, por lo que el propósito de II h�

mogeneidad" no fue alcanzado al interior de todas las unidades, debido a que la clasifi

cación empleada como base tenra sentido en el plano del Comercio Exterior más que en -

el industrial. En este caso hubiera sido recomendable utilizar la clasificación CIIU, sin

embargo se sabe que la premura de los plazos para elaborar la Prq:,uesta que dió sustento

al Programa, obligó a la J UNAC a no tener en cuenta dicho clasificación, además de -

que la cuantificación de la demanda para cada unidad se hizo en base a las estadrsticas -

de Comercio Exterior.

Una vez conformadas las unidades respectivas, la cuantificación de su demanda y el por-
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ta·e de abastecimiento subregional futuro, es de gran importacia por que dicho indi
cen I 

cador fue utilizado para establecer la repartición de asignaciones, y además permite la

.valuación de los efectos macro económicos que se el:peran del desarrollo de las asigna-

ciones. 

Asftenemosque en el Programa se estableció un Valor Global de Demanda proyectada a

1980 del orden de 7<n millones de dólares aproximadamente con un porcentaje de abast!_ 

cimiento subregional de 35%, lo cual nos da una producción subregional de 248 millones 

de dólares paro 1980. Para llegar a estas cifras la Junta estableció una tasa media acu

mulativa anual de crecimiento de la demanda de 12.2% durante el perrodo de 1 W2-l 980 

proyecciones basadas en la hipótesis de un crecimiento del producto bruto interno subre -

gional de 7% anual para el mismo perrodo. 

Sin embargo la tasa de crecimiento del PBI subregional, fue inferior a lo previsto por la 

JUNAC. De tal manera que la incidencia macroeconómica del Programa a nivel total y 

unidad por unidad aparece a la luz de los hechos acaecidos como sumanente optimista y 

sobre dimensionada. 

Tal sobreestimación se debe,a nuestro parecer, a la falta de evaluación de las tendencias 

htstpricas en curso, no haber tenido en cuenta el bajo grado de industrialización previo -

de los parses miembroi3) el plazo relativamente corto que el propio prograna determina -

ba para que cada país pudiera implementar o ampliar su industria metalmecánica. 

No sólo estuvo sobredimensionada la cuantificación de la demanda para cada asignación, 

sino que en el Programa no se cuantificaban otros al:pectos que ayudaran a discemir sobre 

el significado de las asignaciones otorgadas a cada país, por cuanto el valor de la produ� 

ci6n es un indicador no homogéneo de los beneficios del Programa al no identificar efec

tos sobre el valor agregado, la generación o ahorro de divisas y las otras contribuciones -

al desarrollo nacional. 

Finalmente en lo que atarle a los objetivos, se omiti,ó considerar explicítamente al:pectos 

tales como el empleo, el ahorro de divisas y la relaciones con empresas transnacionales, -

de allí la ausencia de mecanismos el:pecificos orientadcja tales fines. 

2. El "Paquete" de Asignaciones y su Capacidad para cumplir I os Objetivos del Programa

Al elaborarse el Programa, una vez delimitado el ámbito y distriburda las asignaciones a

cada país, se el:pera que el "paquete" de asignaciones recibido por cada país, sea capaz

de inducir en cada país la generación de una infraestructura tecnológica nacional diver�

ficada que cubra las principales técnicas del sector metalmecánico y permita el:pecializ�
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ciones eficientes an algunas líneas o ramas de producción, se estimaba así que el conjun

to de asignaciones tendrían la "masa" suficiente para lograr los objetivos previstos de de

sarrollo tecnológico y especialización nacional metalmecánica. 

Para analizar si esta "masa" existe para cada país, no es conveniente tener solo en cuen

ta las previsiones de demanda y abastecimiento subregional calculados por la Junta del -

Acuerdo de Cartagena, pues se sabe ya que estos estimados fueron demasiados optimistas 

pues uno de los supuestos fundamentales para su cálculo, fue de que el PSI subregional -

crecería durante el período de vigencia del programa a uno tasa de 7% anual, lo cual no 

ha ocurrido. 

Lo anterior nos lleva o considerar que el análisis pertinente en este caso, debe ser de ca 

rácter cualitativo examinando cada una de las asignaciones así como su posible interrela 

ción dentro del "paquete" otorgado a cada país miembro. 

Para ello analizaremos los asignaciones de cada país teniendo en cuenta los aspectos que 

a nuestro entender pueden distorsionar el desarrollo de las asignaciones, al limitar el gr� 

do de su aprovechamiento, los factores tenidos en cuenta son los siguientes: 

a) Mercado

En algunos casos el tamafio reducido del mercado, hace inconveniente inversiones pa

ra producir detenninadas asignaciones, así mismo en algunos casos los compradores p�

tendales del producto programado, tiene un poder monosópnico muy grande, lo que

les pem,ite fijar condiciones a sus proveedores, haciendo muy riesgosa una 

en dichas líneasº

b) Tecnológicos

. ., anvers1on

La complejidad de las producciones o el carácter muy cartelizado de la tecnología, di

ficulta su contratación de tal modo que el plazo para implementar detem,inadcs acci�

nes es muy corto, e impediría su aprovechamiento en el marco del Programe. Asimis -

mo en al gunas asignaciones la velocidad del cambio tecnológico hace muy riesgoso in

vertir los grandes montos que una asignación requiere, pues en cualquier momento lo

obsolescencia del producto puede impedir su colocación en el mercado, y finalmente

un criterio que atafie o la relación entre cada una de las asignaciones dentro del "pa -

quete" asignado a cada paísº

c). Complementariedad Tecnológica 

Se analizará la analogía o similitud tecnológica de las asignaciones y su capocidod o 

complementarse mutuamente y dar un perfil tecnológico que posibilite la especializ� 

ción metalmecánico en cada país, concluyendo en qué medida la homogeneidad y col!!. 
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plementariedad tecnológica de las asignaciones y la "masa" de éstas justificará la 

creación de la infraestructura (conjunto de c�acidades empresariales y tecnológ.!_ 

cas y de disponibilidad de insumos, mano de obra especializada, etc.) que susten 

te la especialización deseada en cada pars. 

Aplicando estos criterios, analizaremos el "paquete" asignado a cada pars :

2.1. Bolivia .-De laslOasignaciones que tiene en el Programa, 2 asignaciones tie

nen problemas de mercado, asr tenemos la (21.5) trituradoras cónicas y la (21.28) 

triconos de uso petrolero, ya que ambos son demandadas por las grandes empresas 

transnacionales dedicadas a la Gran Minerfo y al Petróleo, la que en la mayoría 

de los casos tienen proveedores ya establecidos. Otras asignaciones con dificul

tades para implementarse en un plazo razonable por las dificultades de asimila

ción tecnológica y la poca velocidad de implantación son: (20} máquinas de ase

rrar y (12.2) útiles para roscar. Asimismo estan afectadas por la r�idez del ca� 

bio tecnológico y el diset"io del producto las siguientes asignaciones: (28.1) apar� 

tos de corte y seccionamiento menores de mil voltios, (12. 3) placas sinterizadas , 

(2.2) herramientas neumáticas, (21.5) trituradoras cónicas, (19.2} taladradoras -

radiales, (2. 1) compresores de aire, (21.28} tri conos de uso petrolero, y (35. 6) -

unidades selladas de absorción. Como se puede apreciar la mayorfo de sus asig

naciones estan limitadas por factores de mercado y tecnolog ra que dificultarTan su 

implementación. Esta afirmación queda corroborada porque en la práctica de 

ellas sólo se implementaron los compresores de aire y los triconos petroleros con 

un bajo nivel de integración nacional y se two que cerrar la planta de triconos -

petroleros, ante la imposibilidad de vender la producción. 

De otro lado analizando la complementariedad tecnológica se tiene que son com

plementarias en alto grado las asignaciones (19.2) taladradoras radiales, (20) m§. 

quinas de aserrar y en cierta medida los (2. 1) compresores de aire, pues requieren 

de una infraestructura común en fundición de fierro de calidad, aceros e!peciales, 

maquinado de precisión y tratamientos térmicos. En menor grado son complemen -

torios, las siguientes asignaciones: (2.2) herramientas neumáticas, (21.28) trico

nos de uso petrolero, pues requieren de procesos comunes de forja, tratamientos -

térmicos y calidades similares de acero. Las restantes asignaciones, no tienen -

ninguna similitud, aunque destaca e!pecialmente la unidad (28. 1) aparatos de CO_!: 

te y seccionamiento menores de mil voltios, por su gran mercado, y el hecho de 

fabricarse en serie, con empleo abundante de mano de obra semi calificada. En 

conclusión el número de asignaciones conposibilidades de implementarse y con al 
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gún grado de complemenl-ariedad tecnclógica que permita el desarrollo de una infraes-

tructura básica que apoye la especialización, es para el ca&:> boliviano muy reducido. 

El poco ovar.ce de las asigr.aciones de este país ccrrobora lo dicho, y revela una de -

las más importantes deficiencias del Programa Metalmecánico. 

Colombia. - A este páís le correspondió 23 asignaciones, las cuales no tienen problemas 
--- - . --
de mercado, en la medida que la dimensión del propio, justificaba la existencia de pr_?. 

ducciones previas en la mayoría de sus asignaciones. Sin embargo en aspectos tecnoló 

gicos, tiene dificultades en lo que se refiere al plazo para la asimilación y la implan

tación tecnológica en : (6) maquinaria de molinería (35.4) compresores abiertos, (3. 1)

maquinaria paro llenar y cerrar, (31.1) aparatos de odontología, en especial los tornos 

dentales, (17) maquinaria de forja. También en lo que se refiere a la rapidez del car:!: 

bio tecnológico y del disef'io del producto en: (35.2 ) compresores herméticos, (35.16) -

maquinaria para la industria del calzado, (35. 8) máquinas de coser, (35. 9) telares m� 

r.uales, (30) avionetas, (18) máquinas terrninadcras de superficie. Aunque en la may�. 

ría de estas producciones, Colombia ha verificado producción, las dificultades anota� 

das se expresan en que las asignaciones mencionadas se implementan con bajo grado de 

integración y por lo tanto sus efectos en la infraestructura tecnológica y la especializ� 

ció11 no son los que serían de esperar. Finalmente si se analiza la complementariedad

tecnológica tenemos que: las unidades (25. 1) Bombas Centrífugas y Turbabombas, (15) -

elementos para el paso de fluidos, (35.4) compresores abiertos para refrigeración y en 

menor grado, (1.1) pulverizadores, tienen en común el consumo de ciertos insumos bá 

sicos (fierro fundido, acero o bronce) y también el uso de técnicas comunes de meca':� 

zado. Otras asignaciones complementarias entre sí son la (1.2) cultivadoras y (1.4) c� 

sechadoras, en aspectos tales como: fundición, trabajo de perfiles, láminas de acero, -

mecanizado y eventuales redes comunes de servicios técnicos. O'tras como (11) tijeras 

y (31.2) instrumental médico quirúrgico, tiene en común la forja liviana de estampa, -

tratamientos térmicos, aceros especiales inoxidables, recubrimientos superfici::iles, y -

técnicas mecánicas y de terminación. 9tro grupo de caracteres comunes en aspectos 

tecnológicos está co�stitufdo por las (35 .8) máquinas de coser, (15. 16) maquinaria para 

la industria de calzado, (35. 9) telares manuales, pues implican maquinado"S en serie de 

numerosefcomponentes de hierro o acero de calidad controlada. O�ras como (30) avion:. 

tas y (18) máquinas terminadoras de superficie requiere de una gran pericia tecnológi·· 

ca, de carácter muy particular para cada una de ellas, si es que se quiere lograr eleva 

dos porcentajes de integración local. 

Como se puede observar el "paquete colombiano sí reune algunas características de -

complementariedad en las más importantes de sus asignaciones, lo que aunado -
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a su mayor desarrollo previo en infraestructura metalmecañica, potencia las po� 

bilidades de sacar el mayor beneficio de la Programación en este tipo de indus

trias. Si se compara con la situación Boliviana, tendríamos ya una indicación -

cualitativa de un elemento de desequilibrio en la distribución de asignaciones. 

2.3. Ecuador . - Se le asignaron 11 unidades de las cuales tenían dificultades de merca

do parte de la unidad (32) relojes, en lo referente a relojes de aeronaves y regu

ladores astronómicos, desde el punto de vista de las plazas para lograr la asimil� 

ción y la implantación tecnolÓgica ofrecen dificultades las siguientes asignacio

nes : {16) máquinas alternativas de arranque de viruta, (24) instrumentos de med_!_ 

da y control eléctricos, (26) centrífugas y (34) sistemas hidráulicos y desde el pu� 

to de vista de la rapidéz del cambio tecnológico y de d iseflio del producto las a

signaciones: (7) maquinaria para la industria láctea, (14) prensas hidráulicas, 

(22.2) prensas fonnadoras para plásticos, (32) relojería; como en el caso Bolivia

no debido a las dificultades anotadas se han implementado solo 4 asignaciones: 

(12.1) brocas, mechas, escarriadores, (14) prensas hidráulicas, (24) instrumentos 

de medida y control {eléctricos o electrónicos), {32) reloje�pero con un reducido 

porcentaje de integración nacional. De otro lado, desde el punto de vista de -

complementariedad tecnolÓgica, son complementarias las unidades siguientes : 

(16)máquinas alternativas de arranque de viruta, (14) las prensas hidráulicas y

{22. 2) prensas para plásticos, pues requieren de calidades similares de fierro fun

dido, tratamientos térmicos y técnicas de maquinado. Otras unidades compleme�

torios entre sr son : (24) instrumentos de medida y control eléctricos y {35.12) m�

nómetros, pues requieren de sistemas similares de control de calidad, estanpado -

de láminas de acero, matricería, y contrucción de dispositivos eléctricos. Las -

demás unidades no son complementarias entre sí, pero destacan las siguientes:

{32) relojes, en lo referente a la micromecánica; (7) máquinaria pcu-a l'a industria

láctea, en técnicas de trabajo de acero inoxidable, (12. 1), brocas, mechas y es

carreadores, que requieren de mecanizado en tornos automáticos u otros, máqui -

nas de producción masiva de barras de acero y su posterior trataniento térmico, y

(34)sistemas hidráulicos que se fabrican en base a cilindros rectificad'os a partir

de tubos o barras y componentes de calidad muy controlada.

En conclusión el grado de complementariedad es mayor que en el caso Boliviano , 

pero las dificultades de mercado y tecnología dificultan la implementación de la 

mayoría de sus asignaciones, detenninando que el "paquete" de asignaciones de 

Ecuador, no contribuya en la medida de lo esperado al cumplimiento de los obj.! 
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tivos del Programa. 

2.4. Perú . - Se le asignaron 25 unidades de las cuales ten fon dificultades de mercado

reducido: (35.11) aparatos de proyección fija, (35. 1) recipientes para gases, 

mientras que el (25.2) bombas de expendio de combustible, (21.3) aparatos de -

perforación, ten Tan dificultades de mercado debido fundaTientalmente a que las 

grandes compaftías petroleras y mineras cuentan con proveedores establecidos, los 

que en muchos casos son sus propias subsidiarias. 

Desde el punto de vista de I os plazos adecuados para lograr la asimilacióne im -

plantación tecnológica, ofrecían dificultades: (33) variadores de velocidad, (8. 3) 

tranlormadores, (35. 14) taxímetros; y teniendo en cuenta la rq:, idez del cambio

tecnol ógico y de disefto del producto son problemáticas (35. 3) com¡:resores semi

herméticos (21. 3) aparatos de perforación, (35.5) evaporadores, (35. 11) aparatos 

de proyección fija y (35. 1) recipientes para gases. De las anotadas, la gran m� 

yorTa, excepto variadores de velocidad y transformadores, tienen grandes dificul 

tades para su implementación de!pués de 6 afilos de vigencia del programa, lo cual 

debilita el 11 paquete11 asignado al Perú, como veremos con más detalle en el cua� 

to cq:, Ítu I o de esta tesis. 

Finalmente, la complementariedad de las asignaciones es la siguiente: las unida

des (25.1) bombas centrifugas, (5. 1) polipastos, (33) variadores de velocidad, y 

en cierto grado (35.3) motocompresores semihennéticos, tiene en común la facili 

dad de ser adicionadas a la infraestructura ya existente. También son compleme� 

tarias las asignaciones de equipo eléctrico: (8. 1) motores y generadores, (8.2) re=. 

tificadores, (8º 3) transforrm dores, {2802) aparatos de corte y seccionamiento ri,� 

yores de 1000 voltios, los que más que en las té"cnicas de fabricación, se aseme

jan en los a!pectos de disef'io eléctrico, equipos de prueba y algunos componentes. 

O tras unidades como (13) prensas mecánicas, (3.2) maquinas para empaquetar y -

embalar y (19.1) taladradoras, requieren de fundición de hierro y acero, fabrica

ción de engranajes usinado de tolerancias estrechas, tratanientos térmicos y otros 

procesos. Otras asignaciones como (21. lA) brocas y (21. 18) barrenos son compl_! 

mentarias, solo por razones de mercado y no por aspectos técnicos. 

En conclusión podemos afimiar que el paquete asignado al Perú no es homogéneo 

pues del total de asignaciones apenas la mitad son complementarias entre si por 

grupos, mientms que las asignaciones restantes en mayor o menor grado tiene� d..!_ 

ficultades de mercado y tecnológicas para ser implementadas con el grado de inte 
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gración nacional que justifique el desarrollo de una infraestructura básica. 

Esto quedará corroborado, cuando más adelante, presentemos un análisis detalla -

do de las asignaciones peruanas. 

2.5. Chile. - A este país se le otorgaron 22 asignaciones de las cuales ofrecen dificul

tades de mercado las siguientes unidades: (2l .2A) tricon�s ·de úso minero y (23) !:. 

quipo .ferroviario, debido f1.1.!1damentalmente al pod�r m�nosópnico de los compra -

dores, teniendo en c�ento.los pi.azos para lograr la asimilación e implantación te� 

nológicá ofrecen dificultades las unidades: (35.8) máquinas de coser (las industria 
. 

-

les), (35.10) aparatos fotográficos de foco fijo, (31. 1) aparatos de odontolog ía -

(tornos para dentistas) las que se implementaron con reducido porcentaje de inte

gración nacional; así también por la rapidez del cambio tecnolÓgico y el diseno 

tfo del Producto cirece dificultades la unidad (23) equipo ferroviario. 

Si se analiza la complementariedad tecnológica d_e las asignaciones se tiene que: 

las unidades (25. l) bombas centrífugas, (15 ) elementos para el paso de fluidos, -

(1.1) pulverizadores, qu·e utilizan insumos básicos comunes como (fierro fundido, 

acero, o bronce) y técnicas de mecanizado comunes. También la (l.2) cultivad� 

res y (l. 3) maquinaria para past�s, que tienen en común la fu'ndiéión, er trabajo 

en perfiles y láminas de acero, el mecanizado, y redes comunes de servicios téc-

nicos • 

Los equipos eléctricos: (28; 2) aparatos de corte y seccio�amiento mayor.es de mil 

voltios, (8.2) rectificad�res,·(8.3) transf:or�ad9res y (8.1) motores y ge,:ieradores, 

que tienen 'en común aspectos de disef'io .eléctrico, e.ql,Jipes de prueba y algunos 
� 

. . . 

componentes. Asf también las unidades. (13) prensas ·mecá�icas y :(15) fresadoras , 

en fundición de hierro y acero, fabricación de engranajes, usinado,c,oi;i.,toleran -

cias estr�chas, · tratamientos .té•m.i.cos, y otrós proce.sos: 'O.tras éomo las unidades

(21. lA) brocas de perforación y (21 ;2A) fricorios de uso minero, tienen en común 

la forja, el templado, la calidad del acero y el mecanizado. Finalmente las pa! 

tes y piezas de la unidad (21 .4) trituradoras� y' la µnidad (35. 2) compresores her -

méticos poseen técnicas particulares pero con masa suficiente como para inducir 

creación de infraestructura propia. 

Como se puede apreciar, en comparación con los otros países miembros, Chile ob 

tuv o un "paquete" de asignaciones mejor constituido, lo.que aunado a su· infraes

tructura previa, largamente la más completa del área, le permitió un mejor apr� 

veehamiento del Programa. 
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La conclusión general que se delprende del análisis de las asignaciones de cada 

país es que la e:pecialización es un propósito de improbable consecusión, dado -

que la "masa cri'tica" de las asignaciones es insuficiente o bien no existe una na

tural complementación tecnológica entre las unidades a nivel de cada país, cuse� 

tes estas condiciones la creació_n de infraestructura o su ampliación y mejoromie� 

to puede verse cuestionada. (*) 

Como elemento adicional en el análisis, se comprueba que la distribución de asi[ 

naciones, no fue equilibrada des:!e un punto de vista cualitativo, lo que aunado 

a un de�rrollo previo desigual de la industria metalmecánica de cada país, ahon

da el desequilibrio en la Distribución de las asignaciones del Programa (ver cua -

dro N2 2.11) sobre el avance en la verificación de asignaciones. Estos elemen

tos defectuosos en el Programa está teniendo en los actuales momentos una gravi

tación decisiva, pues han provocado impqtes en la reformulación del Programa, -

tal como veremos en el Cq:,ítulo Quinto. 

(*) Al re:pecto lo planteado por el funcionario de CEPAL Eduardo Gana en el Se

minario "La Programación Industrial en el Grupo Andino y las Empresas Trans 

nacionales" realizado en Bogotá del 24 al 26 de Abril de 1978. 
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Defectos de los Mecanismos Complementarios

Re�ecto a las normas de liberación dentro del Programa, no tenemos mayor objeción , y

en lo referente a los niveles del Arancel Externo Común, consideramos que un análisis -

item por item en cada asignación resultaría bastante complicado y largo, pues un estudio

de este tipo requerirta de mucha información. De todas formas mientras no exista produ�

ción en todos los productos asignados es imposible tener una idea cabal de si los márg enes 

de protección que el Arancel Externo Común establece son adecuados. En promedio el 

Arancel Externo Común es de 56.46%, y sus valores extremos fluctuan entre 40% y 80% 

(4). 

Un a�ecto que merece una atención importante es el relativo a los plazos de vigencia 

de la asignación, así como de la reserva del mercado, en ambos casos estos plazos se ex 

tienden para Colombia, Chile y Perú hasta 1982 y para Bolivia y Ecuador hasta 1987. 

Teniendo en cuenta lo acontecido hasta la fecha, se observa que los plazos fueron opti

mistas, pues las asignaciones se implementaron muy lentamente, especialmente en los pa_! 

ses de menor desarrollo relativo. En este aspecto hay que tener en cuenta que los estu

dios demoran por lo menos tres of'los, hasta iniciar lo ejecución de los proyectos, luego se 

necesitan de tres a cinco of'los poro instalar una industria con un porcentaje razonable de 

integración de componente e insumos,con lo que tenemos en total de seis a ocho afilos p� 

ro consolidar una asignación, plazo en el cual las ventajas de la reserva de mercado pa

ra los patses mayores estan por cesar {son nueve afilos entre 1973 y 1982); para los países 

menores el plazo es de catorce ·afilos, pero también las dificultades en la fase de estudio 

e implantación son mayores. Los problemas descritos ha� aumentado por la incertidumbre 

que ha creado la Reformulación del Programa la cual está pendiente desde el afio 197 6. 

Finalmente cabe re&altar que los compromisos de no alentar producción en las asignacio

nes pertenecientes a otro país, según lo estipulado en el artículo 24 del Programa, se 

prestan a interpretaciones equívocas, pues no se norma claramente en el sentido de "no -

autorizar" de tal manera que se garantice el desarrollo de las asignaciones. 

4. lnstrumentosAdicionales Necesarios

Hay tres aspectos decisivos para el éxito en la implementaci"Ón del Programa, estos son:

el mercado, la tecnología y el financiamiento, sobre estos aspectos es posible disef'iar in�

trumentos adicionales al Programa paro que le shvan de apoyo, muchos de ellos han sido 

ya discutidos preliminarmente por los técnicos de la junta pero lo demoro en su impleme.!!

tación, resultado de la lentitud con que avanza el proceso de integración, ha afectado -
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sin duda la marcha del programa. 

4.1. Mercado 

Uno de los grandes demandantes de bienes de c�ital incluidos en el Programa es 

el Estado o través de las llamadas compras F.statales, las que en la mayoría de los 

casos tiene legislaciones de excepción en cada país, lo que les pennite importar , 

la más de las veces, exonerados totalmente de derechos arancelarios, esto prácti

canente reduce el mercado captable de las principales asignaciones del Programo 

como son los Equipos Eléctricos, la Maquinaria Minera, las Máquinas Herramien -

tas, los Equipos Hidráulicos,que son fuertemente demandados por los Proyectos de 

Inversión Pública, en Construcción, Vivienda, Minería, Agricultura, etc. (5) 

A un nivel más general urge la creación de un Instituto de Bienes de Capital a ni 

vel subregional, el que sería. un organismo que se encargaría de identificar las -

posibilidades de participación subregional en los grandes proyectos de inversión -

(públicos o privados) en mpectos de ingeniería y bienes de capital, y que se ene� 

gue de promover la participación activa de la industria sub-regional en estos. T2_ 

do ello significaría un gran apoyo para asegurar los mercados necesarios para el -

desarrollo de las asignaciones. (6)

4.2. Tecnolog fo 

Con el objeto de apoyar la implementación de los Programas Sectoriales de Desa

rrollo Industrial, y las industrias que se encuentran en competencia subregional -

por efectos del Programa de Liberación, la Junta del Acuerdo de Cartagena con� 

deró conveniente elaborar los Progranas de Racionalización Industrial (PRI). Los 

primeros esfuerzos de conceptualización y elaboración de los PRI propiamente di 

chos se han hecho a partir de dos procesos básicos de la metalmecánica , como 

son la Fundición y la Forja. Estos persiguen el objetivo de sentar las bases de u 

na fundición y Forja elpecializada en cada país miembro en consonancia con los 

requerimientos de las asignaciones metalmecánicas y automotrices relpectivas. Re 

sulta obvio que cualquier retraso en la implementación de los PRI afectará la mar 

cha del Programa Metalmecánico. (7) 

Aunque en el texto del Programa, se menciona como objetivo fundamental la crea 

ción y consolidación de la infraestructura tecnológica básica y el mejoramiento -

de la c�acidad, adaptación y generación de tecnología, estos no se traducen en 

implementaciones concretas y solo se menciona en fonna general en el artículo 34 
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de la Decisión 57: 11 

• •• • •  los países miembros se comprometen a estimular la form�
ción de empresas multinacionales de ingeniería, como un medio para promover el

desarrollo tecnolÓgico de lo industria metalmecánica en la subregi&, 11 (S). De

allí que sea urgente para el porvenir del Programa, que se inicie e intensifiquen

acciones concertadas en dicho sentido.

Finoncianiento

Dada lo cuantío de las inversiones o realizar para la ejecución del Programa,

que según Avi10 (9) implicaban cifras del orden de los 300 millones de dólares,

las

y

teniendo en cuenta que lo recesión mundial de estos últimos atlos, privó a los pa_!

ses andinos de excedentes de balanza de pagos suficientes como para invertir en

nuevas industrias, y que el deterioro y contracción del mercado subregional, así

como lo inestabilidad y lento avance del proceso de integración desincentivo al

Capital Privado Extranjero para invertir en los asignaciones del Programa, se veía

con mucha expectativa la actuación de la Corporación Andina de Fomento para -

canalizar los créditos necesarios para impulsar el desarrollo del Programa. En se�

tido verificamos que lo CAF hasta comienzos de 1 </76 había �robado operaciones

por un monto del orden de los 8 millones de dólares ligados directanente al Pro

grama Metalmecánico, pero la cifra de desembolso llegaba a menos de la mitad -

de esa cantidad. O sea que desde el punto de vista de los requerimientos totales

de inversión los recursos entregados por la CAF eran modestos, y la participación

accionario en empresas subregionales, que se preveía importante para compleme�

tar los recursos nacionales en sustitución de eventuales aportes de capital extran

jero, fue también muy reduoda, inferior al millón de dólares, detalles de lo di-·

cho en el Cuadro N2 2.12º De allí que consideramos de vital importancia una

mejora en el papel financiero de la CAF dentro de la subregión.



NOTAS DEL CAPITIJLO II 

Ver información muy detallada en JUNAC, 1972 Tomo p113 y siguientes. 

Ver JUNAC, 1972b. 
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A este respecto se obseJVa que los porcentajes de abastecimientos estimados son 

más altos para Bolivia y Ecuador, lo que indica que se espera una más rápida ve-

locidad de implantación y cobertura del mercado por estos patses, lo cual sin ay� 

da de un esfuerzo comunitario parece imposible. 

Una comparación entre el Arancel Externo Común promedio del Prograna y el vi

gente en los patses miembros es presentado por Avila 1973 p.229, allr se obseJVa 

que el Promedio de las tarifas nominales por pats es de: 30. 69, 34.56, 82. t:JJ, 

45.72, 49.21 para Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. 

Ver JUNAC, Nov.-1977 ,y.JUNAC, Feb. 1975, en el primero denominado: 

"Orientaciones para un Régimen de Compras Estatales en el Grupo Andino 11

, se -

proponen I os siguientes objetivos: 

1) Fomentar la producción subregional de bienes demandados por el Estado.

2) Fomentar el desarrolb de seJVicios subregionales de ingenierra y consultorfo

3) Negociación conjunta con terceros patses y su contenido comprendería :

1. Tratamiento a las exenciones, rebajas y devoluciones de gravámenes que

benefician las importaciones de las entidades estatales.

2. Asimilación de los bienes y seJVicios de origen subregional a los de ori

gen nacional

3. Obligación de considerar los gravámenes de importaciones que corres-

pondan en las comparaciones de precios.

4. Obligación de efectuar determinadas compras de bienes necesariamente

mediante Licitación Pública

5. Normas para facilitar la participación de oferentes subregionales

6. Normas para fomentar el desarrollo de seJVicios subregionales de ingeni!
" lt " ria y consu oria

7. Sistema para la realización de negociaciones conjuntas con terceros par-

ses

8. Sistema de Información y Consulta

Asr mismo estudios de la JUNAC demuestran que la demanda estatal se concen tra 



en los siguientes bienes : 

1) Equipos de generación, transmisión, distribución de electricidad

2) Maquinaria vial

3) Equipo fe1TOviario

4) Material portuario

5) Equipos de telefonía, telecomunicaciones

6) Material y equipo aéreo y naval

7) Instrumental científico y de precisión

8) Equipos para construir viviendas

9) Equipos de explotación, refinación y transpcrte de petróleo

64. 

10) Material y equipos electrónicos de uso médico y para dotación de hospitales

11) Material de laboratorios, drogas y productos fannacéuticos

12) Equipos hidráulicos

13) Computadoras

(ti Tenemos conocimiento de que la Corporación Andina de Fomento patrocina un es 

tuclio al respecto. 

(1) En el Plan de Trabajo de lo Junta para 1979 figura que seguiran las acciones ten 

dientes a complementar el documento sobre las bases para el prograna de Racion<!. 
lización de la Fundición y se elabora un proyecto para la creación de un Centro -

Técnico de Fundición; para la Forja se presentará un documento de Bases. ( Ver -

JUNAC, Noviembre 1978)c 

(8) Ver JUNAC, 1972b 

� Ver Avila, 1973 



CAlfftlílWILO IHII 

DINAMICA Y PROBLEMAS ESTRUCTURALES D E  LA 

INDU STRIA METALMECANICA EN EL PERU 

65. 

Habiendo definido en los dos primeros Caprtulos los condicionantes que influyen 

e n la viabilidad de la estrategia en función de la cual se instrumentan los Programas Sectoria

les de Desarrollo Industrial, y detem,inado las limitaciones del Programo Metalmecánico en -

�rminos de su capacidad de cumplir los objetivos previstos, corresponde en este Caprtulo exa 

minar las carocterrsticos de la realidad industrial sobre el que dicho instrumento actuará, pues 

ésta también se convertirá en un condicionante y una limitación que influyen en los resultados 

de la aplicación del Programo en la Econom fa Peruana. 

Sin duda las virtudes y defectos de la Metalmecánica de coda pars de la subregión 

condicionan su capacidad de respuesta a las exigencias que lo Programación trae consigo, en 

ese sentido es necesario que para el caso peruano, examinemos en detol le, como se ha desen

vuelto esto industria dentro del Patrón de Acumulación Industrial, cuáles son las tendencias -

que manifiesta, así como los principales problemas estructurales que impiden su desarrollo. A 

ello nos referiremos en las siguientes secciones del presente Caprtulo. 



SECCION 1 

EL PAPEL DE LA METALMECANICA EN EL PROCE� DE 

ACUMULACION l NDUSTRIAL 

66. 

Un rápido examen de la evolución económica a partir de los cincuenta muestra -

que durante el período 1950-58 la agricultura sigue siendo la actividad predominante aporta�

do con un 20. 9% al PNB en l959. Si  examinamos cada uno de los sectores , comprobamos 

que la agricultura crece vegetativamente a una tasa de 3.8%, mientras que la pesca es la ª.:.

tividad más dinámica pues crece a una tasa de 16.2% anual en el período 1950-58, seguida -

por la construcción y la minería que crecen a una tasa de 7. 1 % y 7. 0% respectivamente en el 
• "'od mumo peri o.

CUADRO N.2 3. 1 

ESTRUCTURA Y DINAMICA SECTORIAL DE LA ECO NOMIA PERUANA 

(PNB a precios de 1963) 

Agropecuario 

Pesca 

Minería 

Industria 

Construcción 

Otros 

PNB 

% en el PNB de 1958 

20.9 

0.9 

5.4 

14. 9

6. 1

51.8 

100.0 

Fuente: MIT, 1977b 

Tasa de Crecimiento Promedio Anual 
1950-1958 

3.8 

16.2 

7.0 

6.0 

7 .1 

4.8 

Se puede decir entonces que en la década del 50 la industria no asumió el papel del "sector -

dinámico" ni impuso su patrón de crecimiento a la economía. Es  notable en el perfodo el cam 

bio en la estructura de las exportaciones, como consecuencia del desarrollo de la gran mine

rra y de la pesca, éstas pasan a tener un aporte de 15.3% al PNB de 1958, basado en una t� 

sa de crecimiento media anual de 6.5% en el .perfodo 1950-58. L a  industria en el perrodo es 

fundanentalmente alimentaria y de bienes finales, y en ese sentido consume materias primas -

nacionales en mayor parte, y no significa una presión de demanda en las importaciones tota -

les, las que predominantemente son bienes de c�ital y suntuarios. 

El estudio de Mari e Beaulme (l) analiza la estructura industrial poro 1958 y encuentra las si-
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guientes características :

a) Importancia relativa de los rubros industriales vinculados con las actividades de exporta

ción, destacan : el hilado, tejido y acabado de textiles, la fabricación de prendas de

vestir, aceites , grasas vegetales y animales que util.izan algodón, industrias básicas de

metales no ferrosos (cobre, plata, plomo, zinc), refinerfas de azúcar. En su conjunto son

el 40% del VBP Industrial.

b) Presencia de un sector relativamente bien desarrollado de bienes de consumo final masivo

y esenciales {alimentación, textiles, bebidas y calzado) que significaban el 24% del VBP

Industrial, así como el sector antes descrito, éste utilizaba predominantemente las mate

rias primas locales.

e) Existencia "embrionaria" de un sector constituido por industrias sustitutivas de importaci�

nes con un alto grado de dependencia del exterior, en cuanto insumos importados usados

en los procesos productivos como : imprentas y conexas, llantas y cámaras, productos me

tálicos, químicos, vehículos. Todas las que representaban el 11 % del VBP Industrial, P=.

ro que consumían el 33% de los insumos usados en la Industria.

En conclusión, el Perú de 19(:fJ estaba en los finales de la primera fase del proceso de sustitu 

ción de importaciones en base a la producción masiva de bienes de consumo no durables como 

alimentos, textiles elaborados con técnicas muy sencillas, no muy intensivas en capital y que 

emplean principalmente materias primas nacionales y al inicio de una segunda fase correspon -

diente a la sustitución de bienes de consumo duradero antes importados y la fabricación de in 

unos intem,edios, ambos en Q.ase a tecnologías más complejas, más intensivas en capital y -

con empleo de un alto porcentaje de insumos importados. 

A partir de los anos 60, es el sector industrial el que se convierte en el más dinámico de la e

conomía, pues es el Único sector que crece a una tasa pennanente y sostenida de 7 .5% para -

el perÍOQo que va de 1960 a 1975, superiores al crecimiento de la agricúltura y el PBI tal co

mo se muestra en el Cuadro siguiente: 

CUADRO N2 3.2

EVOLUCION Y PARTICIPACION DE LA INDUSTRIA EN El PRODUCTO 
Tasas de Crecimiento Sectorial % en PBI 

19f:IJ-75 1963-68 1968-75 1975 
Manufactura 7.5 6.9 7 .1 26.0 

Agricultura 2.8 2.5 3.3 12.7 

PBI Global 5.5 4.5 5.5 100.0 ' 

Fuente: MIT l 977b
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Sl se descompone en ramas principales el Sector manufacturero podrá tenerse una idea cabal ,

de cual fue el sector más dinámico en la manufactura. En ese sentido es útil la clasificación

siguiente: 

a) Industrias Básicas (papel, cemento, química, petróleo, siderúrgica)

b) Industrias de Insumos no Básicos (textil, madera, cuero, caucho)

e) Industrias de Bienes de Consumo (alimentos, azúcar, bebidas, tabaco, calzado, confeccio

nes, muebles, imprenta e industrias diversas) 

el) Industrias Metalmecánicas (productos metálicos, maquinaria eléctrica y no eléctrica, ma

terial de transporte) 

SI se examina sus respectivas tasas de crecimiento se observa que mientras los tres primeros 

11Ctores crecieron a tasas iguales o inferiores a la media del crecimiento industrial, el sector 

metalmecánico creció a razón del 16.7% anual, con lo que se puede concluir, que este sec

tarfue el más dinámico. Veamos el Cuadro siguiente : 

CUADRO NS! 3. 3 

DINAMICA Y ESTRUCTURA INTRASECTORIAL DE LA INDUSTRIA 

Tasa de Crecimiento Anual % del PBI Industrial 

19t/J-75 --�· . 1 -68 1968-75 l 9t/J 1975 

a) l. Básicas 7.5 7.0 8.6 31.5 31.5 
b) 1. No Básicas 5.4 3.6 8.2 19.8 14.8 

e) l. Bienes de Consumo 7.0 7.5 5. l 44.2 38.4 

,> l. Metalmecánica 16.7 13.6 16.0 4.5 15.5 

Sector Industrial 7.5 7.2 7.9 100.0 100.0 

Fuente: MIT, 1977b 

Como se puede apreciar tambien en el cuadro anterior, hacia 1975 el Sector Metalmecánico -

hc:mlá triplicado su participación en el PBI Industrial. 

Cabe ahora la pregunta de sí este dinamismo del sector metalmecánico se debe a la producción 
creciente.de bienes de capital, se comprueba que en su mayoría se trataba de bienes de con� 
1110 duradero. Así por ejemplo para 1973 , en la rama maquinaria eléctrica el 75% correspon

de a artículos durables de uso domésl'ico: licuadoras, receptores de TV, tocadiscos, etc. En
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lo ,naquinaria no eléctrica, el 80% corre!ponde a bienes de consumo duradero, y se comprue -

bo que los bienes de c�ital son solamente el 30% del total; vecrnos al re!pecto el cuadro si-

1urente: 

CUADRO N.2 3.4

PRINCIPALES BIENES P RODUCIDOS POR El SECTOR METALMECANICO POR 

TIPO DE BIENES Y RAMAS INDUSTRIALES, 1973

(Porcentajes) 

Cobertura Bienes de Insumos Sub-Total Bienes de 

a1u R a m a  Muestra! Capital (1) Transfor. (2) (1)+(2) Consumo 
Durables 

Productos Metálicos 40.6 -- 44.6 44.6 55.4 

360 Maq. no eléctrica 29.2 21.2 -- 21.2 78.8 

370 Maq. eléctrica 54.6 5.5 19.5 25.0 75.0 

111 Embarcaciones 25.3 100.0 --
-- --

111 Vehrculos y Autq,artes 76.6 47.5 8.3 55.9 44. 1 

E Bicicletas 68.1 -- -- -- 100.0 

Total Metal Mecánica 58.3 23.9 19. 1 43.0 57.0 

Fuente: 1 NP, 19750

TOTAL 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

Lo anterior demuestra que no poseemos una industria de bienes de capital, es decir de un Sec 

lar 1 productor de medios de producción, el cual es requisito fundamental de una economra ca 

pltalista auto centrada (2), es asr que la capacidad de nuestra industria metalmecánica de pr; 

VNr de maquinaria y equipo a la econom�a es insignificante. 

Arlya habremos visto en. el Cuadro N.2 3.3 que la producción metalmecánica representaba el 

15% del total industrial y que solo la tercera parte o sea 5% corre!pondfo a bienes de cq:,ital, 

,-0 analizando más detenidamente este pequefto porcentaje, notamos que corre!ponde casi t� 
1-llmente a embarcaciones y tran!porte automotor, el resto cubre una gama amplia de acceso
rios para la industria como: bombas, motores eléctricos, algunas herrcrnientas, soportes mero!.!, 
coa, mesas de trabajo, etc. Por tanto la fabricación de las plantas industriales destinadas a la 
9>Cpansión de la producción y/o al aumento de la productividad en las distintas ramas indus -

Males no se realiza dentro de la base productiva incluso se adquiere del exterior plantas ind� 
frlales de tecnolog fo sencilla destinadas a la industria alimentaria, ccrnales, lrneas de filtra
ct6n o embotellado, etc. Analizando los proyectos de inversión públicos y privados de 1974-

• comprueba que de 127 estudios de factibilidad corre!pondientes a proyectos industriales, se
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han registrado solo tres casos en que la ingeniería de producción la provee una industria na-

cional, de las c1;1ales dos son de transf ormación pesquera y otra vitivinrcola.

1)e allí que desde el punto de vista de la acumulación, el �rovisionamiento de bienes corres

porldientes al Sector 1 es función de las importaciones, por lo que el sector de exportaciones

• transforma en el proveedor de las divisas necesarias para articular el Sector 1 y el Sector 2.

En la medida, entonces, que el sector externo se estanque tarde o temprano la acumulación -
"od ". (3) 

entrará en un per, o cr1t1co •

El patrón de desarrollo industrial observado fué liderado por la producciónde bienes de con-

111110 duradero fundamentalmente metalmecánicos. Sin embargo a diferencia de la primera f� 

•de la sustitución de importaciones que se basa en el uso de bienes de capital extranjeros , -

pero de materias primas nacionales, en e.sta segunda fase no solo se provee de bienes de capi

tal extranjeros, sino que también se emplea más materias primas importadas, en realidad pro

ductos con alto grado de premanufacturación que se introduce al pars para su montaje y acab�

do.

Lo caracterfstico de esta etapa es entonces, la ruptura del eslabonamiento hacia atrás del pr� 

ceso industrial, ya no se trata de la próducción de bienes que tienen su origen en la semilla -

de algodón o en los procesos de industrialización del azúcar, de la lana, del cobre, tampoco 

de bienes que en poco tiempo tenderán a generar una industrialización r�ida de materias Psi 

mas disponibles en nuestro pars, se trata de productos como automóviles, televisores, calcula

doras electrónicas, en las cuales los insumos principales son las partes prefabricadas que se a� 

quieren del exterior y las posibilidades de ampliar la producción de estos artículos en base al 

Mrcado interno para generar una industria más integrada que tranlorme nuestro hierro y co

bre, en motores y circuitos integrados, está muy limitada. 



SECCION 2 

LAS TENDENCIAS HACIA El ESTANCAMIENTO EN LA 

INDUSTRIA METAlMECANICA 

71. 

las limitaciones a las que nos referimos en la sección anterior quedan explicita

das si examinamos las visibles tendencias hacia la disminución del dinamismo en el crecimien

to e incluso hacia el estancamiento, derivados del agotamiento del mercado interno producto

de la crisis, la cuál vislumbra una sal ida reconcentradora del ingreso, con el consiguiente e�

pobrecimiento de gran parte de las capas medios que durante el período de I os anos sesenta -

en adelante se convirtieron en grandes demandantes de bienes de consumo duradero �
4

)

las tendencias a la que nos referimos son visibles por simple inspección de las ta

ICIS de crecimiento de cada una de las ramas que comprende la metal mecánica (5), así tenemo�

que examinando en detalle, el crecimiento de los distintos grupos industriales que conforman

estas industrias, notamos que la mayor estabilidad en el crecimiento pero a su vez la menor t�

ICI promedio de crecimiento 12.0%, la tiene la Rama de Productos Metálicos, en la medida

en que está más ligada a la industria de bienes de consumo final como alimentos, pues predo

minantemente fabrica envases de hojalata �ara leche evaporada, conservas y también herra

mientas simples y utensilios domésticos que corresponden a una demanda ya en proceso de co�

M>lidación y que no responde a la implantación de nuevas actividades asociadas a la satisfac

ción de mercados más sofisticados cubiertos anteriormente por importaciones como son los ele.=

trodanésticos, los automóviles, etc.

Así claramente se nota que en función de la evolución de las ramas de maquinaria

no eléctrica, eléctrica y de material de transporte, se puede periodizar el desarrollo de nues

tra metolmecánica :

a) 19(:IJ-1965, es la etapa de la expansión de la rama de maquinaria no eléctrico, en donde

destacan los equipos ligados a la minería y la pesca (bombas centrífugas, macacos, tritu�

dores, etc.) sectores en auge por aquel los aifos; y también las refrigeradoras y lavadoras

cuyo consumo se amplia significativamente durante esos aftos.

b) 1965-1970, es la etapa de la expansión de los electrodomésticos, o sea la maquinaria e

léctrica ocasionada por la emergencia de los grupos medios.

e) 1970-1975, en donde destaca la expansión de la producción de automóviles, resultado -

del ()..V?narnTo de la demanda ocasionado por el incremento del consumo capitalista pues -

en dicho período el capital privado invirtió poco y el desarrollo de las clases medias. lo



72.

"ºtable es que agotados estos impulsos genéricamente descritos, las respectivas ramas, pa-

recen entrar a una et�a, sino de estancamiento, por lo menos de una disminución mani

fiesta de su ritmo de crecimiento, a I respecto :

CUADRO NR 3.5

EVOLUCION DE LA METALMECANICA POR RAMAS 

1955-60 1960-65 1965-70 1970-75 1955-75

Procfuctos Metálicos 7.9 10.6 14.8 14.8 12.0

Maquinaria no Eléctrica 22.0 31.0 18.8 15.8 22.0

Maquinaria Eléctrica 37.0 2.7 32.0 23.0 23.0

Material de Transporte 1. 1 19.7 9.3 22.0 12.6

Fuente: MIT, 1977b

Cerno se puede apreciar durante la década del sesenta y la primera mitad de los setenta, hubo

un Impulso para el desarrollo de e�tas industrias que ven crecer su demanda gracias al creci

miento de las capas medias, el aumento del consumo capitalista, la restricción de las import�

clones el tipo de cambio subvaluado que abarata relativamente los bienes con alto compone�

te importado. Sin embargo esta modalidad de desarrollo ha entrado en crisis durante los últi

mos 3 af'ios a tal punto que el crecimiento ya lento observado en los afios 73, 74, 75, 76 se

convierte en 1977 y 1978 en un definitivo estancamiento y decrecimiento, que incluso a pues

lo en peligro de quiebra, a la empresa más caracterizada de este sector como es Moraveco (6)�

veamos el cuadro siguiente elaborado teniendo en cuenta el volumen físico de producción, a

falta de indicadores de producción medidos en soles constantes •



SECCIO N 3 74. 

LOS PRINCIPALES PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LA METALMECANICA 

Después de haber constatado el papel que le co1Tesponde a la Metalmecánica en 

la dinámica de la acumulación industrial, y ubicado las particularidades de la evolución de -

cada una de sus ramas, hasta la situacióñ actual de estancamiento co1Tesponde en esta sección 

describir los problemas estructurales que esta industria presenta, para asr completar el cuadro 

del significado de la Industria Metalmecánica Peruana, lo que nos servirá para ubicar contex 

tualmente la implementación de las Asignaciones del Programa Metalmecánico. 

Para cumplir con el objetivo trazado, contamos con información disponible hasta 

los aftos 1974 y 1975 lo que consideramos adecuado pues el Programa empieza a implementar

se en dichos aftos, y de otro lado a la fecha los problemas que se describirán no sólo siguen v..!_ 

gentes, sino que se han agravado por efectos de la crisis. 

Para dar un orden al asunto hemos considerado conveniente tratar en primera ins

tancia la concentración y prcpiedad del capital pues con estos factores los que penriiten ubi

car la importancia del papel del. capital extranjero, detenriinante en la dinámica de la indus 

tria en general y muy especialmente en la metalmecánica, seguidamente analizamos el aspe� 

to de la tecnología que está muy ligado a la presencia de las transnacionales en este tipo de -

Industria, lo que nos permitirá tener una idea de las modalidades de tramferencia de tecnol� 

gía que se dan en el sector mpecto que el Programa Metalmecánico intenta modificar como -

uno de sus objetivos básicos. Seguidcrnente estimamos las características de la demanda de 

bienes metalmecánicos tanto a nivel de toda la economía como del Sector manufacturero en -

particular, resaltando lo ya expresado en la primera sección sobre la insuficiencia de esta i� 

dustrio para satisfacer los requerimientos de lo acumulación de capital que esta demando ex

presa. A continuación indicamos como a pesar de esta falta de oferta nacional metalmecáni

ca, la capacidad instalada del sector esta subocupada en 1975 y en aftos anteriores como 1971 

Y 1972, lo cual demuestra que su orientación hacia los bienes de consumo duradero que ya 

han agotado sus posibilidades de expansión, detennina dicha subutilización. Luego demostr� 

mos como la denominación ejercida por el capital extranjero imponiendo las modalidades de 

dependencia tecnológica descritas, ante un mercado que no expande , con capacidades inst� 

ladas no utilizadas, mantiene un bajo grado de integración nacional en sus productos, aspecto 

que tiende a ser pem,anente y como ya dijimos conduce al desequilibrio en la acumulación . 



1. El Capital Extranjero y la Monopolización y Concentraci,ón E�acial de la Industria
75. 

Sabemos que a partir del afio 1956 se advierte la presencia del cq,ital extranjero en la

industria en una dimensión bastante superior a lo acontecido en aflos anteriores si se exa

mina a que ramas industriales se dirige dicho capital se comprueba que en su mayoría se

trata de productos de consumo duradero y qurmicos, como se demuestra interpretando el

cuadro siguiente :

CUADRO N.2 3.7 

A�O S DE ENTRADA DE LAS EMPRESAS TRANSNACIO�LES A LA INDUSTRIA 

(1 9 6 9) 

Antes de 1950 

1950-54 

1955-59 

1960-64 

1965-69 

(para una muestra de 242 ejemplare� 
Fuente: Anaya, l '115 

14.4% 

3.7% 

9.5% 

30. 90k(sin inf onnación: 4.5%)

36.7%

100.0% 

En el cuadro precedente encontranos que la mayor afluencia de empresas extranjeras se prod� 

ce en la década del sesenta coincidiendo con la etq,a más dinánica de la metalmecánica, y 

secundariamente de la qurmica como ya vimos en la primera sección. 

La presencia del capital extranjero por esos afies no implica un proceso previo de concentra -

ción y centralización en la industria que lleva a la monopolización, sino que desde un comie� 

zo las empresas que inician sus operaciones lo hacen en condiciones monopólicas pues son las 

Únicas que existen en el mercado sea de electrodomésticos, como de automóviles u otros pro

ductos similares, esta ventajosa situación les pennitirá generar grandes excedentes, parte de 

las cuales se transfieren al exterior mediante la particulares fonnas que asume la transferencia 

de tecnología como veremos más adelante. 

Investigaciones del Instituto Nacional de Planificación demuestran que son 200 las grandes -

empresas que controlan el grueso del excedente generado en el sector industrial, si se exam.!_ 

na el porcentaje de la producción que estas empresas controlan en la metalmecánica se des

�ubre que para l 9'13, estas detentaban el 50% del Valor Bruto de Producción, de las cuales -

casi el 80% eran empresas de propiedad extranjera, lo que nos pennite concluir que el 40o/ode 

la producción metalmecánica era controlada por el capital extran¡ero. 



CUADRO N2 3. 9 

INDICE DE CONCENlRACION DEL VBP METALMECANICA 

A�O 1972 

% 

Industria Manufacturera 59.0 

Industria Metalmecánica 47.4 

Productos Metálicos 24.3 

Maq. no Eléctrica 42.6 

Maq. Eléctrica 37 .1 

Const. Navales 51.0 

Vehículos Automóviles 74.7 

Mat. de Transporte NID P 100.0 

Motocicleta y Bicicleta 86.9 

Fuente: 1 NP, l'll5a 

77. 

Y a nivel especial la concentración de la actividad metalmecónica es bastante cita en 

Lima y Callao, tal como se resume en el cuadro siguiente, expresado en p orce, taje del -

VBP por grupo industrial. 

CUADRO N2 3. 10 

CO NCENTRACION ESPACIAL DE LA METALMECANICA 
(Afio 1973) 

Lima Trujillo Arequipa Chiclayo 

Total Metalmecánica 90.6 4.0 2.9 1. 3

Productos Metálicos 82.9 6.0 6.8 2.6 

Maquinaria no Eléctrica 89.2 3.6 0.6 4.2 

Maquinaria Eléctrica 96.6 0.2 3.0 0.1 

Material de Transporte 92.4 5.4 1.4 0.2 

Fuente: MIT, 1975 

Otros 

1.2 

1.7 

2.4 

o. 1

0.6 

Siendo el grupo de industrias de maquinaria eléctrica los que tiene un más alto porcenta

je de concentración en Lima, en contraste con las empresas del grupo de productos metá

licos que muestran una relativa descentralización, ubicando algunas producciones en 

Trujillo y Arequipa. 
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2. La Dependencia Tecnológica

La predominancia del Cq,ital Extranjero en nuestra Industria Metalmecánica determina -

un control sobre el proceso de transferencia de tecnologfa, el cual se da muy limitada -

mente dada la modalidad de los contratos vigentes, lo cual significa un impedimento muy

importante para el desarrollo tecnológico de la industria. También los pagos que se ha

cen para el uso de la tecnología significan costos implícitos y explícitos que sumados a -

las utilidades transferidas al exterior significan una importante fuga del excedente produ

cido justamente en el Sector más dinámico de nuestra industria.

Particularidades de este proceso han sido analizadas en un documento de reciente publi

cación por el ITINTEC (7) que pasamos a resef"iar a continuación. Dicho estudio fue elab�

rado en base a 404 contratos de transferencia de tecnologfa que a Junio de 1975 genera

ban egresos de divisas al exterior por concepto de regalías, dichos contratos tal como es

tan presentados, son documentos fundamentalmente orientados a proteger I os intereses de

los proveedores de la tecnología en los cuales se estipulan algunas de las condiciones e

conómicas, pero carecen de toda información técnica, incluso en muchos casos no se est..!_

pulan los nombres de los productos objeto del contrato, lo cual hace imposible un análi

sis técnico de los mismos.

En dicha inv�stigación se estima el volumen de los pagos efectuados por la transferencia -

de tecnologfa teniendo en cuenta los pagos por regalías (costos explícitos) los cuales as

cendieron durante el período 1971-1974 a la suma de 48 millones de dólares teniendo en

cuenta las regalías brutas, y, a 24 millones de dólares teniendo en cuenta las regalías n!

tas(después de impuestos) de las cuales el 15.1% corresponde a la metalmecánica. Al res

pecto el cuadro siguiente :
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CUADRO N.2 3. 11 

PAGO DE REGALIAS BRUTAS DE LA INDUSTRIA METALMECANICA 

(Miles de soles comente� 

1971* 1972 1973* 1974 Total % 

Total Industrial 56, 665 537,099 494, 724 254,807 1'343,296 100% 

Metalmecánica 13,�7 106,067 66, f:IJ7 17,213 203, 194 15. 1

Productos Metálicos 2, 6!i6 6, 997 8, 143 3,411 21,237 1.5

Maquinaria no Eléctrica &'3 29, 986 3,717 1,048 35,424 2.5

Maquinaria Eléctrica 6,812 63,062 43,890 8,884 141,818 10.4 

Material de Tranlporte 3,136 6,022 10,857 3,870 23,885 1.7 

* Solo se refiere a dos trimestres de cada al"io

Fuente: ITINTEC, 1977

Las cifras anteriores corresponden a 8 contratos en el grupo de productos metálicos, 11 -

contratos en maquinaria no eléctrica, 14 contratos en maquinaria eléctrica y 19 contratos en 

material de transporte. Aunque de�e el punto de vista de estos costos " explícitos" el monto 

calculado para la metalmecánica es inferior al de otros sectores como la industria alimenticia 

y química, es de esperar que los costos" implícitos" ocultos en la importación de bienes inter

medios, y bienes de capital para esta industra sean muy elevados y constituyan uno de los m! 

dios más importantes con que cuentan las filiales dominantes en este sector para transferir ex

cedentes a sus casas matrices. 

De�e el punto de vista de la naturaleza de los contratos de tecnología en la metalmecá 

nica destacan los que se refieren a aspectos técnicos como: patentes de producto y proceso J de

capacitación y visita de técnicos, e información técnica, tal como se aprecia en el siguiente 

cuadro : 
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CUADRO N2 3.12

CONTRATOS DE TECNOLOGfA EN LA METALMECANICA 

SEGUN NATURALEZA 

Total Total Prod. Maq. Maq. Mat. 
Industria Metal mee. Met. no Eléc. Eléc. Transp. 

287 42 3 11 19 9 

281 55 8 7 25 15 

26 12 - 2 7 3 

151 43 11 7 18 7 

132 59 8 7 32 12 

153 55 10 7 29 9 

242 36 4 5 17 10 

285 56 4 6 27 19 

Naturaleza del Contrato 

Marca 

Patente de Producto y Proceso 

Modelo I ndusfTial1

Asistencia Técnica  
Capee. Técnicos en el Extranjero 

Visitas de Técnicos 

ConfTol de Calidad 

lnfom,ación Técnica 

Número de Contratos 404 85 13 15 38 19 

Fuente: ITINTEC, 1977

Lo cual diferencia a la Metalmecónica, de otras industrias como la Química (l=am,acéu t.!_ 

ca, cosméticos) en donde predomina la marca a los aspectos de córácter téchico. 

Sin embargo esta situación relativamente mejor, no es acompaf'iada por contratos con me

nos cláusulas restrictivas, sino que más bien la situación tiende a ser la misma que en el 

conjunto de las industrias, pues predominan tipos de cláusulas restrictivas como suministro 

de materias primas y bienes intennedios, sobre ingerencia en la gestión de la empre�, y 

sujeción a leyes extranjeras, lo cual implica que los costos del uso de la tecnologfo ex

tranjera sean mayores, y de acuerdo a las necesidades de las casas matrices al respecto , 

el siguiente cuadro. 



CUADRO N2 3.13

TIPOS DE CLAUSULAS RESTRICTIVAS Y NUMERO DE CONTRA TOS POR 

RAMAS DE LA METALMECANICA 

Total Total Prod. Maq. Maq. 
Industria Metal mee. Metal. no Eléct. Eléct. 

SuminisfTo de Materias Primas 
y Bienes Intermedios 319 73 12 4 39 

Volumen y Estructura de Pro - 229 45 9 4 22 

due to 

Sobre gestión de la empresa 
recepto ro 378 58 9 14 29 

Sobre la Exportación 203 39 4 6 20 

Sujeción a leyes extranjeras 170 47 10 10 18 

Imposición de marcas y poten-
tes 154 26 4 9 15 

Que impiden asimilación tec -
nológica 108 31 4 6 11 

Otros 116 35 7 8 18 

Total de Cláusulas Restrictivas 1677 374 59 61 172 

Número de Contratos 404 85 13 15 38 

Fuente: ITINTEC, 1977
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Mat. 
Transp. 

18 

10 

16 

9 

9 

8 

10 

2 

82 

19 

3. Insuficiencia de la Oferta Metalmecánica para satisfacer las necesidades de Acumulación

de Capital

Aunque este aspecto fue sefk:tlado en las primeros secciones, conviene precisas algunas c_!.

fras cuantitativas, re�ecto a la cuantía de la insuficiencia de nuesfTa metalmecánica p�

ro cubrir los requerimientos de la Acumulación de Capital en nuestro país.

Para ello presentamos el siguiente resumen de Indicadores, que muestran el alto grado de

dependencia de nuestro economía con respecto al abastecimiento de bienes de capital.



CUADRO N.e 3. 14 

INDICADORES DE LA DEPENDENCIA EN IMPORTACION DE 

BIENES DE CAPITAL 

Componente Importado de la Inversión Bruta en Maquinaria y Equipo 

{Af'lo 1974) 

Participación de los Bienes de C�ital en el Total de Importaciones 

{Afio 1974) 

Participación del CAP 84 de la Nabandina: Calderas, Máquinas, Ap� 

ratos y Artefactos Mecánicos, en el Total de Importaciones {Ano 1974) 

Componente Importado en la Inversión en Maquinaria y Equipo de la 

Industria (Ano 1973) 

Fuente: BCR, 1976; MICOM, 1975, MIT 1976b 

4. Subutil ización de la Capacidad Instalada

82. 

78.2 % 

34.3 % 

22.7 % 

74.5 %

Corre�onde examinar en este acápite, cual es el grado de utilización de la capacidad -

instalada de la industria metalmecánica, para ello utilizaremos los indicadores calculados

para diferentes arios por diversas investigaciones que aunque con metodolog ías diferentes

muestran un misn,o fenómeno : el alto porcentaje de capacidad ociosa en la industria.

Asr tenemos que en un estudio realizado por GIECO (9)
, se sostiene que la capacidad ins

talada que se anal iza durante el período 1968 a 1972, fue fundamentalmente formada du 

rante la década de los sesenta, pues en la etapa posterior la inversión en la industria en 

general decayó notablemente, y la de la metalmecánica tanbién, coincidiendo con la f� 

se de agotamiento del proceso sustitutivo que hemos mencionado en la segunda sección. 

Así tenemos que las tasas de crecimiento de la inversión descritas en el cuadro siguiente -

son muy altas. 



CUADRO N2 3.15

ME TALMECANICA: TASA DE CRECIMIENTO DE LAS 

INVERSIONES FIJAS BRUTAS 

Industria Manufacturera 

Productos M etá I i cos 

Maquinaria no Eléctrica 

Maquinaria Eléctrica 

Material de Tran�orte 

Fuente: GIECO , 1976

Tasa de Crecimiento 1963-1968

9.9 

28.5 

6.2 

66.0 

31.0 

83. 

Cabe indicar que el cuadro precedente corrobora nuestra periodización de la dinámica -

del Sector Metalmecánico, planteada en la Seg unda Sección, pues se observa claramente 

que la industria que más acumuló y por tanto fué la más dinámica es la de maquinaria e

léctrica, siendo notable el bajo nivel de crecimiento relativo de la Industria de Maquin� 

ria no Eléctrica, que había creado su capacidad instalada durante un perrodo anterior, � 

proximadamente 1959-1963, y ya para los anos 1964 en adelante ante la insuficiencia del 

mercado interno, no era empujada a mantener el ritmo de acumulación anterior. 

En conjunto el resultado de este perrodo de acumulación liderado por las industrias de m� 

quinaria eléctrica y de trarnporte permitió la ampliación de la capacidad productiva, 

creando la posibilidad de obtener economías de escala, pero al tener un mercado reduci

do que tiende a agotarse al estar al servicio de las capas pertenecientes a los estratos al

tos de la distribución del Ingreso, generaron un alto grado de capacidad ociosa en los a 

fios siguientes a 1968 que sin embargo tendió a di!minuir en cierto grado para 1971 y 1972,

producto de la ampliación del consumo de las capas medias y ciertos sectores obreros, fa

vorecidos por el gasto público y las reformas estructurales y al hecho de que los aumentos 

de demanda habida en dicho perrodo no implicaron nuevas inversiones, sino solamente la 

utilización de la capacidad instalada previClllente. Ver al re�ecto el cuadro siguiente : 



CUADRO N2 3.16 84. 

METALMECANICA: EVOLUCION DE LA CAPACIDAD OCIOSA 

C"°'acidad Ociosa% 

CIIU Grupo Industrial 1968 1969 1970 1971 1972 

350 

360 

370 

381 

383 

385 

386 

Total Industrial 46.1 48.1 38.0 34.2 28.6 

Productos Metálicos 67.5 68.3 54.4 54.2 48.2 

Maquinaria no Eléctrica 70.1 73.0 62.5 60.0 57.3 

Maquinaria Elé�trica 60.5 57 .1 50.2 37.6 30.0 

Naves y Reparación de Barcos 31.0 40.0 5.8 38.6 58.7 

Vehículos automóviles so.o so.o 83.7 82.6 76.0 

Motos y Bicicletas 78.4 70.0 62. l 34.4 32.6 

Reparación de Aviones 72.7 65.8 52.8 54.2 54.2 

Fuente: G IECO, 197 6 

Sin ánimo de establecer una comparación de carácter temporal, o someter a crítica dos -

metodologías diferentes de análisis, presentamos a continuación los resultados de los in-

vestigaciones acerca del misno problema que utilizan como indicador de uso de la capa

cidad instalada, el número de turnos trabajados, detectando además las motivaciones d.!

doradas por los empresarios en tomo a la subutilización de la capacidad en ambos casos 

las fuentes primarias utilizadas son las declaraciones de la Estadística Industrial, se tra

ta del Estudio de Abusada (� para 1971 y de la O ficina de Estadística del Ministerio de 

Industrias {l O) para 1975. 

Así la investigación de Abuscda, corrobora el hecho de que en la Industria Metalmecáni

ca existe un importante grado de capacidad ociosa, pues si se toma como indicador el nú 

mero de turnos de trabajo, se observa que más del 80% de las plantas metalmecánicas tra 

baja en un solo tumo de trabajo, tal como puede apreciarse en el siguiente cuadro. 



CUADRO N2 3. 17 

PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS METALMECANICO S 

QUE TRABAJARON EN 1, 2 y 3 TURNOS EN EL Af:10 1971 

Número de Turnos Trabajados 

1 Turnos 2 Tumos 3 Tumos 

Productos Metalmecánicos 77.8 20.6 1.6 

Maquinaria No Eléctrica 87.5 7.5 5.0 

Maquinaria Eléctrica 83.7 16.3 o.o

Material de Transporte 83.8 12.2 o.o

TOTAL 83.4 14.9 1.7 

Fuente: ABUSADA, 1976 
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Así mismo, si se establece el porcentaje de capacidad utilizada en un tumo teniendo en 

cuenta el empleo, stock de capital, valor agregado, y valor bruto de producción, se des 

cubre que en empresas que trabajan en un solo tumo, se concentra más del 50% del em

pleo, se utiliza entre el 48% y el 75% del stock de capital, se genera entre el 48% y 

60% del valor agregado, y se genera entre el 41% y el 81% del valor Bruto de Producción. 

Analizando la situación por rama se tiene que el 58% del VBP de la Rama de Productos -

Metálicos es generado en un solo turno de producción, que el 81% del VBP de la Rama -

de Maquinaria no Eléctrica es generada en un solo turno de producción, el 58.5% del V� 

lor Bruto de Producción de la maquinaria eléctrica es generado en dos tumos, y en la ra 

ma de material de transporte se produce el 50. 9% del VBP en t res turnos, lo cual está de 

mostrado la existencia de altos niveles de capacidad ociosa en las industrias de productos 

metálicos y maquinaria no eléctrica. Mientras que las Ramas de Maquinaria Eléctrica y 

Material de Transporte utilizan relativamente mejor su capacidad instalada pues producen 

cerca del 50% de su VBP en dos y tres turnos respectivamente. 

Entre las causas principales para la Subutilización de la cq:,acidad instalada los infomi�n 

tes sef'kllaron : 

En productos metálicos; la demanda limitada 48.1% de establecimientos, dificultad en ob 

tener materias primas 50. 1 % de establecimientos. 

En maquinaria no eléctrica, la demanda limitada {66.0%) falta de mano de obra califica 

da (38.0%), dificultad en obtener materias primas (36.0%), problemas financieros (36.0%)
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En maquinaria eléctrica, la demanda limitada (52. 90/o)dificultad en obtener materias pri

mas (43.1%) 

En material de transporte, la demanda limitada (57 .4%)dificultad en obtener materias -

primas (38.8.%). 

O sea que la causa más enfocada por los empresarios, para la subutilización de la capac_! 

dad instalada, es la demanda I imitada, factor que fue declarado como el principal por -

más del 50% de establecimientos de cada grupo industrial analizado. 

En ese mismo sentido, una reciente Investigación realizada por la Oficina de Estadística 
del Ministerio de Industria corrobora la indicación de importantes grados de capacidad -

ociosa en las ranas correspondientes a la metalmecánica,para el afio 1975, lo que indic� 

ría que para los siguientes arios, en los que la producción <?ªe bruscamente, la capacidad 

ociosa debe ser aún mayor. 

En dicho estudio se seleccionó 391 empresas que representan alrededor de un 30% del va

lor de la producción fabril, de las cuales se midió dos indicadores del uso de la capaci

dad instalada : 

UClc coeficiente de "utilización de "capacidad calculada" considerando

como "capacidad máxima" la opinión subjetiva del representante -

de la empresa, es decir que supone la concurrencia de todos los 

factores económicos en su óptimo nivel en el momento actual. 

UClt coeficiente de "utilización de capacidad por tumos" considerando 

como "capacidad máxima" la operación de la planta en tres turnos. 

Indudablemente en es·ta relación deberá deducirse las paradas forzo 

sas para mantenimiento, los días no laborables, etc. 

Aplicando los criterios anotados, la investigación establece los siguientes resultados pre 

liminares: 



CUADRO Ni 3.18 

COEFICIENTE DE CAPACIDAD UTILIZADA CALCULADA Y �R TURNOS 

DE PRINCIPALES RAMAS DE LA METALMECANICA 

Alfo 19'15 

Número de Plantas UClc 
Total Muestra 391 83.7 

Industrias Metalmecónicas 89 80.5 

Industria Hojalatero 16 83.9 

lnd. Prod. Metálicos Estructurales 18 66.0 

lnd. Maq. Doméstica no Elécfrica 13 63.0 

lnd. Motores Eléctricos y Similares 7 61. 9

lnd. Aparatos Eléctricos de uso Doméstico 2 74.3

lnd. Suministros de Luz Eléctrica 1 91.6

lnd. Acumuladores de corriente 12 100.0 

lnd. Conductores de corriente 3 85.8 

lnd.Automotriz (Ensamblaje) 4 91.1 

lnd. Repuestos y Accesorios 13 56.3 

Fuente: MIT, 19'16 c 
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UClt
69.0 

47.0 

53.0 

49.3 

44.7 

33.3 

34.0 

34.3 

40.3 

80.7 

62.7 

39.3 

Como puede apreciarse existe discrepancia entre lo estimado subjetivamente por los em

presarios y lo establecido en base al número de turnos trabajados, sin embargo en ambos 

casos existe importantes capacidades ociosas en la metalmecónica. Según el criterio e'!!_ 

presarial para la muestra de la industria metalmecánica estudiada, existiría un 20% de c� 

pacidad ociosa en promedio,mientras que de acuerdo al número de turnos trabajados, la 

capacidad ociosa sería de más o menos 50%. Si nos atenemos a este último criterio, co� 

cluímos que la subutilización de capacidades instaladas es muy alta en la metalmecánica. 

La mi9Tla encuesta da una estimación de los factores I imitantes de una mayor utilización -

de la capacidad instalada. En ese sentido es ilustrativo el siguiente cuadro: 



CUADRO N2 3.19 

FACTORES LIMITANTES DE UNA MAYOR UTILIZACION DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA EN LA METALMECANICA 

Oncidencia de los factores en%) 

Demanda Limitada 

Dificultad en obtener mat. primos 

Problemas financieros 

Otros 

Factores I ntemos 

Falta de Capital 

Falta de Equipos y Repuestos 

Falta de mano de obra calificada 

Antiguedod de maquinaria y equipo 

Conflictos con el personal 

Otros 

Fuente: MIT 1976c 

(391 

Sector Fabril 

Establecimientos) 

23 

46 

21 

5 

23 

27 

20 

24 

14 

7 

Metal mecánica 

(89 Establecimiento� 

19 

48 

20 

4 

21 

21 

23 

21 

30 

21 
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Es notable que para el afio en estudio l '115, las causas más invocadas se referían a dificul 

todes para obrener materias primas y equipos, tanto para toda la muestra del Sector Fabril, 

como para la metalmecánica, y solo en segunda instancia al aspecto de mercado, y otros 

como conflictos con el personal. 

Esta situación nos parece remarca el hecho de que la escasez de divisas era en ese alfo -

lo determinante pues dificultaba la adquisición de medios de producción, sin embargo las 

caídas de la producción durante los últimos tres arios, han segurantemente elevado en gr� 

do sumo la subutilización de la cq,acidad instalada, pero fundamentalmente debido a la 

reducción del mercado intemo resultado de la crisis y los políticos de estabilización me 

diante la reducción de lo demanda interna, aplicadas durante el período. 

En conclusión podemos observar el hecho paradógico de la coexistencia de una inc�aci

dad de la metalmecánica para satisfacer las necesidades de lo aclKTlulación del capital en 

nuestro país, al lado de elevados porc6l tajes de capacidad ociosa. Lo cual demuestra -

que la orientación de la producción metalmecánica debe ser modificada hacia la produ=. 

ción de bienes de c�ital. 



5. Bajo Grado de Integración Nacional
89. 

Ya hemos indicado en las primeras secciones de este capítulo como el desarrollo de la m!
talmecánica a partir de los aflos sesenta, signa una nueva etapa en nuestro proceso de SU_!

titución de importaciones, en lo que la articulación que existía entre la industrio liviana

con la agricultura a través de lo utilización de materias primas nacionales, no se do en

el mismo grado con la metalmecánica, pues ésta es una industria mayonnente de ensambl�

je de partes y piezas ya completamente elaboradas. Esta situación se da en la medido -

que el dominio de la transnacionales a través de sus filiales instaladas en el pofs, detenn_!

nan que no se produzcan en el país dichos portes y piezas pues no es económicamente re�

table en la IÓgica de dichos capitales)actitud que es reforzada por el hecho de que el

mercado interno es reducido y no justifica invertir en plantas que suministren los insumos

requeridos por los plantas tenninales, esta sin embargo no es la rozón fundamental, pues

aún cuando dicho mercado sea suficiente, puede suceder que a las transnacionales no les

interese producir esos insumos en el país, y si en otras áreas con mayores ventajas. En -

ese sentido entonces consideramos que la elevación del grado o porcentaje de integración

nacional de los productos metalmecánicos está estructuralmente limitada por el dominio -

de las tronsnacionales en lo propiedad y la tecnología y por la estrechez de nuestro mer

cado interno para el tipo de bienes finales que la Metalmecánico está en condiciones de

producir.

En este sentido la metalmecánica es altanente dependiente del abastecimiento de insu -

mos importados pues cerca del 50% de IC6 insumos totales utilizados en el afio 19'75, eran 

de origen importado porcentaje mayor al de la industria en su conjunto que ero del 40% • 

Al interior de la metalmecánica, las ramas de más alta dependencia en insumos son la in 

dustria automotriz con 58% y la fabricación de equipo profesional 52.8%. 

Es de resaltar que es lo indusfTia de maquinaria no eléctrico es la que se aproximo más al 

promedio industrial con un 42.2% lo cual indicaría que esta rama es la que mejor viene -

aprovechando las posib.ilidades internas de abastecimiento de insumos, e�ecialmente la -

de acero, piezas fundidas de hierro y metales no ferrosos y otros inSU'Tlos, por lo que su� 

ticulación con la economía interna se desarrolla más rápidamente que en las otras ramas , 

que por tener un mayor grado de complejidad en el producto final tienen que importar 

portes y piezas de fabricación sofisticada; la electrónica, el equipo profesional; mientras 

que lo industria de maquinaria no eléctrica (bombas centrifugas, winches, lavadoras y re 

frigeradoras) utiliza laminados de acero, hierro fundido, para la fabricación de buena -

parte de su producto final. Para mayor detalle obseJVor el cuadro siguiente : 



CUADRO N2 3.20

INDICADORES DE INTEGRACION NACIONAL EN LA METALMECANICA 

A�O 1975

lns. lmp¡lns Totales I ns. lmp/VBP VA/VBP 

Sector MIT 40.3 20.4 49.4 

Metalmecónica 50.5 26. 1 48.4 

Material de Transporte 58.0 35.5 38.8 

Equipo Prof. Cient1Tico 52.8 52. 9 56. 1

Maquinaria Eléctrica 46.0 20.6 55.2 

Maquinaria no Eléctrica 42.2 18.7 55.6 

Productos Metálicos 45.7 22.7 50.2 

Simples 

Fuente: MIT 197&

90. 

En conclusión las tendencias hacia el estancamiento y los graves problemas estructurales 

de la metalmecónica exigen un cambio en su dinámica, reorientándola hacia la produc

ción de bienes de capital. En ese sentido la Programación Industrial (Programas: Metal -

mecánico, Automotriz y Electrónico) podrían haberse convertido en factores favorables -

para el desarTollo de la producción de bienes de capital al ampliar los mer codos y favor! 

cer las altas inversiones necesarias. Sin embargo ya hemos visto (Ver Cap ítulo 1) como -

los condicionantes que la Crisis Económica lntemacional ha impuesto sobre el Proceso de 

Integración, han dificultado los avances de la Progranación contribuyendo a distorsiona.!: 

la; y, a un nivel más especifico nuestro análisis del Programa Metalmecónico como in� 

mento en si (Capítulo 11) demostró la presencia de limitaciones en su concepción, las que 

han dificultado también el cumplimiento de los objetivos que se pretendían. 

Finalmente, los probiemas detectados en la Metalmecánica, someramente descritos en es 

te capítulo, demuestran que su capacidad para responder rápida y adecuadamente a los r! 

querimientos del Programa estaba limitada por: la presencia detesminante del Capital 

Transnacional interesado fundamentalmente en generar excedentes para �nviarlos al exte-

rior, sin la perspectiva de incursionar en la producción de bienes de cap1tal; modalida -

des de transferencia de tecnologfo que impiden un real apropiación del conocimiento té� 

nico por parte de los contratantes nacionales; capacidades ociosas que no se reorientan -

hacia la producción de bienes de capital, tanto por rigideces de carácter técnico, o por 
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cuestiones de rentabilidad de los monopolios extranjeros dominantes en cada rama, y el 

bajo grado de integración nacional que se manti_ene asr en función del tamaf'io del merca 

do y consideraciones de rentabllidad, razones por las que predominan las actividades de 

ensamblaje por sobre las otras técnicas metalmecónicas como la fundición, la forj a, el -

maquinado, asociadas a la producción local de partes y piezas. Todo ello dice relación 

con las limitaciones de nuestra metalmecániea para �rovechar las perspectivas que abrfo 

el Programa. 



NOTAS AL CAPITULO III 

(1) Ver BEAULME, 1975

(2) Ver AMIN, 1976

92. 

(3) Son los obstáculos a la acl.l'nulación que precisamos en el Primer C �ítulo de nues

tra Tesis.

(4) El deterioro del nivel de vida de las mayor.tas, ha afectado también a las clases -

medias, hoy comprar un automóvil a plazos es virtualmente imposible pues se re

quieren ingresoSI encima de los 100, 000 soles. En menor escala, hasta comprar -

un televisor u otro electrodoméstico es ahora muy difícil para estas c�as sociales.

Ni se diga para los habitantes de Pueblos Jóvenes, que otrora compraran radios y
televisores.

(5) Una investigación detallada sería muy interesante, pero esc�a a los propósitos -

de esta Tesis.

(6) En "Actualidad Económica Ni 10, se dice que esta empresa estaría al borde de la

quiebra.

(7) Ver ITINTEC, 1977

(8) Ver GIECO, 1976

(9) Ver ABU�DA, 1976

(10) Ver MIT, 1976c



CAfllfWIU..O IV 

LOS RESULTADOS DE LA APLICACION DEL PROGRAMA 

METALMECANICO EN EL PERU 

93. 

En el presente C�Ttulo corresponde examinar los resultados de la Aplicaci6n del 

Programa Metalmecánico en el Perú, teniendo en cuenta las condicionantes y limitaciones a 

nalizados en los C�Ttulos precedentes, los que influyeron en la dimensión de éstos. 

En primera instancia interesa saber ¿Cuál ha sido la actitud de los Sectores Públi 

co y Privado ante el Programa, pues ellos son los agentes dinánicos en el proceso de inte -

gración, y el desarrollo industrial. Seguidamente analizar los efectos macroeconóm icos del 

Programa y el avance en cada grupo de las asignaciones que le ha tocado a nuestro paTs desa 

rrollar, teniendo en cuenta de si se estan logrando los objetivos de especial izaci6n y creaci6n 

de infraestructura básica y c�acidad de absorver y generar tecnologTa. 



SECCION 1 

EL PAPEL DEL SECTOR PUBLICO Y P RIVADO EN LA 

IMPLENTACION DEL PROGRAMA 

94. 

El Programo aprobado mediante Decisi.ón 57 en Agosto de 1972 fu� incorporado a 

la legislación peruana el 20 de setiembre de ese mismo afio y como lo prueba el Cuadro si -

guiente, el Perú fue el primer pars que lo puso en vigencia en su territorio, mostrando con 

ello el papel prioritario que le asignaba, además de su apoyo pol.ftico decidido. 

CUADRO N2 4. 1 

FECHA DE PUESTA EN VIG ENCIA DE LA DECISION 57

EN LOS PAi SES MIEMBROS 

Bolivia 

Colombia 

Chile 

Ecuador 

Perú 

Fuente: TIRO NI, 1978

14 Febrero de 1975

21 Mayo de 1973

6 Marzo de 1974

14 Abril de 1973

20 Setiembre de 1972

Para analizar si este auspicioso comienzo, se reflejó adecuadamente en la conducta posterior 

del Gobiemo y los empresarios, examinaremos o grandes ro�os,el papel que lo Planificación -

y lo Político Industrial asignaron al Programo Metalmecánico, así como la actitud del sector -

empresarial durante el período. 

1. PlanificaciOn y Polrtica lnclusfTial

Con la consolidación del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, se institucio

nalizó definitivamente la PlanificaciOn en el Perú, con un carácter obligatorio para el -

Sector Público e indicativo para el Sector Privado, aspectos que se reflejan en los Planes

de 1971-75 y 1975-78, los que muesfTan una concepción del desarrollo integral, con un

importante nivel de coordinación e integración de sus diferentes aspectos sociales y eco

nómicos, regionales y sectoriales, estableciendo un sistema de prioridades en los objeti

vos y metas, con una insistencia en el desarrollo annónico de las fuerzas productivas en

vistas a una integración nacional y al rompimiento de endaves sectoriales y regionales •
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Especialmente en el Primer Plan el énfasis se da en el desarrollo industrial, al que se cu

racteriza como "Desarrollo Industrial Permanente y Autosostenido", mientras que en el Se

gundo Plan 1975-1978 se da mayor importancia a la consolidación de las reformas estruc

turales y sentar las bases para el inicio de un proceso de franca y permanente recupera··
" , • (1) c,on econom,ca •

Por su parte la Política Industrial vigente en el Perrodo apunta hacia la consolidación del 

proceso de sustitución de importaciones a través de los dispositivos establecidos en la ley

General de Industrias promulgada en 1970, la que establece los mayores incentivos tribu

torios, crediticios, arancelarios, y de descentralización a las industrias, llamadas bési·

cas y de bienes de capital, y solo en segundo término a las de bienes de consumo, las

que se ubican en la 2da. y 3ra. prioridai2) .

Para el cumplimiento de dichos objetivos, la ley asignó al Capital Estatal una posición ··

preponderante con la responsabilidad de desarrollar la industria básica, productora de los

insumos fundamentales que utiliza la economra, y dejando para la actividad del Sector ··

Privado la responsabilidad de desarrollar las otras industrias, sea sola o en compartición -

con el Estado o el Capital Extranjero.

Como la Planificación para el Sector no Público es sólo de carácter indicativo, las direc

tivas y acciones de Política establecidas en los Planes Nacionales de Desarrollo y en los

Planes Industriales respectivos eran de carácter declarativo y orientador, tal como lo re

flejan las siguientes glosas de los textos pertinentes.

Así en el "Plan Nacional de Desarrollo, 1975-1978 (3) la política de integración plantea

I o siguiente :

"Dentro del marco de la Integración latinoamericana se prioriza las relaciones con el

Grupo Andino especialmente en lo referente a la Integración Fronteriza, a la Programa·· 

ción Industrial, al Programa de Liberación y el Arancel Externo Común, al Régimen Co··

mún de Inversión Extranjera y a la armonización de los Sistemas de Comercialización,ª�:

gurando su articulación con los otros aspectos de la Política de Desarrollo y reforzando ·•

nuestra política exterior :

a} Se propiciará el desarrollo de Proyectos de Industria Básica y de Bienes de Capital de��

tro de la perspectiva de lograr una integración adecuada con la provisión de bienes H

senciales.

b ) Se adelantará el desarrollo de Programa conjuntos de producción por productos empe·· 

zando por aquellos que sean deficitarios o nivel subregional.
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c) Se contribuirá al desarrollo de una estructura productiva capaz de generar una oferta

exportable competitiva y con mayor valor agregado nacional mediante el programa de

Liberación y el Arancel Externo Común.

En concordancia con lo anterior la Política Industrial plantea como objetivos: 

a) Participar activamente en la elaboración de los Programas Sectoriales de Desarrollo In

dustrial en el Grupo Andino.

b) El desarrollo de la estructura productiva industrial se sustentará fundamentalmente en

la industria básica, en la industria de bienes de consumo esencial y en la Metalmecá-

nica.

c) Promover proyectos generadores de divisas que coadyuven al incremento de exportad�

nes no tradicionales.

Así mismo en el Plan Nacional de Desarrollo 1977-78(4)se contempla lo siguiente en 

loción a la Programación Industrial conjunta a nivel del Grupo Andino: 

a) Acelerar la implementación de las asignaciones otorgadas al país.

re-

b) Definir políticas y asignaciones de interés nacional en las afeas reservadas para la Pr�

gramación Industrial y que aún no han sido asignadas y para aquellas producciones su 

jetas a racionalización. 

c) Definir la posición peruana en materia de Programas con asignaciones otorgadas pero

pendientes de aprobación.

A un mayor nivel de desagregación, en el Plan Operativo de Industria 1978-79 (;) a fin -

de cumplir con el objetivo referente a "impulsar el proceso de integración e!pecialmente 

en el Grupo Andino de modo que apoye complementariamente nuestro esquema de desa

rrollo industrial y permita maximizar el uso del mercado ampliado, se determinaron los si 

guientes lineamientos de política : 

a) Elaborar una estrategia de desarrollo del Sector Industrial en la Programación Andina,

principalmente mediante la definición de la Posición del Sector en los Programas Sec

tor.iales de Desarrollo Industrial que aún estan por aprobarse.

b) Promover la implementación de las asignaciones otorgadas al Perú en el marco de los

Programas Sectoriales de desarrollo industrial del Grupo Andino.

Corno se puede notar en el caso de la implementación de los Programas Sectoriales de De 

sarrollo Industrial, falta las mediaciones necesarias para que los objetivos y lineamientos 
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de política se conviertieran en acciones concretas que posibilitaran un tratamiento e5Pe-

cial para las asignaciones del Programa Metalmecánico que el Perú tenfa que desarrollar, 

teniendo en cuenta que en su mayoría eran de primera y segunda prioridad por tratarse de 

bienes de c�ital { Ver más adelante Cuadro N.2 4. 10) 

El Estado se limitó a través de sus organismos competentes como el Ministerio de Industrias, 

y la Coiporación Financiera de Desarrollo, o encargar el desarrollo de los Estudios de 

Factibilidad para cada asignación a diversas consultoras y a las empresas interesada� los 

que una vez conclurdos dieron origen en algunos casos a inversiones en nuevas plantas, a 

ampliaciones, y en muchos casos fueron considerados no rentables, tal como lo muestran -

los cuadros siguientes: 

CUADRO N2 4.2

SITUACION DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PRESENTADOS 

POR EL PERU ANTE LA JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAG ENA 

UNIDAD Y PRODUCTO 

13 Prensas Mecánicas 

Maq. Herr. por deformación 

19.1 Taladradoras 

21. lA Brocas Diamantinas

21. lB Barrenos Integrales

21. 3 Aparatos de Perforación

21.4 Trituradoras 

Estudio de A cargo de Situación 

Factibilidad INDUPERU lmplement.por Normetal 

Factibilidad I NDUPERU Producción por M!-iASA 

Factibilidad SANDVICK No implementado 

Factibilidad SANDVICK Producción 

Factibilidad COFIDE En Estudio CMMS 

Maq. para concentrac. y miner. Factibilidad COFIDE En Estudio CMMS 

9.2 Maq.para lnd.Aceites y Jabones 

4 Maq.para lnd. Cerámica 

" 

11 

11 11 

11 11 

" 

11 

Factibilidad COFIDE 

Mercado COFIDE 

No Implementado 

En Estudio CMMS 



98. 

UNIDAD Y PRODUCTO Estudio de A cargo de Situación 

�-��i.!'J!L�Q!�!!:.i:� 

s. Polipastos y otras maq. Elevación

winches Ampliación DERENA Producción 

Polipastos eléctricos Ampliación DELCROSA Producción 

33 Variadores de velocidad 

Reductores de potencias mayores Factibilidad COFIDE No Implementado 

Reductores de velocidad Ampliación DELCROSA Producción 

3.2 Maquinaria para Empacar 

Máquinas de empacar Mercado COFIDE No Implementado 

Máquinas Skin Blister Factibilidad AMPAK Producción 

35.1 Recipientes para gases 

Sin costura Factibilidad COFIDE No Rentable 

Sin costura Factibilidad Gases C.Clm No autorizados 

Con costura Factibilidad 11 11 En Implementación 

Egu�o Eléctrico 

8. 1 Motores y Generadores 

Máquinas rotativas eipeciales Fact ibil idad COFIDE No Rentable 

Maquinaria Electromec. Pesada Factibilidad COFIDE En Estudio CMMS 

8.2 Rectificadores F actib i I idad COFIDE Produce.por Rectif. EPS 

8. 3 Transformadores 

Electroimanes Factibilidad COFIDE No Rentable 

Bobinas Factibilidad COFIDE No Rentable 

Reguladores Autom. de Voltaje Factibilidad COFIDE No Rentable 

28.2 Apar.de corte mayores de mil vol. 

Seccionadores Factibilidad ELMECE No Autorizado 

Interruptores y Seccionadores Factibilidad lrow Bc,.,eri Producción 

��!P..�_t-!i�!§��i:J_ 

25. 1 Bombas Centrífugas

Bombas Centrífugas Ampliación H idrostal Producción 

Bombas Centrífugas Eipec iales Factibilidad COFIDE No Rentable 

Bombas Rotativas Volumétricas Factibilidad COFIDE No Rentable 



UNIDAD Y PRODUClO Estudio de 

Bombas de Inyección Factibilidad 

25.2 Bombas de Expendio Factibilidad 

Egu�o de Refriaeración 

35. 3 Compresores Semihennéticos Factibilidad 

35.5 Evaporadores Factibilidad 

35.13 Tennostatos

Refrigeración F act ib ili dad 

Calor y vehículos Factibilidad 

Refrigeración, calor y vehículos Factibilidad 

Bienes de Consumo y Conexos 

35. 9 Telares Manuales

Telares Manuales Ampliación 

Telares Manuales Factibilidad 

3.5.11 Aparatos Proyección Fija Factibilidad 

Herranientas e Instrumentos Varios 
------------------------------

29. 1 Instrumentos de Dibujo yCálculo Factibilidad

3.5.14 Taxímetros y Parquímetros Factibilidad

Nota: CMMS Complejo Metalmecánico del Sur 

Fuente: MIT 1977 a 

99. 

A cargo de Situación 

COFIDE No Rentable 

COFIDE No Rentable 

FAMIA No Rentable 

COFIDE lmplem .por Metal Trujillo 

COFIDE No Rentable 

COFIDE No Rentable 

COFIDE No Rentable 

Copemaco Producción 

COFIDE No Implementado 

COFIDE No Implementado 

I nst. de lng . Producción 

Taximac Producción Paralizada 



CUADRO N2 4.3 100. 

RESUMEN DE LA SITUACION DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 

PRESENTADOS A LA JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAG ENA POR EL PERU 

SITUACION DE LOS ESTUDIOS 
ENTIDADES 

ENCARGADAS Total En En En No No No 
Produc. lmplement. Estudio lmplement. Rentables Autorizados 

COFIDE 23 2 - 4 5 12 -

INDUPERU 2 1 1 - - - -

EMP. PRIVADAS 15 10 1 - 1 1 2 

TOTAL 40 13 2 4 6 13 2 

Fuente: MIT 1977 a 

El seguimiento de la implementación de los proyectos fué solamente administrativo siendo 

materia de diversos informes evaluatorios los que no dieron origen a medidas de política -

adecuada, tal es así que algunas de las asignaciones más importantes como (8.1} motores 

y generadores. (8.3) transformadores, (25. 1) bombas centrifugas, tuvieron problemas en 

el mercado nacional, pues sus potenciales compradores, generalmente el misno Estado, a� 

quirian estos bienes del exterior, debido a compromisos contraídos con los oferentes de -

crédito, en la modalidad de "créditos atados'�. 

Incluso cuando a partir de 1975 se agudizan los problemas de escasez de divisas para la -

importación de insumos, muchas empresas participantes en el Programa, tuvieron grandes 

limitaciones para poder abastecerse de insumos por este motivo, lo cual, según ellas, li

mitaba sus posibilidades de exportación. 

Otros limitantes fueron la ausencia y/o insuficiencia de líneas de crédito para exportar,

las que tenían un período muy corto de vigencia, un monto limitado, lo que las incapac_!_ 

taba para apoyar un programa agresivo de exportaciones a la subregión. 

El Estado como inversor directo tuvo una participación muy limitada, pues solo incursio

nó en la asignación (19.1) Taladradoras, a través de la empresa mixta "Máquinas Herra

mientas Andinas S.A. 11  Indirectamente, sin embargo, impulsó inicialmente la generación 

de Empres:is de Propiedad Social en asignaciones tales como termostatos, ev�oradores, -

prensas mecánicos, rectificadores, las que tuvieron problemas de implementación, acentua 
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das, en la etapa de los últimos dos anos, por la crisis económica, y la postergación que 

sufrieron estas empresas en el esquema de prioridades del Gobierno de la llamada Segun

da Fase. 

En conclusión se puede inferir que el Estado a través de las entidades competentes tuvo 

una participación limitada e ineficaz y contribuyó en poca medida a la implementación -

del Prograna. Faltó en este caso visión y decisión poli'tica en implementar las asignaci� 

nes asegurando por lo menos el mercado nacional, reglamentando las Compras Estatales, y 

de otro lado concertando la producción con las empresas participantes, comprometiéndo -

los a lograr determinadas metas de abastecimiento, exportación e integración nacional, a 

cambio de condiciones e14>eciales de crédito, y otras medidas. Claro está que contribuyó 

también a esta situación, la actitud del Sector Privado en el perrodo, signada por la de� 

confianza en la política interna que seguía el Gobierno, y por tanto también en el proc! 

so de integración que ese mismo gobierno se había comprometido en el Acuerdo de Carta 

geno en 1969(6) 

2. La Acción del C
ap

ital Privado en la Industria

Tal como senalanos en líneas anteriores, fue grande la desconfianza del Sector Privado -

en el Proceso Económico y Político generado por el Gobierno de Velazco, tal como sena

la Abusada (7) el Sector Privado percibió que en el Esquema de Propiedad que se dibujab:

en el largo plazo su participación sería secundaria, lo cual evidentemente contrajo su vo

luntad, aunque no su capacidad de invertir, pues tal como lguinez {S) demuestra la rela�

va expansión observada en los anos previos a 1975, favoreció también la expansión de ut_!_

lidades, pero estas no fueron utilizadas en la acumulación capitalista, si no que más bien

aumentaron el consumo capitalista y las utilidades distribuidas. En ese mismo sentido Ca

brera (9) senala que en el período 1970 a 1974, las inversiones privadas se expandieron a

una tasa de 5%, mientras que el Producto Bruto Interno lo hizo a una tasa del 6%, y que

este aumento de la inversión privada fue ante todo una consecuencia del proceso de ex

pansión económica que el Estado impulsó y en menor medida de las liberaciones tributa

rias a la reinversión de utilidades. En general durante el período de los aftos setenta, ép�

ca en que se implementa el Programa, el Sector Privado estuvo renuente a invertir en

nuevas empresas, por la desconfianza, ya anotada, y prefirió distribuir utilidades, o en

última instancia reinvertir sus utilidades en sus empresas para retardar así el momento en

que las Comunidades Industriales alcanzaran el cincuenta por ciento del accionariado.

Obviamente la situación descrita a grandes ra�os se expresó también en la conducta e'!!_

presarial ante el Programa Metalmecánico, pues fueron pocas las empresas nuevas que se
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gestaron poro desarrollar las asignaciones. 

Poro mostrar lo dicho y poro resumir también el caitenido de esta sección presentamos el 

cuadro siguiente que detalla los emp resas surgidas y la ampliación de las existentes. 

CUADRO N2 4.4 

EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA METALMECANICO 

A- EMPRESAS EXISTENTES ANTES DE 1972 (13)

TRADECO 

DERENA

DELCROSA

BROWN BOVERI Industrial Cánepa Tabini

MARTINEZ Y LINARES

INDUSTRIAS MECANICAS GENERALES

BOYLES BROSS DIAMANTINA

FIMA

MAGENSA

FUNDICION CALLAO

CONSORCIO METALURGICO

HIDROSTAL S.A.

TAXIMAC

B- NUEVAS EMPRESAS (6)

COPEMACO

MOGARSA.

ALGESA

SURTIDORES S.A.

MAQUINAS HERRAMIENTAS ANDINAS S.A.

AMPAK PERU S.A.

C- EMPRESAS EN IMPLEMENTACION (5)

I NDUSTR!A DE TELARES S.A.

RECTIFICADORES EPS

SANDVIK DEL PERU S.A.

METAL TRUJILLO EPS

COLDEX S.A.
Fuente: MI T, 19'77 a 



SECCION 2 103. 

RESULTADOS DEL AVANCE EN LAS ASIGNACIONES 

En esta Sección procederemos a presehtar apreciaciones de carácter cuantitativo y cualitativo 

que nos pennitan fonnamos una idea de la dimensión y calidad de los efectos y resultados que 

se han obtenido hasta el presente, como parte del desarrollo de las producciones que le fue

ron asignados al Perú. 

El sustento empírico de lo dicho en esta parte de la Tesis, es nuestro conocimiento directo de 

las plantas industriales participantes en el Programa, nuestras conversaciones con el personal -

directivo y técnico de ellas, y nuestra consulta de las Estadísticas Industriales. Lamentable -

mente existen limitaciones en la información de carácter cuantitativo, puesto que la Estadís!!_ 

ca Industrial es preliminar para el afto 197 6, y la de 1977 está en proceso y no ha sido aún p� 

blicada. 

Hay indicadores que estamos cuantificando, sólo con el objeto de dar una idea de orden de -

magnitud, sin pretensión de exactitud, por las razones anotadas y también porque ello nos � 

ta, para las generalizaciones que debemos hacer. Una investigación más detallada es nece� 

ria, y sólo la podrran acometer organi91los sea del Sector Público, Privado o Internacional, y 

está fuera del alcance de una investigación individual como la presente. 

Hechas estas aclaraciones, en esta Sección en Primera instancia presentamos una apreciación 

de carácter macroeconómico sobre los efectos que la Aplicación del Programa, tiene en la E

conomía Nacional, para ello observamos el aumento en la lnversi6n y el Empleo, así como la 

participación de la Producción Asignado en el conjunto de la Metolmecánico, finalmente se 

analizo lo balanza comercial del Programa. En segundo lugar mediremos el cumplimiento de 

los objetivos del Programa en términos de logros en la e!pecialización, la infraestructura y el 

daninio tecnológico; para cada grupo de asignaciones. 

1. Efectos en lo Inversión, el Empleo, la Producción y el Comercio

Según las estimaciones del Avila (lO) las inversiones o realizar en el Morco del Programa

Metalmecánico eran del orden de los 262 millones de dólares, de los cuales al Perú le c�

rre�ondfo 65 millones de dólares para 1980; los resultados a 1976 estan bastante distantes

de dicha cifra tal como lo muestra el Cuadro siguiente :



CUADRO N2 4.5 

INVERSIONES Y REINVERSIONES REALIZADAS EN EL PERIODO 

1972-1975, POR EMPRESA.S PARTICIPANTES EN EL PROGR AM A 

METALMECANICO (M illones de Soles) 

Activos Fijos Totales Maq. y Equipo 

Por Empresas Existentes antes de 1972 223. 9 152. 3

Por nuevas Empresas 23.8 9.4 

Por Empresas en Implementación 539.0 s/i 

TOTAL 786. 7 161. 7

Fuente: Elaborado en base a la Estadística Industrial 

104. 

O Sea que durante el período se invertió 786. 7 millones de soles, los que al tipo de ca� 

bio vigente en 1975 (45 soles) nos da una cifra del orden de los 17.5 millones de dólares, 

bastante alejada de lo previsto y notoriamente sobre valorada, por que se contabilizan i_!! 

versiones en Activos Fijos que en algunos casos han sido invertidos con otros fines ajenos 

a los productos del Programa, además de que la tasa de cambio utilizado para la conver

sión en dólares está notoriamente subvaluado, como lo demuestran las fuertes devaluacio-
• (11)nes posteriores. 

En lo referente al empleo generado, el panorama es similar, pues mient ras Avila vaticina 

la generación de un empleo directo del orden de.38, 000 puesfos para 1980, de los cua

les correiponde al Perú 9, 000 empleos nuevos, sucede que el incremento real en nuestro 

país, durante el período 1972-1975 f ué q,enas de 702 nuevos puestos de trabajo. 



CUADRO Ni 4. 6 

NUEVOS EMPLEOS GENERADOS EN EL PERIODO 1972-1975 

POR EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA MET ALMECANICO 

Por Empresas Existentes antes de 1972 

Por Nuevas Empresas 

Por Empresas en Implementación 

TOTAL 

Nuevos Puestos de Trabajo 

494 

98 

220 

702 

Fuente: Elaborado en base a la Estadrstica Industrial 

105. 

Desde el punto de vista de la Producción, estimaciones elaboradas para los aftos 1975 y 

1976, muestran una producción del orden de los 750 millones de soles cifra muy lejana a 

los 68 millones de dólares previstos por Avila (3060 millones de soles, a 45 soles el dólar). 

La incidencia de dicha producción en el total de la Industria Metalmecánica es de 1.4% 

y del 2.2% si se excluye de ella la producción automotriz y Electrónica, al re�ecto es 

ilustrativo el Cuadro siguiente : 



CUADRO Ni 4. 7 

PRODUCCION ESTIMADA DE LAS ASIGNACIONES PERUANAS 

PARA LOS Af::lO S 1975 y 197 6 

(Miles de Soles) 

3.2 Maq. de empacar 

5. 1 Poi ipastos y otros 

8.1 Motores y generadores 

8.3 Transfom,adores 

13 Prensas mecánicas 

19. 1 Taladradoras 

21. lA Brocas Diamantinas

21.4 Trituradoras 

25. 1 Bombas Centrifugas 

28.2 Ap. de corte mayores de mil voltios 

33 Variadores de Velocidad 

35.1 Recipientes para gases 

35. 9 Telares manuales 

35.14 Taxímetros 

TOTAL ASIGNACIONES (1) 

TOTAL METALMECANICA (2) 

TOTAL METALMECANICA excepto 

Material de Tran�orte y Electrónica (3) 

(1): (2) X 100 

(1): (3) X 100 

1.40 % 

2.25 % 

1975 

7,584.0 

17,849. O 

122, 335.0 

20,028.0 

8,426.0 

60, 112.0 

67,716.0 

257,453.0 

868 .o

8,777.0 

161, 306.0 

4, 665.0 

740,476.0 

52'745, 030.0 

32'827, 992.0 

* Se estimó que la producción de Bombas fue similar a la de 1 C/75

Fuente: Elaborado en base a infom,ación de la Estadística Industrial

1976 

6, 782.0 

25,000.0 

86,885 .o

67,000 .o

800.0 

5,440.0 

52, 611.0 

95, 852.0 
* 

18,360.0 

5,529.0 

118,413.0 

747,025.0* 

;/i 

;/i 

106. 

En lo que re�ecta a los resultados comerciales de la vigencia del Programa Metalmecáni

co en el Perú, tenemos que un análisis de la Balanza Comercial de los Productos del Pr� 

grama para el período lC/71-1976 muestra que nuestras exportaciones al Grupo Andino se 

han incrementado de 59 mil dólares en 1971 a 1. 3 m iliones de dólares en 197 6, que co-



107. 
rre!ponde a una tasa promedio anual de crecimiento del 350% • Las importaciones prov! 

nientes de la subregi6n se incrementaron de 23 mil dólares a 7 millones de dólares duran 

te ese misno período, contase de incremento anual de 5, 150%. En conclusión se pasó de 

un saldo positivo de 36 mil d61ares a un saldo negativo de 5.8 millones de dólares Ner -

Cuadro 4.8). 

Si se hace un anól isis por país, se observa que la balanza ha sido siempre p�sitiva con re� 

pecto a Bolivia, alternativamente con re�ecto a Ecuador, y siempre negativa con Chile 

y Colombia. 

Desde el punto de vista de la naturaleza de los productos comerciados, se tiene que nues 

tras principales exportaciones fueron las (25. 1) Bombas Centrifugas y (35. 9) Telares ma

nuales, que se exportaron a toda la subregi6n, los otros productos exportados como tritu

radoras e interruptores se exportaron a Bolivia y Ecuador, mientras que motores eléctricos 

se exportaron a Bolivia, 'Ecuador y Colombia. De otro lado nuestras principales import� 

ciones han sido bienes de consumo duradero como máquinas de coser y juguetes, telares -

domésticos. Ner Cuadro 4. 9). 

En conclusión se observa que comercialmente el Programa no es a9n beneficioso para el 

país en términos cuantitativos, y cualitativamente tenemos que nuestras exportaciones es

tan poco diversificadas, y las principales importaciones son bienes de consumo duradero -

que el país también produce, y que por tanto no debería importar. 

Debe también tomarse en cuenta que los logros comerciales del Programa han sido atenua 

dos por la incidencia de factores como : 

a) Las concesiones arancelarias otorgadas en la ALALC bajo el mecanisno de las denomi

nadas I istas nacionales que han hecho que en ciertos casos resulte mós rentable impor

tar de los países de ALALC {en particular e los de mayor desarrollo relativo) que de -

aquellos que constituyen el Grupo Andino.

b) El incumplimiento por parte de los países miembros de las di�osiciones que contiene -

la Decisión 57, como el artículo 24 que recomienda desalentar la producción de bie -

nes asignados a otro país.

c) La existencia en algunos de los países miembros de di�osiciones legales que exigen el

cumplimiento de ciertos tipos de requisitos y trámites aduaneros que dificultan grande_

mente la importación, sin hacer discriminaciones entre proveedores subregionales y

del resto del mundo.
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d) Grandes dificult ades para identificar mercancfas suceptibles de ser producidas debi-

do a la carencia de normas lo suficientemente precisas respecto a incotporación de -

tecnología, la ausencia de normas comunes para certificar calidad y de regulaciones

en materia de abastecimiento de repuestos.
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2. Avances en el Cumplimiento de los Objetivos de E�ecialización y Establecimiento de In

fraestructura y Capacidad Tecnológica. 

El conjunto de asignaciones peruanas clasificadas por tipo de maquinaria y prioridad de -

acuerdo a la Ley de Industrias, es mostrada en el Cuadro NS! 4. l O. En base a dicho el� 

sificación procederemos a evaluar el avance en el logro de los objetivos del Programa en 

cada tipo de maquinaria, resaltando la situación previa a la vigencia del Programa; el -

grado de e�ecialización alcanzado medido en términos de la capacidad actual ( Exporta

ciones entre Producción Total) y de la potencial (capacidad máxima de Producción entre 

Total del Mercado Subregional Estimado); el avance en la creación de infraestructura bá 

sica y capacidad de absorber y generar tecnolog ía medida mediante el grado de integra -

ción nacional alcanzado (Uno, menos, Insumos Extranjeros entre Valor Bruto de Produc

ción) pues éste refleja el uso más difundido de las técnicas básicas del proceso metalmec� 

nico como son la fundición, la forja, el mecanizado, etc.y finalmente la modalidad de -

la transferencia de tecnolog ía, expresada en términos del origen de la tecnologra y el ti 

po de contrato. 



C
UA

DR
O

 N
2 

4.
10

 

AS
IG

N
AC

IO
N

ES
 P

ER
UA

N
AS

 E
N

 E
L P

RO
G

RA
M

A 
M

ET
AL

M
EC

AN
IC

O
 S

EG
UN

 

PR
IO

RI
D

AD
ES

 D
E 

LA
 L

EY
 G

EN
ER

AL
 D

E 
IN

D
US

TR
IA

S 

�
ip

o

l�e -
M

AQ
UI

NA
S

M
A

Q
U

IN
A

R
IA

 E
SP

EC
IF

IC
A

M
AQ

UI
NA

Rl
A 

��
;r :�

� �
 

HE
RRA

M
IE

N
TA

S
M

IN
ER

A 
IN

D
. 

A
LI

M
EN

lO
·S 

O
TR

AS
 

G
EN

ER
IC

A 

1
3

 
P

re
nsa

s M
e-

2
1

.
lA

 B
ro

ca
s D

ia
ma

nt
in

as
5 

P
oi

 ip
as

to
s 

;
 
.
 

ca
ni

ca
s 

2
1

.
 1

8
Ba

rre
no

s I
nt

eg
ra

le
s 

3
3

 
Va

riad
a-

es
 d

e 
Ve

lo
-

p R
 I M

 E
R

A
 

1
9

. 
1

Ta
l a

dr
ad

o
 ra

s 
2

1
 
3

A 
t 

d 
p 

rf 
c i

da
d 

•
pa

ra
 o

s 
e 

e 
o
ra

 
.
,
 

-

c1
o

n 

21
.4

 
Tr

it
ur

ad
o
re

s 

9
.
2

. 
M

aq
. 

Ind
us

tri
al

 p
ar

a 
4.

 M
aq

. 
In

du
st

ria
 

3
.
2

 
M

aq
. 

Em
pa

qu
et

ar
 y

 
S

EG
U

N
D

A
 

Ac
ei

te
s y

 J
ab

on
es

 
Ce

rá
mi

ca
 

En
va

sa
r 

· :
 3

5 .
1 

Re
ci

pi
en

te
s p

ar
a 

ga
-

se
s 

T
ER

C
ER

A 

F
ue

nt
e:

 J
UN

AC
, 

1
9'1

2
 b

y
 M

IC
 1

9'1
1



�
 

•
 

.
 

P
R

IM
ER

A
 

S
E

G
U

N
D

A

T
ER

C
ER

A
 

C
U

A
DR

O
 N

2 
4

. 
1 O

 

A
S

IG
N

A
C

IO
N

E
S

 P
ER

U
A

N
A

S
 E

N
 E

L 
PRO

G
R

A
M

A
 M

ET
A

LM
EC

A
N

IC
O

 S
EG

U
N

 

PR
IO

R
ID

A
D

ES
 D

E 
LA

 L
EY

 G
EN

ERA
L 

D
E 

IN
D

U
S

TR
IA

S
 

(C
on

ti
nu

ac
ió

n)
 

EQ
U

IP
O

S
 

BI
EN

ES
 D

E--C
O

N
S

U
MO

 

EL
EC

TR
IC

O
 

H
ID

R
A

U
LI

C
O

 
R

EF
R

IG
 ER

A
C

IO
 N

 
Y

 C
O

N
EXO

S
 

8
.

 1
.

 M
ot

or
es

 y
 G

en
er

ad
or

es
 

2
5
.

1
.

 B
om

ba
s 

C
en

tr
if

ug
as

 
: 

8
.

 3
.

 T
ra

nl
om,

ad
or

es
 

8
.

2
.

 R
ec

ti
fi

ca
d

or
es

 
2
5
.

2
.

 B
om

b
as

 d
e 

Exp
end

io
 

3
5
.

 3
 

C
om

p
re

so
re

s 
3

5
.

 9
.

 T
el

ar
es

 M
an

u
al

es

2
8
.

2
.

 A
p

ar
ato

s 
d

e 
co

rt
e 

S
em

ih
erm

ét
i-

m
ás

 d
e 

1
000

 v
ol

t.
 

co
s.

 
3

5
.

5
 

Ev
ap

or
ad

or
es

 

3
5
.

 1
3

 
T

e
rm

os
ta

to
s

35
. 1

1
 A

p
ar

at
os

 d
e 

P
ro

-
y

ec
ci

 Ó
n 

F
ij

a 

Fu
en

te
: 

J
U

N
A

C
.,
 
1
97

2
 b

y
 M

IC
 1

9
7

1

H
ER

R
A

M
IE

N
TA

S
 

E 
I N

S
TR

U
M

EN
 -

TO
S

 
V

AR
IO

S
 

2
9
.

 1
 

In
st

ru
m

en
to

s
D

ib
u

jo
, 

T
ra

 
z

ad
o 

3
5
.

 14
 T

ax
rm

et
ro

s



114. 

2. 1. Máquinas Herramientas

La producción de máquinas herramientas era muy incipiente en el País antes de 

1972, apenas una empresa Industrias Mecánicas Generales S.A. produda prensas 

mecánicas y taladradoras con transmisión a base de poleas, pcr a ello utilizaba -

tecnología propia, el porcentaje de integración logrado era bastente alto, pues -

superaba el 90%, ello es explicable por la sencillez tecnológica de las máquinas 

producidas, cuyo destino era solamente el mercado interno con elporádicas expo..!: 

taciones a Ecuador. 

Recién con la implementación de la empresa Máquinas Herramientas Andinas S.A. 

(MHASA) que produce tornos y taladradoras con transmisión en' base a engranajes, 

con tecnología rumada, es posible elperar exportaciones significativas que permJ. 

tan al país perfilarse a nivel subregional como elpecializado en este tipo de pro

ducción, _s;n embargo existen grandes dificultades de comercialización hacia el e� 

terior, por el incumplimiento de países como Colombia en aplicar el Arancel Ex

terno Común a producciones competitivas. 

Desde el punto de vista de la tecnología, se observa que los niveles de integra

ción actuales en MHASA son inferiores al 50%, los cuales se mantendrán en la -

medida que no se eleve la escala de la producción. 

Adicionalmente existe una empresa SETRO que en los últimos afios ha mostrado a 

gresividad exportadora verdiendo pren&::1s mecánicas a Venezuela, lo que permi

te elperor mejores resultados en el futuro. 

En conclusión, en este tipo de maquinarias , hay inversiones realizadas, y avances 

en el logro de los objetivos del programa, los cuales se concretizaran con mayor 

nitidez en la medida en que se logre aumentar la escala de producción enbase a 

la recuperación d el mercado nacional y a las exportaciones. 

2 .2. Maquinaria Minera 

En este rubro, el país ya había avanzado en medida apreciable, tal es as í que las 

empresas MAGENSA, FIMA, COMESA, estaban abasteciendo de trituradoras a la 

pequel'kl y mediana minería, y en algunos casos ofreciendo repuestos y accesorios 

a la Gran Minería, todo ello en base a tecnología nacional y con 95% de integr� 
., c1on. 

Relpecto a las otros maquinarias mineras asignadas al país, como (21. lA) Brocas -
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poro minería, en específico los diamantinos eran producidos también en el país -

con anticipación o 1972 y con perspectivos de abastecer sólo el mercado local, -

con bajos niveles de integroción(20%) y tecnología extranjera, dicho situación 

no ha cambiado. Mientras que los otros dos asignaciones como {21. 18) Barrenos -

Integrales y {21. 3) Aparatos de Perforación, han tenido dificultades de diverso ti 

po que les han impedido iniciar producción hasta la fecha. Al parecer, como es 

el coso de barrenos, lo casa motriz prefirió abastecer desde el exterior el mercado 

subreg ionol, y sólo mostró su interés en invertir en el Perú, con el objeto de blo 

quear o otros tronsnocionoles competidoras, en todo coso yo se apresto o producir 

este ano, pero con un nivel de integración muy bajo (20%). El coso de (21.3) -

Aparatos de Perforación, es diferente, se trato en este coso, de los problemas que 

ha tenido la gestación del Complejo Metalmecánico del Sur, asignado inicialme� 

te al Sector de Propiedad Social, y que luego de dificultades diversas y ante el 

eclipse de este novísimo Sector económico, ha posado por uno etapa de reformul� 

ción bastante larga, estando en los actuales momentos en búsqueda de inversioni� 

tos foráneos como Atlas Copeo y otros, los que al parecer se muestran renuentes a 

invertir mientras no .se recupere el mercado nocional, ya que el restante mercado 

subregionol no es muy atractivo debido o la salido de Chile, quedando sólo el 

mercado minero de Bolivia. 

En conjunto se puede apreciar que salvo en lo unidad (21.4) trituradoras I os lo

gros en especialización y infraestructura y capacidad tecnológica son muy pocos , 

y las capacidades existentes son resultado no de las bondades del programa, sino 

más bien de una etapa anferior de desarrollo, en función del auge minero de fines 

del 50 y principios del 60. 

2. 3. Maquinaria poro lo Industria Alimenticia y otras

Es notable que este tipo de maquinarias puede ser desarrollada en cualquier maes 

tranza grande de la subregión. En la (9.2) maquinaria para la Industria de Acei

tes y Jabones, tenemos una empresa II Martinez y Linares" especialista en montar 

Plantas completas " llave en mano", que sin embargo no ha logrado ningún con

trato en la subregión, lo que demuestra la ineficacia de esta asignación. 

En lo que respecta a la (4)Maquinario para la Industria Cerámica, los estudios de 

factib il idod mostraron su no rentabilidad por rozones de mercado. Sin embargo, -

es posible fabricarlas como líneas adicionales o plantos existentes de acuerdo o -

pedidos, sin embargo ninguna de los empresas interesadas Normetal EPS y Fabrit -
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EPS han producido hasta hoy . 

La no implementación de estas máquinas obviamente ha imposibil itac:fo el logro de 

los objetivos propuestos, aún cuando la c�acidad virtual de producirlas existe, -

pero no se desarrolla por falta de mercados, lo cual aconsejaría retirar estas asi[ 

naciones del Programa, por su nula contribución a los ob¡ etivos del mismo. 

2.4. Maquinaria Genérica 

En este conjunto diverso de maquinarias utilizadas en distintas actividades econó 

micas, destaca por su mayor desarrol�-0 previo la producción de la unidad (5) Poli

pastos, Tomos y Cobrestantes, en específico los winches utilizados en la pesca de 

arrastre, y los winches utilizados en la extracción de minerales, sin embargo la -

reducida demanda subregional, en este tipo de máquinas de elevación, ha imped_!_ 

do que se desarrollen exportaciones significativas. Existe otras amplias gamas de 

productos más complicados y para usos en instalaciones portuarias, que forman P°.! 

te del universo de la asignación, pero cuya producción es muy difícil de real izar 

en el país, dado el tamafto de cada producto, los engranajes a maquinar, etc. De 

otro lado los productos más simples y de mayor demanda como "tecles manuales" 

y "polipastos eléctricos" van a ser producidos en serie y probablemente puedan ser 

exportados, reforzando los logros en esta asignación. 

En lo que respecta a (33) Variadores de velocidad, se comprueba que estos se pr� 

ducen para el mercado interno, principalmente para reemplazar piezas gastadas -

de maquinaria usada, y actualmente no se exporta¡ es destacable el alto nivel de 

integración alcanzado (95%). Sin embargo su mercado nacional y subregional es 

reducido, ya que en su mayoría estos mecanismos se importan integrando maquin� 

rias más complejas. 

Recientemente se ha iniciado la producción de (35.1) Recipiente para gases ( los 

" sin costura", para extinguidores) con posibilidades de exportación y buen grado 

de integración (70%), así mismo la (3.2) Máquinas para empaquetar con posibili -

dades de exportación en los tipos producidos, con niveles de integración de 49% 

y tecnología adaptada. 

En general, podemos decir que los avances en este tipo de maquinaria son todavia 

incipientes en la medida que no se han logrado exportaciones significativas y los 

grados de integración no son todavía los óptimos. 
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En este tipo de equipos, hemos tenido importantes desarrollos previos como por e 

jemplo en (8.1) Motores y Generadores y (8.3) Tronsfomndores, los cuales han o 

vonzodo en lo etq,o de Vigencia del Programo, como resultado de los inversiones 

realizadas por DELCROSA, ALGESA y BROWN BOVERI INDUSTRIAL CAN EPA 

TABI NI. Sin embargo, o pesar de las capacidades instaladas, las exportaciones y 

el grado de integración y lo adaptación de tecnología logrados, estas empresas se 

han visto muy ahctodas por lo coida del mercado interno, y los reiterados incurr,

plimientos de e ¡gunos países miembros, lo que impidió mayores exportaciones '(12)· 

Los Unidades (28 .2) Aparatos de corte y seccionam iento mayores de 1000 voltios 

. y (8.2) Rectificadores,s on de reciente implementación, pero con dimensionamien

tos adecuados para lo exportación, así como grados de integración, aurque ini

cialmente bajos, con posibilidad de aurr,ento, de acuerdo al desarrollo de las ve� 

tas que permitan elevar las escalas de producción. 

En conclusión, es en este tipo de Equipos, en donde se ha logrado los más impor

tantes avances, y se van en camino de una e!ipecializac ión y sentanto las bases -

para el dominio tecnológico en la fabricación de estos bienes. 

2. 6. Equipo Hidráulico

Antes de la vigencia de la Decisión 57: Programa Metalmecánico, yo se contaba 

con producción en la Unidad {25. 1) Bombas Centrrfugas, la cual se ha ampliado -

en razón de inversiones realizadas al amparo del citado Programa, todo lo cual -

ha contribuido a la elevación de las exportaciones, y a la elevación del grado de 

integración nacional {70%). Sin embargo la e!ipecialización de país en este tipo 

de maquinaria podría ser cuestionada si se elimina este producto del Programa, tal 

como propone la Junta del Acuerdo de Cartagena . {Ver Capítulo V) 

En lo que se refiere a la producción de (25.2) Bombas para expendio de combusti

ble, iniciada recientemente, se obsetva que sólo podría cubrirse la mitad del me!_ 

codo subregional, con un grado de integración de 50% y la utilización de tecno

log ía local. 

En general, se está avanzando en el cumplimiento de los objetivos seflalodos, pero 

en el coso de (25. l) Bombas CentrrFugas hay el peligro de que lo asignación se de� 

virtúe, perdiéndose los posibilidades de especialización. 
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2.7. Equipo de Refrigeración 

Este tipo de equipos no se fabricaban en el país, los que se utilizaban en el ensa� 

blaje de las refrigeradoras domésticas e industriales, de gran difusión a partir de 

los af'ios sesenta
)

se importaban. La asignación de estos equipos era entonces muy 

favorable para el país, en la medida que el mercado d e  los bienes finales mencio_
nados justifica invertir en la producción de ev�oradores, termostatos para refrig! 

ración, no así en compresores semihennéticos que no son utilizados en refrigerad<:_ 

ras ( se utilizan los "herméticos�' pero estos son asignación colombiana). Sin em

bargo los proyectos han tardado mucho en implementarse, al parecer el dominio -

de unas cuantas transnacionales del mercado de tecnología hace muy difícil la n! 

gociación de ésta en condiciones favorables para el inversionista local. Existe -

sin embargo la posibilidad de que este af'io se inicie producción de Ev�oradores -

con posibilidades de abastecer el 60% del mercado subregional con alto grado de 

integración nacional y tecnología extranjera. 

Por tanto los avances en este tipo de máquina han sido muy limitados hasta el pr! 

sente, y salvo en ev�oradores, los demás equipos no parecen constituir asignaci� 

des adecuadas. 

2.8 Herrcrnientas e lnsfTlATientos Varios 

En este tipo de productos existía producción de (35.14) Taxímetros y Parquímetros 

antes de 1972, las dificultades en el mercado interno, de público conocimiento , 

han impedido el clesaJTOllo de la asignación. 

Otro ha sido el resultado de la implementación de la Unidad (29.1) Instrumentos

de Dibujo y Cálculo, la cual se ha empezado a desarrollar en base a una fuerte -

inversión en maquinaria y equipo, que le pennitirá abastecer el mercado subregi<:_ 

nal y proyectarse a terceros países, las perspectivas de integración son de 85%, y 

la tecnología ha sido adquirida de la BIR K de Alemania, junto con la maquinaria 

y Equipo. La importancia de la inversión realizada radica en que pennite el de� 

rrollo de la micromecánica, aspecto ql.e antes no existía en el país, además de -

que la planta podrá producir otras herramientas muy útiles como micrómetro (pert! 

neciente a la Unidad 29.2 Instrumentos de Medida y Control). 

El balance arroja el logro positivo de incursionar en la micromecánica, aspecto -

muy importante en el desarrollo de la metalmecánica, queda como aspecto en co� 

tra la no factibtlidad de fabricar taxímetros sin contar con un mercado interno -
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que siiva de base y garantice la escala necesaria para superar la etapa de ensam -

blaje. 

2. 9 Bienes de Consumo y Conexos 

En estos tipos de bienes los logros son muy pocos, la Unidad (35. 11) Aparatos de 

Proyección Fija no fue implementada aún, debido a problemas de rentabilidad da 

do el reducido mercado, de todos modos sus posibilidades de apertar al desarrollo 

tecnológico de la metalmecánica son muy limitados, pues se tratarTa de ensamblar 

componentes adquiridos de terceros países. 

En lo que re�ecta a la Unidad (35.9) Telares Manuales, se han logrado exporta -

ciones importantes de productos que tienen un bajo nivel de integración, {inferior 

a 49%) y se obseiva que no hay planes para que dicho porcentaje se eleve en un 

futuro próximo, pues no está en el interés de la casa matriz SI I\K; ffi quien aporta 

la tecnología. 

En conclusión las posiblidades de superar la etapa de ensamblaje caractertstica -

de este tipo de bienes es muy limitada en estas asignaciones, lo que no contribuye 

al logro de los objetivos del Programa. 

Los avances en el cumplimientos de los objetivos del Programa son pocos, pues se 

nota que solamente en máquinas herramientas, equipo eléctrico y equipo hidróul!_ 

co se estan desarrollando las producciones asignadas a nuestro país, ello debido -

fundanentalmente a un importante desarrollo previo a la vigencia del Programa, a 

la realización de inversiones de ampliación, y en el caso de las taladradoras, al 

concurso del capital estatal. Sin embargo estos logros estan en peligro, por el c� 

riz que han tomado las negociaciones de la Reformulación del Programa en donde 

es posible pasen a la nomina de no asignados asignaciones tan importantes como -

(8. 1) Generadores y motores y {25. 1) Bombas centrifugas, debido a que todos los 

países estan interesados en producirlas; además son conocidas las dificultades fi

nancieras y comerciales de la empresa {MHASA.} 

En lo que re�ecta a maquinaria minera, se ha avanzado poco en relación a la si 

tuación antes de 19'72, pues las asignaciones como (21. 1 B) Barrenos Integrales y 

21. 3 Aparatos de Perforación , estan demorando su implementación. En lo que -

respecta a la Maquinaria Genérica hay producción pero pocas posibilidades d e

elevar los grados de integración y exportar. En Herramientas e Instrumentos va

rios, se estan des::trrollando las bases de uno micromecánica nacional a través de
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la Unidad (29.2) Instrumentos de Dibujo y Cálculo. Mientras que en Bienes de 

Consumo y Conexos, no se ha superado el nivel de ensamblaje. Finalmente en -

maquinaria para la Industria Alimenticia y Otras, así como en Equipos de Refrige_ 

ración, hasta ahora no se ha logrado producir. 

Por ello podemos decir que la aplicación del Prograna Metalmecánico, no ha traí 

do los efectos que eran de esperar, y las razones de ello, son las que hemos desa 

rrollado a lo largo de éste y los capítulos precedentes. 

CUADRO N2 4.11

I NDICADClRES DEL CUMPLIMIENlO· DE LO-S O BJETIVO S DEL PROGRAMA 

METALMECANICO- EN LAS ASIGNACIO'NES PERUANAS (l3)

TUO ASIGNACIO N (EMPRESA) 

Máquinas Herramientas 

13 Prensas mecánicas (IMG, Normetal 

EPS, Setro S.A.) 

19 Taladradoras (MHASA) 

Maquinaria Minera 

21 • .lA Brocas mineras (Boyles Bros Di� 
mantina) 

21. 1 B Barrenos Integrales (Sandwick -

21.3 

21.4 

S.A.)

Apa ratos de petforación(Comple 
jo Metalmecánico del Sur) 

-

Trituradoras (Magensa, Fimo, 
CO·Wf. SA) 

Maquinaria para otras Industrias 

9.2 Maquinaria para la lnd. Acei -
tes (Martinez y Linares S.A.) 

4 Maquinaria para la lnd. Cerá-
mica (Normetal EPS, y Fabri -
met) 

Maquinaria Genérica 

5 Polipastos (Tradeco, Derena, 
Delcrosa, Fimo) 

33 Variadores de Velocidad (Magen 
sa, Delcrosa, Tradeco y Fimo)-

Especializaci6n 
At,o 1976

Caeaci .1 nst. 
Exeort. Mere. Sub. 

.Produc. .: Regioraal 

--- 10% 

--- 30% 

---
80% 

--- ---

--- ---

22. 1% 40% 

---

---

--- ---

--- 10% 

--- 5% 

Infraestructura 
1
C apac idad 

Tecnol6gica 

Grado de 

Integración 

93% 

50% 

20% 

20% 

50% en 
1985 

95% 

98% 

---

-

70% 

95% 

Origen de 

Te'cnolog ía 

Tecn. necio 

nal y adap. 

Tecnología 
rumana 

Tecnología 
norteameri. 

Tecnología 
sueca 

Tecnología 
Extranjera 

Tecnología 
nacional 

Tecn. Prop. 
y adaptada 

---

-

Tecnología 

Extranjera 

Tecnología 
Extranjera 
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INDICADORES DEL CUMPLIMIEN10 DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

METALMECANICO EN LAS ASIGNACIONES PERUANAS 

(Continuaci6n) 
Especializaci6n 1976 lnfraest.Capac. Tecnol69icc;1; 

Capaci.lnst. 
TIFO Gr.ocio de Origen de 
ASIGNACION (EMPRESA) E�ort. Mere. Sub. lntegraci6n Tecnología Produc. Regional 

35. 1 • Recipientes para gases (MogarSQ) --- 200A:i 70% Tecnolog ía 

3.2. Máquinas para empaquetar Nacional 

(AMPAK S.A.) 17.5% 40% 30% Tecn. Extranj. 

Equipo Eléctrico 

8. 1 • Motores y Generadores (Dele� 40% 85% Tecn. Propia 
sa y Algesa) 9.7% y adaptada 

8.2. Rectificadores {Rectificadores Tecnología 
EPS) --- --- 40% norteameric. 

8.3. Transformadores (8row n Boverl. 
ICT) --- 30% 70% Tecnología 

28.2. Aparatos de corte y secciona - 10% Suiza 

miento mayores de 1000 voltios a Tecnología 
(Brown Boveri ICT) '61.1 % 30% 20% Suiza 

Equipo Hidráulico 

25.1. Bombas Centrífugas (Hidrostal, 
T rad eco, F ima) 7.1% 60% 70% Tecnología 

25.2. Bombas de Expendio(Surtidores 
Extranjera 

S.A.) --- 20% 38% Tecnología 
Nacional 

Equipo de Refrigeraci6n 

35. 3. Compresores Sem iherméticos 
(Compresaire S.A.) --- --- --- ---

35.5. Evaporadores (Metal Trujillo -
EPS) --- --- 95% Tecnología 

35.13 Termostatoi {Contróles·Térmi - Extranjera 

cos SRL.) --- --- --- ---

Herramientas e Instrumentos Varios 

29.1. Instrumentos de Dibujo y Cálcu 
los (Instrumentos de Ingeniería- Tecnología 
S.A.) --- 28% 85% adquirida 

35.14 Taxímetros (TAXIMAC) 

Bienes de Consumo y Conexos Tecnología 

35. 9. Telares Manuales(CO PEMACO) 13.8% 35% 30% Extranjera 

35. 11 Ao.de Provecci6n Fiia (C. Hindú --- --- --- ---



NOTAS AL CAPITULO IV 121. 

(1) Al respecto la Concepción Global del II Plan Nacional de Desarrollo para 1978

y 1979 dice en sus página 5: -·;.= 

''Considerando que los desequilibrios analizados obedecen a una problemática es

tructural y que la coyuntura existente restringe la d�sponibilidad de recursos, es 

preciso que la formulación del Plan permita : 

1. Sentar las bases para el in�cio de un proceso .de franca y permanente recupe -

ración económica mediante :

- 1 ncremento sustancial del ahorro interno

- la concentración de recursos en la ejecución �e la inversión comprometida

y proyectos vinculados a la producción de alimentos y divisas en el corto -

plazo

- la c�italización del agro y la generación de fuentes productivas de empleo

especialmente en el ámbito rural

2. Implementar una política de desarrollo, que propicie la satisfacción de las -

necesidades esenciales de la población y una distribución equitativa del costo

social de la crisis.

. 3. Consolidar y perfeccionar las refonnas realizadas y afianzar el pluralisno 

económico articulando orgánicanente las a�tividades productivas de los 4 -

sectores de propiedad asegurando, de esta manera, un normal oportuno abas 

tecimiento de bienes y servicios esenciales. 

(2) En ABUSADA, 1978 se sostiene que: 11 
••••••• los aranceles efectivamente paga

dos y por consiguiente los grados de protección, son menores para los fabricantes

de bienes de cq:,ital e insumos, que para los fabricantes de bienes de consumo fi

nales en contraposición con las prioridades que establece la propia Ley General -

de lndustrias11 (p17)

(3) Ver INP, 1975

(4) Ver INP, 197 6

(5) Ver MICTI, 1978 a

(6) EspeciTicamente el Sector Privado no participó en las negociaciones para la apro-
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baci6n del Prograna Metalmecánico, recién en las negociaciones de Refonnula -

ción, su participaci6n ha sido institucionalizada tanto a nivel" nacional como sub 

regional. 

(7) ABUSADA, 1978 seftala que la polftica industrial del perrodo se caracterizan en -

que: "Por un lado la Comunidad Industrial y la Propiedad Social implican un des

plazamiento a largo plazo del Sector Privado en la Industria, pero a corto plazo 

los incentivos son muy codiciables •••• " (p. 14) 

(8) Ver IG UI F:lEZ, 1978 : "La expansi6n del Producto durante esos aftos favoreció la 

expansión de utilidades desperdiciadas para la acumulaci6n capitalista. la ex

pansión económica en su momento culminante, ha alimentado el consumo capit� 

lista, y en general las utilidades distribur das. ••• " (p.128} 

(9) Ver CABRBtA, 1978. p28 y 29

(10) Ver AVILA, 1973

(11) Ya para Octubre de 1976 el dólar costaba 66. 67 soles, y en la actualidad bordea

los 200 soles.

(12) El mayor número de reclamos por incumplimientos de los compromisos adquiridos -

en la Decisión 57, hechos por las autoridades nacionales ante la Junta del Acue!_

do de Cartagena se centraron en estos equipos.

(13) Elaborado en base a los Cuadros N2 4.7 y N2 4.9, información de los empresa -

rios y JUNAC, 1972 b 



CAPITIWILO W 

LA RS:ORMULACION DEL PROGRAMA METALMECANICO: 

PERSPECTIVAS DE LA PARTICIPACION PERUANA Y DE º LA 

PROGRAMACION INDUSTRIAL 

123. 

Hasta aqui hemos examinado las Condicionantes y Limitaciones que han influido -

en los resultados de la q:,licación del Programa Metalmecánico en la Economía Peruana, así 

mismo hemos cuantificado y evaluado cualitativamente los resultados del Programa en el Perú. 

Sin embargo, el Análisis de la Aplicación del Programa en el Perú, debe incoip� 

rar un nuevo elemento. Se trata de los a�ectos referidos a la Reformulación del Programa, la 

cual se viene efectuando mediante un largo proceso de negociaciones tendiente a redistribuir 

las asignaciones del Prograna con el objeto de incorporar a Venezuela y determinar la suerte 

de las asignaciones dejadas por Chile al retirarse del Acuerdo de Cartagena. 

Los problemas surgidos en la Reformulación del Programa nos pem, iten hacer dos -

observaciones finales en nuestra Tesis, por un lodo establecer las perspectivas que nuestro país 

tiene de mejorar su participación en el Prograna de acuerdo a lo que se está negociando a 

partir de las Propuestas presentadas por la Junta del Acuerdo d e  Cartagena, y de otro lado c� 

probar como los problemas que surgen en dichas negociaciones, en las que las posiciones se 

inflexibilizan progresivamente, reflejan la Crisis del Proceso de Integración y las negativas -

per�ectivas de la Programación Industrial. (l) 

Para de�rrollar este Capítulo, lo hemos dividido en dos Secciones, en ambas se 

hace un balance crítico de las negociaciones realizadas en base a la Propuesta 89 y 100 res

pectivamente, precisando los problemas que afectan a la participación peruana en el Programa 

y finalmente interpretando el proceso de negociaciones como reflejo de la Crisis del Proceso -

de Integración. 



SECCION 1 124. 

BALANCE DE LAS NEGOCIACION ES EN BASE A LA PRO PUESTA N2 89 

,; 

El 14 de Octubre de 1 'T17 la Junta del Acuerdo de Cartagena presentó a conside-

ración de los países miembros la Propuesta 89: 11 Propuesta para la Actualización del Programa 

Sectorial de Desarrollo Industrial de la Industria Metalmeéánica11
• <2)

Dicho documento proponía una distribución de las asignaciones chilenas, estable

cía un esquema de compartición de detenninadas asignaciones con Venezuela, incluía y distr.!._ 

buía nuevas asignaciones entre los países miembros; además modificaba los plazos contenidos -

en el Programa vigente, teniendo en cuenta la inco'l)oración de Venezuela y la necesidad de 

ampliarlos para un mejor aprovechamiento del Programa por parte de los países miembros. 

El documento en referencia fué discutido a nivel Técnico en la "Primera y Segun

da Reunión del Grupo de Trabajo de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre actualización 

del Programa Metalmecánico 11(3) realizado en Febrero y Marzo del afio 1'T18, así mismo el p� 

blema fué tratado en el 1
124 ° Período de Sesiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena11 

-

del mes de Abril del mismo af'io. 

En cada una de las reuniones mencionadas los pa,íses miembros manifestaron sus -

criterios acerca de la distribuci.ón de Asignaciones, y la modificaci.�n de los otros aspectos -

del Programa, que la Propuesta 89 contenía. Sin embargo, el aspecto central de la discusi.ón 

fu.é lo referente a las Asignaciones, aspecto medular del Programa y de la Propuesta, a ello 

nos referiremos a continuación. 

En relación a la Decisión 57, la Prepuesta 89 modificaba de lasiguiente manera -

la participación cuantitativa y cualitativa de los países miembros en el Programa. 

Bolivia, mantenía casi sin variación su participación en el Programa, pues ape

nas incrementaba el número de sus asignaciones con la unidad 21.4 Trituradoras, que compC!!: 

tiria con Perú, país ya especializado en este tipo de máquinas a nivel subregional. Ver cua -

dro N2 5.1. 

Colombia,incrementaba su participación en tres unidades: (1. 3} Maquinaria para 

pastos, (38) Tomos automáticos, {8.1) Generadores y motores. De las cuáles esta última era 

la más importante, pues le pennitiría continuar desarrollando la producción de motores eléctr.!._ 

cos de más de 10 HP en la filial de la SIEMENS asentada en Bogotá. (:/er Cuadro N 2 5.2) 

Ecuador, incrementaba su participación en la unidad (40) Máquinas de afeitar -

eléctricas, sin mayor significación para el desarrollo de su Metalmecánica . {:ler Cuadro N2 

5.3) 
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Perú, incrementaba su participación en tres unidades (35.8) Máquinas de coser, -

(3'7) Telares Industriales, (39) Miméografos, pero perdfa la exclusividad en (8. 1) Motores y 

Generadores. (Ver Cuadro Ni 5.4) 

Venezuela, participa en 29 asignaciones, pertenecientes a todos los tipos de ma

quinaria que fueron programadas, teniendo grandes posibilidades de diversificación, más aún 

si se tiene en cuenta su importante mercado, el más grande de la subregión. (Ver Cuadro N2 

5.5) 
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En el transcurso de las negociaciones, se suscitaron dos grandes problemas : 

a} El interés prioritario que mostraron Venezuela y Colombia en participar en las asignacio -

nes de equipo eléctrico, especialmente la unidad (8.1} Generadores y Motores.

b) La posición de Bolivia, en el sentido de abstenerse de participar en el Programa por no -

convenir a sus intereses.

Además de los sena lados, surgieron otros a causa de la frecuente actitud negociadora de , en 

primera instancia mostrar una actitud dura y declarar aspiraciones en gran número de asigna

ciones. Así tenemos que Bolivia, Colanbia, Ecuador, Perú y Venezuela declararon tener as

piraciones en 16, 6, 5, 9, 14 asignaciones adicionales a la Participación que la Propuesta 89 

les otorgaba, que era de 11, 25, 127/y 29 asignaciones respectivamente. Incluso en determi 

nado momento la delegación venezolana planteó que si fuera el c aso de participar sólo en la 

unidad (8. 1) Generadores y Motores, o participar en la totalidad del resto del Programa, preÍ!_ 

ría la primera alternativa, demostrando con ello la altísima prioridad que le otorgaba a dichos 

equipos eléctricos. AsimiST10 Bolivia entregó una declaración escrita en la que hacía una crí 

tica muy dura a la Propuesta 89. 

Resulta claro que la posición nacional en este caso era particularmente incómoda puesto que 

incluso la compartición de la unidad (8.1} Generadores y Motores con Colombia, ocasionaría 

una merma en las posibilidades exportadoras de la industria local, pues tendría que competir 

con la transnacional SIEMENS ubicada en Colombia, la que mediante una "guerra de precios" 

y el control natural que podría ejercer sobre el mercado colanbiano y venzolano por cercanía, 

estarfa en clara ventaja • Si a esto se suma el interés venezolano, tendríamos que una com

partición entre tres países de los equipos eléctricos, incluyendo (8.3} transformadores y (28.2) 

Aparatos de corte y seccionamiento mayores de 1000 voltios, tcrnbien ambicionados por Colom 

bia, pondría en peligro uno de los pocos logros importantes alcanzados por nuestra industria -

durante la aplicación del Programa (yer Capítulo anterior). 

De allí que en el transcurso de las negociaciones, tanto la de·I egación Peruana, como la Ju� 

ta del Acuerdo de Cartagena a instancias del Presidente de la Comisión del Acuerdo (en ese -

momento, un peruano} hicieran esfuerzos para solucionar los problemas referidos y avanzar en 

las negociaciones. En ese sentido hubieron dos planteamientos: 

a) La delegación peruana propuso en la Segunda Reunión del Gn.,:,o de Trabajo, un Esquema

de Compartición de Equipos Eléctricos de cuya aceptación dependía la decliración en el

interés en participar en determinadas asignaciones. Ver Cuadro N2 5. 6.

b). La Junta del Acuerdo de Cartagena, presentó un documento acerca de la "Identificación 

de Oportunidades de Inversión para la Instalación de Canplejos Industriales en Bolivia" (4)
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y un "Papel de Trabajo 11(5) , en donde se distribuyen asignac iones teniendo en cuenta la -

idea de complejos industriales para Bolivia, y se recogen parcialmente los mpiraciones -

expresados por los países miembros en las reuniones técnicas. 

Mientras que lo planteado por Perú no two eco en la continuación 24 ° Período de Sesio

nes, en el cual ninguno de los países restantes se manifestó al respecto; lo planteado por 

la Junto del Acuerdo de Cartagena en los documentos sePialados obtovo un primer conce� 

so en las reuniones bilaterales llevados a cabo en el mes de setiembre del ario pasado, en 

tre lo Junta y los paTses miembros. 

En conclusión, yo se puede observar los problemas que el Perú tiene en el presente proc! 

so de negociaciones, por un lado está ante la posibilidad de compartir los Equipos Elécti:!_ 

cos hasta con tres paTses, incluso más si Bolivia y Ecuador no declinan su interés expre� 

do también en el transcurso de las negociaciones; y ante el peligro de que un eveifual r! 

tiro de Bolivia del Programa, disminuya las potencialidades exportadoras de la mayoría -

de las asignaciones peruanas que por lo menos contaban con el reducido, pero hasta cier

to punto seguro mercado boliviano, en razón de la cercanía geográfica, y la tradición c� 
mercial. Cano veremos.estos peligros serán magnificados con otros adicionales en la Se

gunda Etapa de las negociaciones, realizadas en base a la Prepuesta N2 100. 
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2) En funci6n de la aceptaci6n del esquema anterior se solicita participar

35.2 Compresores Herméticos 

21.5 Trituradoras Cónicas 

29.2 Instrumentos de Medida, Comprobaci6n y Control 

35.2 Máquinas de coser 

37 Miméograf os 

39 Telares Industriales 

y ratificar la exclusividad en : 

8.2 Rectificadores 

13 Prensas Mecánicas 

19.l Taladradoras 

134. 

3) De aceptarse los puntos sef'ialados el Perú declinaría su interés en participar en

..,,. p, 

· 1. 1

1.2

1.4

1.1

15 

18 

2.3 

31.1 

31.2 

Pulverizadores 

Máquinas cultivadoras 

Cosechadoras 

Tijeras, navajas, etc. 

Fresadoras para metales 

Máquinas Terminadoras de Superficie 

Equipo Ferroviario 

Aparatos para Odontología 

Instrumental Médico Quirúrgico 

4) De no aceptarse este planteamiento en su integridad, la Del egación Peruana lo

retiraría y plantearía otro.



SECCION 2 135. 

BALANCE DE LAS NEGOCIACIONES EN BASE A LA PRD PU ESTA Nª 100 

Como resultado del proceso descrito en la sección anterior, la Junta del Acuerdo 

de Cartagena puso en conocimiento.de los pafses miembros la Propuesta lOQ,el 3 de octubre de 

1978. En el la se dice que 11 • • • • •  constituye prácticamente un nuevo programa, pero a su vez 

conserva del anterior los elementos y criterios básicos de la estrategia para el desarrollo del -

Sector en la Subregión". (6)

Las modificaciones básicas introducidas son las siguientes : 

; Nom • ma de productos no asignados 
 

Ajustes del ámbito y descripción de algunas unidades 

Nuevo articulado y anexos sustituyendo completamentamente a la decision 57 

Se institucionaliza el Sistema de Verificación de Producciones 

Se introduce la modalidad de Convenios d� complementación y ensamblaje 

Se sustituye los estudios de factibilidad como requisito previo, limitándolos a la presenta 

ción de irfonnación técnico-económica 

Se prevee la elaboración de un Directorio Industrial Metalmecánico 

Se establece un procedimiento ei;pecial para la desgravación de Bolivia y Ecuador en ca

so de compartición con paf ses de mayor desarrollo relativo 

Se reduce los niveles del Arancel Externo Común para hacerlos compatibles con lo esta

blecido en el Programa Automotriz y la Propuesta sobre el Arancel Extern� Común. 

Se ofrece una fónnula para el problema de las concesiones otorgadas en Listas Nacionales 

de ALALC 

Se prevee la creación de Comités nacionales de la Industria Metalmecánica 

Una primera �roximación global a la referida propuesta pennite concluir que es 

favorable a Bolivia y Venezuela y en menor grado a Colombia, mientras que Ecuador y ei;pe -

cialmente Perú han sido desfavorecidos. 

Si se comparan la Decisión 57 y las sucesivas propuestas para su modificación 0/er 

cuadros relipectivos) se observa claramente lo dicho, pues Bolivia ha aumentado significativa

mente el número y la calidad de sus asignaciones, y Venezuela lia:corrpletádo �- participación 

en los Eq�ipos Eléctricos, al participar en la asignación de motores de 10 hasta 40 HP, justa -

mente lo; que le garantizan una producción eficiente y a escala significativa, pues el grueso 

d.el mercado se concentra en ese rango.
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Un análisis más detallado pem,ite pittcisar lo dicho ; Bolivia cuenta ahora con 17 

asignaciones, de las cual.es 8 le pertenecfan desde la Decisión Sl, lo que indica que ha incr.! 

mentado su participación en 9 asignaciones, entre las que destacan las siguientes asignaciones 

exclusivas: (15) fresadoras par a metales, (38) tornos automáticos y (42) máquinas para trefilar, 

que sumadas a la Unidad (19.2) taladradoras radiales y roscadoras que ya detentaba en la D,! 

cisión Sl, le pem,itirán acceder a la especialización más completa en ta sub-región en lo que 

se refiere a máquinas herrcrnientas: la (21.,42) otras brocas para sondear y perforaciones y (43. 1) 

motores estacionarios de explosión hasta 10 HP; además comparte con Colombia y Venezuela -

la unidad (1.2) máquinas para siembra y cultivo, con Ecuador (16) máquinas cep illadoras y li 

madoras para metales, con Perú la (21.4) máquinas para cribar y triturar materias minerales , 

con Ecuador la {29.2) máquinas, �aratos e instrumentos de medida, comprobación y control • 

Como puede �reciarse la Diversificación en el paquete asignado a este pafs es muy significa

tiva, y si se auna a ello las perspectivas de un �oyo sub-regional decidido en el marco de la 

Decisión 119 {Prograna de Apoyo a Bolivia) garantizando el éxito en la implementación, con

cluimos que esta vez Bolivia puede considerarse beneficiada. 

Colanbia, cuenta ahora con 27 asignaciones de las cuales 22 le fueron otorgadas 

en la Decisión Sl, lo que, significa que ha tenido un incremento de 5 asignaciones de las 

cuales es muy importante su participación en la Asignación {8 .18) Motores Polifásicos de 10 -

hasta 40 HP, especialmente solicitada por este pafs, tanbi,n destacan las asignaciones de mo 

tores estacionarios que comparte con Venezuela;{43.2) Motores Estacionarios de explosión de 

más de 10 1-P hasta 30 HP y (43.3) Motores estacionarios de combustión interna hasta 40 HP , 

asimismo compartirá con Perú la unidad (33) variadores de velocidad, según el interés mostra

do en las reuniones técnicas, y finalmente en exclusividad la Unidad {39) miméografos. 

Cómo puede �reciarse a pesar de que cuanti.tativamente ha reducido su particip� 

ción principalmente por canpartir 13 asignaciones con Venezuela, es posible que de hacerlo

en tém,inos de especialización, saque mejor partido al desarrollo previo su industria. Por ta� 

to Colombia centrará su estrategia en consolidar las nuevas unidades que se:le han preasigna -

dos, especialmente motores, y llegar a acuerdos de especialización favorables con Venezuela, 

sin perjuicio de llamar la atención inicialmente en su desnejora en aspectos cuantitativos. 

Ecuador, cuenta ahora con 14 asignaciones de las cuales 11 le fueron otorgadas -

en la Decisión Sl, o sea ha logrado 3 nuevas asignaciones, las que son: la (2 9.2) máquinas, � 

Porotos e instrumentos de medida y comprobación y control que comparte con Bolivia, al par! 

cer como mayor posibilid� de aprovechamiento, la {35.6) Unidades selladas de absorción en 

�clusividad, la que re4>onde a un pedido de la delegación ecuatoriana, pues antes pertene -

cía a Bolivia y la (40) máquinas de afeitar eléctrica en exclusividad; además se posibilita el 



137. 

ensamblaje en Ecuador de la Unidad (35.2) compresores herméticos, atendiendo también a un 

pedido ecuatoriano. Por tanto consideramos que Ecuador cuantitativamente ha mejorado y cu.E 

litativamente también, pero no en forma apreciable como si sucede con Bolivia, lo cual nos -

inclina a pensar que este país presionará por mejorar aún más su participación pidiendo asign� 

ciones tales como : (8.1) motores y generadores, (8. 3) transformadores, (31.2) instrumental -

médico quirúrgico. 

Venezuela, en relación a la participación chilena en la Decisión 57, su partici -

poción en la Propuesta 100 es muy superior tanto cuantitativamente, como cualitativamente -

pues diversifica su participación al acceder a 35 asignaciones, en compartición con todos los 

países de la Sub-región, s ituación siempre ventajosa si se tiene en cuenta la dimensión de su 

mercado interno, y su gran potencial financiero¡ dentro de estas comparticiones destaca.1 como 

ya dijimos,su participación en la (8.18) motores polifásicos de 10 a 40 HP . Dentro de sus a

signaciones exclusivas destacan las siguientes en orden descendente de prioridad e interés p�
ro este país : (21.2) trépanos y coronas (antes triconos), (22.2) Prensas formadoras para la 

industria plástica, (1.3) máquinas para pastos, (36) maquinarias de imprimir, (35. 10) máquinas 

fotográficas de foco fijo y (41) gemelos de largavista. En consecuencia consideramos que la 

participación de Venezuela en el Programa es bastante favorable, por lo que es de eiperar 

una actitud positiva de este país ante la Propuesta 100, y su atención más bien se centrará en 

los criterios de compartición de las 29 asignaciones que comparten. 

Finalmente, el Perú participa en 29 asignaciones, d e  las cuales 26 le fueron asig 

n<;Jdas en la Decisión 57, las asignaciones nuevas son: (37) telares de punto industriales, (35.8) 

máquinas de coser y (21.5) trituradoras cónicas, de las cuales solamente sobre la primera hay 

la certeza de aprovecharla en corto plazo, mientras que las máquinas de coser implicaría de 

cisiones de carácter racionalizador de dicha industria, pues actualmente es puramente de en

samblaje, y la posibilidad de lograr altos grados de integración deperde de fundir el cabezal 

en una sola planta para toda la Sub-Región, situación muy difícil de log rar por la diversidad -

de marcas tanto en Perú como Colombia, finalmente reipecto a las trituradoras cónicas, 

. , "',.,.- ,-,.:1 ;, a,"'';:'..��. · • las posibilidades de un real aproved1am iento son pequeflas. Asim � 

mo la detem,inación: de p:i sar a la nómina de no asignados la unidad (25. 1) bombas centrífu -

gas y turbobombas; y la triple compartición de la unidad (8.1 B) motores polifásicos de 10 HP 

hasta 40 HP, constituyen un grave petjuicio a nuestra industria pues justamente estas son las 

dos asignaciones, en las que el país ha hecho sus mayores esfuerzos de inversión constituyendo 

plantas dimensionadas para abastecer el mercado Sub-regional. Además se pierde la exclusiv_!, 

dad en las unidades (13) prensas mecánicas, (19.1) taladradoras, lo que constituían un impor

tante logro, encaminado a una el¡>ecialización eficiente en máquinas herramientas. Por tan 



138. 
to consideramos que de no resolverse estos problemas, la participación peruana en el Programa 

serTa sustancialmente disminuTda. 
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144. 
El notorio desbalance que hemos verificado en la Distribución de Asignaciones que conti! 
ne la Propuesta 100, determinó que las negociaciones llevadas a cabo en la 3era. 4ta. -

Sta. y 6ta·. Reunión del Gr�o Técnico de la Comisión para la Reformulación del Progra

ma Metalmecánico durante los meses de Noviembre y Diciembre, hayan tenido resultados 

Infructuosos, impidiendo que la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su 25 ° Perfodo -

de Sesiones realizado en Diciembre aprobará el nuevo Programa Metalmecánico, lo que 

perjudicará notablemente el cumplimiento del Calendario de discusión y aprobación de -

programas tan importantes como el siderúrgico y el electrónico. 1 ncluso si se analiza el 

resultado de esta nueva ronda de negociad ones se comprobará que hay un indudable re

troceso en relación a la primera etapa, y claro está con lo planteado en las negociaciones 

del afto 1 '172 en donde prevaleció la voluntad polrtica de sacar adelante el Programa, en 

el entendido que eran mayores sus beneficios que los costos incurridos al sacrificar deter

minados intereses en algunas asignaciones. 

Asr tenemos que en las referidas reuniones, se han llegado a muy pocas aproximaciones -

re�ecto a los criterios de compartición de las asignaciones conflictivas. 

Los parses se han limitado a: 

Expresar su parecer acerca del articulado de la Propuesta 100, principalmente en 

lo referente a los mecanismo/7) 

Declarar sus aspiraciones respecto a las Asignaciones del Programa, en muchos ca 

sos incrementadas en relación a lo expresado en la Primera Ronda de negociacio -

nes, denotando incoherencia en los planteamientos y/o un excesivo celo negocia 

do�� 
-

Declarar las producciones existentes en pc,rses que no tenfon la asignación en la -

Decisión 57, un análisis somero de lo expresado por cada pars, demostraría la 

existencia de producciones "paralelas" a las asignadas en casi todo los paf ses, lo 

cual pone en definitiva duda la "credibilidad" y por tanto "viabilidad" del esf uer 

zo programador. (9) 
. -

Del total de 83 asignaciones que se analizaron en la quinta Reunión, se descrubrió 

que 61 son corilictivas, lo que constituye un 7J<>k del total 

La presentación de tan compleja problemática, motivó que la Comisión del Acuerdo de 

Cartagena en la .continuación del 25 ° Perfodo·'ae ·�$lones solicite que la Junta del Acuer 
' -

do, visitará los países para verificar la existencia de las producciones que se han desarro

llado al margen de la Decisión 57 y presentará un Informe a la Comisión. 
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Dicho evento se ha realizado durante el mes de Diciembre de 1978, y ha motivado una -

Sexta Reunión del Grupo de Trabajo de la Comisión(lO) él que ha examinado el documento 

elaborado por la Junta resumiendo los resultados de su visita a los par ses miembros. De -

allr hasta hoy día 9 de Enero de 1 '179 no se visl_umbra nuevos acercamientos a la citada -

problemática, esperando se discuta el asunto en profundidad en el próximo Perrodo de Se 

sienes a realizarse a fines de Enero. 

Sin embargo, a partir de lo actuado hasta el momento, nos parece que el problema lejos

de solucionarse, se está complicando aún más, pues el Informe de la Junta presentado en 

la Sexta Reunión, prácticamente constata que por lo menos hay 'Z7 Asignaciones con pro

ducciones medianamente significativas y que se eston desarrollando al margen de la DecJ. 

sión 57, y de\ algún modo constituyen una violación al espfritu y la letra de dicho dispo� 

tivo, que todos los porses se comprometieron a re�etar. Esta situación podrfo convertirse 

en causa de un serio impase en las próximas reuniones de la Comisión que trotaron sobre -

la Reformulación del Programa. 

Tal parece que en los actuales momentos los gobiernos tácitamente, y el Sector Privado -

en la práctica están emperiados en desarrollar inversiones en las di versas producciones 

que el Programa contiene sin tener en cuenta lo estipulado en la Decisión 57, en la per� 

pectiva de valerse de la "producción existente" para reclamar participación en las asig

naciones que no poseen. Esto situación reflejo o nuestro parecer el reforzamiento de los 

concepciones liberales que consideran que los criterios de rentabilidad privado y de mer

cado deberfon ser los Únicos ordenadores de la inversión en los par ses andinos, tesis que 

resulta atractiva en parses, como Perú, que des;,� ansiosanente la generación de inver

siones que contribuyan a recuperar el ritmo de acumulación, o en parses como Venezuela 

que cuentan con reservas de divisas que les penniten incursionar en casi todas las produc

ciones que el Programa comprende; el caso colombiano nos releva de cualquier comenta -

rio, pue• se conoce que el "liberalismo" prima en los a�ectos de política económica. 

A nivel más general el estancamiento de la Programación Industrial está demostrando que 

el Pacto Andino se orienta en forma más notoria hacia el predominio del 11 comercialismo 11 

que privilegia el movimiento libre de las mercancías producidas en la sub-región, predo 

minantemente pertenecientes al Sector 2 de estas economías, por sobre el "industrialismo" 

que significaba el avanj(!e de la Programación Industrial, y por tanto el asentamiento de 

políticas económicas "dirigistas" y "pro-desarrollo", aspecto que conceptuamos como el 

más progresivo del Acuerdo de Cartagena. 



NOTAS AL CAPITULO V 146. 

(1) Que cada vez se retrasa más, incumpliendo acuerdos to,:i importantes como lo De

cloráción de Presidentes la q.,e estipula que el Programa Metolmecánico debe ser
,,.. 

refonnulado a más tardar el 31 de Diciembre de 1978.

(2) JUNAC, Oc:tubre 19!?-._
.. 

(3) J UNAC, Febrero 1978 y JUNAC, Marzo 1978

(4) JUNAC, Mayo 1978 a

(5) J UNAC, Mayo 1978 b

(6) JU�C, Octubre 1978 a p.11

(7) JUNAC, Octubre 1978 b p.2-8

{8) JUNAC, Octubre 1978 b p.14-17

(9) JUNAC, Noviembre 1978 a y JUNAC, Noviembre 1978 b, al reipecto en uno i�

vestigoción realizado por lo Junta, de las 49 producciones 1

1porolelos 11 se detenn!_

n6 que 10 no existTan, 7 eran no significativas, 15 eran medianamente significot!_

vas, 12 eran significativas y 5 aún no fueron investigados.

(10) JUNAC, Diciembre 1978, los resultados de lo investigación mencionado en la n�

ta anterior fueron puestos en conocimiento de los países miembros en esta Reunión.
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CO NCLUSIO'NES 

El desarrollo de nuestra Tesis pennite comprobar la Hipótesis General que gui'ó -

nuestra investigación : El Programa Sectorial de Desarrollo Industrial Metalmecánico es un in_! 
trumento de polrttca correspondiente a1una Estrategia para crear el Sector de medios de Pro

ducción (Sector 1) en el!marco de las relaciones cq:,italistas prevalecientes en la subregión,e_! 

trategta cuya viabiltdad está condicionada por las modalidades que asume actualmente la Di

visión Internacional del Trabalo y la coyuntura de Recesión Económica lntemocionaL que cue..! 
tlonan la Estrategia y sus instrumentos, influyen en: la·,:�odalidades de acumulación en las R� 

mas Industriales que se quiere modificar y/o crear y afectan la conducta de los agentes diná
micos que q:>lican dichas polí'ticas, y por tanto detenninan los resultados obtenidos, así como 

el proceso por el cual los Programas serán modificados o q:,robados. 

En e• 1entido podemos agrupar nuestras conclusiones de la manera siguiente : 

1. A nivel estructural la División Internacional del Trabajo y a nivel coyuntural la Receci6n

Econ6mica I ntemacional actuaron como los condicionantes generales que influyeron en la

Fonnulaci6n y Ejecución de la Estrategia de Programación Industrial, de la que el Progr�

ma Metalmecánico·es un instrumento tendiente a crear el Sector 1 en la subregión.

1. 1.. El Sector 1 no se desarrolló en América Latina, porque su sector más dinánic:o :

el exportador, no proporcion6 los enlaces de producción necesarios que pennitie

ran crear una industria de medios de produc.ción ligada a él, sea de bienes de ca 

pital o bienes intennedios, ni tampoco poslbiltte la creación de una industria de 

bienes de consumo masivo que se convirtiera en demandante de medios de produ� 

ción producidos intemC111ente •. Dichos enlaces fueron cortados en función de las 

necesidades del Capital Metropolitano, interesado en la extracción de materias -
•rf T•

C 

,;,. primas y la exportación de manufacturas.
-

-

1.2. Stn embargo, en aquello·, países como Argentina, Brastl, México en donde el ca 

pital nacional tuvo un mayor control de los exc;«jent�s generados en el Sector ex 

portador y en donde el empleo era mayor en función del tipo y lo diversificación 

de dicho sector fué posible la consol idactón de un sector productor de medios de 

conlUfflO (Sector 2) basado en el Mercado Interno, que durante el perfodo de en

treguerras dió lugar a un activo procem de sustitución de importaciones. 

1.3. A diferencia de ellos, los países andinos se caracterizaron por un menor control -
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sobre su sector exportador, y de su menor dimensionamiento, lo cual impidió has 

ta la década del cincuenta la gestación de un proceso sustitutivo similar al de los 

par ses mayores de América Latina, recién a partir de esa década como consecuen

cia del auge exportador consecuencia de la Rec�eración de la Economra Mundial 

en la Post-{;uerra, y del crecimiento de las ciudades y el Sector Terciario, perm...!, 

tieron el crecimiento del Mercado Interno y la generación del Sector 2 de su5 ec� 
" nom1as.

1 .4. El proceso sustitutivo iniciado en Argentina,Brasil y México entró en una et�a de 

estancamiento durante la década del sesenta debido al "estrangulamiento externo" 

de sus economras, pues las importaciones de insumos y bienes de cepita! crecieron 

marcadamente, mientras las exportaciones se estancaron como resultado del dete

rioro de los términos de intercambio, asimi:mo el mercado interno no se expandfo 

al ritmo necesario debido a las modalidades de la Distribución del Ingreso y atra

so agrario consecuencias del Proceso de monopolización en las Industrias y el :. '."' 

Agro. 

1.5. En ese contexto surgió el Acuerdo de Integración : ALALC, que persegufo ampliar 

las bases del proceso sustitutivo de las Industrias del Sector 2.. 

Los resultados de tal proceso basado en un esquema de liberación parcial del co

mercio entre los parses miembros no fueron positivos, debido a la ausencia de me 

cani:mos que pennitieran una distribución equitativa de costos y beneficios, a la 

falta de armonización de políticas, a que la"Creación de industrias fué dejada al 

arbitrio del mercado, todo lo cual pennitió a las transnacionales beneficiarse del 

�· Acuerdo, en la medida en que éste se operativizó para el comercio de biene� p� 

duéidos por éstas. 

1.6. Teniendo en cuenta esos antecedentes, los par ses andinos f irmaron el Acuerdo de 

Cartagena que persigue en el largo plazo terminar con la "vulnerabilidad externa" 

de nuestras economfos, vigorizando el proceso de sustitución de importaciones en 

el Sector 2 a través del mercado ampliado, y creando las bases para el desarrollo 

del Sector 1. Para ello contaba con tres Instrumentos : El Programa de Liberación 

y el Arancel Externo Común, que crearfon el espacio económico ampliado para -

las industrias subreg ionales del Sector 2, alentando su racionalización y máxima -

eficiencia, en base a la competencia; los Programas Sectoriales de Desarrollo In 

dustrial, que se elaborarían en base a las principales industrias del Sector 1, los 

que asignarían a cada pars la e!ipecialización en determinadas lrneas de producto, 
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creando así las bases para un desarrollo del Sector 1; finalmente el tratamiento al 

cq,ital extran¡ero permitiría controlar la generación de excedentes y la transfe -

rencia de tecnología en favor del cq,ital nacional. 

1.7. Un cuestionamiento de la Estrategia Global implícita en el Acuerdo de Cartagena 

debe ser hecho en términos, de que no considera dos aspectos decisivos en el pro

ceso de acumulación como son la Distribución del Ingreso y el atraso agrario, los 

que determinan que no se constituya al interior de cada economÍa de la subregión 

un sector productor de bienes de consumo masivo y· se generen industrias del Sec

tor 1 procesadores de materias primas agrícolas para uso alimenticio o industrial , 

debilitando los respectivos procesos de acumulación. De tal manera que la ape_!: 

tura del mercado al que la Integración se refiere, permite ampliar los mercados 

existentes asentados en las principales ciudades, pero no ocurre una transformación 

cualitativa en el Mercado Interno de cada país. 

1.8. Los elementos de la Estrategia Global del Acuerdo d e  Cartagena son positivos, P! 

ro lo serían más aún potenciando sus posibilidades, si al interior de las economías 

de la subregión tanbién se efectivizaran Políticas Económicas orientadas a la -

transformación de la estructura vigente de la Distribución del Ingreso y del Atra

so Agrario. 

1. 9. Los Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial son los instrumentos de una Es

trategia de Programación Industrial que se basa en crear' las condiciones que fac_! 

liten la asimilación de tecnología moderna, a través de la especial izaci6n en d! 

terminadas líneas de producción pem,itiendo se exporte a terceros países, lo cual 

1.10. 

· en el Íargo plazo contribuirá a la creación del Sector 1 en las economías andinas.

La viabilidad de dicha estrategia está condicionada en primera instancia por las -

modalidades vigentes en la División Internacional del Trabajo, la que privilegia 

actualmente el dominio del cq,ital oligo pólico en casi todas las ramas o sectores

objeto de la Programación. Dicho dominio condiciona fundamentalmente las mo

dalidades de transferencia de tecnología, aspecto medular, de la estrategia, por

lo que' la Programación Industrial no puede llevarse a cabo en forma autónoma y

no dependiente de I exterior resultando ineludible el concurso del capital extra ni!

ro 4e.<dicha estrategia.

La Crisis Económica Internacional ha impuesto un nuevo condicionan iento a la -

viabilidad de la Estrategia de la Programación Industrial pues ha debilitado en
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gran medida el impulso político inicial que alentó la Integración, debido: al de-

caimiento del ritmo de la acumulación en los países miembros, el deterioro de su 

situación financiera, el predominio de "políticas de estabilización" de corte re

cesionista; hechos que han determinado que la integración como elemento de las 

Estrategias nacionales de desarrollo pase a un lugar secundario. 

1.11. Los agentes dinámicos que deberían encargarse de impulsar la Programación lnclu_; 

trial : El Estado y el Capital Privado aparecen hÓy debilitados y desinteresados -

en implementar la Programación, mientras que el Capital Extranjero especula con 

las posibilidades de una recuperación del mercado y el caTibio de las "Reglas de 

Juego" que hagan más rentable sus inversiones. Tendencias en ese sentido se pu_! 

den verificar examinando los grandes tropiezos en la negociación del Programa -

Metalmecánico, por lo que a pesar de las declaraciones políticas en contrario, se 

puede pronosticar el posible replanteamiento de la PrograTiación Industrial en té_!: 

minos de un mayor liberalismo, lo que en la práctica significaría abandonar la -

Estrategia inicialmente planteada. 

1.12. Por ello la Estrategia de Programación Industrial aparece como inviable en condi

ciones de Crisis Económica Internacional, en ausencia de Gobiernos Nacionalis

tas de base popular e industrial que definan una política económica que se q:,arte 

de las recetas de corte monetarista y "estDbilizad or" que obstaculizan el  proceso 

de-acumu.laci6n de capital y el desarrollo económico de nuestros países. 

2. El Programa Metalmecánico tiene importantes limitaciones y deficiencias que dificultan -

cumpla con los objetivos que con la Programación se pretende alcanzar.

2.1. La Industria Metalmecánica, prevaleciente en la subregíon en el momento en que 

se elabora el Programa Metalmecánico estaba fundamentalmert e orientada a la -

producción de bienes de consumo duradero. La producción de bienes de capital 

e intermedios estaba limitada por la insuficiencia de un mercado interno que ju_; 

tificara las grandes inversiones a realizar¡ la tecnoíogía casi absolutamente en m� 

nos de las transnacionales, que oolo se interesaban en transferir et�as de ensam -

blaje en industrias que ya contaban con un mercado establecido y la política ec� 

nómica que promocionó con énfasis la producción de bienes de consumo, favore

ciendo la importación indiscrimihada de bienes de capital • 

.. 

2.2. Con elroojeto de transformar tal realidad se elaboró un Programa que se fundame'2_ 
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ta en dos criterios: las producciones deben realizarse con los más altos niveles -

de eficiencia, con márgenes de protecci6n relativamente reducidos; y la fabrica

ci6n no será extensiva, sino en base a criterios de especializaci6n a nivel subre -

gional, de tal manera, que dicha especializaci6n permitiera el desarrollo de una 

eficiente infraestructura básica y capacidad para absotver y generar tecnológicas. 

Con tal objeto se distribuyeron asignaciones para ser producidas en cada pars, go 

zando para tal efecto de las ventajas de un mercado ampliado y un arancel exter

no protector. 

2.3. Un análisis del Programa Metalmecánico en s�permite llegar a conceptuar sus 

principales limitaciones y deficiencias. En lo que respecta al ámbito se limita a 

una parte de la metalmecánica, dejando para otros programas: las industrias auto 

motriz y electrónicas, por considerar que tienen problemáticas diferentes, y ex

cluye también productos metalmecánicos de gran importancia como las máquinas 

de oficina, de impresión y textiles, teniendo en cuenta su complejidad técnica -

de fabricación. 

2 .4. la identificación de cada una de las asignaciones del Programa se real izó en ba

se a las partida& arancelarias Nabandina y Nabalalc por lo que la homogeneidad 

en cada unidad asignada no fué lograda, pues dicha clasificación responde a cri

terios de orden comercial y no industrial. 

2.5. la cuantificación de la demanda para cada asignación permite valorar el Progra

ma y la participación de cada país miembro, las proyecciones real izadas para 

1980 se basaron en la hipótesis de un crecimiento de la demanda de 12.2% asoci� 

da <J un crecimiento del Producto Bruto Interno Subregional de 7% anual, sin em

bargo tales hipótesis no han sido confirmadas por la realidad, por lo que el Valor 

del Pr ograma aparece sobrevalorado. 

2. 6. El Programa no cuantifica otros aspectos que ayudarían a discernir sobre el signi�

cado de las asignaciones otorgadas a cada país, por cuanto el valor de la produ.= 

ción es un indicador no homogéneo de los beneficios del Programa al no identifi

car efectos sobre el valor agregado y otras contribuciones al dell:lrrollo econ6mi-

co. 

2.7. En los objetivos que contempla el Programa faltó considerar explícitamente aspe.= 

tos tales como el empleo, el ahorro de divisas y las relaciones con empresas tran� 

nacionales, de allí la ausencia de mecanismos específicos orientados a tales fines. 
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2.8. El Programa considera que el Vpaquete" de asignaciones otorgadas a cada país 

tendrán la "masa crítica" suficiente para lograr los objetivos de desarrollo tecno

lógico y especialización nacional metalmeéánica. Un análisis crítico de las asiª

naciones para cada país debe tener en cuenta los siguientes factores, que pueden 

limitar el grado de q:,rovechCl'Tliento de cada una de las asignaciones: 

2.8.1. Mercado, en atención a su reducida dimensión, o al poder monosópnico 

de los potenciales compradores. 

2.8.2. Tecnolog ía, por su complejidad o alto grado de cartelización, puede ser 

dificultoso contratarla en los plazos considerados por el Programa; la ve 

locidad del cambio tecnológico puede hacer obsoleta una asignación en 

breve plazo, desincentivando su producción. 

2.8.3. Complementariedad Tecnológica, la falta de este factor en el conjunto o 

grupo de asignaciones otorgadas a cada país puede atentar contra su ca

pacidad de inducir la creación de infraestructura tecnológica. 

2.9. Un análisis por país, aplicando los criterios descritos, permite llegar a las siguie� 

tes· ·con el usi ones 

2.9.1. Bolivia, el número de asignaciones con posibilidad de implementarse y 

con algún grado de complementariedad tecnológica que permita el desa

rrollo de una infraestructura básica que apoye la especialización es muy 

reducida. El poco avance de las asignaciones de este país corrobora lo 

dicho, y revela una de las más importantes limitaciones del Programa 

Metalmecánico. 

2. 9.2. Colombia, su "paquete" si reune algunas de las características de comp!_e

mentariedad en las más importantes de sus asignaciones lo que aunado a 

su mayor desarrollo previo en infraestructura metalmecónica potencia sus 

posibilidades de sacar provecho de la Programación, sin embargo, 1 im i

taciones en los aspectos de asimilación e implantación tecnológica han 

dificultado que la producción de algunas de sus asignaciones se imple

menten con grados de integración nacional apropiados. 

2. 9.3. Ecuador, el grado de complementariedad de sus asignaciones es mayor -

que en el caso Boliviano, pero dificultades de mercado y tecnología ob� 

taculizan la implementación de la mayoría de sus asignaciones, detertni_

nado que su "paquete", no contribuya en'la medida de lo esperado al -
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cumplimiento de los objetivos del Programa. 

2.9.4. Perú, el conjunto de sus asignaciones no es homogéneo pues del total de 

asignaciones apenas la mitad son complementarias entre si por grupos, -

mientras que las asignaciones en mayor o menor grado tienen dificulta

des de mercado y tecnológicas para ser implementadas con el grado de 

integración nacional que justifique el desarrollo de una infraestructura -

básica. 

2.9.5. Chile, en comparación con los otros países miembros, obtuvo un 11 paque_ 

te" de asignaciones mejor constituido, lo que al lado de una mejor in

fraestructura previa le permitió un mejor aprovechamiento del Programa. 

2.10. En general el análisis de las Asignaciones del Programa permite comprobar que la 

e�ecialización es un propósito de improbable consecusión, dcido que la "masa c� 

tica" de las asignaciones es insuficiente o bien no existe una natural complemen -

taci6n tecnolÓgica entre las unidades a nivel de cada país, y al estar ausentes e� 

tas condiciones la creación de infraestructura o su an,pliación o mejoramiento pu! 

de verse cuestionada. 

2.11. Se comprueba también que la distribución de asignaciones no fué equilibrada des

de un punto de vista cualitativo, lo que sumado a un desarrollo previo desigual de 

la metalmecánica de cada país ahonda aún más dicho desequilibrio. Estos eleme� 

tos defectuosos del Programa tienen actualmente gravitación decisiva en las neg� 

ciaciones para la Reformulación del Programa. 

2.12. En lo que re�ecta a los mecanismos adicionales, e s  notable que los plazos han r! 

sultado optimistas, pues ningún país ha iniciado producción en todas las asignad� 

nes que le fueron otorgadas de acuerdo a los plazos prescritos, lo que cuestiona -

también la dimensión de los plazos de reserva de mercado, asimismo la incertidu� 

bre creada por la Reformulación del Programa contribuye a que los plazos estipul� 

dos sean ya inadecuados. 

2.13. La disposición de "no alentar" producción en las asignaciones otorgadas a otro 

país, ha sido equívocamente aplicada por los países miembros, lo cual indica la 

necesidad de que se precise la norma en el sentido de "no autorizar". Dicha im 

precisión ha causado los graves problemas de "producciones paralelas" que se es

tan discutiendo en las negociaciones de Refonnulación del Programa. 
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2.14. Hay tres a�ectos decisivos para el éxito en la implementación del Programa: mer 

cado, tecnología y financiamiento, en cada uno de ellos ha faltado poner en vi

gencia con la debida oportunidad importantes mecanismos adicionales : 

2.14. 1. Mercado, faltó que estableciera un "Régimen de Compras Estatales en -

el Grupo Andino", pues en la mayoría de los casos éstas tiene legislaci� 

nes de excepción para la importación de terceros países, lo que reduce

el mercado captable de las principales asignaciones del Programa. Así 

también faltó la constitución de un "Instituto de Bienes de Capital Sub -

regional" que se encargara de identificar las posibilidades de participa -

ción subregional en los grandes proyectos de inversión, en a�ectos de 

ingenierfo y bienes de capital, que se encargue de promover la particip<:_ 

ción activa de la Industria subregional en éstos. 

2.14.2. Tecnología, hay retrasos en la implementación de los Programas de Ro -

cionalización Industrial (PRI) en los procesos básicos de la Metalmecán!_ 

ca como la Fundición y la Forja de acuerdo a los requerimientos de los 

Programas Metalmecánico y Automotriz. 

2.14.3. Financiamiento, la Corporaci�n Andina de Fomento no ha destinado los 

recursos suficientes para el desarrollo de las inversiones y el comercio -

que requiere el Programa; .. especialmente en aspectos tale� como la par!_!

cipación accionaria en e"l'resas subregionales y créditos de exportación. 

3. Las características de nuestra Industria Metalmecánica, constituyen un condicionante y

una limitación que influye en la dimensión y calidad de los Resu ltados de la Aplicación -

del Prograna en la Economía Peruana; pues determinan la capacidad de re�uesta de nues

tra industria ante las exigencias que la Programación trae consigo.

3.1. A partir de la década del 00 el sector manufacturero se convierte en el más diná

mico de la economía peruana, y dentro de él se observa que es el sector metalme 
" 

-

cónico el que más crece, basando su producción en los bienes de consumo durade 
) 

-

ro que constituyen más de la mitad de la producción del sector, asimiST10 se de-

muestra que no poseemos una industria de bienes de capital, o sea de un Sector 1 

productor de medios de producción requisito fundamental de una economía auto -

centrada, pues apenas el 5% de la Producción Industrial es de bienes de capital , 

los cuales son, sin embargo, predominantemente embarcaciones, accesorios y e

quipos para la industria y no la maquinaria principal utilizada por las plantas in-
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dustriales. De tal manera que el aprovisionamiento de bienes correspondientes -

al Sector 1, es funci6n de las importaciones, por lo que nuestro sector exportador 

se transfonnó en el proveedor de las divisas necesarias para articular el Sector 1 -

y el sector 2, en la medida que el sector exportador se estanque, tarde o tempra -

no la acumulaci6n ingresará en un perrodo crrtico. 

3. 2. El desarrollo industrial I iderado por la producción de bienes de consumo duradero

fundamentalmente metalmecónicos, cambie el tipo de'eslabonamiento hacia atrás" 

caracterrstico de la industria anterior a los sesenta que se caracterizaba por la 

tramfonnación de la materia prima grrcola y minera en productos alimenticios y 

de exportación; en el caso metalmecánico los insumos utilizados son principalme12_ 

te partes prefabricadas que se adquieren del exterior. 

3. 3. El dinamismo de las distintas ramas conformantes de la Metalmecánica muestra sfo

tomas de entrar a una fase de estancamiento, producto del agotamiento del mere� 

do interno, agravado por la crisis actual, la que vislumbra una salida reconcentr� 

dora del ingreso, con el empobrecimiento de las capas medias que fueron el prin

cipal mercado de los bienes de consumo duradero ofrecidos por la Metalmecánica. 

3.4. Según la evolución de sus principales ramas, el desarrollo de la Metalmeéanica -

puede ser period izado en tres etapas: la de 1960-1965 que corresponde a la ex

pansión de maquinaria no eléctrica, la de 1965-1970, liderada por la maquinaria 

eléctrica, y la de 1970-1975, por el material de tramporte. Agotadas estas et� 

pas dinámicas, cada una de las ramas mencionadas muestran srntomas de estanca -

miento o disminución manifiesta de su ritmo de crecimiento, un comportamiento -

más estable es mostrado por la Rama de Productos Metálicos. Para los últimos 

arios : 1977 y 1978 la tasa de crecimiento de la Metalmecánica ha sido negativa . 

3.5. Las principales características estructurales que la Metalmecánica mostraba a 1975 

eran : el papel dominante del capital extranjero en la industria, concentrando 

gran parte de la producción total, asimismo la concentración especial era muy al 

ta. En lo que se refiere a la tecnología aspecto muy ligado a la presencia de las 

transnacionales, muestra una participación del 15. 1% en el Pago Total de regaifas 

que realiza la lndustrici; el predominio de los contratos de que se refieren a as

pectos técnicos, como patentes de producto y proceso, y la presencia de cláusu

las restrictivas sobre suministro de materias primas y bienes intennedios , ingeren

cia en la gestión de la empresa, etc. La oferta metalmecón ica és incapaz de sa-
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tisfacer los requerimientos de acumulaci6n de capital pues más de las tres cuartas partes 

de la inversi6n en toda la Economfo, y en la industria es cubierta por importaciones. La 

subutilización de la capacidad instalada es bastante alta para todas las ramas en 19'75 y -

debe haberse acentuado en los últimos al'k>s por efectos de la caída de la demanda. Los 

porcentajes de integración nacional no 9:>n satisfactorios pues predominan las actividades 

de ensamblaje en los principales productos del sector. 

: . ·. 3. 6. los problemas detectados en la Metalmecánica demuestran que su capacidad para 

responde rápida y adecuadamente a los requerimientos del Programo estaba limita

da por : la presencia determinante del capital tronsnocional interesado fundamen

talmente en generar excedentes poro env iorlos al exterior, sin la perspectiva de -

incursionar en la producción de bienes de capital; modalidades de transferencia -

de tecnología que impiden uno real apropiación del conocimiento técnico por pa_i: 

te de los contratantes nacionales; capacidades ociosas que no se reorientan ha

cia la producción de bienes de capital, tanto por rigideces de carácter técnico, o 

por cuestiones de rentabilidad de los monopolios extranjeros dominantes en codo 

rema; el bajo grado de integración nacional que se mantiene así en función del t� 

mafto de mercado, y consideraciones de rentabilidad, rozones por las que predom..!_ 

nan los actividades de ensamblaje por sobre las técnicos metolmecánicas como la 

fundición, la forja y el maquinado, asociados a la producción local de partes y 

piezas. 

4. El examen de la aplicación del Programo Metalmecánico en el Perú demuestra que el Se�

tor Público y el Sector Privado no han contribuido en la medida de lo esperado al cump_!!

- miento de los objetivos de la Programación, lo cual se ha reflejado en los pocos signifi

cativos resultados obtenidos •

4. 1. El Estado a través de la Planificación y la Política Industrial apoy6 el Programa -

desde un punto de vista declarativo a través de las prescripciones de los Piones -

Globales y Sectoriales de corto y mediano plazo, sin embargo, o nivel de accio

nes concretas y medidos específicas faltaron las disposiciones respectivas que pe_i: 

mitieran a través de la modalidad de concertación de producción un tratamiento -

especial o los empresas participantes en la Programación, comprometiéndolas a I� 

grar determinadas metas de abastecimiento, exportaci6n e integración nacional, a 

cambio de asegurarles el rre rcado nacional, otorgarles condiciones especiales de 

crédito y otras medidas. 
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4.2. El Sector Privado tuvo una actitud de desconfianza re�ecto al gobierno vigente -

durante la aplicación del Programa, a tal punto que las utilidades generadas en -

el período no fueron utilizadas con fines de inversión en nuevas empresas predom.!_ 

nando más bien las reinversiones, y la distribución de utilidades entre sus accio -

nistas, esta conducta se reflejó también en la implementación del Programa, pues 

fueron muy pocas las nuevas empresas creadas y las ampliaciones de las existentes, 

con el fin de desarrollar las asignaciones. 

4. 3. Los Efectos de la Implementación del Progran a en los a�ectos macroecon6micos -

de Inversión, Empleo, Producción y Comercio están aún muy distantes de los esti

mados por la Junta del Acuerdo de Cartagena. Asr se verificaron inversiones por 

17.5 millones de d6lares, 702 nuevos empleos, 1616millones de dólares de produc 
. 

-

ci6n y una Balanza Comercial negativa en 5.8 millones de dólares para el ano 

197 6. Mientr._as que los estimados de la J UNAC eran de 65 millones de dólares -

de inversión, 9000 empleos, y 68 millones de d61ares en producción. 

4.4. Los avances en el logro de los objetivos de e�ecialización y generación de infr� 

estructura tecnol�ka, {medida en capacidad actual y potencial ·de cubrir el me! 

cado subregional , y los grados de integraciont nacional de partes y piezas al·

canzad�han sido pocos, pues se nota que solamen.te en máquinas herramientas , ! 

quipo eléctrico y equipo hidráulico se estan desarrollando las producciones asig

nadas a nuestro país.. Mientras que en maquinaria minera se ha avanzado poco -

en relación a la situación previa al Programa, pues en las asignaciones de Barre

nos Integrales y Aparatos de Pe�ración aún no se ha iniciado producción, y s6lo 

se tiene producción y exportaciones de las trituradoras. En maquinaria genérica -

se estan desarrollando las producciones, pero con pocas posibilidades de elevar -

los grados de integración y exportar. En herramientas e instrumentos varios, se 

ha desarrollado los mpectos de micromecánica. En Bienes de Consumo y Conexos 

no se ha �erado la etapa de ensamblaje. Mientras que en Maquinaria para la -

Industria Alimenticia y otras Industrias y en Equipos de Refrigeración, hasta ahora 

no se ha logrado producir. 

S. Los problemas surgidos a raíz de la Reformulación del Programa son de dos tipos, por un -

lado las Propuestas que se estan discutiendo, son desventajosas para el pars, y de otro I�

do se comprueba que las posiciones de los parses miembros se han inflexibilidado progres!_

vamente, hasta el punto de generar un impase que han estancado las negociaciones y dif.!_

cul a 'el avance de la Progranación Industrial.
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5.1. Durantes las negociaciones en base a la Propuesta 89 presentada por la JUNAC 

surgieron dos grandes problemas : la compartición de Equipos Eléctricos, a la que 

a!piraban todos los parses miembros, y la amenaza de·I · retiro de Bolivia, pues 

el programa no convenra a sus intere:ses. , Ambas situaciones perjudican al Perú 

en medida en nuestros mejores logros han stdo obtenidos en las asignaciones de E 

quipos Eléctricos, y en que Boliva es hasta el momento uno de nuestros principa -

les mercados en el marco del Programa. 

5.2. La Propuesta 100 en base a la que se estan llevando a cabo las últimas negociaci� 

nes para refonnular el Programa, es notoriamente desventajosa p:lra nuestro pars , 

pues estable<:e : la compartición entre tres par ses de los motores eléctricos, se p� 

sa a la nómina de no asignados las bombas centrifugas, y se pierde la exclusividad 

en prensas mecánicas y taladradoras. 

5.3. Las negociaciones para refonnular el Programa hasta el momento han sido infruc -

tuosas, incluso los problemas se estan agudizando, pues la JUNAC ha establecido 

en un reciente infonne, la existencia de "producciones paralelas" (efectuadas al 

margen del Programa), lo cual pone en duda la credibilidad y operatividad del 

Programa. 

5.4. los problemas detectados en las negociaciones no hacen sino mostrar la profunda 

crisis del Proceso lntegracionista, pues su aspecto más progresivo: La Programación 

Industrial está peligrosamente estancada, notándose que los gobierros y por su -

puesto los Sectores Privados tácita y expresamente según el ca9J, pretenden con -

validar como derechos adquiridos las "producciones paralelas", con el objeto de 

participar en el mayor número de asignaciones posibles, �e.w!rtuo� do f·, érite.rio

especializador del Programa, y por tanto la Estrategia de la Programaciónº 
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