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PRESENTACION 

· Este documento se presenta para optar el titulo profesional de
Ingeniero Economista en la Facultad de Insenier 1a Económica y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Ingenier1a.

Contiene dos partes, en la pr1.JIJ.era se hace un recuento 
descriptivo de mi experiencia laboral en el campo de la 
Ingenie.ría Económica tanto en instituciones públicas como en 
organismos no gubernamentales de desarrollo. En la. segunda 
ps.rte se presenta un resumen de varios estudios que realicé en 
el Instituto Nacional de Planificación acerca del tema de 
estrategias de desarrollo productivo. 

Para iniciar esta ruta recorrida conté con la dedica�ión de 
los profeso.res de la FIECCSS para mi formación en el pre
grado, a quienes reitero mi agradecimiento� así como también a 
aquellos que contribuyeron con mi formaci�n en la Maestría de 
Planificación Nacional del Desarrollo impartid� por la UNI con 
auspicio del INP y el PNUD. Por otro lado, me complace 
expresar mi agradecimiento a los colegas que en las institu
ciones que he laborado han contribuido en mejorar la calidad 
de mi trabajo _y experiencia profesional, especialmente a 
aquellos con los que en el Instituto Nacional de Planificación 
compartíamos nuestro interés por el futuro de nuestro país. 

Lima, octubre 1996. 
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1.1 DATOS GENERALES 

Nombre 

Domicilio 

Teléfono 

Libreta Electoral 

Fecha de Nacimiento 

Lugar de Nacimiento 

1.2 ESTUDIOS SUPERIORES 

. CARMEN DORIS LOPEZ CISN.KROS . 

. Av Nenúfares 353 Dpto 503 
c.s. Santa Rosa Callao 

. 574 0726 - 422 2240 . 

. 088-67-823. 

. 16-07-1951. 

. Paseo, PERU . 

Universidad Nacional de Ingeniería : Facultad de Ingeniería 
Económica y Ciencias Sociales 1970-75. 
Bachiller en Ciencias con Mención en Ingenería Economica. 

Univers�dad Nacional de Ingeniería - Instituto Nacional de 
Planificación - PNUD 
Maestría en Planificación del Desarrollo Nacional 1987. 

Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y 
Social ILPES - Comisión Económica para América Latina CEPAL 
Mención en Políticas Industriales y Tecnológicas. 
Santiago de Chile, setiembre-diciembre 1990. 

Japan International Cooperation Agency JICA 
Course in National Government Administration II. 
Tokio, mayo-julio 1992. 

Japan International Cooperation Agency JICA 
Seminar far Senior 0ffice s on National Machinery for the 
Advancement of Women 
Tokio, noviembre 1994 
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1973-75 

1975-77 

Asiatente de investigación en el Area de Estudios 
Estructurales 
Investigador.a en el Area de Estudios Estructurales 

GRUPO DK INVESTIGACIONES ECONOMICAS (ECO) 

(organismo no gubernamental de desarrollo) 

1977-80 Analista económico en el Area de Estudios 
Estructurales 

1981-83 

1984 

Coordinadora del Area de Estudios Regionales 

Coordinadora de Gestión de Proyectos y Adminis
tradora 

1987 

1982-87 

Coordinadora del Area de Promoción Urbana 

Miembro de la Junta Directiva 

CENTRO DE :kS11JDIOS PARA EL DESARROLLO REGIONAL (CER) 

(organismo no gubernamental de desarrollo) 

1985-86 

1986 

1987-92 

Analista Regional 

Asistente de la Dirección Ejecutiva 

Miembro del Consejo Directivo 

INSTITUTO NACIONAL DE PLANIFICACION (INP) 

(organismo gubernamental adscrito a la Presidencia de la 
República) 

Funcionaria de carrera Nivel F-3 en el período diciembre 
1987 hasta agosto 1992 . 
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Cargos desempeñados 

1988 

1989-90 

1990-92 

Miembro del Equipo del Plan de Desarrollo de 
Largo Plazo 1988-2010 

Directora en la Dirección de Energía y 
Minería del Equipo de Producción y Concertación 
Económica 

Directora en la Dirección de Transformación 
Industrial de la Dirección General de 
Planificación Económica 

Participación en Comisiones Institucionales y Proyectos: 

1989 

1991 

1991-92 

1989-90 

Comisión Multisectorial del Cobre, representante 
institucional. 

Comisión Multisectorial de Medio Ambiente y 
Desarrollo preparatoria para ECO 92, representante 
institucional. 

Comisión del Plan Nacional de Desarrollo de 
Mediano Plazo 1991-95. Miembro del Equipo Técnico 
Central y Coordinadora del Diagnóstico. 

Proyecto INP-GTZ "Estrategia y Programación del 
Desarrollo Productivo". Miembro del Equipo Técnico 

CONSEJO NACIONAL DE POBLACION (CONAPO) 

(organismo gubernamental adscrito a la Presidencia del 
Consejo de Ministros) 

Funcionaria de carrera Nivel F-3 desde setiembre 1992 hasta
junio de 1995. 

Cargos desempeñados: 

1992(set) - 1995(jun) 

1993(may) - 1994(oct) 

Directora General de la Dirección 
General de Coordinación Regional 

Presidenta (e) del CONAPO 
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Otros carsoe y respc,tÍaabilidadea: 

1992(dic) - 1995(jun) 

1993(ago) - 1994(set) 

1993(jun) - 1994(ago) 

1993 (1,2,3 die) 

1994 (04-22 abril) 

1994 

1995(jun) - 1996(mar) 

Coordinadora Nacional del Proyecto 
"Apoyo a la Regional.izac.ión del 
Programa ·Nacional de Población" 
financiado por el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas 
UNFPA 

del Proyecto "Apoyo al Coordinadora 
Gobierno 
Conferencia 
Población y 
financiado por 

Peruano para la 
Internacional de 

Desarrollo CIPD" 
el UNFPA 

Secretaria Técnica de la Comisión 
Nacional de Alto Nivel Preparatoria 
para la Conferencia Internacional 
de Población y Desarrollo CIPD 
(nivel viceministerial) 

Miembro de la Delegación Peruana a 
la I Reunión Andina sobre Población 

.y Desarrol.lo, preparatoria a la 
CIPD 

Miembro de la De-legación Peruana a ;. 
la III Reunión del Comité Prepara-
torio de la CIPD en la sede de la 
ONU en Nueva York 

Representante del CONAPO ante la 
Comisión Permanente de los Derechos 
de la Mujer y el Niño del 
Ministerio de Justicia 

Consultora del Proyecto PER/92/P02 
"Apoyo a la Regionalización del - : ' 
PNP" ejerciendo el cargo de 
Coordinadora Nacional del mismo . 

1.4 PRINCIPALES KSTUDIOS REALIZADOS 

01. Distribución del Ingreso y Patrones de.Consumo en el
Perú 1961-72. Coau�ora, GIECO 1976.

02. Problemática de la distribución del ingreso en América
Latina. Coautora, ECO 1978. Separata publicada po
ILDIS.
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03. Politica Minera 1950-78. Do.aumento de trabajo Proyecto
NOVIB. ECO, 1979.

04. La minería en el desarrollo regional en zonas- andinas.

05. 

Documento de trabajo Proyecto Fundac.ión Ebert. ECO, 
1981. 

Dinámica Urbana de las once ciudades 
del Perú. Consultoría para la Junta 
Cartagena, PADT-REFORT. 1981. 

más importantes 
del Acuerdo de 

06. Estudio de Preferenc·ias por vivienda de madera en la
ciudad de Pucallpa. Consultoría Junta del Acuerdo de 
Cartagena, PADT-REFORT. 1981 

07. Bases para una·propuesta de desarrollo regional para
Huancavelica. ECO, 1982. Publicado por la Fundación
Friedrich Ebert.

08. Migración campesina hacia. la actividad minera en la
Sierra Central. Beca de investigación de AMIDEP, 1983.

09. Recursos Naturales y el"Canon" como fuente de financia
miento regional. Documento de trabajo. CER, 1985.

10. Desarrollo productivo en areas locales y la 
planificac.ión de base: caso del Norte de Lima. CER, 
1985. Publicado por la Fundación Friedrich Naumann. 

11. Chancay: diagnóstico y pautas para el desarrollo 
económico- productivo. Documento de trabajo CER, 1986 

12. 

13. 

La canasta de 
marginales: caso 

consumo familiar en áreas urbano
el Cono Norte de Lima. ECO, 1987. 

Proyecciones de largo plazo 
de las familias en el Perú. 
1988. 

de las necesidades básicas 
Documento de trabajo. INP, 

14. Experiencias internacionales de desarrollo: el caso de
Chile ·1974-1986. Documento preliminar. Proyecto INP
GTZ, diciembre 1989.

15. Perú: Diagnóstico de la minería 1950-88. Lineamientos 
generales para su desarrollo. Documento de Trabajo 13. 
Proyecto GTZ-INP, febrero 1990. 

16. Apuntes para la formulación de una estrategia nacional
de ·desarrollo productivo. Documento preliminar.
Proyecto GTZ-INP, julio 1990 .
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17. Estrategia de Desarrollo · Productivo: Síntesis.
Coautora. Documento de Trabajo 2.3. Proyecto GTZ-INP,
setiembre 1990 . .

18. Hacia una estrategia de desarrollo productivo regional.
Documento de Trabajo 29. Proyecto GTZ-INP, marzo 1991.

19. Perú: Agotamiento del ciclo economice y político
1950-90. Síntesis del diagnóstico. Documento preliminar
para el Plan de Largo Plazo 1990-2000. INP, junio 1991.

. 20. Las pcsibílidades de la pequeña minería en 
Grau. Consultorfa para Intermediate 
Development Group ITDG-Perú, abril 1992. 

la Región 
Technology 

21. Problemática y propuesta de desarrollo para el sector
minero. Consultoría para el Instituto de Desarrollo
Económico y Social del Colegio de Ingenieros del Perú
CIP-INDES, noviembre 1992.

22.. P_rioridades y marcos institucionales para la implemen
tación regional del Programa Nacional de Población 
1991-95. Documento de trabajo. CONAPO, 1993. 

23. Consideraciones para la formulación de Programas 
Regionales de-Población. Documento de trabajo. Proyecto 
CONAPO-UNFPA, 1994. 

24. Evaluación de proyectos para la promocion de la mujer
formulados para Cajamarca, Cusco y Loreto. Proyecto
CONAPO-UNFPA, _1995.

25. Estrategia para la regionalización del Programa
Nacional de Población. Sistematización del Proyecto
CONAPO-UNFPA PER/92/P02 "Apoyo a la·Regionalización del
PNP". CONAPO, 1995.

1.5 SEMINARIOS (ponente) 

.01. V Congreso Interamericano de Planificación. Sociedad 
Interamericana de Planificación SIAP. Panamá, 1974. 

02. Seminario sobre Tecnología y Desarrollo Rural. CEBIAE.
Bolivia, 1978.

03. Seminario Internacional·: Desafíos Actuales para el
desarrollo latinoamericano. Universidad Complutense de
.Madrid. Madrid, 1983.
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04. Forum: Financiamiento y Desarrollo Regional en la 
sierra central.. CORDEJUNIN y COFIDE, rtuanc:ayo, 1.985.

05. Seminario-Taller: Comunidad, Gobierno 
Desarrollo Provincia de Chancay. CER y 
Provincial de Huacho, 1985. 

Local y 
Municipio 

06. Seminario: Opciones del Desarrollo Productivo en el 
Perú. Proyecto GTZ-INP, febrero 1990.

07. Forum: Transformación Productiva y Competitividad 
Internacional. Proyecto GTZ-INP, abril 1991. 

08. Seminario: Desarrollo Sustentable y estudios de 
impacto ambiental. ONERN. Diciembre 1991.

09. Seminario Taller: Poblacion y Desarrollo en la Región 
Inlta. Consejo Nacional de Población. Cusco, marzo 1993. 

10. Seminario Taller: Resional.ización del PNP en la Región
Nororiental del Marañón. Consejo Nacional de Población.
Chiclayo, mayo 1993.

11. Seminario Nacional: Presentación del Informe Nacional
sobre Población y Desarrollo para la Conferencia
Internacional de El Cairo. CNANP. Lima, setiembre 1993.

12. Reunión Subregional Andina sobre Población y Desarrollo
Comisión de Alto Nivel Preparatoria para la Conferencia
Internacional de Población y Desarrollo CNANP-CIPD.
Lima, diciembre 1993.

13. 

14. 

Seminario Internacional: Mujer y Educación. 
cion de Estados Iberoamericanos para la 
Ciencia y Cultura OEI. Bolivia, febrero 1994 

Organiza
Educación, 

Seminario Nacional: Principales Propuestas 
Programa de Acción en Población y Desarrollo 
CIPD. CNANP. Lima, marzo 1994; 

para el 
para la 

15. III Reunión del Comité Preparatorio de Naciones Unidas
para la Conferencia Internacional de Población y
Desarrollo. Nueva York," abril 1994.

16. Conversatorio: La política de población en e·1 Perú y la
Conferencia Internacional ·de El Cairo. Colegio Médico
del Perú. Lima, agosto 1994.

17. Seminar on Women, poverty and demographic change. 
International Union for the Scientific Study of 
Population IUSSP. Oaxaca, México. Octubre 1994 . 
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18. Formn por e .l Día Internacional de la Mujer. Po.b.lac.i.ón y 
Genero . Centro de Información de Nací anea Uní das � Id ma , 
marzo 1995. 

19. Forum por el Día Mundial de Población: Género,
Población y Desarrollo. Consejo Regional de Población
Loreto-UNFPA. !quitos, julio 1995.

20. Taller: Hacia el Reforzamiento Institucional de los 
COREPOs. Proyecto CONAPO-UNFPA. Lima, setiembre 1995. 

21. V Congreso de Salud Reproductiva: Conferencia Magistral
sobre Desarrollo Humano Sustentable. INPPARES.
Chiclayo, octubre 1995.

1.7 Idioma extranjero: dominio de inglés. 

1.8 .Computación: MS-DOS, Windows 3.1, Wordperfect, QPro. 
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A continuación presentaré en forma resumida las 
funciones y trabajos realizados a lo largo de mi 
profesional tanto en el sector público como en 
privados de desarrollo. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGRNIXRIA 

Facultad de Ingeniería Económica y Ciencias Sociales 
Instituto de Investigaciones Económicas (ex-GIECO): 
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diferentes 
experiencia 

organismos 

1973-75 Asistente de Investigación en el Area de Estudios 
Estructurales 

1975-77 Investigadora 
Estructurales. 

en el Area de Estudios 

El primer trabajo en el campo de la Ingeniería Económica lo 
inicie, junto con otros compañeros de Facultad, en el Grupo de 
Investigaciones Económicas GIECO que funcionó desde 1969 hasta 
1977 merced a un convenio con la Universidad de Tilburgo 
(Holanda), posteriormente se convirtió en el Instituto de 
Investigaciones Económicas y Sociales IIECOS. 

Me i�icié en el GIECO en 1973 cuando todavía era estudiante de la 
Facultad, primero como asistente de investigación, y 
posteriormente -cuando terminé mis estudios- continué como 
investigadora en el Area de Estudios Estructurales. Otras dos 
Areaa eran la de Estudios de Coyuntura y la de Modelística. 

En el GIECO se había iniciado con anterioridad un trabajo muy 
interesant� con modelos matemáticos de· experimentación numérica 
(NUMEX) aplicados a la realidad peruana y era la principal línea 
de trabajo. Por ello, cuando ingresé al equipo de investigación 
fui asistente del grupo de trabajo de modelistica. 
Posteriormente, la prioridad pasó a ser estudios que permitieran 
conocer el impacto de las reformas gubernamentales implementadas 
en la década del 70 y la evolución de las principales variables 
del desarrollo económico. 

En ese contexto fui responsable de la realización del estudio 
.. Distribución del Ingreso y Patrones de Consumo en el Perú 1961-
72 .. con la colaboración del colega Osear Zaldívar. Este estudio 
planteó un esquema de análisis estructuralista, que partía de la 
hipótesis de la concentración del ingreso nacional en el marco de 
profundos cambios en la economía y sociedad peruana, llegando a 
·1a conclusión que en ese período los sectores urbanos habían
incrementado su participación en el ingreso nacional, sin embargo
al interior de este sector se mantenía•una elevada concentración
del ingreso. Se hizo un análisis agregado longuitudinal y por
grupos definidos por las Cuentas Nacionales. Por otro lado, en
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forma casi separad.a se realizó un estudio transversal del consumo 
familiar y sus impllcancias para la oferta productiva. 

Si bien el estudio no estableció un marco teórico para enlazar la 
dinámica del ingreso con la del consumo, sin embargo se consideró 
un estudio muy completo y profundo de la Encuesta Nacional de 
Alimentos ENCA realizado por primera por el Ministerio de 
Agricultura y el INE en 1972 

En el GIECO también apoyé la realización de otros estudios como 
la evaluación del sector de cooperativas azucareras en el marco 
de la Reforma Agraria, así como un análisis descriptivo de la. 
evolución de la industria peruana a tres dígitos CIIU. 

El convenio con la Universidad de Tilburgo no pudo continuar en 
1977, por ello, la mayor parte del equipo de investigadores se 
unió para conformar una ONG que se denominó Grupo de Investiga
ciones Económicas con la sigla ECO. 

GRUPO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS (ECO) 
(organismo no gubernamental de desarrollo) 

1977-80 Analista económico en el Area de Estudios 
Estructurales 

1981-83 

1984 

1987 

1982-87 

Coordinadora del Area de Estudios Regionales 

Coordinadora de Gestión de Proyectos y Administradora 

Coordinadora del Area de Promoción Urbana 

Miembro de la Junta Directiva 

El ECO se · inició en abril de 1977 teniendo dos áreas: la de 
Estudios Estructurales·y la de Análisis de Coyuntura. Poste
riormente, en 1981 se conformó el Area de Promoción Minera y el 
Area de Estudios Regionales, y en 1987 el Area de Promoción 
Urbana. 

En el marco de un convenio con la Fundación Friedrich Ebert se 
realizó el estudio ""Prob1emática de la Distribución de1 Ingreso 
en América Latina. Enfasis en el Perú"". Este estudio que 
continuaba en la línea del estudio citado anteriormente, fue 
realizado con el colega Juan Aste. Asimismo colaboré con · la 
elaboración de la revista institucional "Avances de 
Investigación", en los números 1 al 9 (excepto el 6). 

Posteriormente, los principales estudios 
desarrollé en el ECO estuvieron ligados 
Desarrollo Regional que fueron auspiciados 
la Fundación Friedrich Ebert (Alemania). 

y actividades que 
a la Minería y al 

por NOVIB (Holanda) y 

. 
' 

:; 
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En' al marco del Proyecto auspiciado por NOVIB denominado 
"Condiciones de Vida y Trabajo en la Mediana. Minería en el Perú", 
fui responsable de elaborar una sistematización de la polít.ica 
minera en el período 1950-78. 

La minería en nuestro país tiene una ubicación geográfica que 
lleva necesariamente a analizar su relación con su entorno 
económico, social y territorial. Por ello, teniendo en cuenta 
que la minería. generalmente se desarrolla en las zonas andinas de 
mayor pobreza, en 1981 se inició una línea de investigación para 
tratar de entender la relacLón de la actividad minera con la 
economía departamental y nacional, elaborando el documento .. La
Mineria en.el desarrollo regional en zonas andinas ... 

Posteriormente, nuestra reflexión nos llevó a plantearnos un 
estudio integral del departamento de Huancavelica como un caso de 
zona andina deprimida con actividad minera de gran productividad, 
y esbozar algunas lineamientos para su desarrollo. 

En este trabajo auspiciado por la Fundación Friedrich Ebert, fui 
responsable de conducir un equipo de tres profesionales, y se 
trabajó en coordinación con el Equipo Minero del ECO. El estudio 
incluyó un amplio trabajo de campo que abarcó las cinco 
provincias de Huancavelica, y entrevistas a autoridades y agentes 
económicos y sociales. 

El documento final .. Bases para una propuesta de 
regional del departamento de Huancavelica'" fue 
publicado por la Fundación Ebert en 1983. 

desarrollo 
resumido y 

Las principales conclusiones del estudio señalan que el departa
mento de Huancavelica es un espacio de producción mercantil, 
excepto por el enclave minero, desarticulado internamente y con 
escasa integración a los mercados regionales.

Las potencialidades productivas del departamento _marcan dos ejes 
productivos importantes: la minería (mediana y pequeña minería 
metálica, principalmente plata) y la actividad agropecuaria, 
destacando agricultura en los valles ínter-andinos y camélidos 
sudamericanos en la zona altoandina, especialmente alpaca. 

La política económica, en términos relativos ha favorecido a la 
mediana minería metálica, dejando de lado al pequeño minero, y

bloqueando el desarrollo del gran potencial en alpaca y ciertos 
cultivos. La política económica de subsidios a los consumidores 
urbanos y a los agricultores de costa ha conducido la descapi
talización del pequeño productor serrano y a su pauperización. 

Todo ello ha originado que zonas andinas deprimidas como 
Huancavelica se conviertan en expulsoras netas de población hacia 
centros poblados como Huancayo y Lima. Las condiciones de vida de 
la población rural es de extrema pobreza, siendo el departamento 
que ostenta los peores indicadores de nivel de vida. 
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Para supel!ar esta d.I!amá.tica situación se propone, como marco 
general cambios en la política económica, especialmente la 
política de precios que subsidiando al productor y consumidor 
urbano viene descapitalizando al agro serrano especialmente, asi 
como la política de crédito agropecuario sea efectiva para. la 
zonas serranas como Huancavelica. 

Se requiere que la economía departamental genere excedentes de 
inversión para impulsar un núcleo autocentrado de acumulación, es 
decir con una dinámica propia que permita la articulación 
productiva y espacial, reduciendo el flujo de descapitalización. 
En la actividad agropecuaria es fundamental para ello,· un 
programa de fomento crediticio adecuado para el pequeño productor 
asi como la modificación del sistema de intermediación de los 
productos agrarios y de la alpaca. Para ello el fortalecimiento 
de la organización de productores es fundamental (comunidades 
campesinas, asociaciones, empresas comunales, etc)._ 

Para desarrollar los mercados locales y regionales, se requiere 
que el Estado desarrolle y mejore· la. infraestructura. vial, 
articulando las zonas altas, interandinas y las de selva. Así 
mismo, se fortalezcan los Comités de Desarrollo Microregional 

· formando los núcleos de servicios integrados (productivos, 
saneamiento y salud) que,trabajen para elevar la capacidad de los 
campesinos y pobladores urbanos para organizarse para la 
producción. 

En 1984 fui designada para Coordinadora de Gestión de Proyectos y 
Administr.adora del ECO. En . Gestión de Proyectos tenía como 
función principal trazar la estrategia institucional para el 
financiamiento de nuevos proyectos de desarrollo, formular los 
nuevos proyectos en coordinación con las Areas respectivas, y 
negociar conjuntamente con el Director con las Agencias
Cooperantes. Esta labor implicaba hacer seguimiento de los 
proyectos en ejecucion, evaluar sus logros, y analizar su 
pertinencia a futuro. Como Administradora mi función principal 
era formular, monitorear y evaluar el presupuesto institucional 
por proyectos. 

En el año 1981 también desarrollé dos consultorías independientes 
para el Proyecto PADT-REFORT de la Junta del Acuerdo de 
Cartagena, el cual tenía por objetivo difundir el uso de la 
madera para viviendas en éiudades seleccionadas. 

El primero constituyó . un estudio marco denominado .. Dinámica 
Urbana de las once ciudades más impartantes del Perú .. utilizando 
los censos de 1961 y 1972, Y realizando proyecciones hacia el año 
1990. No estaba disponible la información del.Censo de 19Bi. El 
otro estudio se realizó en base a una encuesta aplicada a una 
muestra seleccionada de población de la ciudad de Pucallpa para 
averiguar sus preferencias por casas de madera en relación a su 
ocupación principal y sus niveles de ingreso . 
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En 1.983 en el marco de una beca de inveat.igación auspiciada. por_ 
AMIDEP retlicé el estudio Migración Campea es,,,. hacia la. act.iv.j dad 
minera en la Sierra Central.. 

Laboré en el ECO hasta 1984 y posteriormente retorné en i987 para 
asumir la Coordinación del Area de Promoción Urbana, donde fui 
responsable de formular y gestionar el financiamiento de dos 
proyectos de promocion urbana, que posteriormente los dirigí. 
Estos tenían por objetivo global mejorar las condiciones de vida 
de la población urbano-marginal, especialmente de mujeres de 
bajos ingresos. 

Estos proyectos incluían tres componentes: estudios, asesoría y 
capacitación. Se recibió la cooperación de la Fundación de 
Católicos Suizos y de Match de Canadá y luego se continuó con 
Cansave también de Canadá. 

El segundo Proyecto 
Urbano-marginales", 
Ingresos mediante la 
miento de alimentos 
asesoría economica y 
su puesta en marcha y 

denominado "Promoción de la Mujer de Areas 
incluía un aubproyecto de Generación de 

formación de tres microempresas (procesa
Y confecciones). Con el Proyecto se dió 
administrativa, así como capacitación para 
funcionamiento. 

Se realizaron cuatro estudios bajo mi dirección acerca de la 
canasta de consumo familiar de sectores urbano-marginales, sobre 
la política de precios y producción de alimentos básicos, sobre 
los _ comedores populares y la distribución de productos 
alimenticios, y sobre la participación económica de la mujer en 
la micro y pequeña empresa productiva. El que estuvo a mi cargo 
fue el de ºLa. canasta básica de consumo familiar en areaa urbano
marginalea: el caso del Cono Norte de Ljma

º

. 

CENTRO DE ES'l'ODIOS PARA EL DESARROLLO REGIONAL (CKR) 

(organismo no gubernamental de· desarrollo) 

1985-86 

1986 

1987-92 

Analista Regional 

Asistente de la Dirección Ejecutiva 

·Miembro del Consejo Directivo

En el período 19'85-86 laboré en el CER donde fui incorporada al 
equipo del Proyecto Descentralización . y Desarrollo Regional, 
ejecutado por el·CER y auspiciado por la Agencia para el Desa
_rrollo Internacional de los Estados Unidos USAID. Este Proyecto 
tenía por objetivo promover un debate amplio sobre el proceso de 
deecentralización dei Estado y su contribución al desarrollo 
regional basado en estudios serios.-
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En esas momentos el gobierno de Be-1.aúnde había emi..t.ido el. P J an 
Nacional. de Regiona J i zación para el inicio del proceso de descen
tralización y existían diversas opiniones Y escasa investigación 
seria en este tema. 

En el contexto del debate y los enfoques que se manejaban en esa 
época, uno de los temas claves para operacional.izar la descentra
lización del Estado y el desarrollo regional, lo constituía el 
financiamiento del desarrollo regional, y específicamente la 
descentralización de los recursos f.inancieros captados por el 
Estado. 

Es así que estuve encargada de realizar un análisis de las 
propuestas existentes para el financiamiento de desarrollo 
regional derivadas del "canon" sobre la explotación de los 
recursos naturales. Elaboré el documento de trabajo .. Recursos
Naturales y el canon como fuente de financiamiento regional ... 

· Asimismo., mis tareas incluían dar opinion sobre loa otros
estudios relacionados con el financiamiento regional
(tributación, banca de fomento, etc).

En el marco de otro · proyecto auspiciado por la Fundación
.Friedrich Naumann, a mediados de 1985, el CER inició una línea de
trabajo en relación a la planificación de base con eje en el
gobierno local para lograr metas de desarrollo economico y
social. El Proyecto tenía como·. zona de trabajo la Provincia de
Chancay con su capital Huacho. Para este proyec�o realicé tres
estudios.

El primero fue un diagnóstico socio económico de la provincia de
Chancay, el segundo un cUiálisis del funcionamiento de Estado en
todos sus niveles en esta provincia y la orientación de la
inversión, y el tercero un análisis de la actividad productiva,
los agentes económicos Y sus relaciones con el estado en esta
zona.

Los dos primeros estudios fueron presentados en 
Taller en Huacho, al igual que otras ponencias, y 
cados por la Fundación Naumann en 1985.

un Seminario
fueron publi-

El tercer estudio denominado .. Chancay: diagnóstico y pautas para
el desarrollo económico-productivo .. era parte de una investi
gacion más amplia realizada por un equipo de cuatro profesio
nales. La investigación estaba orientada a establecer las bases
para un proyecto de desarrollo de envergadura para la promoción
de la pequeña y media;ia · empresa en concertación con el Estado·,
donde el gobierno local y los agentes económicos tendrían un rol•
fundamental. 

·lt, 
. . 

Por otro lado, en el año 1986 se me encargó apoyar directamente
al Director de la instituci�n en los aspectos de formulación de
nuevos proyectos, elaboracion de términos de referencia para la
presentación a licitaciones de consultorías, pre�arar opiniones
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sobre estudios rf'la Ji za.dos. Así mismo, :c.u.i responsable de la 
gestión . presupuesta.l del CER. A partir de 1.987 participé en el
CER sol.amente como miembro del Consejo D.ttecti.vo de la institu
ción, hasta 1992 en que me retiré. 

INSTI'l'U'l'O NACIONAL DE PLANIFICACION (INP) 
(organismo gubernamental adscrito a la Presidencia de la 
República) 

Funcionaria de carrera Nivel' F-3 en el período diciembre 1987 
hasta agosto 1992. 

1988 

1989-90 

1990-92 

Miembro del Equipo del Plan de Desarrollo de 
Largo Plazo 1988-2010 

Directora en la Dirección de Energía y Minería del 
Equipo de Producción y Concertación Económica 

Directora 
Industrial 
Económica 

en 
de 

la Dirección de Transformación 
la Dirección General de Planificación 

Participación en Comisiones Institucionales y Proyectos: 

1989 

1991 

1991-92 

1989-90 

Comisión Multisectorial 
institucional. 

del Cobre, representante 

Comisión Multisectorial de Medio Ambiente y Desarrollo 
preparatoria para ECO 92, representante institucional. 

Comisión del Plan Nacional 
P.lazo 1991-95 . Miembro del
Coordinadora del Diagnóstico.

de Desarrollo de Mediano 
Equipo Técnico Central y 

Proyecto INP-GTZ "Estrategia y Programación del 
Desarrollo Productivo". Miembro del Equipo Técnico. 

En diciembre de 1987.y en merced a un concurso público accedí a
una plaza de Directora Nivel F-3 en el INP, siendo asignada al 
Equipo Técnico adhoc conformado para la formulación del Plan 
Nacional de Desarrollo de Largo Plazo 1988-2000. 

En este Equipo fui responsable de elaborar un análisis de la 
canasta básica de consumo familiar y sus proyecciones hacia el 
año 2000, para analizar sus implicancias en la oferta productiva 
·especialmente de alimentos. Para lo cual se rediscutió el
concepto de canasta básica familiar, teniendo en cuenta no sólo
el area urbana sino tambien la �al, y se revisaron las
proyecciones de población realizadas por el INEI.
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A fines de 19.88 fui transferid.a al Eguipo de Producción Y 
Concertación Económica, siendo nombrada Directora de Minería Y

Energía con un equipo de 5 profesionales a mi cargo. 

En general, las principales funciones que desempeñé consis.tían en 
la programacion y seguimiento- de la coyuntura en los dos 
sectores, la evaluación y formulación dé políticas sectoriales, 
aportar en lá formulación y seguimiento de los planea de 
desarrollo económico de corto y mediano plazo, así como realizar 
estudios de base y la sistematización de la información 
estadística de cada sector para la planificación. 

Esto incluía supervisar el seguimiento de la producción minero
metalúrgica y energética (petróleo y energía eléctrica), realizar 
una evaluación y estimar su proyección, de manera de contribuir 
con el cálculo del VBP total mes a mes; evaluar el impacto de las 
políticas sectoriales y formular propuesta� de modificaciones o 
nuevas políticas en caso necesario; analizar el impacto de la 
política macroeconómica en la evolución productiva de estos 
sectores, y en las · decisiones de inversión; proponer criterios 
para la formulación de la política y el programa de inversión 
publica en estos sectores; analizar el comportamiento empresarial 
teniendo en cuenta el tamaño de empresa, así como la naturaleza 
del capital (extranjero, nacional, estatal). 

También opinar sobre proyectos de ley y otros dispositivos que se 
relacionaban con los sectores a mi cargo; y participar en las 
comisiones al interior del INP y otras de carácter interinstitu- -
cional sobre los temas referidos . 

En 1989 fui asignada para representar al INP en la Comisión 
Multisectorial del Cobre, presidida por el Ministerio de Energía 
Y Minas. Esta Comisión era parte del Comité· Internacional de los 
Países Productores de Cobre (CIPEC) con sede en París. 

A mediados de 1989 y durante 1990 fui asignada para formar parte 
del equipo de 8 profesionales del INP que trabajarían a tiempo 
completo en el Proyecto .. Estrategia y Programación del Desarrollo 
Productivo .. con la cooperación de la agencia alemana GTZ. 

El objetivo del Proyecto era fortalecer la capacidad técnica del 
Instituto Nacional. de Planificación para la formulación de una 
estrategia de desarrollo productivo de mediano y largo plazo que 
sea capaz de superar los graves desajustes estructurales de la 
economía peruana 

El Proyecto incluyó cuatro temas básicos: 

Opciones de Desarrollo Productivo 
,. ,, Desarrollo de modelos multisectoriales para la panificación

- Evaluación y propuesta del sistema de incentivos para la
transformación productiva

- Prioridades regionales para el desarrollo productivo.
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Mi labor esi.aoa incluida en el primer tema, y el enfoque de los 
estudias a des-arroJ Jar conatituían diagi:tóst.icos a:intéticos y 
orientados a la formul.ación de propuestas de lineamientos 
estratégicos para diferentes sectores de la actividad productiva 
nacional. Las propuestas tendrían una alcance general y 
traducirían un nuevo enfoque global de desarrollo para el país 
que incorpore los nuevos desafíos derivados del entorno 
internacional y de las propias urgencias nacionales. 

Este Proyecto fue muy importante pues en esos momentos en el INP 
y en el país se desarrollaba �n debate respecto al fracaso del 
"modelo heterodoxo" que desembocó en la elevada inflación que se 
inició ·en 1988 y tuvo su clímax en 1990. En el país, dirigentes 
políticos, "policy makers", académicos, dirigentes gremiales, 
etc, llevaban un debate donde muchas veces se repetían "lugares 
comunes" y falacias sobre las experiencias de otros países y su 
aplicación en nuestro país. 

En el contexto de la grave crisis económica y de la crisis de 
paradigma de desarrollo, y con la intención de aportar en este 
debate desde una perspectiva analítica y seria el INP priorizó la 
labor del Proyecto citado, y además con la intención de generar 
insumos para la formulación del nuevo Plan Nacional de Desarrollo 
de Mediano Plazo 1990-95. 

Para el desarrollo del tema del Proyecto "Opciones de desarrollo 
productivo", el Equipo estaba conformado por sectorialistas en 
agricultura, minería, energía, industria, pesquería, además 
especialistas en estructura de incentivos, sector externo y 
tecnología. Si bien cada uno dominaba su tema, al mismo tiempo 
tenía una visión global de desarrollo nacional (sectorialistas 
con enfoque global). El tema a mi cargo fue el de Minería. 

Como primer paso el Equipo del Proyecto, bajo la batuta del 
Director Nacional, realizó una somera revisión de algunas 
experiencias internacionales de manera de tener un mayores 
elementos para elaborar nuestras propuestas. Se revisó 
bibliografía de la experiencia de Chile, Corea y Japón. Se me 
encargó una revision y elaboración de una síntesis de la 

-experiencia chilena en el período 1974 a 1986.

Posteriormente, el Equipo elaboró un documento de discusión 
interna denominado "Diagnóstico Global del Desarrollo economice 
social peruano y pautas para una nueva estrategia de desarrollo". 
Este documento fue muy útil para que el Equipo pueda manejar 
hipótesis y puntos de referencia comunes. 

Con este esquema global cada "sectorialista con enfoque global" 
se dedicó a realizar una propuesta específica de su sector. Cada 
trabajo realizado se presentó en una mesa redonda con especia
listas de cada tema· especifico y de posiciones diferentes. 
Finalmente, para presentar una síntesis de las propuestas se 
realizó un Seminario en abril de 1990. 
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El documento que el.abaré en esta etapa de.l. Eroyec:t:o se denominó 
.. Perú: Diagnóstico de la Mi uería 1950-1988. T,i:neamientos 
general.es para su desarrollo'", cuya vers1.on prel.iminar fue 
sustentada y discutida en una mesa redonda con representantes de 
las empresas públicas mineras, la Sociedad Nacional de Mineria, 
del MEM, .Ingemet, Colegio de Ingenieros, Empresa Buenaventura, 
ONGs, especialistas independientes. El documento final fue 
publicado como Documento de Trabajo No.13 en febrero 1990. 

Este estudio presenta un análisis de las tendencias de largo 
plazo y problemas centrales del sector minero en el Perú desde la 
década de los 50s, luego se hace una apreciac.ión global de 
algunos factores explicativos, y finalmente se presentan 
lineamientos estratégicos para el desarrollo minero. Entre éstos 
se plantean aspectos como: redefinición del patrón de crecimiento 
por ''sustitución de importaciones" y un nuevo rol de la mineería 
en el desarrollo nacional, modificación de la política 
macroeconómica, y política sectorial y empresarial que conduzca a 
elevar la eficiencia.de la eficiencia en la gestión empresarial y 
productiva 

Teniendo en cuenta lo ya avanzado en el Proyecto, posteriormente 
se continuaron otros trabajos. Entre éstos trabajos, se encargó a 
una colega y a mi que en un esfuerzo de síntesis retrabajar la 
propuesta global básica incorporando los aportes de los 
documentos sectoriales. 

Para contribuir con esta tarea elaboré el documento preliminar 
denominado .. Apuntes para la formulación de un estrategia de 
desarrol·lo productivo". Este documento presenta una síntesis del 
diagnóstico productivo orientado a identificar y analizar, con un 
enfoque integral, los factores explicativos del estancamiento 
secular de la inversión y la producción y de otros problemas 
centrales, en el contexto del agotamiento del patrón· de 
crecimiento por "sustitución de importaciones". A partir de este 
diagnóstico se presentan .diversos tópicos que se consideran 
necesarios para la elaboración de una estrategia de desarrollo 
productivo que tiene por objetivo central la superación del 
prolongado estancamiento productivo y alcanzar la competitividad 
internacional que conduzca a superar la extrema inequidad social. 

Entre éstos tópicos se presentan las principales tendencias 
internacionales que marca la revolución tecnolósi.ca y sus 
implicancias para países en desarrollo. La necesidad de cambiar 
la base de acumulación en la economía nacional, desde las 
ganancias rentistas del mercado protejido hacia · la acumulación 
basada en el incremento de la productividad a partir de la mejora 
tecnológica y la creatividad . empresarial. Asimismo, la. 
reestructuración productiva orientada a la especialización 
estratégica centrada en nuestras ventajas comparativas para 
construir ventajas dinámicas en el mediano y largo plazo, de 
manera de potenciar la inserción de la economía peruana en el 

·· proceso de globalización mundial. Se señalan algu�os requisitos
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del contexto ma.croeconómico e insti.tucional indispensables para 
avanzar en una nueva estrategia de desarrollo productivo basado 
en la competitividad internacional. 

Este documento fue fusionado con el trabajo realizado por una 
colega del Equipo sobre los requisitos y condiciones para 
modificar las bases de·· la acumulación y el desarrollo en nuestro , 
país, y se publicó como Documento de Trabajo No. 23 .. Estrategia 
de desarrollo productivo. Síntesis ... 

Posteriormente, fui parte de·un grupo de 5 profesionales del INP 
que fueron enviados a Santiago de Chile para asistir al curso 
"Políticas Industriales y Tecnológicas" de CEPAL. El eje de la 
reflexión y la propuesta en el curso fue la revisión del patrón 
de crecimiento seguido en América Latina y discutir una nueva 
propuesta para transformar la economía e insertarnos 
ventajosamente al nuevo paradigma tecno-económico emergente desde 
los 80s a nivel mundial. 

De regreso del curso, el Proyecto INP-GTZ solicitó mi contribu
cion para incorporar el enfoque regional al desarrollo 
productivo, y con dos profesionales de la Dirección de Planifica
cien Regional del INP intentamos hacer esta fusión. El estudio 
que realicé fue el inicio de una reflexión sobre el tema y se 
publicó en el Documento de Trabajo No. 29 ''Reestructuración 
Productiva y Desarrollo Resional. 

Luego· de la reflexión y debate sostenido en el curso de CEPAL 
teníamos más elementos para completar la propuesta trabajada 
anteriormente en el marco del Proyecto INP-GTZ, y la oportunidad 
fue la formulación del Plan Nacional de Desarrollo de Mediano 
Plazo 1991-95, tarea que tuvo que ser realizada en el corto 
período mayo-julio 1991. 

Fui asignada para conformar el equipo técnico central del Plan y 
como Coordinadora del diagnóstico global para dicho Plan. En este 
marco elaboré un documento diagnóstico orientado a sentar las 
bases para la formulación de propuestas denominado· "Agotamiento 
del ciclo eonómico y político de los últimos cuarenta años en el 
Perú 1950-90 .. . 

Este estudio sintetiza la vision de diagnóstico global de la 
economía y sociedad peruana en una perspectiva de los últimos 40 ' 
años, estableciendo la herencia que nos dejó el patrón de 
sustitución de importaciones, y que tenemos que superar para 
avanzar a hacia una nueva estrategia de desarrollo. 

El documento trata en forma 
centrales que · tienen que 
crecimiento sostenido, la 
sustentable 

sintética y sustantiva los problemas 
ser superados para obtener un 

equidad social y un desarrollo 



Los probl.emas cen.tral.es ana 1 i zados s.on:. 

agotamiento del ciclo largo de la economía peruana 
pobreza general.izada 
violencia y deaestructuración de la sociedad 
inadecuada ocupación del territorio, excesiva 

concentración urbana, despoblamiento relativo del campo 
. crisis de legitimidad del Estado y ocaso del popul.ismo 
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El problema relativamente más trabajado ea el p�imero, el 
agotamiento del ciclo largo de la economía peruana. Se presenta 
las fases de auge (1950-64), la segunda de desaceleración (1965-
74) y fase de declinación y agotamiento (1975-90), .que
corresponde a la evolución.del patrón de· crecimiento denominado
por "sustitución de importaciones" o también de crecimiento hacia
adentro. Llegando a la conclusión que se requiere desmontar loe
mecanismos instituciones, económicos y sociales que sustentan
este modelo para construir otro que permita al país enfrentar los
desafíos internacionales y las deudas internas con la sociedad
peruana.

CONSEJO NACIONAL DE POBLACION (CONAPO) 

:;: (organismo gubernamental adscrito a la Presidencia del Consejo 
¡¡¡ de Ministros)

1992 ( set ) - 1995 ( jun) Directora General. de la· Dirección 
General de Coordinación Regional 

1993(may) 1994(oct) Presidenta (e) del CONAPO 

Otros cargos y responsabilidades: 

1992(dic) - 1995(jun) 

1993(ago) - 1994(set) 

1993(jun) - 1994(ago) 

1993 (1,2,3 die) 

Coordinadora Nacional del Proyecto 
"Apoyo a la Regionalización del Programa

·Nacional de Población" financiado por
el Fondo de Población de las Naciones
Unidas UNFPA

Coordinadora del Proyecto "Apoyo al
Gobierno Peruano para la Conferencia
Internacional de Población y Desarrollo
CIPD" financiado por el UNFPA

Secretaria Técnica de la Comisión
Nacional de Alto Nivel Preparatoria para
la CIPD (nivel viceministe�ial)

Miembro de la Delegación 
Reunión Andina sobre 
Desarrollo

Peruana a la I
Población y



1994 (04-22 abril) 

1994 

1995(jun) - 1996(mar) 
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Miembro de la Delegación Peruana a la 
III Reunión del Comité Er.eparato�io de 
la CIPD en Nueva Yo.rk 

Representante del CONAPO ante la 
Comisión Permanente de los Derechos de 
la Mujer y el Niño del Ministerio de 
Justicia 

Consultora del Proyecto PER/92/P02 
"Apoyo a la Regionalización del PNP" 
ejerciendo el cargo de Coordinadora 
Nacional del mismo. 

El Consejo Nacional de Población es un organismo público 
descentralizado que está a cargo de una política de naturaleza 
multisectorial: la política de población y que se rige por las 
leyes al respecto y un documento programático: el Programa 
Nacional de Población del quinquenio correspondiente. El objetivo 
de la política de población es "contribuir a mejorar la calidad 
de vida de la población mediante el racional equilibrio de su 
crecimiento y distribución, con el grado de desarrollo socio 
economico del país y la capacidad de soporte del medio ambiente, 
promoviendo el desarrollo integral de la familia, especialmente 
de las mujeres, jóvenes y niños en situación de pobreza, y con la 
participación de organizaciones de la sociedad civil a nivel 
nacional, regional y local". 

El CONAPO es responsable que la política y el programa de 
población se implemente a nivel nacional, coordinando, 
monitoreando y evaluando su ejecución en sus principales areas 
temáticas: salud reproductiva, promoción de la mujer, medio 
ambiente, educación en población, demografía y tendencias. Para 
ello tiene- áreas instrumentales como son: comunicación, 
investigación y capacitación. 

La estrategia establecida por el Programa Nacional de Población 
1991-95 para la ejecución del mismo a nivel nacional señalaba la 
coordinación intersectorial e interinstitucional, asi como la 
regionalización de las líneas programáticas. 

Es por ello que se dió mucha importancia a la Dirección General 
de Coordinación Regional del CONAPO a partir de 1992. La suscrita 
inició sus labores en esta institución en setiembre de 1992, y 
ocupé la plaza de Directora de carrera nivel F-3 en esta 
Dirección General. En octubre de ese año se me encargó las 
funciones de Directora General que desempeñé hasta junio de 1995. 

Las principa.].es funciones desempeñadas como Directora General de 
Coordinación Regional del CONAPO fueron: 

Elaborar 
para la 

la estrategia general (técnica e 
regionalización del PNP, teniendo 

institucional) 
en cuenta la 



natura.le.za de la política de población, el estanc.�nto en 
e-1 proceso de descentralización del Estado, y las propias 
condiciones institucionales del CONAPO. 

Establecer las prioridades temáticas de 
regiones donde se iba a operar, así como 
específicas por región. 

Establecer los términos de 
actividades a desarrollar en 
permanente y el temporal. 

referencia de 
la DG por el 

acuerdo a las 
las estrategias 

los estudios y 
personal técnico 

Elaborar· el Plan de Capacitación en Población de los 
funcionarios y profesionales de las regiones, así como el 
monitoreo y evaluación del mismo; y su reprogramación 

Elaborar el Plan de Difusión de la Política de Población 
para el Desarrollo Regional en las regiones, así como el 
monitoreo y evaluación del mismo; y su reprogramación 

Elaborar. el Plan de Estudios Regionales 
Desarrollo, y el diseño general de la 
correspondiente. 

en Población y 
Base de Datos 

Elaborar, monitorear y evaluar el Plan de Trabajo de la 
Dirección General, en concordancia con el Plan Institucional 

Elaborar proyectos de cooperacion técnica que faciliten la 
regionalización del PNP, así como del Plan de Trabajo de la 

. oficina 

Preparar los informes evaluativos para la Alta Dirección, 
así como para las instituciones con las que se coordinan: 
Ministerio de RREE, Ministerio de Salud, Ministerio de la 
Presidencia SECTI, Agencias Cooperantes. 

Coordinar con las instituciones relacionadas con el 
a desarrollar: Ministerio de RREE, Ministerio de 
Ministerio de Educación, INRENA, Ministerio 
Presidencia SECTI, ONGa, Universidades, 
Cooperantes. 

trabajo 
Salud, 
de la 

Agencias 

Manteniendo mi cargo de Directora General, a partir de· diciembre 
de 1992 asumí el cargo de Coordinadora Nacional de Proyecto 
PKR/92/P02 '"Apoyo a la regionalización del Programa Nacional de 
Población'" financiado por el Fondo de Población de Naciones 
Unidas UNFPA. Elaboré el Plan de Trabajo Anual y el Presupuesto 
del Proyecto. El primer año tuvo un gasto de US$ 130,000, el 
segundo año US$ 240,000, el tercer año 300,000 y el cuarto año 
300,000. 
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La. Coordinadora Nacional del Proyecto es responsable de �igir 
el. Eroyecto en todos sue aspectos reportando y coordjnsndo con la 
Alta Dirección. Tuve a mi cargo un equipo de- cinco per:sanas 
permanentes, asi como diversos profesionales contratados para 
temas especializados. Mi tarea incluía elaborar los términos de 
referencia para las actividades y contratos, así como monitorear 
y evaluar su trabajo. Las tareas principales incluían coordinar 
permanentemente y realizar actividades con los gobiernos 
regionales y otras instituciones de las seis regiones donde 
operaba el proyecto. 

Asimismo, elaboré informes evaluativos trimestrales, y el Informe 
Anual -del Proyecto que se sustenta en una reunión tripartita 
entre el CONAPO, el Ministerio de la Presidencia SECTI y el 
UNFPA. De los resultados de esta reunión depende la continuación 
del mismo. En las tres reuniones anuales de evaluación el 
Proyecto demostró que había cumplido satisfactoriamente los 
objetivos propuestos y fue bien evaluado, lo cual permitió su 
continuación. 

Ejercí con acierto la coordinación del Proyecto desde diciembre 
1992 hasta marzo de 1996, en que me retiré por propia voluntad. 
En ese lapso el Proyecto cumplió sus objetivos de promover la 
conformación de Consejos Regionales de Población en seis regiones 
teniendo como contraparte directa en cada región a los CTARs, y 
promover la incorporación de la variable población en los 
programas regionales de desarrollo y contribuir al mejoramiento 
en el diseño de programas de desarrollo social y economico en la 
regiones desde la perspectiva socio-demográfica y poblacional. 

Se lograron resultados satisfactorios apesar de una serie de 
factores que dificultaban nuestros objetivos como por ejemplo: la 
pérdida de importancia de la planificación del desarrollo en el 
CTAR, la escasez de personal calificado en el sector público, la 
naturaleza -sectorial. del estado, los cambios en los cargos 
públicos, la ausencia de una política social integral, la 
incapacidad del estado para trabajar conjuntamente con 
instituciones no públicas, los prejuicios respecto de la política 
de población en algunos sectores conservadores. 

Por otro lado, desde mayo 1993 hasta octubre 1994 se me encargó 
las funciones de la Presidencia del CONAPO, en un período crucial 
para el tema de población: la etapa preparatoria de la 
Conferencia Internacional de Población y Desarrollo a realizarse 
en El Cairo en setiembre de 1994. 

En junio de 1993 el gobierno creó una comision multisectorial de 
nivel vice-ministerial presidida por la Secretaría General de la 
Presidencia del Consejo de Ministros y conformada por seis minis
terios, donde ejercí la Secretaria Ejecutiva en mi calidad de 
Presidenta del CONAPO. 

En coordinación con la Secretaria General de la PCM elaboré y 
gestioné un proyecto de cooperación con el UNFPA para apoyar 
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estas .labOl:!eS prepm!a.tarias, ccmsiguiéndcse el 
EER/93/P04 con un presupuesto total de US$ 140,000. 

Proyecto 

Con el apoyo de este Proyecto, del cual. fui 
elaboró el Informe Nacional sobre Población 
la suscrita parte del equipo técnico 
involucrados. 

la Coordinador.a, se 
y Desarrollo, siendo 
de 8 especia.listas 

Así mismo diseñé y participé como ponente en tres seminarios 
nacionales, y uno de nivel internacional con la participación de 
los países del Grupo Andino y México. Asistí a la III Reunión 
preparatoria de la CIPD en la sede· de la ONU en Nueva York en 
abril de 1994, siendo parte · de la delegación oficial conformada 
por representantes gubernamentales y no gubernamentales. 

En junio 1995 renuncié al sector público, desde entonces hasta 
marzo 96 participé -en el Proyecto CONAPO-UNFPA "Apoyo a la 
Regionalización del Programa Nacional de Población" en calidad de 
consultora, ejerciendo las funciones de Coordinadora del mismo. 

Actualmente, sigo como consultora independiente desempeñándome 
como asesora en la elaboración y gestión de proyectos de 
desarrollo en instituciones públicas y no públicas. 
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l'll.ESEN1'AC'l ON 

A flries de la década de loo lJOL1 lus J>er·uarioo estál,amoo anobladoo 
par la grave criBlB cco11ómicn y J>Ulí l;ic:a que J1abía alcanzado 
niveles y formas sin precedentes eIJ los últimos 40 aiios. El 
empobrec1m1ento do lao mayoríao se incrementaba día a día, la 
ir1estabilidad económica y política era e.reciente, el pala estaba 
aislado del entorno internac:1onal, no Be veía salida, y_en el 
afán de resolver el J1oy, rioa J1abiamos olvidado del mediano plazo. 

Asímiomo, l1abiamos doJo.rnos de ver que E.'n el mundo a nuestro 
alrededor ocurríaIJ sustantivao modlflcacioneo en los slstemas de 
1,roducclón, la organlzaclón <lo Jan e1111>reoao, el comorc1o. 
internacional, los bloqueo de poder mundial, y eetábamoo 
sorprendidos de los avances en la ex1>0rtaclón manufacturera de 
Corea, Singapur, Halasla y de ol�roo 1>aises que l1ace 25 aJios eran 
del mismo (o menor) nivel de denarrollo que el Perú. 

Connotados analistas atribulan estos cambios y avances, ya sea al 
libre mercado o a la .fnterve11c:lón del Estado, segúr1 sea s'u 
escuela del penoamler1to ecorióm.lco. Además la proximidad de lao 
elecciones presidenciales (1990), no creaba las meJoros 
condlclones para ariállslo y debattuJ ubJetivot1. 

En ese contexto, e11 190.9 en J,-, J)ir,�cció11 General de Producción y 
Concertación (mlio tarde fus.ionada er1 la JJGPE} del IrJoti tul�o 
Nac1orml de Planiflcnción va iIJiciú e.l Proyecto INP-G1'Z 
"Estrategia y Programación dol Desarrollo Productivo .. que 

· constituyó una oportunidad parn �mllr del trabajo de coyuntura, y
tratar los temas del desarro.llo dol palo er1 el mediano y largo
plazo, tarea que realmcrite corre:1por1tl.Ia a laB fur1clones del INP y
era una necesidad urgente en eoos momentos.

En el marco del Proyecto INP--G1'Z oe relllizaron 31 estudios
flnales por dlferenteo profcolonnlen y eopeclallotas del INP y do 

.. otras inot1tua1onea, referidon n cuatro temas. Poaterlormente 
\' ostos estudios fueron ir1sumoa vnllouos ¡,ara la formulaciúr1 del 
'·· 'Plan Nacional de Desarrollo de f1ed.in110 Plazo 1991-95. 

Ente Informe de Ingen.ieria resume loo Juillazgos y conclusiones de 
varios trabaJos que realicé en el tema de Estrategia do 
Desc"Jrrollo Productivo er1 el n,nrco del Instituto Naclor,al de 
Planificación entre 1909 y 1990, habiérulome beneficiado con la 
diocusión y el tral,aJo do equipo de m.is colegas, 1>rofeslonales de 
excelente nivel técnico y perso1u1l. 



·Perú: agotamiento del ciclo económico Y _pol1t1co 1950-90

S1ntesls del diagnóstico. Documento preliminar para el Pl 

de'Hedlano Plazo.

&pe'rlericlas lntorr,aclvru,Jes de deoaz•rollo: ol caso de Clill
1974-86. Documer1to Prellmiru1.r. Proyecto INP-GTZ.

Dlagnóstlco de la mlnerla 1950-1988 y llneamlentoo generalc

para ou deoarrollo. Docume11to de Trabajo NQ 13. Proyect

INP-GTZ.

Apur1tes para la formulacló11 de una éstrateg1a de desarroll
productivo. Documento prellminar. Proyecto INP-GTZ.

Estrategia de desarrollo productivo. Síntesis. Documento d
trabaJo NQ 23. CoaQtora. Proyecto INP-GTZ.

El tema gue trata este Infopme, es el de estrateglao d 
desarrollo productivo, y se realizó ba.jo ciertas premlsao en o 
marco instituclonal del Inatltuto Nacional de Planiflcaclún. 

- S1 blen es cierto� el tema central ea el deoarrollo productivo
sin embargo, la entrada al ánállsls se consideró con wi cnfoqu
más amplio que permitiera eotablecer la lógica de la economía,
a.demás oe consideró lmpreocindi�le trabajar una perspcctiv
Jilstórica del desarrollo ccoriómlco-productlvo del país, para
poder ubicar sus tendencias a futuro.

- Los eotudloo resumidos c�·eote Informe, realizados en el marco
del INP, tenían que ser·elaborados en un plazo relativamente·

.corto, evitarido d1agn6stlcoo detallados y con un enfoque de 
propuestas v lables. 

- No· se tuvo la 1,retenslón de partlr de un examen riguroso de 1
teorla del creclmlento económico, más aún teniendo en cuenta qu
las corrientes más relevantes no incorporan el camb1o técnlc
como factor activo en·e1 crec1m1ento. Los ·eotudios reallzado
parten de lnsumlr laa · exper.lc11c1a·s de desarrollo de otros paises, 
tanto do paises·Jndustrlallzados como paJses en desarrollo, n 
para copiar los modelos axltooos, slno para excunlnar ou 
eotrate,ilas cor1textuallznd1tn y sacnr las enseflanzao que pudler 
oer viables parn ·1a rea.liclad ¡,eruana. Por otro lado. o 
conalderó necesario cariocar lo.o tendencias lr1ternaclo11alao y lo. 
caro.cterístlcatJ del nuevo po.trún tecno-económlco mundial y su 
1mpl1cancias para Joo paloos en desarrollo y el Perú. Da mar1er 
de trazar un� propuesta pronramdtlca general. 

El tratamiento del tema ne centra en loo aspectod productlvos, o 
la formo. de gar1erc'1r exct!de11teo/lr1grasos, 110 eri la dlatr1buc16 
del ingreso, por ello, no oe detJnrrolla temao de equidad social, 
aunque se cont11dera que lti ex¡,erlencla lnternaclonal y nnclo110. 
demuestra que la com¡,etl tivlclad, la austeridad y la equidad var 
de la mano. 



· hn los estudios realizados ,, que nlrvo11 do base a este Informe,, no
hlzo un esfuerzo eapec1al para demontrar que el patrón de

:,· crecimiento de lr1dustrlallzaclún orle11tada unllateralmente al 
mercado lnterno y basado·on la exportacló11 primaria estaba en una 
crisis terminal a fines do los OOn. En decir ,, se roquerla 
urgentemente diseñar e la1plementar w1a estrategia de desarrollo 
productivo radlcalmonte dlntinta, baoada en la renta que genera 
la incorporación del cambio técnico a la producción, la mayar 
compet1t1v1dad sistémica y el desarrollo de ventaJan dlnámlcao. 

El nivel de la propuesta de r1ueva estrategia productiva es 
todavía general ,, busca establecer crlterlds básicos e ldeao 
fuerza para el dlseiio de palltlcaa más finan •. La tarea do diseñar
una nueva estrategia de desarrollo no puede ser una tarea 
lndlvldual nl e�clusivamente técnica ,, se requiere 1� partici
pación de.loo principales agentes económlcon y noclalen del paln,
el co11se1100 y el comp.romlao do la acción co11junta. 

Temao sor1aladoo pero r10 doaarro.lladuo ori col.a propucota neriernl 
0011 loo de la deuda cxl.crruJ p el t.z-alamlento al capital 
tnctra11jero, la pequeña y modlaru:1 om1>resa en el palo. Tampoco ne 
trabaJ6 rma propuesta do sec11er1clao de la estrategia ,, aw1quo so 
establecen algunas conslderaclones para una primera etapa. 

La propuesta nobre la eotrt.1tegla de desarrollo productivo,, en eno 
sentido, no puede ser cons.iderada. rJi cxl,aust1va n1 deflnltlva ,, e.1. 

· , tratamlerito de 1.oa temao eo ox¡,loratorlo,, y busca cor1tribuir a 
0

la 
�- · construcclón soc:lal de una propuesta do desarrollo para el pa.Is 
, :, en el contexto de cambioo glolJaleo en el mundo cuyas 

conaecuencias en vario:, aspectoo lodav.la son lm¡,ret, .. loibles . 

.. /Jclualme11to 011 1990,, J1acienclu u.11a oomara evaluación de liu, 
· propueotao realizada.o en l!J0.9-90 ::;e J)Uade oe11ala1.· que las
,., conclusiones del eotucllo acer,:a dol aaotamier1to del patrón <1,,

. ,····creclmlento do lr1dustrlllliza<.:.ió11 orior1lado al mercado lnte1.·no y
\�·basado en exportaciones primarllJS, nuri válldao. Los últimos cinco
; aflos, en el marco de un vasto canJunto de medldao económlcao,

aoclales y políticas, oo Jia venido desmontando.. el sistema de
DOJ)orte del patr6r1 obsoleto. er1rumbando hacia o'tro 1,atr6n de

·r crecimiento lo cual ea poaltlvo.

Sln embargo ,, el gobierno no J1a J>reuentado al
catratéslca, nl tmra,oco realiza u11a labor 
dlueíiar el 11uovo 1.·umbo co11 loo ¡,rl11cl1>nles 
aocialeo del pala. 

palo una nueva ruta 
de concertación para 
agenteo económlcoo y 

El programa económico establecido ha logrado estabilizar la 
oconom.la del país p recobrando nu lmportancla los equilibrios 
macroecor16mlcos para crear 11r1n 1111eva base para la economía 
nacional. Sln embargo ,, eoto 110 es ouficlente,, la pol.I.tica 
gubernamental descansa demasiado en las fuerzan del mercado. 



De tal mariera, que la art1culac1ún entre la polit1ca 
, ·estab1l1zac1ón económica y la politlca do creclm1ento orienta 

a .sentar. las bases de la compotltivldad intornaclonal 
sumamente . def1ciente. · Un 1>rio1er aspecto es la fal ts. 
coord1nac1ón· entre la reducclún arancelaria Y el tlpo de clJJIJb 
(sigue por debajo de la paridad) contribuyendo a una m .
presi6n por lmportac.(onea, excesiva dlflcultad para la 1r1duat;r 
nacional, y por tanto, para mantener y generar empleo. Por ot 
lado, el excesivo peso recesivo del ¡,ago de la deuda extorna 
lnn cuontao públicas 1mp1de ut111zar recursos que ayudar�an 
ao11tar laa IJaoea ,,ara la rccuperaclún nootenlda del creclmient 
aln caer en la expans16n monetaria lnorsanlca. 

El gobierno ha demostrado grnves limitaciones para diseñar e 
eflcacla la reforma de la estructura del Estado (se l1a. realiza 

·básicamente la reducción del tBJ11al10 del apara.to estatal) que s
funclonal·· a una lógica ·de construcción de ventaJas compet1 t1v
dlnámlcao, que supone necesar14lllente el diseño de pc,litlc
intermedias generales y selectivao. Por el contrarlo el gobier
sustenta -J1aata el momento- la teslo de la política económl
.. neutral", lo cual entá llevando a uria grave sl tuaclón al agr
especialmente de sierra, a un nivel no deseable de desnaclon
lizaclón de la eco11om.la. 1>eruar1a ,, y a quiebrás gratuitas en 
induotrla nacional, especialmente la mediana y pequeña empresa. 

Sin embargo, el proceso tiene bemoles, se ha mejorado en gr 
medida. el clima de cor1flanza de la 111verslón privada, De est 
cancreta.r1do proyectos y se anw1clan futuras 111versior1es. sob 
todo en minería, el gas de Camisea ,, y en servicios; hay una _gr 
expectativa del capltal extranJero y también del eJIJ.Presarla 
nacional. 

· En es to cor1 texto, 1 as aner1 too ecor1úml cos, las empresas eo tán e
el proceso de aprendlzaJe·cJe afrontar la competencia en mercad
muclio - más abiertos. Están surgler1do r1uevaa actl vldades,
fuolonan empresas locales, o entran en allar1zas estratégicas e·
empresas e.xtranJerae, as.l como son co111Pradas por éstas. Los
afectadoo son loo medianoo y pequoflos e111Presarlos que no tiene
un soporte para superar osta etapa.

En otras palabras ,, el procenc, de .. deotrucclón·· que se ocurre -e
la fase de tránslto·o. otro pntrún de crecimiento Be está dando ,,

esa es pooltlvo ,, pero en ur1a .íorma que no garo.ntlza la part
.. creadora .. de esta fo.so.
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CAP.rmLO I 

EL PKRtJ KN EL MONDO A FINES DE LOS OCHRHTAS 

El Perú termina la década de los ochentas atravesando una grave 
crisis economica, que se refleja en conocidos indicadores 
macroeconómicos y como correlato una grave crisis política.. En 
1989 el PBI sufrió una retracción por segundo año consecutivo 
marcando un -10.4%, la tasa inflacionaria. alcanzó la astronómica 
cifra de· 2,775%, el salario real correspondía al. tercio de ha.ce 
diez años, y el déficit global del sector público equival.ía. a.i 8% 
del-producto. 

Pero lo más peligroso es que, además, se observan tendencias de 
largo plazo sumamente negativas para la sostenibilidad de la 
sociedad peruana: estancamiento ·de la producción y de la inver
sión, atraso tecnol.ógico, fuga de· capitales, deslegitimación del 
Estado, así como una elevada concentración de la propiedad y el 
ingreso. 

Para conocernos mejor como economía y sociedad se acostumbra 
hacer comparaciones con el desempeño anterior del país, de tal 
manera que hay varios estudios y anál.isis que re·gistran, por 
ejemplo, que el PBI per-cápita de 1989 ea igual. al de treinta 
años atrás, o que actualmente el monto de exPortaciones es 40% 
menor ai de diez años atrás, la gran expansión industr.ial de los 
·sos en comparación con el estancamiento de los 80s.

Estudios intertemporales son necesarios, pero además se requiere
preguntarnos en forma seria cómo es el desempeño del Perú en
relación al resto del mundo, teniendo en cuenta los criterios
claves en la economía internacional.

Sobre todo los últimos años, muy preocupados por los problemas
internos -desde una perspectiva .. autárquica"- los políticos, la
élite empresarial, los sectores académicos y los peruanos en
general. no nos preguntamos cómo es el desempeño de nuestra
economía en el mundo, entre los países en desarrollo (PEDs) y en
relación a todos los países. No se han generado organizaciones
estatales o privadas con capacidad de realizar este análisis en
forma seria y sostenida que nos debería permitir conocer cuáles
son nuestras fortalezas y debilidades asi como nuestras oportuni
dades y riesgos, y trazar rutas estratégicas hacia el futuro en
un mundo de grandes cambios a todo nivel. Es como si el país
caminara a. ciegas por un camino difícil., sin querer prender la
luz. Luego de 15 años de crisis recurrentes a fines de loe 80s no
tenemos respuestas sólidas de cómo salir del empa.ntamiento.

Si bien se conocen algunos indiqadores macroeconómicos impor
tantes entre países, pero muy poco se ha trabajado sobre el
desarrollo productivo del país en comparación con otros países de
América Latina y menos aún de otras regiones del mundo. Un
aspecto a� menos explorado en el Perú es el proceso tecno-
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productivo, que es el punto focal de todo proceso de crecimiento 
sostenido. 

Es necesario conocer nuestra situación en el mundo, evaluar 
comparativamente la experiencia de desarrollo que se ha tenido, 
no para copiar el "modelo" de desarrollo seguido por países 
exitosos, sino mas bien para encontrar el conjunto de factores 
que conduce a resultados positivos. En otras palabras, la visión 
mundial y comparativa nos. permite sacar enseñanzas que �os 
ayudarán a mejorar el uso de nuestras potencialidades· y 
oportunidades así como afrontar nuestras debilidades y riesgos, 
en mejores condiciones. 

Es por ello, que en este capítulo se presenta·en forma sintética 
una vision comparativa descriptiva del Perú y de países de 
América Latina con países en desarrollo de otras regiones, y 
algunas breves referencia a países desarrollados. En segundo 
lugar, se hace un análisis un poco más detallado que en la 
primera parte, comparando algunos países de América Latina (y
Perú) con un grupo de países en desarrollo para extraer ciertas 
enseñanzas y conclusiones que sirvan para el análisis de nuestra 
experiencia, y posteriormente trazar algunas pautas estratégicas. 

1..1. VISION COMPARATIVA DEL PKRU KN KL MONDO 

En . los últimos 25 años se constata que el Perú ha perdido 
presencia en el mundo. Países que estuvieron en iguales o menores 
condiciones de desarrollo que el nuestro, presentan desde hace 
más de 15 años un mayor dinamismo económico y una sustancial 
mejora en su bienestar social. 

Estos países adoptaron, no sólo, diferentes estrategias de 
crecimiento, ·sino también diversas formas de regímenes políticos. 
Sus fuerzas sociales internas enrumbaron hacia un mejor desempeño 
nacional aprovechando las oportunidades que ofrecía el contexto 
internacional, al mismo tiempo que se esforzaron por neutralizar 
los factores negativos ·del mismo. 

Comparando algunos indicadores claves ligados al. dinamismo 
económico, competitividad, austeridad y equidad, se pueden 
establecer relativos éxitos de los países que lideran la 
conformación de bloques· regionales internacionales como Japón, 
Alemania y Estados Unidos, y de los países que se han 
industrializado en los últimos 25. años ubicados en Europa y el 
Sudeste Asiático. 

En la mayoría de éstos países se puede encontrar niveles 
relativos de convergencia, principalmente en los esfuerzos por 
crecer, de ser eficientes y austeros, así como de reducción de 
l�s diferencias sociales. Mientras que los países de ,América
Latina aparecen con un menor dinamismo económico y una mayor
inequidad social, destacando el Perú por su mayor grado de
deterioro general a fines de los 80s.
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Para fines comparativos, tomando los c?!iterios- estadísticos. del. 
Banco Mundial ( 1990) , se agrupan a loa países. en tres ca.tega?!ías 

. por niveles de ingreso (PNB percápita): rngresos Ba�j_os, InS?!esos· 
Medianos y países de Ingresos Altos. Al interior de. los países 
con ingresos medianos, se encuentran -dos subgrupos: medianos 
altos y medianos bajos. El Perú está. considerado en el grupo de 
los Países de Ingresos Medianos Bajos con US $1,300 en 1990. 

Se han seleccionado indicadores claves para fines de nuestro 
análisis que está centrado en el desarrollo··productivo, pero,,·éste-
necesariamente se relaciona con otros aspectos de. las· sociedades 
nacionales. Teniendo en cuenta cifras relativas a crecimiento, 
competitividad, austeridad y equidad presentadas en el Cuadro NQ 
01 se pueden sacar las siguientes conclusiones generales-: 

a- Tomando como criterio de dinamismo económico la tasa de
crecimiento promedio del Producto Nacional Bruto percápita, se
observa que la tasa de los· países de Ingresos Medianos en -el
período 1965-88 fue de 2.3%, en tanto, -que· Perú estanca su PNB
percápita con un crecimiento mínimo de- sólo 0.1%, nivel que se
encuentra por debajo de la mayoría de los países de su categoría.

La. comparación con los países de reciente induatri:al.±zación 
permite observar el vigoroso y sostenido crecimiento de Singapur

7 .2%-, Corea 6.8%, Hong Kong 6.3%, Hungría 5 •. 1%., Malasia y 
Tailandia con 4%. Adicionalmente el estancamiento económico de 
latinoamérica y del Perú contrasta con sus altas tasas de 
crecimiento. poblacional en relación al resto de países referidos .. 

b- En este punto relacionamos competitividad con desarrollo
industrial y con la capacidad de ubicarse en el mercado 
internacional de manufacturas. El crecimiento sostenido está 
ligado necesariamente a la competitividad estructural1 de los 
países. 

i) En el Perú se constata que la dismmución de la tasa de
crecimiento de la producción manufacturera pasó de 3.8% en 
el periodo 1965-80 a 1.6% en el periodo 1980-88, situación 
que también se registra en el grupo de países de Ingresos 
Medianos, influido por el recesivo desempeño de los países 
de América Latina. Destaca el gran esfuerzo realizado en el 
·primer período por Brasil, México y Colombia, asimismo el 
desplome recesivo en el segundo período en Argentina, Brasil 
y México, además de Perú. 

En cambio, se observa un extraordinario dinamismo 
manufacturero en China, India, Indonesia, Tailandia, Corea y 
Singapur, como resultado de la incorporación de un mayor 

l El coacepto dt coapetitividad estructural (Pfrez, 198'1}, co1p,titividad autlatica (Fajazylber, 19891 o
co1p1titividad sistl,ica (Ess,r, 19891 d1nota aqu,lla que se basa ,, la capacidad de iacorparar progresa 
tlc1ico en el prac,so productivo, a difer11cia de aquella coapetitividad •frívola• que se suste,ta en la ,aao 
de obra barata y en subsidios re,tistas. ffAs adelante, en el capítulo 111, se trata este coac,pto a1plia1e1te. 
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progreso técnico en su aparato productivo, lo que se ve 
reflejado en el mayor desarrollo en las ramas de la indus
tria química, metal-mecánica y maquinaria eléctrica, 
permitiéndoles una mayor competitividad internacional. 

Mientras., que en el Perú y mayormente en América Latina la 
estrategia de industrialización excesivamente protegida 
orientada unilateralmente al mercado interno y basada sólo 
en el ensamblaje, trabó los esfuerzos de asimilación, 
adaptación y generación de tecnologías adecuadas, condu
ciendo al país-a un gran atraso tecnológico. 

ii) Respecto a la ubicación en el mercado mundial de
manufacturas, el Perú ha logrado recién en los últimos años
que un quinto de sus exportaciones constituyan productos
manufacturados, promedio muy inferior al de los Países de
Ingresos Medianos que se encuentran en el 59% en 1988.

Es destacable el hecho que para el año 1988 países de
Ingresos Bajos como China e India hayan logrado elevar
sustancialmente la proporcion de sus exportaciones de
manufacturas de 46% al 73% del total. Entre los países de
Ingresos Medianos sobresalen los casos de Corea 93%,
Portugal 81%, y· Yugoslavia.79%. Debiendo rescatar el caso de
Brasil que entre 1965 y 1988 elevó sustancialmente la
proporción de sus exportaciones de manufactura de 9% a 48%,
de México que subió de 16% a 55%, de Malasia que pasó de 6%
a 45� y el caso de Tailandia que pasó de 4% a 52%.

Respecto a la participación de los tres principales líderes
mundiales en el mercado mundial de manufacturas, se observa
que en 1965 Estados Unidos con un 65% se encontraba por
debajo del promedio de los países de Altos Ingresos que era
de 67%, mientras que Japón y Alemania estaban muy por encima
con 91%.Y 88% respectivamente. Esta situación se repite en
1988 en un contexto en que la pérdida de competitividad
relativa de EEUU se ha hecho más evidente.

c- En el Perú, como en el resto de América Latina, se puede
observar que entre 1965 y 1988 se incrementa el consumo privado
de 59% a 68% del PBI, mientras que se reduce el ahorro bruto
interno de 31% a 24% como proporción del producto.

En tanto, que los países de industrialización reciente, en el 
mismo período, registran un proceso inverso, mostrando un patrón 
de crecimiento con mayor austeridad. Destacando, Singapur que 
elevó su ahorro interno de 10% a 41% del PBI, Corea de 8% a 38%, 
Indonesia de 8% a 25%, y China de 25% a 37% 

A esto habría que agregar que los niveles de inversión directa 
extranjera y de deuda externa en los países de industrialización 
reciente y otros que muestran mejores desempeños,· son menores a 
los registrados tanto en América. Latina como en ei Perú. 
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1988 80-88 

PN8 pe. 
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m ftANUF. EXPO- TOTAL INPOi TOTAL(? IEL PBI) (i DEL PU) A/8
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65-80 80-88 1965 1988 1965 1988 1965 1988 1965 1988 (Uf)
--- --- - ---- ---- --- ----

2884.0 2.0 320 3.1 8.2 9.7 24 53 '2 78 70 65 18 26 
1088.4 1.3 330 5.4 9.5 u.o 46 73 39 90 61 56 25 37 

815.ó 2.2 340 1.8 4.5 8.3 49 73 59 .73 76 ó7 15 21 0.76 
174.8 2.1 440 4.3 12.0 13.1 4 29 99 75 87 65 8 25 0.90 

1068.0 2.2 1910 2.3 8.2 3.8 15 59 67 69 67 59 21 27 
54.5 1.9 1000 4.0 11.2 6.8 4 52 80 n 72 63 19 26 
31.7 2.1 1180 2.4 6.4 2.9 6 25 90 80 75 67 17 22 O.l4

20.7 2.2 1300 0.1 3.8 1.6 1 21 75 77 59 ó8 31 24 0.36 
12.8 1.7 1510 0.1. 0.6 2.0 5 15 65 90 73 65 16 24 
83.7 2.2 1760 2.3 7.4 0.2 16 55 83 74 ¡5 67 19 23 0.20 
16.f 2.6 1940 4.0 .. 7.3 6- 45 54 75 61 49 24 36 0.40 

144.4 2.2 21'0 3.ó 9.8 2.2 9 48 50 51 67 60 22 28 0.18 
10.6 -0.1 2460 5.1 .. .. 69 69 55 óó ;s ól 25 29 1.40 
31.5 1.4 2520 o.o 2.7 -0.2 6 25 63 81 69 71 22 18 
23.6 0.7 2520 3.4 .. .. 57 79 60 63 52 47 30 40 0.64 
18.8 2.8 3250 -0.9 5.8 3.3 2 9 93 85 56 66 34 25 0.41 
42.0 1.2 3600 6.8 18.7 13.5 59 93 51 óS 83 51 8 38 0.60 
10.3 0.7 3650 3 • .1 .. 1.0 61 81 57 64 &8 66 20 21 

784.2 0.7. li080 2.3 3.6 3.2 ó7 80 51 74 ól 61 21 22 
39.0 0.5 7740 2.3 5.9 0.4 39 73 55 69 ó8 ó3 24 22 0.79 
4.4 1.7 9ó50 2.7 .. 65 85 66 79 65 59 15 10 0.77 
u 1.1 9070 7.2 13.2 4.8 35 75 44 i2 so 48 10 41 0.45 
5.7 1.s 7220 6.3 .. 87 91 59 85 64 óO 29 33 0.52 
3.3 0.8 10000 o.e .. 3.5 5 25 76 82 62 60 26 26 0.55 

ló.5 1.4 12340 1.7 1.3 1.1 15 25 78 8ó ói 58 18 23 º·'º 

61.3 -0.1 18480 2.5 3.3 1.0 88 90 48 72 65 55 18 26 0.83 
246.3 1.0 19840 1.6 2.5 3.9 65 78 50 79 63 67 18 13 0.63 
122.6 0.6 21020 4.3 9,4 ó.7 91 98 20 43 64 57 29 33 0.98 

4iló.2 1.8 3470 1.5 4.3 3.8 59 76 54 74 64 61 20 23 
----- ------------

·5

MOTA : Las países se b11 cl,sific,,o se,ín su PHI-pe ea for11 asc1ode1te. E1 c1i1 a,r1paei61 se h¡ seleccio11do:, las ,iíses de 
117or ii1uis10, ,.aellos q11 co1ver9e1 creci1ie1to J eq1U1d (t); a las países ie iad1stri1lizaci61 nciute (U), los ,u
relevaates de l¡ Cue1c1 del P1cifica, 1l91nos repres11t1tivos de A1tric1 L1tin1 y los líderes de c141 810,ae Retia11l. 

(ttt) A: I11resa del 40? de 11 po�l,ci6n con bijas in9resas 
8: laqreso del 10l de la poblaei61 coa 1ts ,!tos iitresas. 
La relaci6a A/B cuaato 1!s se ,cerca¡ 1i1dic1 1a7or e�aídai en i, �istri�aci61 del i1qreso. 

FUENTE: B,nco ftaadi1l, I1for1e soire el iesarrollo ftu14íai 1990 
_ Elaboraci6a: Propi¡ 
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d- Sin embargo, el mayor c.onsumo privado no necesariamente
implica un mayor bienestar- de la población, ya que esto dependerá
de la estructura social. en la captación de los ingresos.

A modo de referencia, se observa en los últimos años que en los 
países de Altos Ingresos y en los países da Ingresos Bajos, el 
40% de la población más pobre capta el equivalente al 80% del 
ingreso que percibe el grupo de ingresos más altos (10% de la 
población). En cambio, en América Latina la relación se ubica en 
niveles inferiores al 40%. Esto es-, que el sector de población 
más pobre (40% de la población) capta una porción del ingreso 
nacional menor al 40% .. de la porcion que ·capta el estrato de 
mayores ingresos (10% de la población). 

Estos elevados niveles de inequidad que se dan en América Latina 
no se registran en países como Hungría, Yugoslavia, España, 
Israel,- Singapur, Hong Kong, Corea, donde no obstante los 
distintos regímenes políticos todos ellos convergen en un 
sostenido crecimiento económico y una diatribución del ingreso 
más igualitaria. 

La situación de Estados Unidos (63%) se parece mucho más a los 
países de Ingresos Medios, que a los países de su mismo nivel 
como Japón y Alemania. Si bien es cierto que Estados Unidos, 
incrementa su consumo privado y reduce su ahorro interno; 
muestra, a su vez, menores nivel.es de equidad que o.tras poten
cias. Alemania (83%) y Japón (98%) muestran sociedades más 
homogéneas en la distribución del ingreso, observándose con 
claridad que estas últimas mantienen un mayor dinamismo y 
competitividad, con una mayor austeridad y equidad que Estados 
Unidos. 

Si bien es cierto es innegable las profundas transformaciones 
sociales y la expansión económica en América Latina en el período 
que va de los 1930s a los 1970s, cuando el producto se quintu
plicó, con un proceso rápido de urbanización, la educación y la 
esperanza de vida mejoró sustancialmente, se democratizaron los 
regímenes políticos e- incl.uso se sentaron las bases para el 
desarrollo tecnológico en ciertas ramas importantes (Hirschman, 
1986). 

Sin embargo, del análisis de los indicadores presentados supra se 
concluye que en los últimos 15 afias los países de América Latina, 
entre ellos el Perú, han disminuído su posición .en el contexto 
internacional, registrando un creciente atraso tecnológica, 
economías sin mayor dinamismo productivo y una mayor inequidad 
social. Reflejan, así mismo, sociedades donde se han implantado 
patrones de consumo menos austeros en las capas sociales medias y 
altas, lo cual limita una mayor tasa de acumulación interna y de 
crecimiento económico. 
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En tan.to, los países que se vienen industrializando con dinamismo 
económico y equidad de la región del Sudeste Asiático y también 
de Europa, muestran rasgos generales opuestos. 

Se han dado diversas interpretaciones respecto al surgimiento de 
estas diferencias entre los países en desarrollo, sobre todo 
teniendo en cuenta el vertiginoso crecimiento de los NICs (newly 
industrialization countries} del Sudeste Asiático. La más 
difundida y menos sustantiva es la que opone la estrategia de 
industrialización "hacia adentro" en América Latina (AL) y 
aquella denominada "hacia afuera" en el Sudeste Asiático (SEA)w 

1.2 DIFKRENCIACION ENTRE LOS PAISES EN DESARROLLO 

En este acápite presentaremos apreciaciones de algunos analistas 
que han buscado entender el proceso de estancamiento productivo y 

-crisis económica recurrente que vive latinoamérica en los últimos
quince años aproximadamente, en la medida que refleja también
fa�tores que acompañan el proceso peruano.

Nos interesa comparar el Perú en relación a otros países en 
desarrollo de América Latina, pero también loa países de AL en 
relación a los países del Sud Este Asiático que han tenido una 
impresionante expansión los últimos 15 años. Solamente nos vamos 
a referir en forma sintética a loa aspectos más saltantes, que 
nos permitan extraer algunas enseñanzas y ubicarnos mejor en el 
mundo, para luego retormar estas conclusiones en el tema de 
estrategias productivas en el capítulo III. 

En la década de loa 70s Estados Unidos perdía sostenidamente su 
ritmo de productividad y su participación en su propio mercado, 
al mismo tiempo que Japón incursionaba raudamente en el mercado 
de países avanzados especialmente en el americano, demostrando 
mayor competitividad internacional. Esto evidentemente preocupó a 
los estadounidenses (y europeos), especialmente después de la 
segunda crisis del petróleo 1979. 

En América 
incredul.idad 
de los NICs 
que aquellos 

Latina también fue recibido inicialmente con 
el extraordinario desempeño exportador manufacturero 
del SEA, países que se consideraban más atrasados 
de Aamérica Latina. 

Surgieron economistas neoclásicos americanos (y variantes) 
buscando explicar este auge japonés y el declinamiento de la 
productividad en EEUU y la mayoría de los países desarrollados. 
Al parecer no han llegado a explicar satisfactoriamente este 
proceso, pues en relación al tema de la productividad y el 
progreso técnico, los países industrializados han ensayado los 
métodos tradicionales de análisis económico y han resultado 
inoperante (Freeman y Pérez, 1988; Gereffi, 1989). 



Tttfi;; e··,__ li;. eiM ía. � I 8 

En �a:c:i:án a la expei:±encia de- _lmr- NICa deL: :SJrA,. e. inc:Iimo· del 
Japón, l.as· propuestas neocl.ás±aas más d±.ftmcttdas en el. medio 
académico y más difundidas en l.a.s;. medios polf.ticos. de AL. son 
aquellas que dicatom.izan.. l.as- estrategias de in�ali:zación 
hacia afuera y hacia adentro. Par.a.. l.uego conalui:r que AL- también, 
tendría que seguir el ej empl.o del. SEA impl.ementando: pa·lí.ticaa que 
desarrollen los; mercados con medidas de· apertura económica. Es 
decir, medidas que ni siquiera en l.os mismos países. dessrrol.lados 
implementaban � cabalidad en. los 80s·. 

Una. c.uest.ión. a tener· en cuenta- es que la teorí&- económica-es
esquiva con un.factor clave cada vez máa important& para eL 
crecimiento · económico: la incorporación del progreso- técnico. 
Además cada vez se van descubriendo otros- factores. claves: para el 
desarro:llo: económico que no son considerados0 por lae corrientes 

.· principales de la teoría económica. Estas no consideran., por 
ejemplo, la tecnologia, el capital humano y las instituciones. z

En ese- contexto de precariedad de la. base teórica surge- en los 
80s una corriente de estudios-empiricos comparativos, que busca 
conocer en forma global _los-procesos seguidas- en distintas 
sociedades. nacionales y ubicar los.- factores y las-· condicionea que 
permitieron el. éxito o-· fracaso del patrón de crecimiento .. 

,11Varios estudios real.izados encuentran, por- ejemp·lo, que los
países de AL. en comparación con los SXA. iniciaron sus. procesos: de 
industrializaai6n más tempranamente ( déaadaa 30s, 40s-) mientras 
· que en los del SEA se inició en. los: 60s.. S-in embargo, éstos
últimos han <;iemostrado los úl.timos, 15 años mayor dinamiemo, me-jor
insercion al mercado mundial y una mayor equidad. Gereffy (1989)
señala que las estrategias usadas por loa NICa-SEA combinan
coherentemente fases denominadas· hacia afuera y hacia adentro.

Asimismo, otros analistas encuentran que hay países en el. mundo,
. sin importar, su marco politico-institucional., or·ientación de 
·".estrategia y de diferentes niveles de desarrol.lo, que muestran
... que es posible conciliar los avances en crecimiento econom1.co y
equidad social. Mientras que hay países como 1.a· mayoría de 
América Latina que se encuentran con el sindrome del "casill.ero 
vacío" (Fajnzylber, 1989) ..

Fajnzylber compara los resultados del desarrollo económico de los 
países, utilizando -en primer· lugar- dos aspectos sustantivos: el 
dinamismo económico-productivo y la equidad. Evidentemente-, 

;detrás de cada uno de estos conceptos se encuentran un conjunto 
'de factores. y causalidades que configuran un tejido social. e 
'. institucional y una estructura. productiva especifica. 

1 Autores ca10 iatha1 Roseaberg, Christiaa Free1a1, Joh, Zys1a1 y Stephe1 Cobe1, e1tre otros, iaiciaro• a 
tediados de Ios 70s esfuerzos teóricos y estudios e1píricos que han per,itido a,aazar ea la incorporació, del 
:a1bio tlcnico co,o factor explicativo del creci1iento ecoaó1ico. Sin e1bargo, esta corrieate del peasaaieato y 
1tras innovadoras no so, parte del pensa1ie1ta predo1ina1te en los tedios acadl1icos ni políticas en A1érica 
:atina. 
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EQUIDAD =

< 0.4 � 

Bolivia 
Chile 

CUADRO Ni. 02 

Al1ERICA LATINAi/1 CRECittlENTIE-EQUIDAi 
(en porcentajes) 

Y de 401 Poft. 1U pobre 
Y de 10% Pob. más rica 

> 0.4

Argentina. 
Uruguay 

( 2.4Jl/ 

Pero 
Venezuela 
Casta Rica 
El Salvador 
6uateaala 
Honduras PBI: 21.0dJ 
Nicaragua Pab: 22�1!ll 

PBI:. 1l.O 
Pab:. B.7 

PBI/hab Brasil 
Néxico 
Colo1bia 
Ecuador 
Paraguay 

Tasa anual pro1edia 

de creci1ienta 
(1%5-1986) 

> 2.4
Rep. D01inicana 
Pana1á PBI: 66.0 

Pob: 69,2. 

FUENTE: División Conjunta CEPAL/ONUDI de Industria y Tecnología, 
Toeado de: F. Fajnzylber, 1989. 

ti Incluye 19 países: ALADI, NCCA, Haití, Rep.Do1inicana y ·Pana1á. 
!!/ Cree. del PBI por hab. de los países industriales 1965-1985. 
,;J Mitad de la relación ca1parable de los países industriales 
i/ Porcentaje del PBI y de la población de A1érica Latina, 
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Se establece como criterio de dinamismo la tasa de crecimiento 
del PBI percápita alcanzada por los países desarrollados (PD) en 
el periodo 1965-85 que fue de 2.4%. Asimismo, como criterio de 
equidad se toma la relación entre la parte del ingreso nacional 
que absorve el grupo de población 40% más pobre, por un lada, y 
la parte del ingreso que absorve el io% de población más rico. 
Este indicador alcanza en los PD un promedio de 0.8 a fines de 
los 70s. Esto . quiere decir que el 40%· más pobre absorvió el 
equivalente al 80% del ingreso nacional que absorvió el 10% de 
población más rico. 
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Teniendo. en: cuenta. estos dos cr:lte:rios para clas:lficar a los 
países de América. Latina, se construye una matriz (Cuadro NQ 02) 
en que uno de los casilleros queda vacio: 

"aquel que corresponde a los países que habrían alcanzado 
simultáneamente· un crecimiento más rápido que el crecimiento de 
los paises desarrollados y un nivel de equidad superior a la 
mitad del niv&l que prevalece en estos países. (Fajnzylber, 
1989:). Es· el. síndrome·· de-l. "caaillero vacío". 

En el período 1965-85 Brasil, México y otros países han mostrado 
dinamismo, pero al. mismo tiempo una gran inequidad. Por otro 
lado,. el. Perú, Venezuela, Chile:, Bolivia y otros se- encuentran en 
e·l. cas·illero donde se junta el estancamiento económico con una 
alevada inequidad. 

Será que. todos los paise&.en desarrollo han tenido el mismo 
desempefio, ya que todos aparentemente· atravesamos las mismas 
:restricciones. internas e internacionales'? o será que América 
La.tina no ha sabido ubicarse frente al reto de un mundo 
camb.iante?· 

Tomando a otros países- en desarrollo de distintos continentes y 
signos polLticoa, se const�ye otra mat:r:lz, donde se encuentra 
que el panorama es distinto.· Aquí vemos que, en este período de 
veinte años, hay varios- países que han logrado crecer 
sostenidamente y mejorar la -distribución del ingreso nacional 
( Cuadro NQ 03) . 

Tenemos en este grupo diversidad de estrategia o patrones de 
crecimiento, diferente rol del estado, peso del capital 
extranjero, regímenes políticos, etc. Sin embargo, el casillero 
que está· vacío en el caso de AL, en este cuadro si tiene 
ocupantes: China, Sri Lanka, Indonesia, Egipto, Tailandia, 
Hungría, Portugal, Yugoslavia, Corea, Israel, Hong Kong y España. 

Para permitir una mejor plataforma de comparación, se elimina 
aquellos países con . bajo grado de industrialización, sin 
agricultura, y con.ubicación geopolítica excepcional. Queda un 
grupo que análogamente a los NICs {newly industrializing 
countries) Fajnzylber denomina GEICs ( growth wi th equity 
industrializing countries): España, Portugal, Hungría, China, 
Corea y Tailandia. 



·-T.m; e ·cm T.z eicriA ClQát;ulo I

< 2.4)!/ 

PBI/hab 
iasa anual pro1edio 
de creci1i2nto 
(1%5-1986) 

> 2.4

CUADRO N9 03 

OTROS PAISES EN DESARROLLO ll: CRECINIENTO-EQUIDAD 
( en porce.ntaj es) 

EQUIDAD= 

< 0.4 rJ 

Kenya 
Zubia 
Filipinas 
Costa de 11arf il 

PBI: 3.5gj 
Pob: 3,8!!/ 

Brasil 
Turquía 
l1auritania 
ltalasia 

PBI: 6.4 
Pob: 2.7 

Y 40% Pub. 1ás pobre 
Y 10% Pob. aás rica 

> 0,4

Bangladesh 
India 

PBI: 17 ,1 
Pob:. 35 .• 1 

iaiwan 

Sri Lanka 
Indonesia 
Egipto 
Tailandia 
Hungría 
Portugal 
Yugoslavia 
Corea 
Israel PBI: 73.0 
Hong Kong Pob: S8.4 

ll 

FtJEHTE: División Conjunta CEPALíONUOI de Industria y Tecnología, sobre la base de Banco "undial, 
Infarte sobre el desarrollo 1undial, 1987 y 1988. 
io1ado de: F. Fajnzylber, 1989. 

!f Estos países representan 80.2% de la población y 79.SI del PBI del total de países en 
desarrollo excluida A1érica Latina, 

!!/ Creci1iento del PBI por habitante de los países industriali-zados 1965-1985, 
rJ ltitad de la relación co1parable de los países industriali-zados. 
Y Porcentaje del PBI y de la población de los países seleccionados. 
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Aunque estos países impliquen diversos patrones de crecimiento, 
sin embargo, es posible ubicar ciertos elementos comunes que 
contrastan con América Latina. En el Cuadro NQ 04 se presentan 
indicadores claves de los años 1985 y 1986, y se pueden extraer 
las siguientes conclusiones: 

1- El dinamismo del PBI per cápita (4.2%) es mayor al crecimiento
de la población en los GEICs (1.3%); mientras que es a la inversa
en América Latina (1.3% y 2.4%). El caso del Perú es crítico:
0.1% y 2.3%

2- El peso de producto manufacturero en el PBI es inferior en
América Latina (19.4%) y en Perú (20%) en comparacion con los
GEICs (33.1%); aún cuando la participación de la agricultura en
e·l Producto es muy paree ida.

Por otro lado, la producción 
Latina (US$300) equivale a 
mientras que el Perú está por 
(05$256'). 

manufacturera percápita en América 
un tercio de los GEICs (OS$900), 
debajo del promedio latinoamericano 

3- El dinamismo industrial en la década del 80 ha sido mayor en
los GEICs. Tomando como base el VBP industrial por trabajador
ocupado de 1980, se tiene que América Latina apenas mantiene su
nivel· (98.6) y el Perú retrocede peligrosamente hasta 79;
mientras los GEICs adelantan a 127. Teniendo en cuenta que en
esta década ocurre una acelerada modernización tecnológica del
parque industrial a nivel internacional, se evidencia el enorme
atraso acumulativo que va arrastrando AL.

4- Si bien se considera que la industria manufacturera es
portadora de progreso técnico en relación con otros sectores
económicos, sin embargo al interior de ésta la Química y Metal
mecánica son las que incorporan mayor progreso técnico, y por
tanto su mayor peso y dinamismo en la estructura productiva de un
país son muy positivos ·para lograr una mayor competitividad.

La importancia relativa de estos sectoree es más baja en AL 
(16.9% en el valor agregado manufacturero) y en Perú (23%) que en 
los GEICs (31%). Sin embargo, el indicador sería mucho menor en 
el caso de América Latina y especialmente Perú, pues la 
producción quimica y metal-mecánica en nuestros países 
fundamentalmente es de ensamblaje de partes .y piezas fabricadas 
fuera del país. 
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CUADBO HO 04 

AMKRICA LATINA Y GJITCs: INDICADORES-. KS.l:.f(WrKGICOS- DK' DBSARROI.Ul 

A"ERICA LATINA a\ ABRMEX b\ &EICs c\ PERU 

1. Creciaienta
, PBI/hab. USS 1100.0 1930.0 2200.0 1090.0 
• PBl/hab. tasa 1.3 2.4 4.2 0.1 

praaedia 1965-96
, Población tasa 2.4 2,0 1.3 2.3 

2. Co1petitividad
• Indust. "anuf/PBI 19.4 28.3 33.1 20.0 
, VBP lfanuf. por 98.6 94.7 127,0 79.0 

ocupada (1980=100) 
• Ind. "etal1ec. y 16.9 29.3 31.4 2:t.O 

quia/VA Nanuf,
• X/PBI 20.8 12.0 28.1 9.9 
• Caef X lfanuf/VBP 10.0 8.5 18.2 2.3 

· , Coef X Nanuf /N l'lanuf. 0.3 o.a 1.0 0.2 

3. Austeridad
• Ahorro/PBI 15,7 21.8 27.9 7.0 
• Deuda Ext/PBI 79.0 71,0 38.0 45.0 

, IDE/PBI 10.9 10.6 3.0 s.i.

4. Equidad
V del 40% Pab. pobre/ 0.3 0.3 0.7 0.2 
V del 10% Pob. rica

FUENTE: F. Fanjzyber, 1989 y Banco Nundial, 1988 

a\ A1érica Latina (19 países) incluye: ALADI, KCCA, Haiti, República Do1inicana y Panaaá. 
b\ Argentina, Brasil y "éxica 
e\ GEICs: Carea, Taiwan, España, Hungría, Portugal, Tailandia y Yugoslavia,/ 

5- La capacidad de acceder a mercados externos es un indicador
fundamental para medir su competitividad. Los GEICs exportan el
28.1% de su PBI, América Latina el 20.8% y el Perú mucho menos 
con el 9.9%. 

El mayor peso de las exportaciones latinoamericanas recae 
productos primarios o aemiprocesados, basándose en ventajas 
recurso natural. Por ello, para poder apreciar mejor 
competitividad lograda por las economías es necesario apreciar 
capacidad para producir manufacturas eficientemente, que 
refleja en la exportación manufacturera. 

en 
del 

la 
la 
se 
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El. coeficiente Exportación Manufac_turera/ PBI ea menor para AL 
(_l.0%.) que.para los. GEICa (18 .. 2%), m.ientraa que para el Eerú ea 
mucho más bajo (2.3%). Sobre este indicador en caso del P-erú, se
considera que está sobreestimado pues con la política de promover 
exportación no tradicionales, se considera productos 
manufactureros a algunas materias primas que solamente tienen un 
procesamiento básico (zamac, etc). 

s� El nivel de competitividad de la industria medido por el 
cociente entre- exportacione� e importaciones manufactureras.es 
muy inferior en AL (0.3) y Perú (0.2). Es decir, en Perú el 
volumen de exportaciones manufactureras llega apenas al 20% del 
volumen de las importaciones manufactureras. Mientras que en los 
GEICs prácticamente· el monto de ambos es isual (1.0). 

Este indicador refleja una diferencia cualitativa en la vision 
estratégica de desarrollo de las élites de América Latina que 
sipen orientando básicamente al mercado externo materias primas 
y semielaboradas:, mientras que los- GEICs hace más. de 15 años han 
orientado su producc-ión manufacturera al mercado externo, 
combinando el desarrollo de su.mercado interno con una inserción 
ventajosa al comercio mundial. México, es un caso especial en el 
de·sarrollo manufacturero exportador de _ . AL, por su cercanía c9n 
EEUU, especialmente a part_ir del segundo quinquenio de los 80s. 

7- El esfuerzo de ahorro interno es notoriamente inferior en
América Latina (15. 7% del PBI) que- en los GEICs ( 27. 9%) , que
además en·ALva acompañado- de un nivel de endeudamiento externo 
mucho mayor (79% va 38%) y de inversión directa extranjera mayor 
( 10. 9 va 3%) • En el. Perú el esfuerzo de ahorro interno sólo fue 
de 7% del PBI en 1984-86. 

8- El liderazgo empresarial industrial ha sido menor en el
conjunto de la élite y de menor contenido nacional en AL que en
los GEICa. La calidad del liderazgo empresarial ea clave para
trazar estrategias que conduzcan al país a mejorar su 
competitividad. Para ello se requiere un empresariado con un 
componente importante de base nacional., con vocacion 
industrialista (y no especulativa), especialmente con presencia 
en las ramas que constituyen los focos de irradiación del 
progreso técnico, y que se - apoyen en competitividad auténtica. Ea 
decir empresario "schumpeterianos" de algun modo. 

En el Cuadro No. 05 se puede comparar a los 10 mayores 
conglomerados empresariales (dado por el. nivel de ventas) en 
países como México, Brasil, Perú, _ Corea y T�iwan, teniendo en 
cuenta el tipo de propiedad y el sector económico en que están 
ubicadas ae puede concluir lo siguiente: 

Las empresas ubicadas en el sector industrial en América 
Latina tienen un peso evidentemente menor en la economia 
nacional que las firmas de loa GEICs asiáticoá: México 25%, 
Brasil 10%, Perú 19%; mientras que en Corea y Taiwan tienen 
una presencia de 84% y 55% respectivamente. En América 



Latina tienen mayor presencia 
Comercio. 

en Energía, Minería 
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y 

Las empresas industriales de los conglomerados de América 
Latina están básicamente presentes en las ramas automotriz 
(México, Brasil) y alimentos (Perú) en contraate con la 
diversificada presencia industrial en los países del SEA. 
Los sectores- portadores por· . excelencia de progreso técnico 
(quimica, y bienes de capital) prácticamente inexistente en 
AL, mientras-- que representa. el 73%. en Corea y- 24% en. Taiwan. 

Respecto al tipo de propiedad de las empresas en estos 
conglomerados se observan diferencias notables. Las· grandes 
empresas nacionales tienen una presencia reducida en la. 
industria: Perú 9. 7% o casi nula ( Brasil y México) ; y por e-1 
contrario en Corea ( 80. 3%.) y Taiwan ( 27. 7%) • A nivel de toda 
la. ec·onomía las empresas· privadas naciona.les tienen mayor 
presencia en Brasil y - México. sólo en el Comercio, mientras 
que en el Perú muestran una presencia más diversificada 
logrando un total de 28.2% 

La. participación de las. empresas estatales logra niveles 
elevados en todos los países· del cuadro excepto en Corea. La. 
diferencia cualitativa es que en Taiwan las empresas 
estatales. comparten el liderazgo·en el sector manufacturero 
con las empresas privadas (mayormente de mediano tamaño) , 
mientras que en AL las empresas estatales están 
fundamentalmente ubicadas en los sectores de energía, 
comunicaciones, minería y comercio. 

Finalmente, llama la atención la ausencia de empresas 
transnacionales entre los·mayores conglomerados en Corea y 
Taiwan, mientras ·que en AL han tenido un rol muy fuerte en 
la configuración del liderazgo empresarial. En Perú se ha 
considerado a Bayer, Kolinos, La Fabril, Matsushita, y 
además Southern y Occidental. 

1.3 CONCLUSION: URGRNCIA 

INDUSTRIALIZACION 

DE MODIFICAR EL PATRON DE 

Cuáles son esos rasgos comunes del. patrón de industrialización 
que al.o largo de los 80s han conducido a la mayoría de los 
paises de América Latina· a una situación de estancamiento 
productivo, inestabilidad macroeconómica, pobreza masiva y grave 
crisis política; especialmente en el Perú?? 

Resumiendo se podría señalar que son cinco las características 
más saltantes (Fajnzylber·, 1989; Pinto, 1989; Gereffy y Wyman, 
1990, Klaus Esser, 1989): 
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1- La inserción a la economía internacional fundamentalmente vía
materias primas, generando una economía sustentada en el
aprovechamiento de las ventajas comparativas estáticas,
proporcionadas por la generosa dotación de recursos naturales.

2- La industrialización
interno, basada en la
exportación primaria, y
fabricación) de partes y
bienes- de capital.

orientada unilateralmente al mercado 
provisión 
orientada 
piezas de 

de divisas baratas de la 
al ensamblaje (y no en la 

bienes de consumo duradero y 

3- La escasa transformación de la estructura productiva 
tradicional en la agricultura que impidió la mayor ampliación del 
mercado interno, favoreciendo la concentración de la propiedad Y 
el ingreso, y un patrón de consumismo contrario al incremento del 
ahorro interno. 

4- Una lógica rentista del empresariado nacional y
liderazgo en sectores productivos cuyo dinamismo y
definen el perfil industrial del país; expresando su 
aversión al. riesgo explicado en parte por su 
terrateniente. 

precario 
contenido 

elevada 
origen 

5- La configuración de un estado y una política económica
funcional a las requerimientos de la élite local rentista que
cedió una parte importante de su espacio al capital extranjero.
La política econouu.ca se caracterizó por una política de 
protección elevada, permanente e indiscriminada; con un claro 
sesgo antiexportador y antiagrario. 

6- La incapacidad de las élites locales para visualizar la
importancia de la asimilación y adaptación de los avances
tecnológicos internacionales a la realidad de nuestros países, la 
incapacidad de la sociedad latinoamericana para endogenizar el 
progreso técnico y generar ventajas competitivas a partir de 
nuestras potencialidades y limitaciones, y que está directamente 
vinculado a la estrategia de industrialización seguida en América 
Latina con distintos ritmos y calendarios. 

Todo ello ha conducido al denominado síndrome del "casillero 
vacío" en América Latina, cuya superación es urgente, y no sólo 
implica realizar ajustes macroeconómicos de corto plazo, sino una 
modificación estructural de la economía, el Estado y la sociedad, 
en el marco de loa cambios internacionales que marcan la 
globalización y el patrón emergente de producción flexible. 
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CUAORO N° 05 

COMPARACION AMERICA LATINA Y SUD-ESTE ASIA TICO: Tipo de !ldw41Zgo anpreu.rlal 

MEXICO BRA81L PERU COREA 

�'S Propiedad Total Propiedad Total Propledll4 r• Pr�4 Total T°'81 
Emprea Privada Tran1N10. Empree Privada 'Fransnao. Empres Privada Tr�snao. Empree � T,..anao. Empr� Prtv,4! Tr� 

SECTORES Estatal Nadonal e.tal Nadanal !:•total Ntol� EJ�tal Naolontl Esw,taf Naofon,I 
" " " " " s s " s s s s s ,. $ 

ENERGIA 63.6 63,6 65.0 14.5 78.8 16.0 4.1 3>,1 15.6 15.6 38.7 39.7 
MINERIA 4.8 4.8 Cl,O 4.7 4.0 14,7 

· INDUSTRIA .3.5 21,5 25,0 10.2 10.2 6.2 8.7 3,1 18.0 4.1 80.3 84.4 27,4 21.1 55.1 
Allmentoe

TeKlilee

Slderurgloa 3.5 3.5 2.4 1,7 4,1 
Qulmlca 2.5 2.5 2.2 1.3 3.5 4,8 4.8 19,8 1,.e 
Ba. de Capital 87,7 67,7 4,2 4,2 
Automotriz 19.8 19.8 10.2 10.2 3,4 3.4 
COMUNIC. TRANSPOR 8,4 8.4 �4 Z1 
COMERClO 3,1 3,1 5.5 5.5 13.7 5,4 1.9 21,0 
CONSTRUOOON 5,3 · 5,3
FINANZAS aJ. .. ,. 14.4 8,4 22.8 •• 1. ..,

TOTAL 75.5 3,1 21.5 100,0 69.6 5.5 24.9 100.0 58,7 28.2 13.1 100.0 4,1 95.6 100.0 72.3 27,7 100.0 

FUENTf;: Para Mexloo. Brasil. Cor• 'I Taiwan. tomado "9 F. Fat,zylv•. 1989: par, Perú elaboraofón ba"8da en Lb y F•II•, 1889. 
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CAPr.mLO II 

BVOLOCION DKL.. PROCESO DE DESARROLLO PROOOC'rIVO EN EL PKRU 

Para la concepción y formulación de una estrategia de desarrollo. 
productivo con. un enfoque integral se requiere conocer las, 
principales caracteris.ticas de la evolución de las actividades 
économico.-produc.t.ivas, pero sobI!e· todo es. imprescindible, prec·isar 
la:. lógica de·. funcionamiento. de la economia que va moldeando 
determinado perfil productivo y su correlato en otros ámbitos de 
la sociedad peruana. Es decir, la lógica del patrón de 
crecimiento.· 

En este estudio se considera que las economias nacionales, así
como la economía mundial, atraviesan una seri& de ciclos de larga 
evolución (además de los cic·los cortos) que corresponden a 
determinados patrones de crecimiento, re.tomando. las tes·is 
schumpeterianaa acerca de la evolución cíclica del siatema 
capitalista. mundial. Como se· verá en el capítulo III, a: cada 
patrón de crecimiento le corresponde un patrón tecno-productivo 
dnminante que se· convierte en. sentido común no solo _de los 
ingenieros y empresarios sino de toda la sociedad (Freeman y 
Pérez, 1988 ) . 

En la época republicana, la economía peruana atraviesa. tres 
ciclos de larga. duración. Thorp y .Berthram ( 1985) dist.inguen el 
periodo iniciado en la década de 1830s hasta 1860/70s, el segundo 
ciclo iniciado en 1890 hasta la década de 1930s y el tercero 
iniciado en la década de 1940s, el cual parece finalizar para 
nuestro país en la década de los 80s. 

Cada uno de estos ciclos de la economía peruana corresponden a 
una forma particular de relaci.ón entre loa sectores productivos y 
a un modo específico de inserción con respecto a la economía 
internacional. Asimismo, en la fase expansiva se han acompañado 
de regímenes politices más o menos estable (período de Ramón 
Castilla, Oncenio de Leguía, regímenes de Odria y de Prado); y en 
la fase crítica como consecuencia de la caída del producto y las 
exportaciones, se generan presiones inflacionarias y una gran 
inestabilidad económica y política (crisis y colapso -de 1880s, 
crisis de los años 30, y actualmente la grave crisis de fines de 
los 80s). 

El segundo ciclo largo de la economía peruana. aproximadamente 
entre 1890s - 1940s corresponde a la evolución del denominado 
patrón primario exportador. Posteriormente, la economía peruana 
transita en la década del 40 desde el patrón primario-exportador 
hacia la configuración de un nuevo patrón de crecimiento que 
priorizó un tipo de industrialización orientada unilater�lmente 
al mercado interno basado en las divisas generadas.por productos 
primarios. 



Zwi 1 .·c:a fea eíwrfa: Q,pitnla· TT 19 

En este tercer ciclo, un período aproximado de cuarenta años 
1950s-1990s, la economía peruana desarrolla un.movimiento cíalic� 
de marcadas- fases. La primera fase es la de Auge, la. segunda de 
Desaceleracion y la última de Declinación y agatamiento. 

En este capítulo se trata de establecer una visión global de la 
evolución del patrón de crecimi�nto todavia vigente:,. usualmente 
denominado .. industrialización por sustitución de,__ importaciones." , 
y un breve análisis· de la politica económicat:que.-- farjó,.eata 
patrón, que nos permita establecer los fac.torea. explica.tivos:.de 
los graves problemas que atraviesa la sociedad peruana a inicios 
de los 90s. Antes: de entrar en este análisis,. se .. presenta primero 
la descripción· de la evolución del ciclo largo de, .la economía 
peruana en- este periodo. 

2-1 KVOLUCION· DEL CICLO-LARGO DK LA KCONOMIA PKRUANA 1950-90·

En esta primera parte de-1 capítu.lo se hace un recuento 
básicamente descriptivo de este tercer cic.lo, a partir de.l 
análisis de .la evolución de las principaies variables 
macroeconómicas. Es necesario señalar que si bien el lapso que 
dura cada. fase no se puede señalar con exactitud, sin embargo., si 
se observan las tendencias con claridad. 

La variable macroeconomica más importante es el producto generado 
por la economia. En el siguiente gráfico se visualiza e.l ciclo 
largo de la. economía peruana en el período 1950-90 (Gráfico NQl), 
graficando las variaciones del PBI respecto a la tendencia., o sea 
respecto a la tasa de crecimiento promedio que fue de 3.4% en 
este período. 

GRAFICO NO. 1 

PERU: DESVIACIONES EL PSI CON RESPECTO A LA TENDENCIA
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En esta fase· el PBI mant.iene· una alta tasa de crecimiento anual 
(5.9%), marcadamente determinada por la acelerada industrial.i
zacion, mostrando la industria manufacturera la mayor tasa de 
crecimiento sectorial con 7.7% promedio anual. Este tipo de 
industria sustitutiva excesivamente absorvedora de insumos Y 
bienes de capital importados creció sustentada en las divisas 
generadas por el extraordinario incremento de las exportaciones, 
especialmente mineraa y pesqueras. Las exportaciones crecieron a 
una tasa promedio de 8 .. 1% (Gráficos NQs 2, 4, 5, 12). 

La agricultura, en un primer momento presenta problemas por la 
pérdida de importancia en la demanda externa; sin embargo, luego, 
la recomposicion del mercado interno motivada por la rápida 
expansión del consumo urbano, permite un mejor desempeño, pero 
siempre por debajo ·del PBI (Gráfico No. 3). 

El Consumo, tanto Privado como Público, fueron variables que 
sostuvieron la expansión de la actividad productiva. El Consumo 
Privado -teniendo mayor peso que el Público- crece al inicio casi 
al mismo ritmo que el PBI, mientras que el Consumo Público lo 
hace por debajo de este ritmo. Ya en los- sesentas ambos se 
dinamizan fuertement.e, explicitando el proceso de urbanización· y 
la política reformiata del primer gobierno de Belaúnde (Gráficos 
NQs. 6 y 7). 

La Inversión Privada se fomenta mediante generosas exoneraciones 
tributarias a la capitalización de utilidades lo que, en un 
primer momento, trae frutos respecto a sectores extractivos de 
exportación. En un segundo momento, la inversion privada 
favorecida por las políticas altamente proteccionistas ofrece un 
crecimiento sostenido hasta el fin de esta fase, ligada a la 
industrialización sustitutiva (Gráfico NQ 8). 

Por otro lado, la Inversión Pública presenta oscilaciones que 
reflejan el uso de la· política fiscal como reactivador de 1� 
economía y como mecanismo de ajuste ante desequilibrios de la 
Balanza de Pasos ( Graficos No. 9). 

Estas inversiones se sesgan hacia la Construcción, indicando el 
esfuerzo de construcción de infraestructura para las actividades 
exportadoras y también el incipiente proceso de urbanización; 
siendo relativamente menor el esfuerzo en la formación de 
Maquinaria y Equipo (Gráficos NQs 10 y 11). 

Las Exportaciones se vinculan básicamente con las actividades 
extractivas mineras y pesqueras, siguiendo una dirección 
creciente y uniforme al ciclo productivo, y desde 1959 ascienden 
por encima de éste, manteniendo este ritmo hasta la fase 
siguiente (Gráfico No. 12). 

Las Importaciones tienen dos etapas: una primera de caída por 
ajustes en la economía y otra de crecimiento desde 1959 hasta más 
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al 1 á - de - esta fase . por -e:f:ecto de la - expaoe , on de- una.. .i.nd:as:tr::i:a · -, 
basada en insumos y bi.enes de capi.-tal. impartado: (Grá:ftco· NQ. ..1.3.). 1 

El. financiamiento de la fase- expansiva se· da,. �e, 
sobre la base del ahorro externo, especialmente con inversión 
di.recta extranjera en el sector minero y también en·. la. .. tndustria 
msn:ufacturera. Aunque en ésta última y en la pesqueria es 
importante el aporte de la-inversión nacional. Se observará. que 
en la fase de agotamiento del ciclo, ·al retraerse la inversión 

· p�ivada, el aporte del financiamiento externo excede largamente
el. 2·.5% del PBI, nivel al que se llegó en esta fase de Auge.
(Gráficos NQs 14 y 15).

b. 

CUADRO N2 06 

INDICADORES POR FASES DEL PATRDN.DE" CRECiftIENTD 

(Variaciones Porcentuales) 
---------------- ---

POR FASES DE PATRON 50-64 65-74 75-90
----- ---------- --- --- ------

PRODUCTO BRUTO INTERNO S.9 4.8 0.1 

PRODUCTO BRUTO INTERNO PER CAPITA 3.1 1.9 -2.2

PBI A6ROPECUARIO 2.5 2.6 0.9

PBf AGROPECUARIO PER CAPITA -0.3 -0.2 -1.4

P9I NANUFACTU!b:""RO 7.6 5.1 -0.9

PBI "ANUFACTURERO PER CAPITA 4.9 2.2 -3.2

EXPORTACIONES 8.1 1.6 1.9 

EXPORTACIONES PER CAPiiA 5.2 -1.2 -0.4

POBLACION HABITANTES 2.7 2.8 2.4

PRODUCTO BRUTO INTERNO PER CAPITA 152 212 208 

EXPORTACIONES PER CAPITA 34 51 47 

CONSU"O PER CAPITA 112 167 156 
. 

------ ---------

Fuente: BCR, INEI, INP 
Elaboración: Propia 

Segunda Fase: La desaceleracion 1965-74 

Esta fase se caracteriza por tener un crecimiento promedio del 
PBI (4.8%) relativamente menor que la fase anterior (5.9%), pero 
este dinamismo se sostiene por un lapso de diez años entre 1965 y 
1974 (Cuadro NQ 1). Sin embargo, en esta fase se generan las 
condiciones para que a partir de 1975 el dinamismo del producto y 
sus componentes vaya decreciendo paulatina y sostenidamente. 

En este período el sector Industrial mantuvo un dinamismo 
sostenido con una tasa de crecimiento promedio de 5.1% aunque 
menor a la fase anterior que fue de 7.7%. Esta elevada demanda 
exPresa -evidentemente- el ascenso de las·capas medias urbanas Y

el crecimiento de Lima, principalmente. 
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. .La.�t,rnc :i árt· pa 1aeeea i 1ccl1-rst,r•i aJ (lffft•i et& _de, peecad:a) creee-:--en 
.. Ce t·tºIH& . �exl,P&·l·ffl·l�Jxrwe-=ba·,-, · :-'IBftf:Í:ado _;a:L. J t ,,:, 1 tLD� ·de. . pre;: 1 a&
int:eet1ac:i:.o:meee, y.·- le.� deP2;edatat!m. de-.l.mf' --empreeres; __ .La:. 
agz!icaitura� en eata.. fase presenta.. UIL..desempefío . simi.l.ar que· en. la 
fase. anter:t�-y; .mejor ·qua�l& pasteI?:i:CJJ!·-_J:anntuaría. · va.. ·pe?!cliendo 
dinamismo,. debido· principalmente a. la inest.abi' l idad · pal.ít:ica. que 
se gen.eró para. la inversión-en esta actividad, y la reorientac:i6n 
sec.torial. de la. inversión. directa. extranj.era a nivel interna
cional. ( Gráficos. NQs:. 2 &l.. 5) •. 

El Consumo. Privado y:- Público son las- variables más. importantes: 
para- expl.i.c:ar. e-L es.timul..0- a la.. acti.'\tidaci.. praduc.tiva. .... En esta fase. 
las· fluctuaciones deL - cic:lo. de-1. PBI', . e-1 · Consumo� ·Privado y- la:. 
Industria . se desplazan con uniformidad,- lo que evidencia la 
orientación predominante del. sector manufacturero a la: producción 
de · bienes.· de consumo· masivo., · . y mucho menos a la producción de 
insumos· y bienes· de: cap.ital. En esta fase tan.to: el consumo 
privado. como. público· crece por encima de la. curva del.. PBI. Es por 
ello, c¡ue en esto& añoa e·l· consumo· percápita promedio es mayor 
que en las o.tras:- dos: fases. ( Gráficos NQs 6 y 7) •

Se distancian las· curvas- del Producto y de-- la Invers-i6n Privada. 
El movimiento de la. inversión privada que venía en ascenso de la 

. fase anterior, tiene una persistente caída hasta 1970, luego va 
creciendo has.ta tener un punto de inflexión en 1975. Esto 
indicaría que en esta. fase- el . crecimiento industrial se basó 
fundamentalmente en e.l esfuerzo de inversión de la fase anterior. 
El dinamismo decreciente de las exportaciones se expl.icaría-, en 
parte, por la ausenc:ia de inversiones en esta actividad en esta 
fase (Gráfico NQ 8). 

La Inversión Pública muestra dos etapas: una por debajo de la 
curva de·l PBI; , y- otra en constante ascenso desde 1970 hasta 
1974. Esta última etapa está ligada al nuevo rol del Estado con 
grandes proyectos de inversión productiva y de infraestructura 
económica en el gobierno militar. El gasto en inversión estatal 
está fuertemente ligado al. financiamiento externo en esta fase 
(Gráfico NQ ·9). 

El Sector Externo se caracteriza por la pérdida de ajuste entre 
exportaciones y la curva del producto. Primero crece y luego 
decae sostenidamente en el marco de una política económica anti
exportadora que no genera ni el crecimiento ni la diversificación 
del paquete exportador, continuando la predominancia .de materias 
primas (Gráfico NQ 12). 

Por otra parte, las Importaciones en este periodo se ajustan al 
ciclo del producto, sigue su curva ascendente hasta 1967 en el 
marco del impulso sustitutivo. Luego decaa, hasta retomar su 
impulso dentro del contexto de la política industrial del 
gobierno militar que l.levó al. extremo el proteccionismo rentista. 
A partir de este auge, la expansión del consumo y por tanto de 
las importaciones marcará un importante límite al crecimiento, 
frente a ·· las exportaciones declinantes. 
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E1. ftnanciami ento se da par :fmmt.e interna.. y externa. La 
a l:.:t.!avés d.e.l. dé:fi:c:tt fi sr:a·J y la. cot'I 1 .pcwdi·errte ex:pe:rh!ITOD 
monebtria.. Par su parte., e.l. fl.uj;o de Capi.tales: .. Eci..v:adas de Largo_ 
Plazo, luego de decaer a partir de 1965 retoma un ascenso rápido 
a partir de 1970 pro.l.ongándoa& hasta 1975... Además, l.a. Inve�si.ón 
Directa Extranjera aumenta, dándose. princi.pa:J mente en petróleo.
frente a la crisis mundial del crudo. Además,. laa demandas de 
financiamiento de los proyectos estatales encuentran un mercado 
internacional con exceso relativo de .. liquidez., . en parte debido al 
al reciclaje de los petrodólares y tambiém la baja de la 
rentabilidad en las economías avanzadas-. 

El. flujo de capitales para el sector público._resal.ta por-·su 
magnitud e importancia en este periodo, siendo aplicado 
mayormente a gastos no productivos y que luego van a dar origen a 
los problemas de estrangulamiento financiero por incapacidad de 
pago de la deuda contraída (Gráficos NQs 14 al 16). 

Tercera. Fase: Declinación y agotamiento 1975-90 . 

Comprende quince años desde 1975 hasta 1990, y se le denomina así 
porque se constata la culminación del dinamismo generado en la 
fase expansiva y el inicio de un proceso tendencialmente recesivo 
atravesado por .. ciclos cortos" que en esta fase presentan una 
mayor duración y frecuencia. 

El PBI muestra una tasa de apenas un· O .1% de crecimiento promedio 
anual en este período. 

El decaimiento del sector manufacturero en esta fase es muy 
drástico comparado con el vigoroso crecimiento anterior .. Su tasa 
de crecimiento promedio es negativa (-0.9%) durante los últimos 
15 años, y a partir de 1978 su dinamismo está por debajo del PBI. 
(Gráfico NQ 02). 

Los sectores 
crecimiento, 
antiagrarias, 
depresiva del 

Exportadores y Agropecuario presentan un reducido 
en el marco de políticas antiexportadoras y 
contribuyen en algunos momentos a contener la fase 
ciclo de la economía. 

El Consumo mantiene su gravitante efecto en el comportamiento 
económico, aunque el Consumo Público pierde importancia relativa; 
siendo utilizado como variable regulatoria ante crisis de la 
balanza de pagos. 

En esta fase la Inversión pierde significación en el movimiento 
del ciclo largo, a pesar que -como veremos más adelante- presenta 
incrementos relativamente significativos en cada período de 
expansión de los ciclos cortos. En un primer momento, se 
relacionan a proyectos.de inversión pública que al parecer no
estuvieron bien orientados para generar mayor capacidad 
productiva real; y en un segundo momento se relacionan a la 
última ·fase expansiva "heterodoxa" de una misma estructura 
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� a:d±c.ta a. div±sas, que. desencadeaarí:&' :mm:_ c:rts:i:& taácr .de 
balanza· de pagcJs. (Uráft::an. NQa. B · Y S':.) .•. 

La rnversi6n estuvo sustentada. bás±camenter: . en. · · :·ff <tanr:fai,rt.m:co 
externo, especialmente· la inversión· ··pública .... La: i�eX?s±�-Pl!:LV:«cia.: 
se:- oi:ient6 a.. maquinaria y egu±po- y la. imrerstc5n: :· ��a� .:·.lar 
constl.!UC.c ión. 

El déficit fiscal y su monetización exPl.i:ca. UIIa:· . parte- del· 
endeudamiento· público a largo plazo: { Gráficos NQs:- 14: al,; ::r&)... En 
el. marco de los deseq-u.ilibrios- macroeconómicos generado&:· en- este 
período, se observa que el deficit fiscal constituyó la.principal. 
variable explicativa. del déficit. .: en cuenta . co�ient�üfde· -1& 
balanza. de pagos. 

Las. Exportaciones siguen el curso decreciente del. .ciclo 
· económico, expresando las crecientes difi:cul.tades.: del . aparato

produc.tivo nacional para expandir y diversificar mercados,
habiendo continuado las·· polit.icas· antiexportadoraa. Alrededor de.
1979-80- las exportaciones presentan un. fuerte-. incremento: debido a
variaciones coyun.tU:t!ales de las: cotizacianes-:i.±nternacional..es ..

Mientras las Importaciones, . se vinculan al. proc.esa·- de aj;ust:e.: con
va:ri:ac.iones. que responden a. lo·s, períodos. . expansi.vas·. y· racesivas
de. l.os- ciclos cortos, característica. de esta...fase de· ago.tamiento •.

En esta fase se ha llegado a niveles nunca vistos de
estancamiento del producto total, y de cada uno de los. eectores
productivos, así como de las exportaciones.

La tasa de crecimiento promedio del PBI en el período 1950-90 es
de ·3.4% mientras que en esta fase presenta. solamente un Q_J.%_
Asimismo, e·l PBI percápi ta decr�ce y también lo hace el. PBI
agropecuario percápita, lo cual es un indicador clave de los.
problemas del agro nacional y el incremento de la dependencia
alimentaria. Finalmente, la tasa de crecimiento de la
productividad global presenta un preocupante· -2.9% en esta fase, 
frente a una · baja tasa promedio de 0.5% a lo largo del ciclo. 

Este proceso sostenido de deterioro económico-productivo se da en 
un contexto interrelacionado con otros hechos que le dan a este 
período un significado distinto. En primer lugar, a partir de 
1980 el nuevo escenario democrático en donde interactúan las 
fuerzas políticas de la sociedad; segundo, la criais de la deuda 
externa y la diferenciación al interior del bloque · de los PED; 
tercero, los fracasos de sucesivos programas· de estabilización y 
de políticas populistas; .Y cuarto, se acrecienta la incapacidad 
de la sociedad civil y de los partidos políticos de buscar 
propuestas de consenso en el marco de una mayor polarización 
social y empobrecimiento generalizado. 

De tal manera que la extrema situación en que nos encontramos a 
fines de los 80a e inicios de los 90s e:xpresa el fin del tercer 
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c.ic.lo largo de la economía peZ!UB.Ila ,. y la generac.ion de las bases 
para un. nuevo ci e J c:, expanaivo de larga durac:ián.. 

Acerca. de 1oe cic1oe cortos de 1a economia peruana 

· A modo de referencia se presenta en este acápite algunas 
observaciones sobre los cinco ciclos cortos que se han presentado 
a lo largo del tercer ciclo largo (véase Cuadro NQ 07), 
correspandiendo a la política de "arranque" y "freno" de la 
politica económica. Los dos primeros con una duración total de 
diez años, mientras los tres últimos con una menor duración,. de 
nueve, siete y cinco años. Mientras que los períodos de recesión 
de los ciclos cortos son cada vez de mayor extensión; y se 
observando que recien en los dos últimos ciclos la tasa de 
crecimiento del PBI muestra un valor negativo en _los picos 
recesivos. 

CUADRO No. 07 

CICLOS CORTOS EN LA ECONONIA PERUANA 

1950-90 

---------------

?ERIODDS DURACION EXPANSION RECESION 
TOTAL 

--------- -----

PRil'IERO 50-59 50-57 58-59

(10 Años) { 8 Años; {2 Años) 

SESUNDO 60-69 60-óó b7-ó9 

ilO Años) { 7 Años) (3 Años) 

TERCERO· 70-iB -70-i4 75-78

(9 Años) ( 5 Años) (4 Años)

CUARiO 79-85 79-81 82-85

(7 Años) i 3 Años) (4 Años)

QUINTO 86-90 86-87 88-90

(5 Años) ( 2 Años) í3 Años)

Elaboración : INP - D6PE 

La presencia de estos ciclos cortos con mayor recurrencia y 
pro'fundidad en la última fase del ciclo largo, muestran con 
claridad los límites de la dinámica económico-productiva que 
genera una insuficiencia estructural de,demanda efectiva en la 
economía peruana. 
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En eat.a fase de d.esace.lerac.ión · de.l c.iclo largo , frente al 
retraimiento de la inve?!sión privada, el prayecto ve]asgnia:ta 
impu.lsa un fuerte ro.l de la inversión publica, .lamentab.lemente 
basada en lo fundamental en un irresponsable endeudamiento 
externo. Asimismo, se impulsa una industria sobreprotejida 
crecientemente insumidora de divisas, y una política cambiaria 
antiexPortadora. Todo ello presiona fuertemente al déficit en la 
balanza comercial, y luego el servicio de la deuda externa 
presiona a la balanza en cuenta corriente. 

Como se observa el Gráfico NQ 16 los picos negativos de la 
balanza en cuenta corriente como % del PBI ocurren en 1975, 
81-82 y luego 86-87-88 y coinciden con los períodos recesivos . de
los ciclos cortos.

CUADRO N!! 08 

CICLOS CORTOS: PRINCIPALES VARIABLES 

------------------

50-57

58-59
60-ó6
67-69
70-74

75-78

79-81
82-85
86-87
88-90

Períodos 

Expansión 6.00 
Recesión 1.55 

Expansión 7.36 

Recesión 2.64 
Expansión 5,51 
Recesión 1.51 

Expansión 4.90 

Recesión -1.33

Expansión 8.85
Recesión -9.56

------ -------

PBI FBKF DF 

-------

13.13 27.30 

-16.03 32,78 

10.46 55.93 
-6.49 -21.39

18.40 -7,18

-6.87 3.78

15.93 110, 72 

-12.43 -16.96
18.48 83,46

-16.02 -17.62
--------

Elaboración: INP-06PE 

Los gobiernos buscaron administrar la demanda: frente al 
estancamiento de la demanda efectiva interna se utilizó el 
déficit fiscal para reactivar la economía. Posteriormente, frente 
al consiguiente desequilibrio en la balanza de pagos se buscó 
reprimir la demanda reduciendo el déficit público (Jiménez, 
1986). Las políticaá de "arranque" fueron inevitablemente 
seguidas por las políticas de "freno", generándose una creciente 
inestabilidad política y so'cial., que a su vez tornaba más difícil 
la inversión productiva, retroalimentando una dinámica 
especulativa. 

En esta fase se evidencia el carácter estructural del déficit 
fiscal y externo porque es consecuencia· de un patrón de 
acumulación que reduce la capacidad de consumo de grandes 
sectores sociales, exporta loe efectos indirectos al no ser capaz 
de producir localmente rubros importantes de insumos y bienes de 
capital, y además no genera un nivel de competitividad que 
permita acceder a mercados externos diversificados y crecientes. 



h:rEor9B de [l11Jlf'f"iería Capítulo II 

o.,...... 

0.2 

o., 

o o 

r,:, 

:.u 
-0.1o

-0.2

-0 . .3

l-0.4 1 1 1 1 1 1 1 

1950 1955 

0.16 

0.14 

0.12 

l
0.1 

o.ca

0.06 

:s 0.04 
(..!· 

0.02 

o 

-o.o

-o.o

-o.o
::,. 

-o.o

-o.,

-0.1

-0.1

-0.1

-0.1
1 

1950 1955 

1 1 

1960 

GRAFICA No. 2 

CICLOS DE PSI E ,r-,ouSTRIA 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1965 1970 1975 

--IND + PSI

GRAFICA No. 3 

CICLOS DE PSI Y AGRICULTURA 

19BO 1965 1970 1975 

--AGRI + PSI

27 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 

1980 1985 

:--r--..--r· l 
1980 1985 



28 

GRAFICA No. 4. 

CICLOS DE PBI Y MINERIA 

0.4 

0.3 

0.2 

--e: 0.1 

ffi. 
o o 

w -0.1
o 

-0.2::o 

-0.3

-0.4 

-0.5

1950 1955 1960 1965 1970 197S 1980 1985 

--MIN + PBI

GRAFICA No. 5 

CICLOS DE PBI Y PESCA 

1 .2 

1 

o.a

0.6 

--e: 0.4 
ü
z 
UJ 0.2 

o 1-

w 

-0.2

-0.4:> 

-0.6

-o.a

-1

-1.2

1950 1955 1960 1965 1970 1975 ·1980 1985 

-- PESCA + PBI



0.3 

0.25 

0.2 

0.1S 

o., 

o.o�

o 

-o.o

-o.,

-o.,

-0.2 

-0.2 

1950 1955 

GRAFJCA Na. 6 

CICLOS DE PBI Y CONSLMO PRIVADO 

1960 19BS 1970 1975 

-- CONS.PRIV. + PBI

GRAFICA No. 7 

CICLOS DE: PBI 't' C.Q,-ISUl"k) PUBLICO 

1980 1985 

0.4 �--------------------------------�·---. 

O . .l 

0.2 

0.1 

o 

-o.,

-0.2

-0.3

-0.4 

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 

-- CONS.PIJB L. + PBI

29 



o.� 

0.'4 

0.3 

� 0.2 

� 0.1 
uJ 
1-

� o 

:,. -o.,

-0.2

-0.3

-0.4 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

o 

-0.1

-0.2

-0.3

-0.4

-0.5

-0.6

-0.7

-0.8

1950 1955 

1950 1955 

1960 

GRAFICA No. 8 

CICLOS DE PBI Y F"BK PRIVADO 

1965 1970 1975 

--· FBI<: PR.IV. +, PBI 

GRAFICA No. 9· 

CICLOS DE PBI Y F"BK PUBLICO 

19110 1965 1970 1975 

-- FBK PIJBL. + PSI

30 

1980 1985 

1980 1985 



0.3 

0.2 

o., 

o 

-o.,

-0.2

-0.3

1950 1955 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

o 

-0.1

-0.2

-0 . .l

-0.4 

-0.5

1950 1955 

GRAFICA No. 1 O 

CICLOS DE PBI Y FBK CONSTRUCCION 

1960 1965 1970 1975 

-- FBK CONSi. + PBI

GRAFICA No. 1 1 

CICLOS DE PB I Y FBK EQUIPO 

19SO 1965 1970 1975 

-- FBK EQUIPO + PBI

31 

19.80 1985 

1980 1985 



0.3 

0.2 

0.1 

o 

-0.11-

w 
o 

IX -0.2

::o 

-0.3

-0.4
• 

-0.5 

1950 1955 

0.6 

0.5 

0.-4 

0.3 

'<. 0.2 

o., 
o 

o1-

w 
o 

-o.,

-0.2:> 

-0.3 

-0.4

-0.S

-0.6

1950 1955 

GRAFICA No. 12 

CICLOS CE PBI Y EXPORT ACIOf,lES 

1960 1965 1970 1975 

.-- EXPORT + PBI

GRAFICA No. 13 

CICLOS OE PBI E lt"'F'ORTACIOMES 

1960 1965 1970 1975 

--- IMPORT + PBI

32 

198� 1985 

1980 1985 



D.12

0.11 

o., 

0.09 

0.08 

0.07 

D.06

0.05 

0.04 

D.03

0.02.. 

o.o,

o

-o.o

-Q.0 

1950 1955 

-- Bolz. Cap. Prlv. 

D.04

0.03 

0.02 

o.o,

o 

-o.o

-o.o

1950 1955 

GRAFf CA No. 1 4 

Biza. Capitales p. blic,;, y Privada L/P 

1960 1965 1970 1975 

+ Balz. Cap. P• bl.

GRAFICA No. 1 5 

INVERSION DIRECTA E'/.TRAN.JERA C/P 

1960 1965 1970 1975 

-- INV.OIR,EXTRJ. C/P 

33 

1980 1985 

1980 1985 



IzréOZ9B · de lllllffflieria papítu.lo II 

0.12 

0.11 

0.1 

0.09 

o.os

0.07 

0.06 

0.05 

0.04 

o, 
0.0.3 

, ... 0.02 

cñ 0.01 

-O.O

-o.o

-o.o

-o.o

-O.O

-o.o

-o.o

-O.O

-o.o

-o.,

LEYENDA: 

FB�<F 
FBl<.E 
FBVC 
FE,l<F·r 
FB�<PLI 
CTC 
CF',· 
CF'1.1 

-EX
IM

DF
BZCO
P�=�PF:l..F'
Bl<PULP

1950 

GRAFICA No. 1 6 

RELACION OEF"ICIT �ISCAL-BLZA.C0f1ÉRCIAL 

1955 1960 

-- BLZA.COM. 

1965 1970 1975 

+ OEF.FISC.

: Formacion Bruta de Capital Total 

1980 

: Formacion Bruta de Capital-Equipo 
Formacion Bruta de Capital-Construccion 
Formacion Bruta de Capital-Privado 
Formacion Bruta de Capital-Publica 
Con =·\.uno To ta 1 
Cc,n:.umc, Privado 
Consumo Publico 
E}·: pc,rtac ioi-re:.

: I mpc:,rtac ione5. · 
Déficit Económico del Sector Público 

: Balanza Comercial 
Balanza de ·Capital Privado a Largo Plazo 
Balanza de Capital Público a Largo Plazo 

34 

1985 



Tnfnrwe de rn,,,,ieria Capítul.o II 35 

2.-2 VISIOR . GLOBAL DKL 'J1RSARHOLLO KaJNOMICO-PRODUc:tlVO EN EL PKI«J ·· · 

En relación al concepto de patrón de crecimiento, ea necesario 
señalar que ea un concepto operativo propuesto por Gonzáles de 
Olarte (1987) y que permite globalizar la visión de la economía 
peruana y sus interrelaciones internas y externas. 

•f1tende1os por patrón de creci1ie1to al co1ju1to de regularidades que se establee,, en el fu1ciona1ieato
eco1ó1ico d1 un país, ,arcando el diaa1is10 de u10 o ,�s s1ctor1s producti,os, dura1te ua prolo1gado periodo
( ••• J. La relacióR fu1cio1al e1tre fi1a1cia1iento, prqduccióa y distribució1, co1stituy1 el eit -d,I patró• de
creci1ie1to y lo defi1en tn funcióa de sus caract,rísticas específicas, su co1pl1111tari1dad es solo alca1zada
co11 la acción dtl Estado quin deter1ina los nireles de actividad sectoriales a. trans de políticas ecoaá1i.cas
y nor,as, b11eficiando al 1is10 tieipo a los sectores y clases sociales que co1stituy11 su cli11tela política.•

La base de acumulación del patrón de crecimiento es una renta 
cuya fuente es definida por una determinada forma de produción, 
financiamiento y distribución; puede estar definido por sectores 
economicos o por flujos de excedentes entre actividades 
productivas, agentes, y/o espacios. 

Funcional al. patrón de crecimiento se implementa una cierta 
política.macroeconómica (cambiaría, monetaria,· etc) y otras- de 
carácter global (respecto al capital extranjero, deuda externa, 
rol del estado, etc) que están orientadas a instrumentalizar loa 
objetivos, roles y finalidades que loa agentes que sustentan_ el 
patrón de crecimiento van definiendo. Todo ello supone un proceso 
político y económico complejo, con grupos y sectores sociales en 
permanente confrontación y convergencia. 

Dentro del marco de estas políticas globales y macroeconómica, es 
que se definen las políticas sectoriales y algunas otras 
intermedias cuya finalidad es compensar-reforzar los efectos de 
las políticas de nivel superior. Lo que sucede generalmente es 
que la política ·cambiaría, de protección comercial, monetaria y 
aquellas que denominamos globales han resultado factores 
fundamentales para las decisiones de producir, invertir y también 
consumir; y que muy poco se puede hacer desde la política 
sectorial si ésta ea de signo contrario· al marco general de la 
política económica. 

2.2.1 El Patrón de crecimiento primario exportador 

Correspondiendo al segundo ciclo largo de la economía peruana, 
evolucionó el patrón de crecimiento primario-exportador en el 
período de 1890s hacia la década de los 40s en el presente siglo. 

Se trataba de una dinámica auatentada 
productos primarios · (minerales y 
complementada por la producción 
incipiente basada en un mercado urbano 

en la demanda externa de 
productos agrarios), 

. manufacturero-artesanal 
en expansión derivado de 
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l.os ingreso.e de las exportac.iones···y excedentes de la..ti.:fundios, 
me=rc:ado que también. estaba proveído par hi-enee· importados. 

La-. base de acumulación en esta dinámica era el aprovechamiento de 
la renta diferencial que proporcionaba la calidad de los recur.sos 
naturales y el bajo costo de la mano de obra, sobre todo para la 
exportación, pero también para la producción agraria interna 
(sistema de haciendas). Los agentes se dedicaron a explotar las 
ventajas naturales con una visión estática, que se explica en 
parte por su origen terrateniente (Thorp Y Berthram, 1985). 

Este período en el Perú coincide con el tercer ciclo largo a 
nivel mundial (1880s-1940s) con la emergencia de grandes firmas Y 
conglomerados y concentración del capital financiero > que 
corresponde a la demanda creciente de los países desarrollados 
por materias primas para sus industrias de maquinaria pesada, 
maquinaria eléctrica, armamento pesado, química básica, 
distribución de electricidad, etc. La acción política de los PD 
se caracterizó por crear zonas de influencia en base a colonias o 
semic.olonias para. asegurarse el suministro de materias primae 
(Freeman y Pérez, 1988). 

En el Perú la conjunción· de la actitud colonial y el rentismo de 
las élites y su Estado condujo a la economía peruana a una 
insercion pasiva y desventajosa en el comercio mundial, y una 
estructura productiva básicamente primaria y con fuerte presencia 
directa del capital extranjero.· 

Esta situación se dio a pe·sar de existir condiciones en algunos 
sectores·�ara generar una capacidad empresarial y tecnológica 
propia en el país. Thorp señala varios casos, el más relevante es 
el caso de la minería con la entrada de la Cerro de Paseo Co. que 
truncó el desarrollo de un núcleo de empresarios mineros con 
experiencia ingenieril y posibilidades financiera. (C. López, 
1990). 

Dentro de este patrón las exportaciones fueron estimuladas por la 
expansión de la demanda de loa países desarrollados por materias 
primas, y también por la política económica que favorecia las 
actividades orientadas al mercado exterior. El Estado tenía el 
rol de promotor del sector privado, proporcionando una cierta 
infraestructura y un · reducido rol de proveedor de algunos 
·servicios sociales dentro de una sociedad elitista.

Esta ainamica estaba sustentada por un bloque en el poder 
liderado por la oligarquía agro-minera exportadora y teniendo 
como socio menor a los terratenientes tradicionales y ambos 
dependientes del capital extranjero. Los sectores sociales 
subordinados eran: el reducido .pero creciente segmento de 
artesanos/ obreros urbanos, además pequeños productores urbanos, 
Y una gran masa de campesinos (peones de. las haciendas y 
comuneros) 
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Es muy importante relevar que la demanda interna que generaban 
las·'actividades exportadoras -por su magnitud, regularidad y 
so..lvencia- promovieron el desarro.Llo de embrionarias núcl.eos de 
deerarrol.l.o tecnológico y de articul.ación de la inc:±pi.ente 
industria local con la producción primario-exportadora. Se 
crearon fábricas y talleres que proveían de equipos y repuestos a 
las empresas de mediana minería y las haciendas azucareras; es 
así como se fue gestando la adaptación de procesos productivos y 
nuevos equipos a la met�lurgía y refinación de.azúcar, entre 
otros (Thorp y Bertram, 1985). 

2..2.2 El patrón de crecimiento de industrialización para el 
mercado interno sustentado en exportaciones primsr;.as 

La fase de agotamiento del patrón primario exportador, está 
marcado por el surgimiento de procesos que conducen a la 
generación de otro patrón de crecimiento concordante también con 
los cambios en la economía mundial. 

En la ·década del 40 se transita hacia un patrón cuyo eje es un 
proceso de industrialización sustitutiva de importaciones (para 
proveer al mercado interno) sustentado en las divisas generadas 
por·la exportación primaria. 

Todos los países, excepto Ingl.aterra, han iniciado su induatria 
sustituyendo importaciones, de tal manera que el término 
"industrialización por sustitución de importaciones" (ISI) no 
especifica realmente la naturaleza de este proceso en América 
Latina ni Perú. Por ello, ea que en este estudio el patrón 
seguido en nuestro país se le denomina "industrialización para el 
mercado interno sustentado en exportaciones primarias" (IMI-X). 

La base de la acumulación es la renta diferencial generada por el 
mercado protegido, y en menor medida la transferencia de 
excedentes generados en la actividad primaria (basado en la renta 
diferencial por recursos naturales). A diferencia de los procesos 
seguidos en Japón y el Sudeste Asiático, no sería la capacidad de· 
competir en el mercado interno lo que conduciría al aprendizaje 
tecnológico ni al abaratamiento de los costos y permitiría una 
mayor competitividad en los mercados externos. La base de la 
acumulación fue la renta del mercado cautivo desde el principio 
hasta el fin del ciclo de vida de este patrón. 

La racionalidad productiva de este patrón implica _que la 
industria manufacturera orientada unilateralmente al mercado 
interno se constituye en el eje de la economía. Para lo cual se 
le transfiere excedentes de otros sectores productivos y 
sociales, con distintos mecanismos establecidos por la política 
económica. 

Además, por ser una industria de ensamblaje (de piezas 
importadas) requiere creciente monto de divisas que son generadas 
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báaic.a:mente por las sectores primar.ios. Es decir, a.e ha 
c.ons.t:i.tai.dc una i.ndustZ!ia divorc:iada del. potero :tal de. 1.aa 
:r;-ec.ursos natural.es que posee el país ( l.a demanda _in:t-er-.se.c.torial. 
ea hacia el exterior), e ineficiente pues mantiene costos 
elevados y no ha logrado insertarse sustantivamente en el. mercado 
exterior. 

A modo de ilustración se tiene que a fines de los 80s más del 80% 
de las divisas por exportaciones provienen principalmente de 
productos primarios relacionados a la explotación de los recursos 
naturales. Por otro l.ado, más del 50% de las importaciones 
corresponden a requerimientos de la industria manufacturera, 
mientras que no más del. 10% ·de las exportaciones corresponden a 
productos estrictamente industriales. 

En la lógica de este patrón los sectores primarios (mineria, 
pesca, agro, forestal) tienen como rol primordial generar 
divisas, proveer fondos de inversión y transferir excedentes al 
ámbito urbano-industrial, ampliando la demanda efectiva. La 
industria manufacturera ha inhibido su capacidad de generación y 
articulación productiva con actividades industriales; nacionales, 
más aún con actividades industriales del interior del país. 

El resto de los sectores productivos (agricultura alimenticia, 
manufactura-artesanía) se han subordinado a las necesidades de la 
industria: transfiriéndole recursos, estancándose o desapare-· 
ciando. Esta situación ha ·originado grandes restricciones en el 
abastecimiento alimentario, cambios y distorsiones en los 
patrones de consumo; y consecuentemente, pérdida de diversidad 
genética y abandono de cultivos alimenticios nativos. 

El patrón de consumo de energía, con una infraestructura 
orientada a las actividades urbano-industriales, es disfuncional 
a la plataforma de recursos naturales disponibles (hidroenergía, 
carbón, gas. etc), direccionando una excesiva dependencia al 
petróleo mediante una política de tarifas bajas que abarataron 
los costos ·de la centralizada industria sustitutiva y una 
política imitativa de adopción de tecnologías externas 
ínsumidoras de este energético. Los hidrocarburos líquidos 
constituyen más del 50% del consumo energético del país. Solo se 
utiliza el. 5% del. potencial hidroeléctrico técnicamente 
aprovechable. 

Las transferencias de excedentes desde los sectores· primarios 
hacia las actividades urbano-industriales no son cuestionables en 
sí mismas. Lo negativo en el caso peruano ha sido la modalidad 
( elevada, indiscriminada, permanente), la naturaleza 
(antiagraria, antiexportadora) y sus objetivos implícitos y más 
importantes: el beneficio de grupos oligopólicos, mientras por 
otro lado, se ocasionaba el empobrecimiento de amplias zonas 
rurales y el estancamiento tecnológico relativo del conjunto del 
aparato productivo entre otros efectos negativos (Roasini, 1990; 
Caller y Chuecas, 1989) 
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Se �es.tr.ingió de esta manera la capac.idaq.. de la activi.dad 
�l de ser portado�a y dif'.usora de progr.eso técnico; por 
e:l caut.r�io, se- crearon las. bases para una.. rmeva moda J 1 da·d de 
apropiac:ión rentista del excedente social.: la renta del mercado 
cautivo. 

Por ello, la industria generada se fue tornando estructuralmente 
ineficiente y desarticulada de las potencialidades internas, 
imposibilitándose el proceso de causación acumulativa en términos 
de un círculo virtuoso ·dinamismo-productividad -competitividad 
-sustentabilidad. Generándose mas bien un círculo vicioso de 
expansión-estrangulamiento externo-recesión y que, en otra 
dimensión, tiene su expresion en ineficiencia- estancamiento. 
productivo-pobreza (Santa Cruz, 1990). 

a) Evolución del patrón de crecimiento industrialización para 
el- mercado interno basado en exportaciones primarias (IMI-X) 

Para entender las perspectivas actuales de la economía peruana es 
muy importante precisar la evolución -el ciclo de vida- del 
patrón de crecimiento que está llegando a su final. 

En· este acápite se hace una reseña muy sintética -y por ello 
necesariamente esquemática- de la fase de tránsito desde el 
patrón primario-exportador hacia el nuevo patrón, la fase de 
vigoroso desarrollo marcando su apogeo en los primeros años de 
los 60s, para luego entrar en la fase de desaceleración/ 
declinación a partir de mediados de los 60s, y la fase de crisis 
y agotamiento que se inició a mediados de los 70s y se prolonga 
hasta fin de los 80s. 

Fase de Tránsito desde el patrón primario exportador 

A partir de la década de los 40s se genera un proceso espontáneo 
de industrialización que se orienta a sustituir productos 
importados, debido fundamentalmente a las restricciones que 
impuso la II Guerra Mundial en el abastecimiento externo y el 
incremento de la demanda interna que ocasionó los mayores precios 
de los productos primarios de exportación. 

Por otra parte surge una nueva fuente de incremento del mercado 
interno para la industria, al deteriorarse el esquema hacienda
comunidad, de tal manera que los habitantes de los centros 
poblados más importantes y campesinos inician las oleadas 
migratorias hacia Lima principalmente. 

Este impulso a la industrialización tuvo su expresión legal en la 
Ley 9140 de Protección Económica e Industrial emitida por Prado 
en-el año 1940. Sin embargo, este dispositivo era muy simple y 
general, constaba sólo de dos artículos, Y permitió que se 
promovieran indiscriminadamente empresas,de distintos rubros. 
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En esté contexto lás exigencias de acumu.l.ac.ión propias del patrón 
pri-rnario-expartador· entraron en cori.tradiccián con las necAsidades 
ob-jetivas de cierta fracción del empresariad.o que requeria de una 
ampliación selectiva del mercado interno (J. Schuldt, 1980). En 
este período se evidencia el lAnto pero inexorable deterioro· del 
arden oligárquico en el Perú. 

Los cambios en el país y en América Latina están interre
lacionados con procesos y cambios que se generan a nivel 
internacional en este período. El cuarto ciclo largo de la 
economía mundial (1930/40s-1980/90s) empieza a surgir con la 
producción en masa y la internacionalización de la economía, y se 
reflejó en un mayor dinamismo del comercio mundial. Después de .la 
I Guerra Mundial la hegemonia de Estados Unidos de Norteamerica 
se empieza a consolidar, siendo las empresas transnacionales de 
este pais, las más agresivas en el comercio mundial y en la 
inversión directa extranjera. 

La dinamización de la producción industrial obligó a las empresas 
de los países capitalistas desarrollados a expandirse fuera de 
sus fronteras nacionales vía exportación de manufacturas e 
inversión directa. 

El factor clave en este ciclo largo mundial es la energía, 
especialmente el petróleo. Por el control de las materias primas 
claves en est período y por el surgimiento del sistema socialista 
real reconstituyen los espacios de influencia política y 
económica, conformándose un orden político bipolar, de tal manera 
que América Latina se constituyó en un natural zoria de influencia 
de EEUU. 

El comercio mundial se intensifica y ocurren cambios en la 
demanda internacional de materias primas, dejando de lado los 
productos agrarios y tomando mayor dinamismo los productos 
minerales y energéticos (cobre, petróleo, aluminio, etc). Se 
generan oleadas de nueva inversión directa extranjera en estos 
rubros, en los países en desarrollo, aunque luego con el inicio 
de las nacionalizaciones, el capital extranjero se retrae 
drásticamente. 

Es necesario señalar que - a diferencia de Perú- en otros países 
latinoamericanos como Brasil, México, Argentina y Chile teniendo 
como telon de fondo la criáis mundial de 1929, se modificó 
sustancialmente la política economica liberal ya en los 30s, 
iniciando el proceso de sustitución de importaciones, que en esa 
primera etapa se basó principalmente en capital nacional y en la 
producción de bienes de escaso nivel tecnológico. Sin embargo, en 
el Perú, se continuó con una política liberal concordante con el 
patrón primario-exportador. 

Fase de Expansión del Patrón IMI-X
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Durante la década del 50 en ·el Perú se d.ió una importante 
expa:ns1 on económica, especia J mAnte a cuanto a las exportac.iones 
p�imarias favorecidas por la política liberal aplicada por Odr-ía, 
aunque también incluyó una importante crecimiento de la industria 
manufacturera. Parte de este proceso estuvo ligado al procesa
miento de productos de exportación y a la diversificación de las 
actividades de los grupos exportadores hacia la industria. 

A fines de los 50s la estructura industrial se había diversi
ficado relativamente. Además, de. los productos provenientes de la 
primera transformación de los productos primarios de exportación 
(metales. y azúcar), los bienes de consumo crecieron 
aceleradamente, y también se incrementó el rubro de bienes 
intermedios con la producción de sustancias quimicas, fibra 
textil sintética, materiales de construcción, además del vigoroso 

··· crecimiento del papel y cemento. (Thorp y Berthram, 1985).

Este proceso de diversificación industrial estuvo acompañado por 
la modificación de la composición de las importaciones, 
incrementándose la adquisición externa de materias primas y 
productos .intermedios, ya que las nuevas industrias tenían un 
mayor componente de insumos y bienes de capital importados. Los 
cambios mencionados condujeron a una mayor sensibilidad de la 
dinámica productiva frente a las políticas de ajuste, pues desde 
entonces éstas tuvieron mayor efecto recesivo que antes. 

A fines de los 50s, la sociedad peruana va tomando cuenta de las 
limitaciones de la ·política liberal para enfrentar los 
desequilibrios externos, sumado a esto surgen nuevas corrientes 
del pensamiento latinoamericano, que condujeron a un cambio en la 
política economica del país. Este cambio de enfoque o de 
estrategia de desarrollo se expresa en la Ley de Promoción 
Industrial 13270 emitida en 1959 por el segundo. gobierno de 
Prado. Sin embargo, hay que resaltar que la vieja estructura de 
propiedad agraria se mantenía intocada. A diferencia de otros 
países con industrias dinámicas, en el Perú no se impulsó la 
industria sobre la base de la modernización de la economía rural 
y una redistribución de la propiedad ag·raria que permita la 
ampliación del mercado interno. 

Esta Ley, sus modificaciones y otros instrumentos legales 
facilitaron la continuación de la expansion industrial, 
favoreciendo una industria cuya naturaleza era el ensamblaje para 
obtener bienes de consumo. Thorp y Berthram señalan 
acertadamente: "la ley peruana era excepcional por su generosidad 
y la amplitud de sus márgenes de aplicación. La mayoría de los 
países limitaban los incentivos a las nuevas actividades o a las 
actividades que contaban con gran porcentaje de insUJD.os locales 
y/o inversionistas locales. La ley peruana, sin embargo, ofrecía 
beneficios a todos los sectores, a firmas constituidas y a firmas 
nuevas; estos beneficios incluían la completa e.�oneración de 
tarifas aduaneras de importación a toda industria "básica", 
incluyendo de firmas establecidas, y el derecho de �nvertir, 
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libre de impuestos� de 30 a 100 por ciento de las utilidades� 
según la región.. Lo.s incezzti vos :Ea.vorecían explic.i.t:aareate las 
actividades de procesBJllÍent-o para exportación y su na.turrleza no 
discriminatoria los convertía casi directB.lllente en subsidios a la 
empresa privada ". 

En el Perú -aunque parezca contradictorio- el marco normativo 
protegía el mercado interno de productos finales importados, pero 
t.enía un regimen liberal con el capital extranjero. Evidentemente 
esto condujo a la presencia crucial de transnacionales 
estadounidenses en la industria y otros sectores. A diferencia de 
Japón y Korea, en donde se pusieron restricciones al capital 
extranjero, en el Perú no hubo la intención pol.ítica ni las 
políticas para favorecer el surgimiento de un empresariado 
nacional fuerte. Esto favoreció la rápida expansion de las 
empresas transnacionales creciendo la IDE a una al.ta tasa de 8%, 
especialmente las norteamericanas. 

De esta manera, el proceso de industrialización sustitutiva 
orientado unilateralmente al mercado interno se desarrolla 
vigorosamente hasta mediados de los sesenta, coincidiendo con el 
dinamismo sostenido de la economía de los países desarrollados, 
especialmente de sus industrias de metal-mecánica que incidió en 
el incremento de la demanda de materias primas metál.icas. 

En esta fase de ex:pansión del nuevo patrón se produce un 
acelerado proceso de acumulación en los sectores minero, 
manufacturero y pesquero. ·Este dinamismo de las inversiones 
estuvo sustentado en un importante flujo de inversión directa 
extranjera y en el incremento de las utilidades orientadas a la 
inversión · productiva que se expresó en el notable aporte del 
empresariado privado nacional en este proceso de crecimiento. El 
período 1960-63 ea el de mayor inversión y reinversión privada. 
(Alarco y Del Hierro, 1989). 

En la minería el marco normativo y la estabilidad política de los 
50s y el incremento de la demanda mundial de metales propiciaron 
decisivamente· tres grandes inversiones de corporaciones 
norteamericanas: Southern-Toquepala, Marcena Mining y 
ampliaciones importantes en la Cerro de Paseo Co. Esto permitió 
aumentar austantivamente los volúmenes de exportaciones mineras: 
entre 1950 y 1963 se incrementó de 190 a 550 millones de dolares. 
Luego de este período la minería siguó ampliándose, pero su ritmo 
de crecimiento es cada vez menor. (Thorp, 1985; López, 1990). 

En relación. a la pesca, de 1956 a 1963 la industria de harina y 
aceite de pescado surgió y se registra un extraordinario salto de 
las inversiones y la producción en este rubro. La demanda mundial 
fomentó las inversiones, incrementando la captura de anchoveta de 
5 a 8 millones de toneladas, llegando a la depredación del 
recurso hidrobiológico y la crisis de la pesca industrial. Por 
otro lado, loa efectos indirectos de esta actividad fueron 
importantes, especialmente en la industria de la construcción 
naval, redes, aperos, etc. (J. Croza). 
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Como ya se señ·a J ó .la i nduat,rja DtHOII Eac:t&U:el!h registra un 
cree i rni ente sin pre.o.edentes 1 i derado por la �oducc·ión de bienes 
de cammmo duradero ., cond11ciendo a: una.. impartante mad:erni zaci6n y 
cambio en la eetruct�a pradnc..t±.va. 

El crecimiento de la producción y de la inversión es 
extraordinario en el período 1950-65, de tal manera que. se elevó 
el peso de- la industria manufacturera en el PBI de 19% a 24.6% En 
el período 1960-65, el valor real de los activos fijos se 
incrementó a una tasa anual de 9.3% (MICTI, 1977), la inversión 
extranjera explica una parte importante de esté dinamismo, 
llegando a poseer la mitad de loe activos fijos del sector. Según 
Anaya (1977) en el período 1960-65 la. IDE norteamericana creció a 
una altísima tasa de 17.7% 

Este proceso de industrialización es liderado por las 
transnacionales que instalan las principales plantas 
ensambladoras orientadas exclusivamente al mercado interno. 
Dentro de la lógica de estas corporaciones de alta integración 
vertical, transladan hacia nuestro país la última fase del 
proceso productivo, la de menor contenido tecnológico. Para el 
país el proceso tecno-productivo constituye de esta manera una 
"caja negra". Se importan los insumos, partes y piezas (mediante 
compras intrafirma), que tienen un menor nivel de protección, de 
tal manera que las ET mantienen y consolidan su posicion en el 
mercado interno y acceden a la elevada y permanente protección a 
los bienes finales. Por ello, se consolida en nuestra economía 
una estructura productiva industrial con escasa capacidad de 
articulación inter e intra sectorial; pero ciertamente articulada 
a las economías avanzadas (Shimabukuro, 1990). 

Por otro lado, el patrón de crecimiento IMI-X tiene un sesgo 
marcadamente centralista. La dinámica economica del proceso 
conllevó a que en Lima-Callao se centralizarán los flujos de 
excedentes y de divisas de los sectores primario-exPortadores, 
así como de la pujante actividad industrial, debido a ·que en este 
ámbito se encontraban ubicadas las sedes de las principales 
empresas exportadoras y firmas industriales, y los servicios 
incluyendo el puerto del Callao, y el· principal mercado de 
consumo. 

Por otro lado, la presencia de la 
inducía a los empresarios y agentes 
poder (lobbys), así como también 
recaudación de los ingresos fiscales 

sede gubernamental en Lima 
económicos a estar cerca del 
a la centralización de la 
y su aplicación. 

En las zonas rurales, como contrapartida, la producción y 
productividad fue estáncandose, acumulando mayores presiones 
hacia las urbes. Las haciendas tradiciones especialmente de la 
sierra, enfrentan problemas crecientes con los campesinos; así 
como se refuerzan los flujos migratorias hacia Lima. 

Este patrón de crecimiento ha estado sustentado en una base 
social conformado por distintos grupos de la sociedad peruana: 
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em:presar.iad.o financiero-indus-crial (liderazgo), empresariado 
ind.us:b=ial, agentes comerciales y de servicios, sec-cores medios 
urbanos. Además como agentes de presión se encuentran aquellos 
ligados a la producción agraria comercial y la producción de 
exportación primaria, asi como los sectores urbano-populares. 

En el Perú, en esta fase de expansión del patrón de crecimiento 
se logra cubrir -con evidente retraso- en lo fundamental la etapa 
de sustitución fácil de importaciones, es decir, de bienes de 
consumo final (electrodomésticos, maquinaría electrica, equipo de 
transporte, autos, etc). 

En este período en América L�ti�a, las 
de la región habían ya demostrado 
particular forma de ·evolucionar 
sustitución de importaciones. 

Fase de Desaceleración 

experiencias de los países 
las limitaciones de esta 

la industrialización por 

Luego de la vigorosa expansion mostrada en el período anterior, 
aproximadamente a partir de mediados de los 60s, se produce un 
.punto de, quiebre en el patrón de crecimiento IMI-X marcando el 
inicio de una fase de reducción de la velocidad del crecimiento. 
A partir de ese momento las principales variables económicas 
empiezan a mostrar una tendencia al estancamiento: producción, 
inversión, exportaciones, nivel de ingresos de la población, y 
otras. 

Este inicio del estancamiento se explica - porque la fase de 
sustitución "fácil" de importaciones, bienes de consumo duradero 
y no·duradero, va llegando a sus límites .internos por la 
estrechez del mercado .. interno generado por el patrón de 
crecimiento, y va rozando sus límites ·externos_por la incapacidad 
de las empresas nacionales para incursionar en los mercados 
internacionales (también generado por el patrón que es conducido 
por el bloque �n el poder). 

Según la concepción tradicional del proceso de sustitución de 
importaciones, correspondería a la siguiente etapa desarrollar la 
producción interna de· bienes intermedios y de capital (etapa 
"difícil"), desafío que implicaba un mayor esfuerzo de inversión 
Y mayores riesgos, entre otros factores. i

Los límites del proceso de industrialización en el Perú, es 
· decir, la falta de oportunidades rentables de inversión para los

empresarios, se expresa. en un aspecto clave para entender la
evolución declinante del patrón: �l ritmo ·d� crecimiento de la

'En el r.aso de Corea y Tai•an, a partir de los 60s, luego de la etapa •f�cil•, eutraron a una etapa de 
aqresiva iacursióa en los 1ercados externos ea base a Ia eficiencia que aica1zaro1 previa,ente !D los bienes de 
CODSUIO. 
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.i::uve:eaián �ivada.. empieza a cliami.nai.r. Esto conducirá más tarde a 
que el Estado busque compensar incrementando sustantivamen.te sn 
participación en la inversion pública. 

Por ejemplo, para el caso del sector industrial, el 
crecimiento del coeficiente inversión/producto empezó a 
progresivamente de 5.2% en el período 1960-64 a 2.2% en 
lueso 1.7% en 1970-75 (Fitzserald, 1981). 

ritmo de 
disminuir 
1965-70 y 

A nivel global la inversión privada medida como proporcion del 
PBI muestra una tendencia declinante luego del pico de 1962 y se 
agudiza hacia fines de los 60s (Anexo Cuadro 01). La contraparte 
es la correspondiente reducción de la proporción de las 
utilidades destinadas a la inversión (Anexo Cuadro 02). 
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La inhibición de la inversión privada ocurre por la confluencia 
de varios factores que van reduciendo las oportunidades y niveles 
de rentabilidad. 

En primer lugar, está _vinculada a la incapacidad del patrón de 
crecimiento de gene·rar una mercado interno en expansion, al 
contrario, por un lado se sostiene una estructura agraria 
terrateniente· tradicional.reduciendo el acceso de amplias capas 
sociales a la propiedad y los ingresos.· Por otro lado, la 
protección a las ganancias de algunos grupos que ejerce el patrón 
de industrialización, conduce a la imposibilidad de reducir 
costos y precios, que permitan ampliar el número de consumidores. 
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En . segundo lugar, las características del patrón de 
industrialización seguido conauJo � la incapacidad del 
empresariado, la falta de competitividad para incursionar en 
mercados externos, para compensar la insuficienca del mercado 
interno. 

Por ello, una vez culminada la etapa de sustitución fácil, solo 
buscaron consolidar sus posiciones en un mercado oligopolizado, 
respondiendo a los estímulos provenientes de los cortos períodos 
de dinamismo de la demanda interna con una mayor utilización de 
la capacidad instalada que se generó en una etapa anterior 
( Shimabukuro , 1990) . 

Es decir las propias condiciones en las que se desarrollaba la 
actividad económica hacía cada vez menos atractivo y rentable la 
reinversión de los excedentes. Sin embargo, un factor importante 
es la ausencia de una auténtico y sólido liderazgo de loa 
empresarios locales, que se dedicaron a obtener privilegios y 
fueron incapaces de concebir e impulsar un proyecto nacional. 

Por otro lado, las empresas transnacionales manufactureras no 
contemplaban dentro de su planeamiento corporativo la instalación 
de otras fases más complejas de la producción industrial en el 

·Perú. Esto no ·fue así en el caso de países con una población y 
economía mas grande o situación geopolítica específica (Brasil o 
México). 
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En.···, .. el caso de las empresas transnac.ionales · mine:t!as o de 
hi dm.C!t%!bti:z!os., éatas se i nhtbieron de nuevos · proyectos o 
am.pllac±án de lo·s existentes, en general, ya que en los ·pa::ises en 
desarrollo surgieron movimientos nacionaJ.istas y expropiaciones. 
En el Perú en esos años se cuestionaba la presencia de la IPC y 
el. contrato de Cuaj one. 

Eh 1959 se presentó la primera crisis por estrangulamiento de la 
balanza de pagos, la dinámica no llegó a colapsar debido a que se 
había inic.iado la política de exPansión del gasto público y los 
ingresos por deuda externa. 

Sin embargo, la postergación de la economía campesina y el.mundo 
rural, que es inherente al patrón seguido- estaba acumulando 
presiones imprevisibles hacia el mundo urbano. Las haciendas 
tradicionales de la sierra entraron en total crisis cercados por 
las· comunidades, y luego fueron afectados por la reforma agraria 
de Belaúnde, que no tocó los latifundios costeros, pero tampocó 
contempló la promoción de la economía campesina. 

Los valles costeros, anteriormente dedicados a los productos de 
exPortación (algodón, azúcar), ante la declinación de la demanda 
externa, así como la oportunidad de abastecer la creciente 
demanda urbana, se orientan a la agricultura comercial de mercadÓ 
interno. Aunque por otro lado, la política economica fue 
consolidando una a.groindustria que prescindía del agro nacional 
(Lajo, 1.990). 

Todo ello llevó a una situación de cada vez mayor estancamiento 
del agro andino y despoblamiento relativo del mundo rural y 
presiones hacia el mundo urbano. Implicaba demandas por empleo, 
viviendas, agua, desague, transporte, energía eléctrica y 
alimentos agropecuarios. 

En la primera mitad de la· década del 70 el proyecto velasquista 
intentó superar los bloqueos estructurales que presentaba la· 
economía peruana, para lo cual se implementaron una serie de 
reformas. Los cambios en la estructura de propiedad se orientaron 
a fortalecer urt núcleo de decisiones nacionales mermando la 
presencia de las empresas extranjeras, y también a modernizar las 
relaciones sociales de producción en el agro. Sin embargo, este 
nuevo ordenamiento ideológico y patrimonial se asento sobre la 
misma lógica del patrón IMI-X, de tal manera que básicamente se 
fracasó en los objetivos propuestos. 

La presencia de la inversión estatal fue estimulante para una 
economía en declinación,. pero por astar basada fundamentalmente 
en endeudamiento externo, a partir de 1977 y luego en loa 
ochentas con mayor gravedad, la presión por el pago de la deuda 
incrementaría las restricciones y los límites del patrón IMI-X. 

El esquema velasquista implicaba 
estatales para la ampliación de la 

la creacion de empresas 
capacidad de generación o 
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ahorro de divisas, con la finali.dad de extender los límites 
externo.a al proceso de ind.u.s:triali zación. 

Sin embargo, por otro lado, la orientación de gobierno militar 
reforzó el carácter rentista del patrón de crecimiento al llevar 
al extremo la política de protección a la industria sustitutiva 
crecientemente insumidora de divisas, especialmente a los· bienes 
de consumo. 

El gobierno militar toma en sus manos la modernización de la 
sociedad peruana, organizándose la institucionalidad estatal para 
la producción minera (generación de divisas) y petrolera (ahorro 
de divisas), producción de insumos y bienes de capital (ahorro de 
divisas), eléctrica (apoyo a la producción y al desarrollo 
urbano), transportes y comunicaciones (reforzar la articulación 
interna y seguridad) y en otros rubros. Para ello se inician 
negociaciones para proyectos de inversión estatal, que van a dar 
frutos recien en el segundo quinquenio de los 70s. 

En este esquema, buscando compensar la falta de liderazgo 
estratégico del empresáriado local, el Estado se constituyó en el 
agente directo principal para impulsar el desarrollo económico. A 
pesar que la propuesta velasquista objetivamente abre un espacio 
�mportante al empresariado privado nacional, la inversión privada 
no participa mayormente, por factores ideológicos. 

Para asegurar el desarrollo industrial, y en el marco de la Ley 
General de Industrias 18350 dada en 1970 y otros dispositivos, se 
establece el monopolio estatal de las industrias básicas y 
estratégicas, se regula la acción de la inversión extranjera, se 
fomenta las exportaciones de nuevas manufacturas y la sustitución 
selectiva de importaciones utilizando para ello elmercado 
ampliado subregional y regional. 

Como veremos más adelante, la política industrial amplió los 
beneficios otorgados anteriormente a las empresas, pero siempre 
se mantiene mayores incentivos para la producción de bienes de 
consumo, y una menor protección para los insumos y bienes de 
capital. Esto sucede a contracorriente de la supuesta prioridad 
de éstos últimos. Así tenemos que en 1973, la protección efectiva 
(arancelaria y para-ar�celaria) que gozaba alimentos y bebidas 
era de 312% mientras que productos químicos . y máquinas-equipos 
tuvieron un nivel de 46% y 55% (Shimabukuro, 1990). 

La lógica del reformismo militar no tenía sustento financiero, 
pues, por un lado, se comprometía el inicio de grandes proyectos 
de inversión minera para generar divisas con resultados a 4-6 
años; Y al mismo tiempo se pretendía conseguir financiamiento 
externo para impulsar grandes proyectos de industria básica. El 
financiamiento externo, no gratuitamente, asignó fondos 
mayormente a los proyectos mineros (en segundo lugar hidroener
géticos), no pudiendo concretar el avance en el sector de la 
industria básica. 
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· - Se t:puede ar, rma.r que · a pesar que en el período 1.970�78 se buscó 
itrtens:i ficar el proceso de aus:ti..tución de importacionea, ain 
eto¼ ,a t"go no ae p1.:.ad:aj eran c.a,nJ:, ios su:s:t-ancial.es- en la eat:..rac::tm:.a 
pX:.Ciciuctiva industrial.. Las industrias tradicional.es (al.imantas y 
textiles) continuaron explican.do cerca de la mitad del producto 
industrial. 

Si bien la industria básica incrementó un poco su participación 
en la estructura industrial, esto se debió fundamentalmente a la 
entrada en operación de proyectos metalúrgicos vinculados a la 
primera transformación del cobre, y en menor medida a la 
ampliación de la industria siderúrgica, papelera y derivados del 
petróleo a cargo del estado. 

Por otro lado, los sectores más dinámicos fueron las ramas de 
ensamblaje de la química y metal.mecánica, destacando el 
ensamblaje de electrodomésticos y vehículos que alcanzaron tasas 
anuales de 20% durante los años 1972-74. 

A pesar del interés de la política gubernamental de modernizar y 
modificar la estructura productiva, sobre todo la industrial, 
poco se avanzó sobre todo en este sector. Aparte de factores 
como las restricciones al financiamiento y el tamaño de·l mercao 
para los proyectos de.bienes intermedios y de capital, en la base 
de los pocos resultados obtenidos está el hecho de intentar 
articular el aparato productivo sobre la base del mismo vector de 
producción de bienes finales orientado casi exclusivamente al 
mercado interno, y cuya configuración estuvo divorciado de las 
potencialídades y necesidades nacionales. 

Hacia finales de los 70s culmina, en medio de profundos 
desequilibrios, este intento de continuar desarrollando el 
proceso de sustitución de importaciones bajo la concepción 
tradicional de los años 50s. 

Declinación y agotamiento del patrón de crecimiento 

A partir del recrudecimiento de la inflación alrededor de 1975 
(en ese año se elevó a 23.6%), se tornará cada vez más difícil 
mantener los equilibrios macroeconómicos y la estabilidad social 
y política. Es por ello, que se puede establecer en esos años el 
inicio del proceso de crisis y agotamiento definitivo del patrón 
IMI-X. 

Mientras tanto, a nivel internacional luego de la prolongada 
expansión de postguerra, teniendo como detonante el shock 
petrolero de 1973, empiezan situaciones recesivas Y 

desequilibrios monetarios hasta mediados de los 80s, cuyo 
enfrentamiento conduce a profundos cambios en la estructura 
productiva de los países desarrollados. De esta manera, el patrón 
tecno-productivo denominado fordista va llegando a su fin, Y se 
dan las bases para la gestación de otro patrón tecno-productivo 
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liderado por Japón y que s·e le ha denominado de producción 
manufactera flexible (Gatto, 1990). 

En nueatro país sobre la base de la frustración del proyecto 
reformista-estatista de Velasco, se da inicio a una política 
económica de corte liberalizador a partir de 1979, pero sin que 
constituya un proyecto estratégico de desarrollo productivo, sino 
más bien una respuesta de corto plazo frente a las fuertes 
presiones del desequilibrio externo. 

Luego de un "hipo" exportador (1979-80) favorecido en lo 
fundamental por los altos precios internacionales de productos 
primarios, el inadecuado manejo de política económica generó 
mayores desequilibrios llevando a una fuerte recesion en 1983, 
especialmente del sector industrial. Por otro lado, la recesión 
internacional y el sesgo anti-exportador de la política 
condujeron a la caída de las exportaciones (Iguifiiz-Velarde, 
1990). 

En 1985 con el gobierno de Alan García se da otro "bandazo" 
intervencionista, implementándose una política económica 
denominada "heterodoxa", que lo que hizo fue utilizar los mismos 
instrumentos para llevar al extremo el ciclo auge-freno-recesión. 

El enfoque heterodoxo planteó la necesidad de impulsar una rápida 
recuperacion economica mediante el incremento de la demanda de 
consumo, el que se absorvería por medio de la utilización de la 
capacidad industrial existente, en una primera etapa; poste
riormente se entraría a una segunda etapa basada en nuevas 
inversiones orientadas a la exportación. 

La demanda de consumo sería impulsada por el incremento de los 
salarios reales, la implantación de programas de subsidios 
directos y de obras públicas generadoras de empleos temporales en 
zonas marginales, y en la transferencia del ingreso disponible 
del sector público al sector privado. Esta transferencia se 
efectuó mediante el congelamiento de precios y tarifas de las 
empresas públicas y la reducción de impuestos. Además, el 
gobierno, al inicio congeló los precios, los costos, las tasas de 
interés y el tipo de cambio, intentando frenar las eXPectativas 
inflacionarias. Loa · recursos necesarios para financiar la 
estrategia se obtendrían de reducciones del pago de la deuda 
externa y del financiamiento del Banco Central de Reserva. 

Luego de un vigoroso crecimiento de la producción en 1986 (9.5%) 
Y 1987 (7.8%), sustentado en un creciente déficit fiscal y la 
merma de las reservas internacionales acumuladas en el perío.do 
anterior, se vislumbraban claros signos de graves desequilibrios 
a fines de 1987, a pesar de lo cual el gobierno seguía sin 
decidirse por medidas que condujeran a la estabilización 
macroeconómica. El financiamiento interno del desequilibrio del 
sector público pasó de 0.6% del PBI en 1985 a cerca de 10.5% en 
1987 Y la inflación recrudeció a 115% en el mismo año. 
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En el corto· ·plazo, la expansión productiva :fue a.i gn:i fi ca:tiva, 
pero al miamo tiempo iba: a.cmuulando pZ?esi anee cada vez. máa 
gr.andes, ya que -como vimae- eJ.. pa:cl=Ón.. p:cadact.ivo y de c.oneurno 
presenta un fuerte componente importado, mientraa 1.as pol.íticas 
deprimían las exportaciones. Además, la política del pago del "5% 
de las exportaciones" respecto a la deuda externa., condujo a una 
reducción drástica de financiamiento externo. 

El gobierno realizó ciertos intentos parciales e incoherentes de 
detener la presion inflacionaria, buscando administrar los 
principales precios de la economía, y por· otro lado, pretendió 
reducir la brecha externa intentando "convencer" a loa grandes 
grupos empresariales para que inviertan en exportaciones._ Sobre 
esto último habría que resaltar- el hecho que los más poderosos 
incentivos económicos estaban orientados para el mercado interno, 
mientras el gobierno intentaba hacer "contratos" específicos para 
la invereion en exportación. Sin embargo, los grupos empresa
riales optaron por la actividad especulativa y la "fuga de 
capitales", estimándose que en el período 1986-89 los empresarios 
colocaron más de US$ 9,000 millones en el exterior (Dornbusch y 
Edwards, 1991; Callar y Chuecas, 1989). 

Por otro lado, la política de subsidios al sector-privado y al 
consumo urbano y la propia inflación pulverizaron los ingresos 
del gobierno central y las empresas públicas, a lo que hay que 
agregar la creciente corrupción, que condujeron al. Estado a un 
grave y . visible deterio.ro de su capacidad operativa y su 
legitimidad ante la sociedad. Loe ingresos del sector públ.ico se 
redujeron desde el 40% del PBI en 1984 hasta el 12.6% en 1989 
(año en que el PBI también se redujo). Las tarifas de electri
cidad residencial de un índice de 70 en 1986 se redujeron a 7 en 
junio de 1990 (1985:100), y el precio de la gasolina 84 de un 
índice de 81 se redujo a 12 en el mismo período. 

A pesar que · los desequilibrios incidían directamente en el 
deterioro del nivel de vida de la población no hubo la voluntad 
política de introducir los correctivos. Por el contrario, se 
buscó prolongar la fase de auge del ciclo corto, manteniéndose Y

profundizándose el populismo macroeconómico hasta finales de la 
gestión de García. 

A parte del desastre macroeconómico, las políticas implementadas 
incidieron drásticamente en el deterioro en la distribución del 
ingreso, los ingresos agrícolas, el sistema financiero, la 
viabilidad financiera de las empresas públicas, la infraes
tructura pública, las condiciones de vida de los más pobres. En 
la distribución del ingreso nacional el grupo de los trabajadores 
(agrícolas y no agricoias) y los empleados públicos redujeron su 
captación desde 43% en 1985 hasta 36% en 1988, mientras los 
empresarios incrementaban su participación de 41.2% a 44.3% Y los 
trabajadores independientes no agrícolas incrementaron desde 
15.7% hasta 19.7% en el mismo período. La · situación empeoró en 
1989. (Dornbusch y Edwards, 1991). 
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A partir de isas, el país vivió una de las criais_economicas más 
graves, en un proceso general i zado de crisis s-o·ci al Y poli. tica de 
la sociedad peruana, que también tuvo que soportar la ac.cián 
subversiva. (Iguiñiz-Velarde, 1990) 

En esta fase·de crisis y agotamiento del patrón IMI-X se ve con 
claridad, que frente a la retracción de las inversiones y los 
escasos efectos multiplicadores internos del patrón, el dinamismo 
de la producción pasó a depender de los ingresos y del abarata
miento del consumo, aspectos directamente ligados al gasto 
fiscal, y ambos dependientes de las divisas disponibles, dentro 
de una lógica de acumulación cada vez más incapaz de generar un 
balance positivo de divisas .. 

Estas interdependencias han dado lugar al círculo vicioso de los 
ciclos cortos: AUGE-CRISIS BALANZA DE PAGOS- RECESION, que como 
vimos anteriormente, se presentan en la economía peruana hace 
décadas. Sin embargo, a· partir de 1976-77 se inició un período de 
crisis recurrente donde loa ciclos cortos presentan una menor 
duración dentro de un conjunto de desequilibrios crecientes. 

Esta reducción de los límites internos y externos del patrón, que 
se manifiesta en estos ciclos cada vez más cortos, expresa no 
solo la declinación de este patrón, sino su agotamiento final. La
crisis del patrón de crecimiento IMI-X se prolonga hasta. la 
actualidad e involucra también una crisis global de la sociedad, 
así como un deterioro creciente y dramático del Estado en su 
capacidad de gestión y su legitimidad ante la socieda�. 

CUADRO N2 9 

PRINCIPALES INDICADORES ECONONICOS 1985-1989 

-------------------------------------------------------

1985 1986 1987 1988 1989 
------------------------------�------------------------------------

Tasa Cree. ?BI 2.4 9.5 7.8 -e.a -10.4

Tasa Cree. PSI per-c -0.2 6,9 e¡,, ···- -11.4 -13.í)

Tasa infiación 158 
, ..
O.> 115 1722 2775 

Tipa de ca1bio (a) 99.6 96.8 74.9 91.2· 59.0 

Salario real (aj 64.0 i3.0 79.0 60,0 29.0 
Déficit sector púb,íP9I � � 7 7 11.S 14.1 '7 a 

..... . .. . . .

iapuestos/PBI 14.9 12.4 
8.9 9.1 5.4 

Ingresos Eapr.?ub.iPBI 26.1 18.4 14.1 8.9 7.2 
ináice de cap.utilz.(a) 45.0 il.O 79.0 59.0 46.0 

- . ---·---- -----------------------

Fuente: INEI, BCR. 
(al Base 1978:100 
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En términos de Kuhn . ( i972) -:�Y . Schllmpeter ( 1.939) se estar·ía 
produciendo -más lentamente de lo que qu; aj �amos- un proceso de 
des.trucción de los parámeb.:os del. p8:%!ad±gma v.i.ej.o para ir 
creando, sobre :La base de. es.ta "destrucc:ión C?.!eativa .. , una nueva 
forma de funcionamiento de la economía, la producción, la 
sociedad, las instituciones, es d�cir una nueva conformación de 
bases políticas, sociales e institucionales para viabilizar un 
nuevo patrón de crecimiento. 

2.2.3 Política económica funciona1 al patrón de crecimiento 

La lógica específica del patrón de crecimiento y su evolución, en 
el contexto de los cambios mundiales, depende de la naturaleza de 
las fuerzas sociales existentes y la correlación entre éstas. 

Como expresión de la propuesta estratégica de cada sector de la 
sociedad y la convergencia/ divergencia entre éstas se van dando 
un conjunto de medidas de política económica, para establecer una 

lógica de generación, transferencia y uso de excedentes,. en otras 
palabra un estructura de rentabilidades que va ir moldeando el 
patrón de crecimiento. 

Las medidas de política abarcan una variedad de campos, más alla 
de lo económico-productivo, incluyen aspectos institucionales, 
sociales y políticos. 

A su vez la particular naturaleza que va tomando el patrón de 
crecimiento también influye en moldear las características de las 
fuerzas sociales e incluso generar nuevos sectores sociales, como 
veremos en este recuento sintético de la política económica 
funcional al patrón IMI-X.

La no ruptura total con el patrón previo primario-exportador 
implicó mantener la lógica rentista propia de este patrón. El 
rentiamo primar·io-exportador se basaba en calidades diferenciales 
de recursos naturales, mientras que el rentismo asentado en este 
tipo de industria requiere de un espacio económico adhoc, el que 
se construye con la política de protección industrial y el 
cautiverio del mercado interno. 

El proceso de industrialización por sustitución de importaciones 
ha tenido diversas formas de concretarse en diferentes países, 
sin embargo el "estilo" que se concretó en Perú y en la mayor 
parte de América Latina, ea la variante que implicó el mayor 
rentismo y atraso tecnológico (Gereffi,1989; Fajnzylber, 1989). 

Para ello se fue configurando una política economica que con 
ciertas variantes se implementó a lo largo de más de 40 años 
(1950-90), no importando el sesgo "liberal" o "intervencionista" 
de los gobiernos de turno. 
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A c.OIIttituación se hace un breve recuento de la política ··económica 
4ue s.uatentó el patrón anaJj�ando sus principales caracterís
ticas, abst�ayendo particularidades de cada período gubernamental 

En los últimos 40 años- se implementó una política de protección 
industrial al mercado interno caracterizada par ser rentista, 
creciente y permanente, que condujo a estrechar más el mercado 
interno, a incrementar la heterogeneidad social, concentrar los 
ingresos, generar mercados altamente oligopolizados, a una 
industria tecnológicamente obsoleta incapaz de competir en 
mercados externos. Esta política industrial fue anti-agraria y 
antiexportadora. 

La política arancelaria ha sido uno de los 
utilizados con mayor intensidad y constancia para 
patrón de crecimiento productivo que se ha verificado 
país a lo largo de los últimos cincuenta años. 

instrumentos 
impulsar el 
en nuestro 

A partir de 1959 se inició una etapa en la que el conjunto de la 
politica económica y especialmente la política arancelaria se 
diseñó para fomentar el desarrollo de la industria.manufacturera. 
Esta politica estableció aranceles permanentes y crecientes, 
concediendo ·altas tasas de protección a la industria orientada al 
mercado interno que supuestamente sustituía importaciones 
-sobretodo a la productora de bienes finales- mientras que
protegió menos o desprotegió a los sectores primarios (agro,
minería, pesca, forestales), y a las exportaciones en general.

Asimismo, al. interior 
arancelaria implementada 
bienes de·consumo final 
y medios), discriminando 

del sector manufacturero la política 
favoreció en forma superlativa a los 

(orientado a las sectores sociales altos 
a los insumos y bienes de capital. 

En 1958 el nivel arancelario promedio era de 38%, en 1964 de 42%, 
en 1967 llegó a 53% y en 1970 ascendió a 79% (Olascoaga, 1973). 

A partir de 1970 los mecanismos para-arancelarios muchas veces 
jugaron un ·papel más importante que los arancelarios, sin 
embargo, las modificaciones establecidas en 1973 extremaron los 
sesgos del sistema arancelario. Se tiene que las industrias que 
obtuvieron un mayor nivel de bar�era arancelaria eran aquellas de 
segunda Y tercera prioridad (alimentos 87, bebidas 131, tabaco 
283, etc), mientras que las industrias de primera prioridad 
tenían un menor nivel arancelario (fertilizantes 28, maquinas
herramientas 45, químicos 47, etc). Véase Anexo Cuadro· NQ 03. 

Además este sesgo contra la industria nacional de bienes qe 
capital e insumos se hizo más notorio, no solo por el menor nivel 
de protección nominal, sino porque las exoneraciones arancelarias 
beneficiaron casi exclusivamente á las empresas que importaban 
este tipo de bienes, rebajando suatantivamente su nivel de 
protección arancelaria real. 
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Tamhi,;n se establecieron mecaniBIDD., para-arancel.ari.oe que t 
rest%!:ingían · o prohibían importaciones, llevando al extremo esta. · , 
pe.lítica de proteccionismo frivol.o. Se eatabl.eció l.a prohibición 
de importar los bienes insc%!:itos en el Registro Na.c:i.onal de 
Manufacturas, es decir, teóricamente una protección infinita. J. 
Torres estima que el efecto equivalente de la protección para
arancelaria era aumentar los niveles de protección en 40 puntos 
porcentuales (Caller, 1990). 

t 

De esta manera, en los 70s se ayudó a consolidar la vieja 
estructura productiva industrial agravando aún más sus distor
siones. Entre el gobierno de Velasco y el de Alan García, salvo 
el corto período de "liberalización" del comercio exterior 1979-
1982, la tendencia ha sido mantener una elevada protección 
arancelaria. 

Como se sabe, la protección nominal sólo hace referencia a loa 
niveles arancelarios que corresponden al "output" de las 
actividades productivas locales. Por ello, la protección efectiva
es un mejor indicador para establecer con mayor precisión qué 
sectores están más favorecidos por la política arancelaria. La 
protección efectiva indica el efecto neto del sistema de 
protección sobre el valor agregado de cada rama de actividad, de 
tal manera que es posible conocer en qué medida el valor agregado 
de cada sector, a· precios internos, está por encima del que 
tendría si es que se le midiera a precios internacionales (es 
decir, sin protección). 

GRAFICO NQ 19 

PROTECCION EFECTIVA PROMEDIO 

1155' 1113 1173 1171 111% 1115 1111 
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Es:t:irnaci.anes de Rassini y Armas ( 1989) enc.o.ntra?!on que e.l.. nivel. 
de protección efectiva aran:ce-1 ar+l:l. p.romed:ia del. ccm:-j.unto de 
actividades productivas resu.l.tó ser aprnxi:madamente 2 ... 5 ve.ces 
mayor que el nivel de protección arancelaria a la actividad 
agropecuaria, en e.l período 1955-88. Asimismo, se man.t.i.ene Y 
agudizan los otros sesgos señalados: en 1988 se· tiene que· el 
nivel promedio es de 65.5%, mientras que los· sectores con mayor 
protección efectiva son los de confecciones, calzado y cuero con 
451.8%. En el caso de los .denominados bienes de capital, el 
estudio citado incluye en este.rubro a la industria automotriz 
que tiene una secular elevada protección, por ello, es que el 
nivel que presenta es mayor que el promedio (Anexo Cuadro NQ 04) 

Pero el asunto resulta más grave si es que se introduce en la 
estimación las múltiples exoneraciones arancelarias que 
frecuentemente se ha introducido por los gobiernos para la 
importación de productos agropecuarios y también para los bienes 
de capital. 

Este sesgo contrario a los productos primarios.y a los insumos y 
bienes de capital, ha conducido al divorcio entre la industria 
local y las actividades primarias, elevando la propensión a 
importar este tipo de bienes, y no permitió la consolidación de 
las industrias que procesan la productos primarios y/o perjudicó 
a las industrias que proveían con insumos y equipos a actividades 
como la minería, agricultura, etc. (Thorp y Berthram, 1985). 

Siendo la política de protección contraria al agro en general., 
sin embargo, se dio un trato compensatorio a la agricultura 
comercial .a diferencia del agro andino, siendo protejida por 
restricciones cuantitativas en diversos períodos. 

Asimismo, se encuentra que la protección efectiva ha sido más 
baja para los productos (primarios) de consumo humano directo 
(maíz, trigo, cereales, papa), desprotejiendo menos. a los 
productos relacionados con la industria (maíz amarillo duro para 
la produccion de aves y huevos), así como a la industria 
alimentaria: harina de trigo, cerveza, bebidas y tabaco 
procesado. (Urday, 1990). 

Un aspecto clave para el desarrollo regional es la manera como 
esta política de protecc"ion y otras que la acompañaron han jugado 
un rol decisivo para propiciar un aparato prociuctivo desarticu
lado sectorial y regionalmente. Entre otros tenemos . los casos 
saltantes de la industria de la leche y el trigo. 

Aproximadamente entre los años 1940 y 1960 se desarrolló una 
industria lechera (donde destacan dos empresas transnacionales y 
otras nacionales) que incorporaron al procesamiento cantidades 
crecientes de leche fresca, lo que evidentemente condujo a un 
nivel de desarrollo importante de varias cuencas lecheras. Sin 
embargo, a partir de los sesentas se implementa una serie de 
medidas que incentivaron el uso de insumos importados para la 
elaboracion de leche, oca-sionanado una desleal competencia con el 
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productor nacional. 3e dio una relativa aJ:�a proteccion a bienes 
finales y escasa pro�eccion.a los insumos y bienes de capital, y 
can una �asa cambiaria de subvaluac.ión del dolar, ocasionó un 
mayor abaratamiento de la leche en polvo importada y otros 
insumos. Esto mismo sucedió con la producción de derivados 
lácteos. En conclusión, la relación proveedor-comprador entre la 
producción primaria de leche y la industria procesadora se 
rompió, ocasionando el estancamiento de la actividad ganadera y 
las zonas donde ésta se asentaba. 

La misma situación pero de mayor dimensión, se repite entre la 
producción primaria de gramíneas y cereales con la industria 
molinera. El desarrollo de la industria manufacturera de trigo ha 
frenado (incluso ha hecho retroceder) el desarrollo de la 
producción de harinas provenientes de la transformacion rural 
tradicional. La política de precios relativos resultante de éstas 
y otras medidas consolidaron la harina de trigo en el patrón de 
consumo familiar, impidiendo el desarrollo de productos harineros 
análogos en el area rural. Los derivados del trigo (que en un 90% 
es importado) han desplazado a una serie de cultivos no 
transables andinos, ya que el precio internacional de dicho 
producto ha terminado constituyéndose en un regulador de los 
precios internos agrícolas (Lajo, 1990). Esto se debe en gran 
parte a la política-cambiaría. 

Respecto 
notorio, 
pescado, 
efectiva 

a las actividades exportadoras el sesgo es aún mas 
porque salvo en el caso de textiles y conservas de 

el resto de actividades presenta niveles de protección 
arancelaria negativa para el período 1950-88. 

Esta política de protección arancelaria frívola.discriminante del 
agro y de las exportaciones, que fue reforzada por la política 
cambiaria, indujo una asignación de inversiones que favorecía a 
una ineficiente industria de mercado interno, especialmente a la 
bienes de con?umo final.no duradero y duradero. 

A diferencia de lo que sucedió en otros países desarrollados como 
en los del Este y Sudeste Asiático, la política de protección en 
el Perú no impidió que los sectores más dinámicos estuvieran 
liderados por empresas extranjeras. Por el contrario el 
conveniente sistema de mercado cautivo sin diferenciaciones ni 
plazos propició el establecimiento de plantas-filiales de 
empresas transnacionales ligadas a procesos de ensamblaje (de 
partes que estas firmas producían en su lugar de origen), por 
tanto esta política no indujo ni un genuino proceso de 
industrialización ni tampoco buscó fortalecer un "núcleo interno 
de decisiones nacionales". 

Siguiendo con los rasgos de la política macroeconómica y sus 
efectos en la producción, nos referiremos a la política 
cambiaria, que también es parte de la denominada estructura de 
protección. 
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í¡cmo .. le c:imatrmi varios eatud:i-oa, .. la ™#Dr pa.et.. .. , .ds.1. �gu 
perí.:idc 1940-1990 las. gnb�e, ooa 11e11Hj:aran al. ti.pe, da- cambia para 
u:fracar un dáJ ar· ha.ea.La a las ac:Lividacca mit-oo-=i 11.Joat e i alas, 
encareciendo de e·sta manera el consumo de bienes nacionales e 
induciendo el uso de bienes importados. 

De un total de 49 años entre l.939 y l.988 el tipo de cambio fue 
mantenido por debajo del nivel de paridad a lo largo de 42 años, 
asimismo entre l.960 y l.988 se constata que en 12 años la moneda 
nacional estuvo sobrevaluada en más del 30%, llegando a niveles 
superiores a 60% en los años l.987-88. Cualquiera sea el año base 
(1950 ó 1979) o la metodología utilizada más o menos sofisticada, 
se encuentra que e 1 tipo de cambio ha estado la mayor- parte del 
tiempo retrasado en relación al nivel de precios internos. Al 
respecto véase estudios de Schuldt, Caller, Ferrari, Rossini y 
Armas. (Anexo Cuadro NQ 05). 

En el período 1950-87, este nefasto sesgo pro-importador de la 
politica cambiaría produjo un flujo de transferencias implícitas 
desde el sector exportador hacia el sector importador por más de 
US$ 11,600 millones, demostrando así que el impacto de dicha 
política no ha sido despreciable (Caller, 1990). 

Además de esta manipulación del valor de la divisa para favorecer 
a los sectores sociales ligados al mercado interno, también se 
implementaron otros mecanismos para regular el flujo de moneda 
extranjera, implementados especialmente en los últimos años: 
cuotas de importación, licencias previas, tipo de cambio 
diferenciado, etc. 

Esta política cambiaría que sistemáticamente subvaluaba la divisa 
(sobrevaluaba la moneda nacional) ha inducido al uso de bienes 
importados tanto de consumo como insumos y bienes de capital, 
postergando lo nacional. Esto ha tenido nefastos resultados en la 
estructura productiva tanto a nivel sectorial como regional. Pues 
ha contribuido a que el aparato productivo desarrolle más 
articulaciones ínter e intra-sectoriales con las economías de los 
países avanzados que con los propios sectores productivos 
nacionales y menos aún con las economías subnacionales del país. 

Esta desarticulación se observa con suma claridad en el caso de 
la agroindustria que ·tenemos en el Perú, casi totalmente 
dependiente de proveedores extranjeros y ·divorciada de la 
agricultura nacional. Esta agroindustria se ha configurado 
gracias a la persistencia de la política cambiaría de dólar 
barato, y adicionalmente otros subsidios como: crédito barato y 
abundante, exoneraciones de diferente índole, etc. (Lajo, 1990) .. 

En lugar de tener una agroindustria pujante que dinamice la 
producción agraria del país, se tiene que el agro nacional se ve 
severamente castigado por la competencia desleal de los productos 
extranjeros doblemente subsidiados (por el gobierno peruano y por 
su respectivo gobierno). Dentro de los productores agrarios hay 
grandes diferencias, lo que conlleva diferenciación a las zonas o 
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y selvática. 

Asimismo, la intervención del Estado en la economía tuvo como uno 
de sus objetivos proveer a precios subsidiados insumos

estratésicos a la industria privada local, y a los sectores 
sociales urbanos: combustible, energía eléctrica, acero, cemento 
y otros servicios (agua, transporte, comunicaciones). Esta 
politica evidentemente ha conducido a una tendencia estructural 
al déficit fiscal y a la precariedad de las empresas estatales, 
que se vieron incapacitadas para autofinanciar sus programas de 
inversión, teniendo que recurrir tanto al financiamiento externo 
(deuda) y financiamiento interno (emisión monetaria). Entre las 
empresas más afectadas se encuentran: PetroPerú, ElectroPerú, 
SiderPerú. 

Fitzgerald (1981) señala que las razones del déficit del ahorro 
en cuenta corriente de las empresas públicas son diversas, e 
incluyen una creciente ineficiencia en la administración, 
ingerencia política, despilfarro y corrupcion; pero fundamen
talmente a la política de subsidios indiscriminados via precios 
de los bienes y servicios que generaban las empresas estatales. 
En el período 1968-88 el ahorro en cuenta corriente de las 
empresas públicas no financieras llegó solamente a US$ 801 
millones, mientras que sus necesidades de inversión ascendieron a 
US$ 10,415 millones. Evidentemente esta exorbitante diferencia 
fue fin.anciada por endeudamiento externo y emisión monetaria 
(déficit fiscal), convirtiéndose en un factor importante de las 
presiones inflacionarias. 

La política de precios subsidiados de los productos agropecuarios
(ligada también a la política arancelaria, cambiaría y a otras 
políticas) ha estado orientada al abaratamiento artificial del 
costo de reproducción de la fuerza de trabajo -especialmente 
urbana-, lo que ha conducido a un permanente deterioro de los 
precios relativos agrícolas. 

Callar (1990) estima que en el periodo 1950-88 por este concepto 
los productores agrícolas han transferido al resto de la 
economía, principalmente hacia actividades urbano-industriales, 
más de US$ 21,000 millones (Anexo Cuadros 06). Es decir, casi el 
40% del valor de su producción a precios constantes, siendo ésta 
una fuente principal de la descapitalización del agro nacional, 
especialmente del agro andino. 

Para mantener loa salarios bajos se han abaratado los precios de 
la alimentación mediante subsidios a los productos importados o 
mediante tasas de cambios diferenciales baratas para ciertos 
productos agro-industriales (trigo, soya, maíz amarillo, etc). 
Hay que considerar que loa precios controlados y los subsidios 
actúan como impuestos a los producto'reé agricolas de las 
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distintas regiones, especialmente de aquellas más atrasadas que 
están en la ai�a.. 
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El crédito es un instrumento fundamental de la politica econonu.ca 
para promover el desarrollo y moldear el patrón productivo. La 
política crediticia realizada por los diferentes gobiernos se ha 
caracterizado por proporcionar acceso a créditos con tasas reales 
negativas, abaratando al máximo posible los costos de inversión Y 
de operación de las distintas actividades productivas,· pero sobre 
todo las de aquellas que estaban directamente relacionadas a la 
expansión urbano-industrial, dejando en menor prioridad a las 
actividades primarias, especialmente el agro. 

Se constata que desde la década del 70 la tasa de interés pasiva 
se ha mantenido por debajo del nivel inflacionario, lo cual ha 
significado transferencias implícitas· desde los ahorristas hacia 
los bancos y empresas usuarias del crédito. Mas aún las propias 
tasas de interés activas se han mantenido por debajo de los 
niveles de inflación, contribuyendo a engrosar dichas transfe
rencias. Caller (1990) estima que en el período 1962-1987 los 
bancos y las empresas prestatarias se beneficiaron con un 
impresionante flujo de US$ 10,800 millones desde los bolsillos de 

· los ahorristas (Anexo Cuadro NQ 07).
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· ·La alta concentración de l.os préstamos ordinarios y preferen
ci.ales por tipo de actividad y por tipo de agente es un rasgo más
de l.a po l.í t ica seguida. Se estima que en 1987 de un total.
aproximado de 8,000 agentes deudores, el 7.6% concentraba el 36%
de las colocaciones directas. Aún más en el caso del crédito
otorgado por el Banco Agrario, se halló que entre 1960 y 1987
destinó solo el 1.3% al sector agrícola tradicional (INP-EPC,
1988).

Los más favorecidos fueron loa empresarios industriales y
agroindustriales de bienes de consumo para el mercado interno que
correspondían a las actividades más dinámicas -especialmente los
grupos empresariales más poderosos- y también los productores
agrarios de mayor tamaño y ligados al mercado urbano como arroz y
maíz amaril.lo duro; dejando de lado a los productores
agropecuarios de cultivos menos. intensivos y/o de sierra.

Esta política de crédito subsidiado e indiscriminado reforzó los
rasgos rentistas del empresariado local, conduciendo -entre 
otros- a que los empresarios fueran reemplazando su capital 
accionario por créditos obtenidos del sistema bancario, tendiendo 
a utilizar de manera creciente recursos ajenos no sólo para 
inversión sino tambi�n para gastos operativos. El Estado acentuó 
estos rasgos en el caso de la banca asociada y la banca 'de 
fomento. 

Es de resaltar que -a diferencia de otros países- la pol.ítica 
crediticia de fomento no estuvo orientada ni impl.ícita ni 
expl.ícitamente a inducir la incorporación de innovaciones o
mejoras tecnológicas en el proceso tecno-productivo y 
organizativo de las empresas. 

Respecto a la política industrial. en general, y especiaJme�te a 
la política de protección, habría que señalar, que el objetivo de 
la misma, es aecir el desarrollo industrial del país tiene una 
legitimidad indiscutible. Sin embargo, lo que se cuestiona y 
critica ea la naturaleza de esta política seguida en nuestro país 
durante los últimos 40-50 años. 

En ese sentido, .la naturaleza de la política de protección es muy 
importante. Luego de hacer una evaluación del proceso de 
industrialización sustitutiva en América Latina, en países 
desarrollados y en países de industrialización tardía, Fajnzylber 
marca una diferencia fundamental: la protección de aprendizaje 
va. la protección rentista. 

Los países desarrollados, luego Japón y también los NICs del 
Sudeste Asiático han implementado una política de protección 
industrial de aprendizaje tecnológico. Esta es de naturaleza 
distinta a la que se ha seguido en América Latina. En Japón los 
criterios de selectividad fueron muy rigurosos, y tenían que ver 
con las ramas más dinámicas que se preveían·para los próximos 10 
a 20 años, basado en estudios y la concertación entre el Estado, 
lqs empresarios nacional.es y los científicos. De tal manera que 
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la protección favorecía un proceso de aprendizaje tecno
productivo liderado por grupus nacionales, articulados al.rededor 
de ci.ertas ramas prior.izadas (primero fue .la qními c:a y la metal
mecánica, luego la micro-electrónica). En este esquema las 
importaciones se sustituían dinami.zando un mercado cautivo no 
sólo de bienes finales sino en lo esencial de bienes intermedios 
y de capital� integrando selectivamente la matriz de relaciones 
interindustriales, y con un objetivo de mediano plazo muy claro: 
prepararse para penetrar crecientemente en el mercado 
internacional, especialmente EEUU. La política de protección 
tenía plazos y metas de productividad y de excelencia tecnológica 
(Fajnzylber, 1989 y l.990). 

En estos países, no se les ocurrió el contrasentido de proteger a 
las plantas de las grandes empresas extranjeras que evidentemente 
no podían adherirse al concepto de "industrias nacientes". 

El hecho es que en el Perú, así como en la mayoría de los países 
de América Latina con diferentes calendarios, desde el inicio la 
naturaleza y los fines de esta protección rentista y frívola 
fueron muy diferentes a la protección de aprendizaje y de fomento 
de la comp.etitividad que se implementó en países que hace 30 años 
eran igual o menos avanzados que nosotros, y que ahora tienen una 
insercion _ activa en el mercado mundial basado en su 
competitividad internacional en la producción manufacturera. 

La orientación y tipo de política económica implementada en 
nuestro país ha ahondado las brechas de rentabilidad e ingresos 
conduciendo a conflictos de intereses entre grupos sociales y 
regiones,. los cuales -a su vez- han generado presiones frente a 
las cuales y para afirmar la cada vez más precaria estabilidad 
político-social, el Estado ha concedido discriminativamente una 
cadena de compensaciones diferenciadas que incluyen subsidios, 
créditos preferenciales, acceso a divisas baratas ($ MUC), 
reintegros y exoneraciones tributarias, preferencia para 
asignación de inversiones públicas, etc. Este sistema de 
distorsiones-compensaciones es doblemente costoso para el país. 

Sin embargo, estas compensaciones otorgadas sin criterio técnico 
ni selectivo resultaron: insuficientes para algunas actividades/ 
regiones como la agricultura de la costa, la minería; o 
simplemente nulas para otras como la agricultura serrana e 
incluso para la exportación eficiente de manufacturas; excesivas 
en algunos casos de consumo urbano. Estas compensaciones 
evidentemente inflaban los gastos y enflaquecían los ingresos. 

Es decir, las política sectoriales y/o regionales han pretendido 
corregir las distorsiones o sesgos de la política macroeconómica, 
pero ha sido insuficiente. 

El círculo protección-deaprotección-compensación con su sesgo 
anti.agrario, anti.exportador y contrario al desarrollo 
tecnológico, ha conducido al país a un bloqueo global que se 
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grafica en otro circul.o perverso inefic.iencia estancamiento . 
productivo- pobreza. (Santa CZ!UZ, 1.990). 

2.2.3 Principales tendencias resul.tantes a partir del patrón 
de crecimiento IML-X 

El efecto combinado del conjunto de las políticas económicas y la 
institucionalidad funcionales al patrón de crecimiento han 
conducido al Perú a una situación muy explosiva a finea de los 
80s e inicios de la década de los 90s. Esta situación se expresa 
en indicadores suficientemente conocidos acerca de la recesión 
productiva, masivo subempleo, inflación galopante·, pobreza 
masiva, etc; además de enfrentar graves problemas en el orden 
socio-político e institucional. 

Estos síntomas fueron agravados durante la desastrosa gestión del 
gobierno de A. García, pero como hemos visto los problemas tiene 
un origen de larga data: en los últimos treinta años se ha. venido 
generando una creciente incapacidad de la actual lógica· de 
funcionamiento de la economía para reproducir las condiciones 
materiales de existencia de la sociedad peruana. 

La élite dirigente no pudo modificar la naturaleza y rasgos 
estructurales del proceso productivo, especialmente del 
desarrollo industrial, cuando se manifestaron ·1os cuellos de 
botella que dificultaban el crecimiento sostenido y desarrollo; 
por el contrario de diversas maneras buscaron artificialmente 
"darle aire" al patrón de crecimiento IMI-X, dándole la espalda a 
las nuevas tendencias mundiales y los avances tecnológicos, 
agravando sus rasgos estructurales hacia el agotamiento. 

Como resultado de la aplicación de políticas económicas, sociales 
e institucionales funcionales al patrón que.hemos denominado IMI-

X, se constata el agotamiento definitivo de este patrón de 
crecimiento y que se expresa en las siguientes tendencias de 
largo plazo: 

estancamiento de la economía, especialmente de los sectores 
productivos, y con mayor incidencia en la agricultura de la 
zona andina. 

estancamiento de la inversion en sectores productivos, Y 
mayor lógica especulativa, 

límites externos 
externo, tanto por 
de capitales 

crecientemente reducidos, estrangulamiento 
la balanza comercial como por la balanza 

reducción de la productividad de la mano de obra, creciente 
heterogeneidad tecnológica, creciente incapacidad de la 
dinámica económica para generar empleo adecuado 
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d.isfuncionalidad de los 
aparato productivo con 
internas 

componentes 
los recursos 

más 
y 

dinámicos del 
potencialidades 

pasividad tecnológica del empresariado, ofreciendo una gran 
debilidad frente a las empresas extranjeras 

escasa capacidad de competir en el mercado internacional, 
especialmente en productos industriales, es decir, ausencia 
de competitividad, que ha conducido a una inserción pasiva Y 
desventajosa 

creciente rentismo en 
pero también en otros 
del país 

el comportamiento de las 
ámbitos de la vida social 

empresas, 
y política 

excesivo centralismo económico-politico en Lima-Callao, 
desarticulacion del territorio, y precario y distorsionado 
sistema de ciudades 

incremento de la pobreza masiva, teniendo como correlato la 
violencia subversiva y el narcotráfico. 

creciente deslegitimación del estado, partidos políticos, y 
otras instituciones para canalizar las aspiraciones y 
necesidades de la sociedad 

El patrón de crecimiento que se fue moldeando en nuestro país 
desde los 40s/50s se consolidó en los sesenta mostrando 
resultados extraordinarios, en el marco del patrón tecno
productivo denominado "fordista" de producción en masa, liderado 
por Estado Unidos. Sin embargo al mismo tiempo esta lógica de 
desarrollo industrial manifestaba síntomas de declinación y 
rasgos estructurales que conducirían a su propio bloqueo. 

Ni en Perú, ni en la mayor parte de América Latina, las élites 
dirigentes fueron capaces de modificar la inserción desventajosa 
a partir de este modo de ordenamiento de la economía tipo IMI-X 
que generaba una articulación subordinada a la lógica de las 
empresas transnacionales fordistas. 

A nivel internacional, en la década del 60/70 justamente se 
inicia el proceso de declinación del patrón de producción en 
masa, generándose las bases para un nuevo patrón tecno-productivo 
liderado por Japón que se basa en la globaliz�ción y flexibilidad 
productiva y supone otra racionalidad de la economía y de los 
agentes. 

Otros países, con mayor o menor éxito, modificaron sus pautas 
económico-productivas lográndose insertar en esta nueva lógica 
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tacno-p1:0ductiva; mien.h!as en América Lat.ina y Perú, a espald.a:.s 
de l.os procesos mund; a J es, se pers.iatia en la l.ógica rentista y 
aas.i "au.tista" del pa.trón ISI (ó IMI-X). 

En ese sentido, l.a cuestión relevante es buscar la respuesta más 
adecuada a la siguiente pregunta: 

Cómo lograr desarrol.lar competitividad sistémica como país, que 
conduzca a una insercion ventajosa dentro del patrón tecno
productivo mundial emergente teniendo en · cuenta las 
potencialidades y ventajas naturales y adquiridas hasta el 
momento, así como las debilidades y l.imitaciones que tenemos?? y 
teniendo en cuenta también las ventajas y obstáculos que 
presentan las tendencias· mundiales y el nuevo patrón tecno
productivo ?? 
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m_ PADTAS PARA UNA NORVA ESTBATEGIA DE DJlSARROLLO PROIXJCrlvO 

La tarea de formular una nueva estrategia de desarrollo 
productivo para el país implica un esfuerzo técnico por conocer 
la situación nacional e internacional en las dimensiones más 
relevantes con el desarrollo productivo, pero sobre todo tiene 
que ser un esfuerzo colectivo, una construcción social de una 
ruta que conduzca a superar nuestros problemas estructurales. 

El proceso que ha conducido a la sociedad peruana a la situación 
de grave crisis a fines de los ochenta ha sido analizado en el 
capítulo anterior. El agotamiento del patrón de crecimiento 
denominado IMI-X es visible en todos los ámbitos de la vida 
nacional. 

Sin embargo, el fin del ciclo largo de la economía peruana que se 
inició en los 40s/50s no es un hecho aislado en el mundo. Por el 
contrario, está correlacionado con el agotamiento del patrón 
tecno-económico internacional de producción en masa, y el 
surgimiento de un nuevo paradigma de producción flexible. Existen 
claras evidencias que en el aparato productivo de los países 
desarrollados está ocurriendo un cambio tecnológico y economice 
de gran escala, que aún tiene muchos interrogantes abiertos. 

Los países en desarrollo ven con preocupación la revolución 
tecnológica en ciernes y los cambios que se avecinan ya que 
altera las bases sobre las cuales se asienta su participación en 
la producción y el comercio ·internacional. 

En el Perú,· país en desarrollo de pequeña envergadura, para 
abordar la tarea de redefinir la. estrategia de desarrollo 
productivo, es imprescindible partir de una cabal comprensión de 
las tendencias mundiales y los cambios estructurales que están 
ocurriendo en el sistema internacional de producción. Es 
fundamental conocer con claridad las características del patrón 
emergente, la nueva lógica de funcionamiento, las oportunidades y 
restricciones que el país tendrá que aprovechar y afrontar. Este· 
es el tema de la primera parte de este capítulo. 

Teniendo como marco fundamental la revolución tecnológica 
internacional� en una segunda parte de este capítulo se presentan 
un conjunto de elementos que nos parecen relevantes a tener en 
cuenta para la formulación de una nueva estrategia de desarrollo 
productivo. 

No se pretende presentar una propuesta de estrategia completa y 
detallada, más bien como un aporte a la discusión que necesa
riamente ocurre en momentos como los que vive la sociedad 
peruana. El tratamiento del tema se focaliza en los aspectos 
productivos y económicos, aunque ·tampoco se abordan todos los 
aspectos. Lo que nos interesa es establecer puntos de partida, 
ideas fuerza, a partir de lo cual, con estudios más profundos se 
lpueda llegar a ampliar Y detallar una estrategia de desarrollo 
productivo para el país. 
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3-1 Tendencias inte:rnacjanaJes:
emergente 

Nuevo Patrón tecmoeconómico 

Principales características 
internacional.. 

del contexto económico 

Después de la Segunda Guerra Mundial y aproximadamente hasta 
fines de la· década de los 70s, la economía mundial experimentó un 
crecimiento económico sostenido, donde Estados Unidos lideró. una 
posición claramente hegemónica en el mundo capitalista, dentro de 
un orden bipolar. Esta misma etapa de expansión representó para 
América �atina un período de gran crecimiento. 

La industria manufacturera basada en economías de escala y en la 
producción en masa, orientada a satisfacer mercados amplios 
configuró el patrón de crecimiento fordista, conduciendo a un 
dinámico crecimiento del comercio internacional, sobre todo entre 
los países desarrollados. 

El patrón fordista funcionó razonablemente bien durante un largo 
período, y la economía mundial transitó una período excepcional 
de expansión de la producción. Durante los 60s la tasa real de 
crecimiento anual -de bienes y servicios de los países 
desarrollados era de 5% y el retorno real sobre la inversión 
industrial en EEUU era entre 4 y 5 veces el retorno en activos 
financieros. En el decenio de los 70s comienza a aparecer 
limitaciones a esa expansión sostenida y durante los primeros 
años de� los 80s las rentas de los activos �inancieros y el 
promedio del retorno industrial se igualaron (Gatto, 1990). 

El mundo desarrollado entra en un periodo de estancamiento y 
recesion, mostrando desaceleración de las tasas de crecimiento de 
la productividad y de las tasas de ganancia. Esta situación se 
agravó con la orisis energética tanto en 1973 y 1979. 

Dicha situación afectó a los países de América Latina, 
especialmente a aquellos que no diversificaron sus relacion_es 
comerciales y que se apoyaron excesivamente en el financiamieno 
externo. Esto derivó en la década de los 80s en la disminución de 
la presencia comercial, la crisis de la deuda, Y el desplaza
miento de los flujos de inversión extranjera. 

Frente a la crisis del patrón fordista se inician drásticos 
procesos de reestructuración industrial, especialmente en Japón Y

Alemania Federal; los cuales arrastran a grupos de países 
articulando bloques: la Comunidad Económica Europea y los países 
de Sudeste Asiático, fortaleciendo su presencia en el escenario 
internacional. Estados Unidos comienza a percibir la mayor 
competitividad de sus aliados occidentales. 

El debate acerca de las causas de la crisis terminal del patrón 
fordista está todavía abierto, pero las principales interpreta-
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cienes señalan que la decl.inac:ión so·stenida de la tasa de 
crecimiento de la prod.ucti.vj dad tiene como pri nctpa.l. causa gue. 
"el stock tecnaLógico del m·ísrao en::tró en su fase· de· maduz:ez y 
agotamiento teniendo rendimientos innovativos lllirrg:inales 
decrecientes� no pudiendo dar respuesta -a través de innovaciones 
incrementales- a las restricciones económicas y productivas.·· 
(Gatto, 1990). 

De tal.manera que surgen nuevas formas de afrontar la crisis 
estructural del fordismo, mostrando el Japón un claro liderazgo 
en la introducción de los cambios y el surgimiento de un nuevo 
patrón tecno-económico denominado de producción flexibl.e. La 
nueva orientación de los países desarrollados es hacia la 
industria de la microelectrónica y sus diversas aplicaciones, 
manteniendo cada uno sus opciones productivas nacionales 
específicas; desplazando recursos hacia los sectores productivos 
donde se preve mayor dinamismo, con énfasis en aquel.las 
actividades portadoras de un dinamismo tecnol.ógico sin 
precedentes. 

En el caso del Japón, las actividades de menor dinamismo y 
contenido tecnol.ógico fueron delegadas hacia otros países de su 
area de su influencia. Así es como surgen los denominados países 
de industrialización reciente (NICs) del Sudeste · Asiático 
(Corea, Taiwan, Singapur, Hong Kong) y se da inicio a procesos de 
crecimiento desigual entre l.os países en desarrollo (PED).

La crisis de 1982 fue enfrentada por los países de.sarro.llados con 
nuevos mecanismos reguladores de la gestión económica 
internacional, modificaciones que todavía no han terminado. Se 
pone mayor énfasis en las negociaciones arancelarias del Acuerdo·· 
General de Aranceles y Tarifas (GATT); en los procesos de 
integración ; y en la gestión financiera a través del Fondo· 
Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (B'tt)· quienes 
operan a nivel transnacional y · de acuerdo con la banca privada 
internacional. Además se replantea la orientación . de los flujos· 
financieros y la búsqueda de mayor reritabilidad de los.mismos. · 

. . 1 • 

Como resultado del surgimiento de -un nuevo paradigma· tecno-· 
económico, el ejercicio del poder a nivel iriternacional se -viene 
modificando y está en gestación un nuevo :ordene.miento y 
funcionamiento de la economía mundial con un alto nivel de 
interdependencia. El ejercicio del poder se verifica mediante la· 
regulación del sistema económico mundial, en est·e ámbito EEUU 
despliega su poder mediante normas de regulación -en acuerdo ·con 
sus socios comerciales-, _que es la clavé para el funcionamiento 
de una economía mundial integrada globalmente. 

En la década de loa ochenta se acentúan tres tendencias - en la 
economía mundial: 

En primer lugar, 
in ter-dependencia 

existe 
global 

un 
o 

movimiento 
al proceso 

decisivo hacia la 
de g1obal.ización
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internacional� =uvas expresiones más dinámicas están en 
productivo, financiero, comercial y político. 
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orden 

Así, en el ámbito productivo, la relativa flexibilización de las 
escalas de producción para mercados segmentados y muy dinámicos, 
la redefinición de la organización empresarial basados en 
criterios de gestión descentralizada que viabiliza la 
informática; asi como la aparición de nuevos y mejores servicios 
de apoyo al productor. 

En el ámbito comercial, la tendencia es hacia la unificación de 
·los requerimientos en los diferentes mercados, como consecuencia
de los avances tecnológicos en comunicaciones, que permiten la
disminución de tiempos y espacios geográficos.

En el ámbito financiero, estas mismas características apoyadas
por la rápida capacidad de transferir recursos e información, han
liberado controles y trabas. La tendencia es la búsqueda de
acciones de alta rentabilidad, propiciando así el uso de aquellos
mercados de naturaleza especulativa.

En el ámbito político, la tendencia es hacia el fortalecimiento
de la concertación político economica de los principales países
desarrollados (G-7),- que se ha venido dando desde el deteriQro
del rol hegemónico de los Estados Unidos.

En los últimos años, Estados Unidos se ha convertido en un 
deudor neto, absorbiendo un gran porcentaje de los recursos 
generados por los principales países superavitarios (Japón y 
Alemania RFA)", y el pago del servicio de la deuda y la "fuga de 
capitales" proveniente de los países en desarrollo . 

. En .segundo lugar, se presenta la tendencia hacia la conformación 
de bloqu�s económicos regionales. Los primeros en poner en 
·práctica de manera eficiente esta política fueron los países de
la ,Comunidad Económica Europea quienes orientaron su economía a
través de la cooperación e integración regional.

Otros esfuerzos destacados es el realizado por Japón y los
integrantes del ASEAN, y la Alianza integrada por Estados Unidos,
Canadá y.últimamente México.

. Por último, en .tercer lugar, la tendencia a lo que se ha llamado
competitividad sist.émica, es decir, que no sólo estaría compi- · 
tiendo. en el mercado internacional la empresa o el producto 
nacional, sino también el conjunto de empresas proveedoras, los 
servicios de apoyo a la producción, la infraestructura tecno
lógica, el . sistema ··financiero, la institucionalidad Y la 
capacidad -político-social con los que cuenta cada país. El 
concepto de competitividad basado en mano de obra barata Y 
recursos naturales disponibles ya no está vigente, es la 
capacidad de la empresa (y de la sociedad donde está ubicada) de 
incorporar tecnología y su capacidad de afrontar el cambio lo que 
determina su competitividad internacional. 
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y loe 

Para tratar de entender la crisis de los 70s y de los 80s en los 
países desarrollados, surgió un renovado interés por la teoría de 
los ciclos de la inversión de Schumpeter que fundamenta su tesis 
sobre la inestabilidad del sistema capitalista; sacando así a los 
keynesianos y neokeynesianos de su optimismo de post guerra, así 
como evidenciando la incapacidad de los neoclásicos de entender 

. los procesos de desequilibrio que supone el tránsito de un ciclo 
largo a otro . 

Distintas corrientes dentro de la teoría del crecimiento han 
tenido aportes importantes, pero todavía quedan cuestiones claves 
sin responder, especialmente ligadas al rol del cambio 
tecnológico en el crecimiento económico. Sin embargo, cada vez es 
más evidente que la incorporación del cambio técnico en el 
proceso productivo ea el motor del crecimiento, es por ello que 
en esta parte vamos a presentar hipótesis y propuestas de la 
corriente de ·pensamiento que interpreta las tendencias mundiales 
teniendo en cuenta este factor comúnmente considerado exógeno. 
Previamente haremos una rápida revisión de algunos conceptos 
básicos. 

La innovación, entendida como· la incorporación del cambio técnico 
a la producción, tiene diferentes dimensiones, así como diversa 
naturaleza. Freeman y Pérez (1988) señalan que se pueden 
considerar· las siguientes tipos de innovación: innovación 
incremental, innovación radical, nuevos sistemas tecnológicos, y 
cambios en el paradigma tecno-productivo. 

a- Innovaciones incrementales: ocurren continuamente en toda 
actividad industrial o de servicios, dependiendo de la presión de 
la demanda, oportunidades tecnológicas y trayectorias, y factores 
socioculturales. Estas innovaciones no ocurren por un esfuerzo 
deliberado de investigación, sino por las sugerencias de 
ingenieros y otros directamente involucrados en la producción, o 
por las sugerencias de los usuarios. Estos cambios mejoran la 
productividad de los . factores, aunque ninguna innovación 
incremental aislada tiene efectos sustantivos. 

b- Innovaciones Radicales: son producto de un esfuerzo deliberado
de Investigación y Desarrollo en las empresas o en la universidad
o en instituciones públicas y se presentan en forma· discontínua.
(El surgimiento del nylon hubiera sido imposible a partir de una
suma de innovaciones incrementales sobre la industria de la
lana). Estas pueden involucrar una ·combinación de innovaciones a
nivel de producto, proceso y organización; pero su efecto en la
economía global es pequeño y localizado. Cuando ocurren abren
grandes posibilidades para nuevos mercados y nuevas olas de
inversiones.
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e- Cambios en el Sistema Tecnológico: Son cambios de l.axgo 
a.lc:ance, afee.tan v�ias ramas de la pradnr-:ci ón y pe.x:mi:t.en el.. 
surgimiento de nuevos sectores. Están basados, en una. combinaci.ón 
de innovaciones radicales e incrementales que afecta a muchas 
empresas. Aquí se introduce e 1 concepto de conate lación 
("cluster") de innovaciones que están tecnológica y 
económicamente relacionadas, como es el·caso de la cadena de 
innovaciones en materiales sintéticos, maquinaria de inyección, 
moldeado y extrusión, innovaciones petra-químicas, e innumerables 
otras introducidas a los largo de las décadas pasadas. 

4- Cambios en el Paradigma Tecno-económico: algunos cambios en 
los sistemas tecnológicos tienen efectos de tal magnitud que 
tienen influencia decisiva en el comportamiento de toda la 
economía. Este tipo de cambios incluye varias cadenas de cambios 
radicales e incrementales, y el surgimiento de nuevos sistemas 
tecnológicos. No solo induce al surgimiento de nuevos productos, 
procesos, sistemas e industrias, sino también afecta directa o 
indirectamente cada rama de la actividad productiva; y más aun. la 
estructura de costos y las condiciones para la producción y 
distribución en todo el sistema economico. Este concepto es 
análogo al concepto de "paradigma tecnológico" utilizado por Dosi 
(1982), y corresponde al concepto de "trayectorias generales",de 
Nelson y Winter. Una vez establecido como la influencia dominante 
para ingenieros, gerentes, empresarios, el nuevo paradigma tecno
económico se convierte en un "régimen" seguido por varias 
décadas. Para Freeman los ciclos largos de Schumpeter constituyen 
una sucesion de paradigmas tecno-económicos asociados con marcos 
institucionales específicos. Cada ciclo y el paradigma tecno
productivo asociado sólo surgen de un dificil proceso 
destructivo-creativo estructural, retomando el concepto de 
"destrucción creadora" de Schumpeter. 

Es decir, el paradigma tecno-económico refiere a una combinación 
de innovaciones interrelacionadas de productos Y procesos, 
organizacion y gerencia, que implica un salto cuantitativo 
("quantum jump") en la productividad de toda o casi toda la 
economía, abriendo un amplio rango de oportunidades de inversión 
y ganancias (Freeman y Pérez, 1988). 

Cambio de "paradigma" significa un cambio radical en el prevale
ciente "sentido común" de ingeniería y gerencia para la mejor 
productividad y mayores beneficios y que es aplicable en la 
mayoría de las actividades económicas. 

Como se señaló anteriormente, un nuevo paradigma implica un 
cambio en los · costos· relativos de producción para todos los 
posibles insumos de producción. Cada paradigma tiene un especial 
tipo de insumo que puede ser considerado el .. factor clave .. Y 

reúne las siguientes condiciones: aparentemente está disponible 
en forma ilimitada, tiene un costo ,rápida Y evidentemente 
decreciente, y tiene la posibilidad de ser utilizado en muchos 
productos y procesos a lo largo del sistema económico. 
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T.eniendo en cuenta las ondas l.argas de Kondratiev (véase Tabla 
01) establecidas para el sistema económico mundial, en el período
actual se está iniciando la quinta onda larga correspondiente al
paradigma tecno-económico emergente. Actualmente, el factor clave
es la microelectrónica. El petróleo fue el factor clave en la
expansión de la postguerra que configura el. cuarto ciclo largo de
Kondratiev, el acero barato en la tercera·onda larga, y antes que
ésta el transporte de vapor en el "boom" victoriano del siglo
XIX. 

Estos insumos identificados como "factor clave" pueden existir 
desde antes que se constituya el. nuevo paradigma, pero su gran 
potencial es reconocido y es capaz de cumplir con las condiciones 
señaladas sólo cuando el factor clave vigente y su constelación 
relacionada de innovaciones dan fuertes señales de estar 
incapacitados para generar incrementos en la productividad o 
inversiones ventajosas. 

Los cambios tecnológicos suceden más rápido que los cambios en el 
ámbito económico, social e institucional. Es por ell.o, que si 
bien la revolución tecnológica puede darse, existen patrones y 
estructuras económicas y sociales que están moldeadas con el 
paradigma decadente que buscan prolongar la vigencia del mismo y 
son fuerzas de lastre. Sólo cuando la productividad dentro de los 
moldes establecidos muestra un persistente estancamiento y las 
utilidades futuras están seriamente amenazadas que el alto riesgo 
y los costos de probar nuevas tecnologías se consideran 
justificadas. Evidentemente, solo cuando varias de estas 
incursiones han tenido éxito es que nuevas decisiones de 
inversiones se hacen más fácilmente. De esta manera, los nuevós 
sistemas tecnológicos gradualmente cristalizan en un nuevo tipo 
óptimo de organización para la producción, generando una onda 
nueva de inversión y crecimiento de la productividad, después de 
un largo período de incertidumbre. 

La concepción de las ondas o ciclos asociadas al surgimiento de 
sucesivos paradigmas1 implica que un nuevo paradigma emerge en 
un mundo dominado todavía por el viejo paradigma, y empieza a 
demostrar sus ventajas solamente en algunos sectores, generando 
vigoroso dinamismo en ramas productivas que no son consideradas 
como las motrices del paradigma vigente. Un nuevo paradigma 

solamente desplazará al anterior cuando demuestre fehacientemente 
sus ventajas alrededor del factor clave que va tornandose cada 
vez más barato. El nuevo paradigma surge gradualmente como un 
tipo óptimo de práctica productiva, generando un salto en la 
productividad y ofreciendo innumerables oportunidades de 
inversión. Es cuando ·se consolida un nuevo sentido común en 

: él concepto de paradig1a tecno-econó1ico es análogo al co1cepto de paradig1a cie1tifico de Kuhn (1962} 
:010 an 1odeio que iapiica un co1junto de reglas y rutinas aceptadas en el desarrollo de una particular ra1a 
cientifir.a, hasta que éste e1pieza a perd:r capacidad para producir 1ayores avances en el conoci1iento. Después 
dt un períoóo de crisis es superaóa por otro 1oóeio que redefine el conaciaienta acuaulada y coloca a la 
ciencia en una nue�a orientaci6o fructífera. 
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CARAttERISTICAS DE LAS ONDAS LAR&AS DE LOS CICLOS DE LA ECONOttIA IIUNDIAL 

Factor· Princ:ipales 
clave SCCIDrCS 

productiv01 

algodón texliles 
hierro maquinaria tea:.til 

�bajo con hierro 
energía a vapor 

carbón turbinas 
transpor• ferrocarriles 
te maquinarias 

buques 

acero maquinaria el&:trica,in
gcnicria eléctrica. ingo
nicria pesada, annamen
u,pendo, quúnica bási
ca, oferta y distrihución 
de electricidad 

Energía 
(especial
mente 
petróleo) 

"chips" 
(mic:n>
elecuóni
ca) 

auiomóviles, caminnes, 
tractores, tanques, arma
meruos. bienes de con
sumo durables, aviones, 
pcuoquímicos,proccsa
micnto de sintéticos, 
aviones 

computadoras electró
nicas, bienes de capital 
5nf1warc, equipo do tc
lccomunicacinnes, 11· 
bras ópucas, robótica, 
nuev°" m.ateriales (ce
rímicas) ,  bancos do 
dalos y servicios de in
íonnaciñn, comunica
ciones, satélites 

-

Limitaciones del 
paradi¡pna anLcrior y 

limitaciones clel nuevo 

Limitaciones de escala, li-
mitacián trabajo manual . 
La respuesta oí rece una. pro-
ductividad mis alta a traris 
de la mecanización y el Cita· 
blccimienu, de organizacio-
nes fabriles 

Limitaciones de la energía a 
vapor, problanu pan el 
transpo11e inlemacional 

Limitacioncsdclhierrocomo 
material dunble. de preci• 
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Organizacicín de las� 
su y fonnu decoopencián 
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Competatcia capital local y 
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psau 
Aplicación dff mercad01 de 
capital 

Emcrgertcil de grandes ru
mas, círtcles. conglomera
dos 
Monopolios y oligopolios 
devienen en típicos 
Concentración del captal 
fim,,cien, 

-·-

Países Economía 
tecnol6gicoc polilica y 

lidera ftl6aofos 

Gran Bretaña, Smith, 
Francia y Bagica Say, 

Owen 

Gran Bretaña, Ricardo, 
Francia, BQgica, List, 
Alemania y Esta· Marx 
dos Unidos de 
Noncammca 

Alemania, Esta- Manhall 
dos Unidos de Pareto 
N orteam éric a, Lcnín 
Gran Bretaña, Veblen 
Francia. Bélgica, ' 
Suiza y Holanda 

----------�-1. 
s� la �ci6a o � ____ ..,...__ .... �_.,,. ___________ -t--i 

Limitaciones �obn: la escala 
de producción (nujos) fral. 
Le a los cuales se n,quierc 
esundarización de compo
nentes y materiales 

Dcsccnnornías de escala e 
inRCJtibilidades de las líncu 
de cnHmblajc. limitaciones 
de la intensidad de la energía 
y materiales a propósito do 
los sistemas elcc:trónic:os do 
control 
Limitaciones de la departa
mentalizaciónjeñrquica que 
ha 'sido superada por la •jn. 
íormatizaci6n" ointcgración 
de , .. rases de diseño. pro
ducci6n y men:adco 

na.CW-:)
les" opor•utilidad pú-

bhca 
SurgimicnlO do gerencia cs
peciali7.ada en gnndcs em
¡:otésas 

Competencia oligopolista, 
c:orponcionesmultinaciona
les basadas en invczsión e11-
tranjera y localización inlCI'• 
nacional 
lnc:T'emenlo de la concentra• 
ción. división y control je
rárquico 
Preponderancia de,. -rnc

:-.10 ESTRUCTURA" en las 
gnndcs cnrponciones 

Coopención de grandes con 
pequeilas anpraas integra• 
das iníonnálicamente, coo
pcnci6n en tecnología, con
trol de calidad, entrenamien
to, planeamiento do la inver
si6n y producción 

Estados Unidos Keynes, 
de Norteamérica, Schumpaer. 
Alanania, Euro- Kalocki 
pacngenenl,Ja-
pón, URSS, Ca-
nadá, Austnlia 

Japón, Estados Schumachcr, 
Unidos do Norte- Aoltl, 
américa, Alema- OertalanfTy 
nía, Suecia, ouos 
de la Comunidad 
Económica Euco-
pea, URSS y paí-
ses del este de 
Europa. Taiwan, 
Corea del Sur, 
Canad, y Auatn· 
lía 

Frceman, Chriau,phcr y Pérez. CarlO\a; "Structural crisis nf adjustmenl, business c:ycles and invcsunent bchavinr". Eñ: Dosi, Giovanni: •r al.; T•cluticaJ 
CNlllfC and cconomic rltco,y. Pintcr Publimen. Lnndon and New Y m. 1988. pp . 45-47. 
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ingeniería y gerencia, dilundiéndose rápidamente, reemplazando al 
viejo patrón de inveraión y producción; y estableciendo todo un 
nuevo sistema productivo. 

La fase de tránsito de un paradigma a otro (declinación y 
agotamiento de la onda larga) están caracterizados por una gran 
incertidumbre y par profundos cambios estructurales en la 
economía, así como tambien en lo social e institucional. 

Las tendencias recesivas de largo plazo indican el creciente 
desajuste entre la nueva racionalidad tecno-económica y el viejo 
marco social e institucional. Se. requieren amplios y profundos 
cambios en el comportamiento de los agentes sociales y las 
instituciones para ser coherentes con los requerimientos y el 
potencial de los cambios que se vienen dando en la esfera tecno
económica. Estos cambios y reacomodos se dan en un proceso socio
político conflictivo y difícil de búsqueda, experimentación y 
adaptación; y cuando se logra el ajuste requerido se da lugar la 
fase de expansión de la onda larga. El clima de confianza para la 
inversión es facilitada también por una apropiada combinación de 
medidas regulatorias que promueven la implementación.completa del 
nuevo paradigma . 

No existe una forma única de concreción nacional del paradigma, 
el estilo nacional es producto de las herencias económicas e 
institucionales presentes y_la capacidad de las fuerzas sociales 
de·avanzar hacia el cambio. No hay un determinismo tecnológico . 

Por otro lado, talvez en los países más desarrollados se pueda 
observar ia concreción de los paradigmas en su plenitud, pero 
tampoco están libres de -interpolaciones tecnológicas de estadías 
anteriores. Por ello cuando se señalan las características de los 
paradigmas, se hace con fines analíticos y metodológicos. 

Principales _características del Paradigma Fordista 

El paradigma tecno-economico que da forma a la cuarta onda larga 
de Kondratiev surge en los 40s/50s del presente siglo, se basa en 
petróleo barato y materiales intensivos en energía (petroquímica 
Y materiales sintéticos) y está liderado por empresas trans
nacionales de petróleo, qu1micos, automóviles y otros bienes 
producidos en masa. 

El tipo óptimo de empresa fue la corporación con una compleja 
burocracia jerárquica eri las áreas de gerencia y administración. 
incluían departamentos de IyD, que operaban en mercados 
oligopolizados, donde la comercialización y publicidad son 
claves. 

Este tipo de 
producción se 
estandarizados, 
continua (línea 

organización productiva era óptima pues la· 
concentró en la fabricación de bienes 

producidos en grandes cantidades y en forma casi 
de ensamblaje). Además, se asumra como válida la 
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relación entre �amaños de inversión, productividad y economías 
internas de escala. 

En la estructura industrial la actividades metal-mecánicas, 
especialmente el complejo automotriz, y la fabricación de bienes 
de consumo durables mecánicos y eléctricos, se constituyeron en 
los sectores centrales y más dinámicos. La oferta definía los 
requerimientos de la demanda, cuya expansión se centró en la base 
de los consumidores. 

De acuerdo a los principios tayloristas de la organización del 
trabajo, se profundizó la división de tareas en todas las áreas, 
separándose las funciones productivas, administrativas y de 
investigación y desarrollo. El principio básico para ganar 
eficiencia era la subdivisión de las tareas, que permitía el 
perfeccionamiento del trabajador en un limitado número de 
operaciones rutinarias. La premisa de Taylor era que "el trabajo 
individual era superior al trabajo en equipo" (Gatto, 1990). 

Concordante con estos principios, la profundización de la 
división del trabajo se complementó con el desarrollo de equipos 
y máquinarias especializadas y de uso específico, modificando el 
conjunto anterior de. bienes de capital que estaba compuesto P?r 
máquinas multipropósito y de tipo universal. 

Este sistema productivo requería una gran masa de trabajadores 
con bajo y mediano nivel de habilidades en la producción y en la 
administración, dirigidos por un staff de gerencia de alto nivel 
profesional; teniendo a obreros (y empleados) que realizaban 
tareas rutinarias. La estratif.icación en la fábrica condujo a un 
cierto patrón ocupación y de distribución del ingreso. La elevada 
expansion del mercado para bienes durables fue facilitado por 
este patrón así como la adaptación del sistema financiero y los 
cambios sociales, para permitir una mayor capacidad de compra. 

Este paradigma requería de una vasta red de sistemas de 
transporte y distribución, que fue promovido por la inversión 
pública especialmente después de la segunda guerra mundial. Un 
factor importante, es el rol que ha jugado el gasto público 
(civil y militar) para estimular la demanda agregada y un patrón 
específico de demanda de automóviles, bienes de consumo duradero, 
materiales sintéticos, armas, etc, derivados del petróleo. 

En el seno del paradigma fordista surge el 
denominado "intensivo en información" (Freeman Y 
de "producción flexible" (Hoffman, 1988). 

nuevo paradigma 
Pérez, 1988) o 

Principales características del Paradigma de Producción Flexible 

El nuevo paradigma que. viene difundiéndose a nivel mundial, 
especialmente en los países desarrollados, cambia drásticamente 
la lógica general de organización productiva, abandonando los 
principios fordistas y redefine las condiciones para la 
competitivi,dad. 
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La actual revolución tecno.lógica es prod.ti.cto de la combinac:ión de 
l.a microelect.t:ónica que aorge en KKOO, y de UDa. argan i RP :i ón 
productiva fl.exible desarrol.l.ada en Japón. El nivel de 
competitividad alcanzado por la combinación de estos dos 
componentes tanto en sectores nuevos como en ant.iguos que 
rejuvenecen, representan un salto sustantivo en la productividad 
respecto de la óptima práctica de eficiencia conocida 
anteriormente. 

El factor tecnológico dominante, el objetivo de las innovaciones, 
es la información y la velocidad para acceder a el.la. Así la 
microelectrónica procesa, y eventualmente genera información; las 
nuevas tecnologías en telecomunicaciones amplían y aceleran el 
envío de información o reducen costos de transmisión� los medios 
masivos diseminan información en forma crecientemente descentra
lizada y personalizada, los bienes de capital automatizados 
reciben, archivan, interpretan y utilizan información para 
realizar acciones, y finalmente los circuitos integrados son 
sistemas de procesamiento de información (Gatto, 1990). 

La óptima práctiva productiva ahora crecientemente liga el 
diseño, con la gerencia, la producción y la comercialización en 
.un solo proceso integrado y que va más allá de los previos 
conceptos de mecanización y automatización . 

Las empresas organizadas con este nuevo enfoque pueden producir 
en forma rápida y flexible una gama variada de productos y 
servicios. Pueden ser empresas productoras de computadoras (IBM, 
Hitachi), automóviles (Toyota) o ropa (Benetton). El crecimiento 
tiende cada vez más a estar liderada por los sectores de electró
niéa y la información, que aprovechan de las externalidades 
generadas por los avances en telecomunicaciones, que últimamente 
está conduciendo a reducir los costos de acceso al sistema tanto 
a productores como consumidores. 

El perfil de habilidades asociado a este nuevo paradigma es 
distinto al anterior. Ahora ·se requiere trabajadores de altas y 
bajas calificaciones, y·una amplia gama de habilidades, que les 
permitan manejar información. Sistemas diversos y flexibles 
sustituyen a los antiguos homogéneos y especializados. 

El perfil de los bienes de capital requerido también presenta 
cambios radicales, la microelectrónica está siendo incorporada 
crecientemente a todos los equipos de producción, como son las 
máquinas de control numérico CNC, instrumentos de control de 
procesos, diseño por computadora CAD, robótica, y el área 
administrativa con procesos automatizados de información; y toda 
la empresa articulada por una red de información automatizada. 

También se presentan cambios en la infraestructura de soporte. 
Los primeros autos Ford podían moverse a lo largo de caminos 
rurales, pero el transporte masivo de bienes y la provisión de un 
auto por familia urbana no podría ni siquiera empezar sin la 
construcción de una amplia red vial. Igualmente, las computadoras 
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pueden enviar i.ru:ormación a través de los 
preexistentes del sistema telefónico, pero 
crec.±miento de masivos y múltiples servic.ios 
datos, imagen y voz, se requiere una amplia 
digital por fibra óptica y por satélite. 

77 

cables de cobre 
para peniitir el 

de trensmis�ón de 
red de transmisión 

Como se dijo anteriormente, la cristalización del nuevo paradigma 
se da a través de un· largo proceso. Incluso luego que los nuevos 
principios de gerencia y producción han sido establecidos y 
reconocidos, existen enormes fuerzas inerciales al interior de 
las empresas, las instituciones .(incluyendo el Estado) y la gente 
que impiden una completa implementación. De tal manera, a pesar 
de todo·el potencial del nuevo paradigma para el crecimiento, su 
propagación es difícil, lenta e irregular. 

En relación al paradigma fordista fue necesario introducir como 
parte de los cambios institucionales la sistemática intervención 
del Estado en la economía, según los principios keynesianos. Los 
cambios institucionales que se dieron para regular y promover el 
crecimiento de la demanda para la producción en masa y para 
facilitar el movimiento internacional de bienes y capital fueron 
impresionante: políticas monetarias y fiscales, gastos fiscales 
deficitarios, sindicatos y negociación colectiva, semana de 40 
horas, seguridad social, crédito de consumo, Bretton Woods, GATT, 
FMI, BM, ONU, Plan Marshall, etc. 

Al parecer para el resurgimiento económico sostenido y la 
consolidación del nuevo paradigma se requiere contar con un 
conjunto de innovaciones institucionales, por lo menos de una 
magnitud análoga a la del período anterior (Pérez, 1989). La 
política regulatoria y el contexto social, tanto a nivel nacional 
como · internacional, tendrán que adaptarse para facilitar esta· 
cristalización. Este proceso se logra mediante un proceso de 
experimentación (prueba y error), confrontación y convergencia 
social que caracterizan este largo proceso de avanzar hacia un 
adecuado marco socio-institucional que permita otro período de 
crecimiento mundial rápido y sostenido. 

Principios de Eficiencia del Nuevo Paradigma 

El rasgo general de los nuevos principios de eficiencia, del 
nuevo sentido común de la óptima práctica productiva, es la 
flexibilidad y la descentralización en la dinámica de la empresa, 
la mejora continua del modo de hacer las cosas, y el relaciona
miento de las empresas con su entorno. Se enfatizan los objetivos 
de la firma, no importando las tareas separadas sino cómo se 
articulan éstas para lograr los propósitos finales. 

Descentralización Integrada 

Actualmente se reconoce que mayor eficiencia y flexibilidad se 
logran articulando el trabajo de todos los "departamentos" o 
áreas de la empresa (producción, diseño, mercadeo, 
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éldrni ni stración7 mantenimiento, etc), propendiendo a una 
es:truct�a de pirámide chata.. Se ha abandonado la idea del 
control vertical central i zado desde la a.1..ta. gerencia., la 
separacion de los departamentos, se ha elimjnado la frondosa 
burocracia generada en el patrón gerencial fordista, buscando la 
canalización de las ideas e innovaciones desde la base. 

Con la nueva organización productiva frecuentemente se organizan 
equipos de trabajo multidisciplinario alred�dor de un producto, 
estimulándolos para que logren un completo dominio de la cadena 
de producción hacia arriba (usuarios) y hacia abajo 
(proveedores). Esta forma de organización creado e introducido 
con éxito por los japoneses, .favorece la medición y evaluación de 
la productividad total y calidad total para cada producto y 
permite una mayor flexibilidad para responder a cualquier cambi_o 
en la demanda. 

Esta forma de control descentralizada con delegación de funciones 
es posible, pues las tecnologías de la información permiten 
contar con una red de terminales inteligentes para múltiples 
procesos autónomos, interactuando con una base de datos común y 
un conjunto de servicios centralizados . 

Mejora continua, aprendizaje contínuo 

El principio que "solo hay una forma de hacerlo mejor" se 
abandona por la idea que "siempre se puede encontrar una mejor 
forma de hacerlo". Es decir, la mejor práctica ahora. implica que 
la organización productiva sea capaz de afrontar el cambio y 
producir cambios por sí misma, empezando desde los niveles 
inferiores. La característica de mejora continua del sistema 
productivo descansa en el capital humano, ya- sea con mayor o. 
menor disponibilidad de tecnologías de información y equipo 
automatizado. 

Por tanto, una organizacion.que sea capaz de asimilar, manejar y 
buscar el continuo cambio técnico en el producto y el proceso 
productivo, requiere evidentemente un aprendizaje oontínuo así 
como gente con un rango amplio de calificaciones. Un elemento 
adicional y muy significativo es que la empresa ofrezca un 
ambiente que propicie la participación y otorgue adecuados 
incentivos al esfuerzo de una mayor productividad. 

Flexibilidad y Adaptabilidad 

El nuevo principio de la óptima práctica productiva es ági.l, 
flexible y adaptable a las variaciones del mercado y a los 
requerimientos de usuarios, así como el objetivo es la mayor 
participación en los mercados. El nuevo equipo es programable y 
modular y la variedad en los mercados es considerado positivo 
para el logro de ventajas de nuevo tipo . 
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Es posible par_a una planta fl.ex.ib.le DillLtiprod.ucto seguir l.as 
. variaciones de l:,a demanda eri vól.umen y en· la mezcla de productos. -
c.on una productividad equivalente a l.a pl.an.ta de produocj én en
masa, pero con un mayor uso de la capacidad instalada y can mayor
capacidad de adaptación a los cambios técnicos y económicos. Esta
ventaja resultante de la flexible cobertura del mercado se ha
denominado economías de cobertura (economies of scope). Otra
estrategia de mercado está basada en la atención de uno o más
segmentos muy específicos del mercado, explotando los denominados
"nichos" del mercado a través de una alta especialización.

En el caso de productos estandarizados donde las economías de 
escala contínuan siendo ventajosas, otros aspectos del nuevo 
paradigma pueden generar mejoras en la productividad, como son: 
producción y distribución justo a tiempo, cero defectos, cero 
inventarios, entrenamiento del personal, círculos de calidad, 
etc. 

E1 principio central del paradisma es la adaptación permanente a 
las variaciones del mercado, y se ap1ica incluso en la estrategia 
de inversión en el largo plazo. El modelo japonés de producción, 
así como los equipos basados en microelectrónica, están diseñados 
para crecer modularmente en diferentes configuraciones de acuerdo 
a las necesidades del mercado. En lugar de invertir en una g�an 
planta anticipando una demanda futura, van generando mayor 
capacidad de planta a través de sucesivas mejoras. Esto es 
conveniente desde el punto de vista tecnológico, pues permite 
ofrecer un próximo módulo con una mayor calidad tecnológica. 
Asimismo, ea conveniente desde el punto de vista economico, pues 
el costo del primer módulo puede ser tan bajo como sea posible, 
ya que sólo cuando se ha logrado éxito en el mercado se justifica 
el siguiente paso, así como contribuye al financiamiento de las 
siguientes etapas (Pérez, 1989). 

Los principios del patrón fordista de economía de escala y del 
ideal productivo rígido ·para cada producto, se habían convertido 
en grandes obstáculo� para planificadores, inversionistas e 
ingenieros en los países en desarrollo, ya que los tamaños 
ópt.imos eran más grandes que los mercados locales, y los montos 
minimos de inversión eran mucho mayores que los fondos 
disponibles. 

Redes entre empresas y el entorno 

El nuevo sentido común expande las áreas de cooperación para la 
mayor eficiencia, estableciendo articulaciones con los 
proveedores, clientes e incluso con los competidores. Esto 
significa que loa cambios no sólo ocurren dentro de la empresa, 
sino también en la forma en que la empresa se relaciona con su 
entorno, se busca ampliar su interacción con el mundo exterior: 
con el mercado para seguir sus variaciones y requerimientos, Y 
con los proveedores, pues su accionar·atecta la competitividad 
del producto final. 
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lll a.is.tema. justo a -ci.empo (JIT) desarrollado ampliamente por 1.as 
carpor-ac-iones j aponeaas es:tá basado en una f.uerte · articul.acián 
entre la empresa "madre" y l.as proveedoras al.rededor de una 
cadena de producción, que descansa en una gran confianza en la 
capacidad de los proveedores para entregar producción en calidad 
y cantidad a tiempo. Esto cambia completamente la tradici.ona.l 
práctica de cambiar de proveedor buscando el mejor precio. Lo que 
ahora se busca son acuerdos de cooperación de la:rgo plazo basado 
en el mutuo beneficio, estableciéndose un sólida red de 
información compartida con los proveedores y clientes. 

Las empresas más grandes buscan mejorar la capacidad tecno
productiva de sus proveedores y - clientes, estableciendo 
relaciones que pueden conducir a resolver problemas en común, e 
incluso al desarrollo de productos en conjunto. Estas diversas 
formas de cooperación en el marco de la compleja red de 
relaciones que se forma permite la más rápida difusión de 
innovaciones, reducción de costos y aprendizaje colectivo. Las 
empresas aisladas presentan una creciente desventaja, pues la 
competitividad y adaptabilidad de un empresa depende cada vez más 
de la red de relaciones usuario-productor que desarrolla en forma 
dinámica e integrada2 . 

Los principios señalados son estrictamente autónomos de la base 
de equipamiento, ya que los cambios organizacionales pueden ser 
realizados sin necesidad de · ·contar con equipos altamente 
sofisticados; aunque a medida que se avanza se requerirá hacer 
uso de tecnologías de la.información y automatización. 

Por_ otro lado, los principios generales pueden ser aplicados en 
distintos modelos organizativos de la producción de acuerdo a la 
realidad de cada sociedad nacional. Si bien las referencias 
explícitas se han dado a partir de la experiencia japonesa -que 
es la más desarrollada, exitosa y conocida- no significa que sea 
el único modelo en el marco del nuevo paradigma. Entre otras, se 
tie�en las formas empresariales presentes en el norte de Italia 
(red semicooperativa de· medianas y pequeñas empresas 
especializadas), en Suecia (experiencias de empresas celulares 
altamente automatizadas), otros sistemas que · incorporan 
profesionales calificados a tiempo parcial (Xerox, Inglaterra), o 
trabajadores en pequeñas empresas y talleres en diversas partes 
del mundo articulados a una gran empresa (Benetton, Italia). 

Es decir, hay muchas maneras de sortear las limitaciones del 
patrón fordista, pero todos tienden a seguir los mismos 
principios básicos. Cómo se señaló anteriormente, no hay un 
determinismo tecnológico, las diferencias socio-políticas entre 
los países y la diferente configuración y nivel de desarrollo de 
loa sistemas productivos marcarán no solo diferentes formas sino. 

2 La i1porta1cia delas relaciones usuario-productor y dei sisre,a lacional de in10,ación para la 
co1petitividad han sida estudiados a1piia1ente por B. Luadvail de la Universidad de A¡lbarg de Uina,arca. Viase 
Lundvall y Free1an: ªS,ali couatries facing the technological revo!ution6 Londres, 1988 • 
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también diferentes ri.tmos de cambi.os y propagaci.ón del nuevo 
paradigma,_ poniendo cada sociedad su propio. sello, y_ algunas 
serán más exitos�s que.otros. 

La. fase de tránsito implica inestabi.l.i.d.ad y recesion, los países 
se ven obligados a buscar soluciones a sus probl.emas nacionales 
teniendo en cuentas las nuevas tendencias, no sólo en el campo 
tecno-económico, sino también en lo social e institucional. Las 
diferentes respuestas de los empresarios y los gobiernos a los 
retos y oportuni.'tiades del nuevo paradigma tiende a acentuar el 
desarrollo desigual entre los países. El tránsito de un paradigma 
a otro ha estado acompañado de cambios en la división 
internacional del trabajo y cambios de liderazgo tecnológico. 

Los países de reciente induatrial.ización ("newcomera") aveces 
están más capacitados para efectuar los cambios sociales e 
institucionales requeridos, que los líderes ya establecidos con 
sus sistemas anquilosados. Es por ello, por ejemplo que 
Inglaterra sucumbió ante Estados Unidos, siendo la víctima de su 
propio éxito anterior. 

Loa países en desarrollo tienen dificultades para incorporar y 
desarrollar los procesos productivos intensivos en información e 
para incrementar su capacidad competitiva, pero ea necesario 
resal.tar que tanto·la fase de tránsito en que nos encontramos, 
como la naturaleza de las nuevas tecnologías podrían abrir nuevas 
oportuni.dades para los PED. 

3.1.3 Fase de tránsito del nuevo paradigma y los países en 
desarro11o: oportunidades y riesgos 

El nuevo paradigma en gestación implica cambios profundos a todo 
nivel en el. mundo, incluyendo nuevos liderazgos, cambios en las 
posiciones relativas de los países, surgimiento de "newcomers", 
así como la marginación de otros. 

Aunque todavía 
para los países 
por lo menos 
abiertas: 

no hay claridad sobre las consecuencias precisas 
en desarrollo, en el debate actual se presentan 
tres posiciones respecto a las posibilidades 

una moderadamente optimista que señala que el período de 
tránsito hacia el nuevo paradigma abre posibi.lidades para 
que los países en desarrollo den un salto hacia adelante, 
pero para concretarlo se requiere un gran esfuerzo de 
cambios estructuralespara ubicarse en los nuevos rumbos 
(Soete y Pérez, 1988; Lundvall y Freeman, 1988). 

otra pesimista que sostiene que indefectiblemente la 
economía mundial tiende a una mayor marginación de todos los 
países atrasados (Massey, 1985). 
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y otra posición, d.irí.amos, ec.léctica que aostiene que e.l 
tema es controvertido, y que "la.e evidencias aan. 
contra-puestas: puede resultar socialmente excluyente o puede 
transformarse en una forma de reincorporar a vastas sectores 
locales (empresarios, técnicos· y trabajadores) a una 
dinámica económica con mayor potencial.idad futura" (Gatto, 
1990). 

Para efectos de extraer enseñanzas y consideraciones que sean 
útiles en el esfuerzo de trazar pautas para una nueva estrategia 
de desarrollo productivo en nuestro país, nos interesa presentar 
las propuestas del primer enfoque, aunque tampoco este 
planteamiento resuelve todas las interrogantes. 

Saete y Pérez (1988) plantean que el período de transición de 
paradigma en el que nos encontramos ofrece disponibilidad de dos 
tipos de tecnología para el proceso de alcanzar un mayor nivel. de 
desarrollo y cerrar brechas ("catching up"): por un lado un 
conjunto de tecnologías específicas que han alcanzado la madurez 
se hacen accesibles a los países rezagados; por otro lado, las 
nuevas tecnol.ogías genéricas (tecnologías de información y el 

·mode.lo de gerencia japonés) están siendo ampliamente disponibles.
Estas tecnologías genéricas proveen los medios para rejuvenecer
·tecnologías maduras, elevar la productividad de empresas
ineficientes y facil.itar la adopción de nuevas tecnologías.
Además, en términos generales proveen los criterios para una
reestructuración del sistema productivo nacional.

Esta "ventana de oportunidad" se encuentra disponible, pero para
los paíse� en desarrollo no es fácil aprovecharla. El aparato
productivo en la mayoría de nuestros países se moldeó en el marco
de las políticas de elevada protección y subsidios indiscrimi
nados para el desarrollo de una industria orientada básicamente
al mercado interno. Este patrón de desarrollo industrial
involucró la gestación y consolidación de una ideología, un 
conjunto de prácticas económicas y una red institucional 
funcional a sus objetivos;. pero ya no son convenientes para 
crecer en el marco del nuevo paradigma. Más bien es urgente la 
reestructuración productiva y del marco institucional que permita 
insertarse ventajosamente en las nuevas tendencias mundiales. 

Es decir, que la capacidad de un país para aprovechar las 
actuales oportunidades no sólo depende ·del nivel previo 
alcanzado, pero también a· qué velocidad se procesa la trans
formación del aparato productivo y el cambio de las instituciones 
en una adecuada dirección. Evidentemente, una comprensión cabal 
de la naturaleza de la ·actual revolución tecnológica es un pre
requisito indispensable. 

El nuevo paradigma afecta a los países en desarrollo de múltiples 
formas, pero lo que cada país hace o deja de· hacer en este 
período de transición puede ser crucial en abrir o cerrar 
posibilidades para el futuro . 
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� historia muestra que períodos de transitrl.ón tecnológica._han 
sido momentos en que nuevos países han tenido la oportunidad de 
alcanzar a los líderes, e incl.uso sobrepasarl.oa .. Entre la tercera. 
Y la cuarta onda larga de Kondratiev, Alemania y EEUU desafiaron 
la supremacía de Inglaterra al inicio del siglo XX, y lo pudieron 
hacer · porque éstos países habían asimilado más temprano y más 
rápido las nuevas tecnologías del acero, quimica. y electricidad 
c�mbinado con innovaciones en la organización productiva, en ei 
sistema financiero, y especialmente en la calificación de la mano 
de obra _(Soete y Pérez, 1988). Entre la cuarta y la quinta onda 
de Kondratiev, tenemos a Japón que habiendo desarrollado un 
amplio dominio y uso de las tecnologías de la información ha 
tenido un sostenido crecimiento de la productividad y de su 
competitividad internacional, desafiando abiertamente el 
liderazgo de EEUU. Lo que ha contribuido decisivamente en este 
proceso es el desarrollo y amplia adopción de un nuevo modelo 
organizacional para la empresa, y la creación de un conjunto de 
instituciones promotoras de la competitividad internacional. 

Los líderes del paradigma tecno-económico que entra en 
obsolescencia son los que generalmente tienen más dificul.tades 
para salir hacia otra lógica de funcionamiento. Los líderes'ya 
establecidos son por definición aquellos que tienen un mayor 
compromiso con el paradigma vigente, pues poseen una enorme masa 
de capital invertido, experiencia y experticia en la forma 
obsoleta de hacer las cosas, y un conjunto de instituciones y 
actitudes que tienen que ser modificados o reemplazados. La misma 
dificultad que tenía Inglaterra a inicios de siglo lo tiene ahora 
Estados Unidos. Estas fuerzas inerciales que impiden que avancen 
por el peso del éxito anterior, es lo que da tiempo a aquellos 
países que vienen de atrás más ágilmente para avanzar hacia la 
frontera del desarrolloª . 

Pérez y Saete (1988) sostienen que la difusión de un nuevo 
paradigma tecno-económico abre ventanas de oportunidad y mejores 
posibilidades de desarrollo para los países "rezagados". Esto se 
deriva de dos condiciones características del período de 
transición: la discontinuidad en el proceso técnico Y la demora 
en la adaptación por los líderes antiguos. Lo primero significa 
que el avance tecno-productivo es en otra dirección Y por lo 
menos una parte de la brecha anterior puede ser dejada de lado, Y

lo segundo significa que hay tiempo para aprender a caminar en la 
nueva ruta. 

3 Esto se putde apreciar ea las conclusioaes del estudio realizado por expertos del HIT 101de señalaD _que
·los e1presarios estadounidenses tienen debilidades estructurales para generar. estrategias corporativas
flexibles. Véase: Dertozous, Lester y Solow "ffade in A1erica: regaining de productive edge•, 1989. 
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Fases del paradisma tecno-económico 

El paradigma tiene una ·vida cíclica, y en el proceso de su 
implementación se pueden establecer cuatro fases: difusión 
inicial, crecimiento rápido temprano, crecimiento rápido tardío y 
madurez (Pérez, 1989). 

En la primera fase surgen conjuntos de innovaciones radicales en 
productos y procesos que proveen múltiples oportunidades para 
nuevas inversiones, naciendo nuevos sistemas tecnológicos Y 
nuevas industrias. 

Hasta donde el nuevo paradigmá tecno-económico se ha difundido· en 
el mundo se observan los siguientes nuevos sistemas: el creci
miento de la industria microelectrónica y de computadoras con su 
red de proveedores, además la industria de software y servicios 
de transmisión y procesamiento de datos; la expansión de la 
industria electrónica, mecatrónica, robótica, maquinas de 
programación flexible CAD-CAM y otras en bienes de ·capital; la 
radical transformación tecnológica de las telecomunicaciones 
junto a la red de sus proveedores; las demandas de estas 
industrias en nuevos materiales y la contribución de la 
electrónica a nuevas industrias como la biotecnología. El 
anterior paradigma se inicio con los conjuntos de innovaciones 
creciendo alrededor de las industrias de producción en masa de 
automóviles, aparatos electrodomésticos, petróleo y refinerías, 
los primeros materiales sintéticos, luego siguió en bebidas, 
alimentos, etc. 

Así como surgen nuevas industrias, el nuevo paradigma también 
ofrece posibilidades para renovar industrias maduras. En el caso 
del anterior paradigma se tiene que el auto de lujo se convirtió 
en un auto "de diario" al alcance de todos. Así.también el nuevo 
paradigma está transformando antiguas actividades, la industria 
de automóviles, industria de imprenta y servicios financieros, 
entre otros. 

A medida que la nueva práctica productiva para optimizar la 
eficiencia se va incorporando más en la actividad.productiva, la 
presión por cambios en las instituciones es mayor, y el mayor 
potencial de crecimiento es reprimido por el peso inercial 
institucional. De tal manera que cuando se logra un buen ajuste 
entre los cambios tecnológicos y un nuevo marco institucional, se 
entra a la fase de rápido crecimiento inicial del ciclo, 
aprovechando sucesivas cadenas de innovaciones y con un sostenido 
crecimiento de la productividad. Luego, las capacidades y 
externalidades desarrolladas para los primeros producto·s 
plausibles donde aplicar el paradigma hacen posible atacar la 
transformación o creación de aquellos menos ·proclives al nuevo 
paradigma, cubriendo así la fase de crecimiento tardío del ciclo. 

Más adelante, sin embargo, los mercados empiezan a saturarse, ya 
los productos y procesos están estandarizados, grandes familias 
de productos ya no dan más, y las innovaciones incrementales. sólo 
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se traducen en escaso r11DDento de la prodactivi.dad. La experiencia 
acumulada en cada industria y en el Inel:!Cado conduce a que cada 
nuevo producto en la cadena alcance su madurez mu.cho más rápido 
que sus predecesores, al igual que cualquier otra nueva 
actividad. De tal manera que muchos productos, industrias y 
sistemas tienden a alcanzar la madurez en el mismo período, 
llegando así a la última fase del paradigma. 

Este proceso de masiva maduración de tecnologías gradualmente 
pone un freno a los líderes del paradigma, dando una oportunidad 
a sus seguidores más cercanos para eliminar la brecha. Los países 
en desarrollo también encuentran que en este período surgen 
mejores posibilidades para acelerar los procesos de 
industrialización. Ya que entre otros, los costos relativos en 
procesos optimizados y productos estandarizados desplaza las 
ventajas comparativas hacia los países menos desarrollados. 

La tesis central es que aquellos países y/o empresas que no son 
capaces de cambiar y participar activamente en el despegue 
inicial de un paradigma no podrán insertarse en la etapa de 
rápido crecimiento y tendrán que soportar condiciones muy 
desfavorables en el futuro. 

En la etapa de madurez del paradigma, la economía en su conjunto 
tiende a ofrecer menor nivel de utilidades, y las empresas que 
sufren una reducción en su productividad buscan mejorar su 
posiciqn con una serie de prácticas, que van desde la 
especulación financiera hasta la búsqueda de nuevas tecnologías y 
productos que generen utilidades. En este último caso, en su 
búsqueda las empresas encuentran restricciones en el camino 
conocido de las tecnologías preexistentes, y en un proceso de 
prueba y error eventualmente van descubriendo nuevas rutas que da 
lugar a un nuevo paradigma. Es por ello, que hay traslape entre 
la. fase de maduración del paradigma preexistente y la primera 
fase del nuevo paradigma, configurando un período de transición 
donde coexiste lo viejo y lo nuevo. 

Teorías y enfoques tradicionales sobre el crecimiento esperarían 
que todas las viejas industrias maduras se transladen a los PED, 
y las nuevas sólo surgan en los países desarrollados. Pero eso no 
es lo que ha venido observando en la realidad. 

Por una parte, algunos países en desarrollo han "saltado" 
incursionando a las nuevas industrias, como es el caso de Corea 
en el sector de microelectrónica, habiéndose convertido en el 
tercer suministrador de chips en el mundo, después de Japón Y 
EEUU. Además, hay muchas empresas en varios PED que están 
diseñando, produciendo y aveces exportando aplicaciones de pro
ductos microelectrónicos, software e incluso algunos productos 
bio-tecnológicos. 
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Por otro l.ado, sectores industriales tradicionales se ven 
re-juvenecidas., fl.ore.c.iendo en mejores c:andic::±cmes en a) grmoa 
países en desarrol.lo e incl.uso ratoman�o el crecimiento en..J.as 
países avanzados. Es el caso de confecciones y de automóviles . 

El nuevo paradigma redefine las condiciones de la competitividad� 
imprime una nueva lógica, y provee los medios para lograrlo: 
tanto en términos de equipamiento como de un nuevo criterio de 
organización para la producción. 

Los países en desarrollo tienen la oportunidad de elevar su nivel 
tecnológico, pues en el período de transición, el paradigma 
obsoleto hace accesible las tecnologías específicas requeridas 
para un gran número de productos y pr9cesos de industrias enteras 
que han alcanzado la madurez. (incluso pueden estar en el país 
por inversiones previas, vía contratos, vía franquicias, joint
ventures, etc.) 

Además, en la primera fase del nuevo paradigma se puede tener 
acceso, por un corto período, al conocimiento científico y 
experiencia gerencial, que incluyen tecnologías específicas y 
genéricas de la nueva revolución tecnológica. En esta fase, la 

-mayor parte del conocimiento científico en los países 
desarrollados se puede absorber desde las universidades e 
institutos de investigación; igual.mente los principios nuevos en 
organización y gerencia son de público conocimiento. 

Pero cuando se entra a la fase de rápido crecimiento inicial, se 
dificulta cada vez más el acceso a las nuevas oportunidades, ya 
que el conocimiento y la experticia se vuelve cada vez más 
privado. Esta acumulación del "know-how" al interior de las 
empresas levanta barreras a la entrada de nuevas firmas a cada 
tipo de industria, e incluso genera experiencia en la relación 
ínter empresas (empresas PED- empresa PD) que se convierte en 
externalidades para todas las firmas en ese país. De tal manera 
que la ventaja para los que llevan la delantera ("front-runners") 
se acrecienta y la brecha con los rezagados también. 

En la actual fase de tránsito, los países y las empresas 
enfrentan una doble oportunidad tecnológica permitiendo el acceso 
al conocimiento que. hasta recientemente era privado en el 
paradigma obsoleto y a aquello que pronto se convertirá en 
privado en el nuevo paradigma (Pérez, 1989). Véase Gráfico 21. 

En el caso exitoso de Corea ocurrió que adquirieron el 
conocimiento específico-en tecnologías y productos maduros, y lo 
rejuvenecieron con el modelo japonés de organización, combinando 

reverse engineering" del producto y "forward engineering" del 
sistema productivo, bajo condiciones favorabl"es: costos de mano 
de obra relativamente bajos (para industrias maduras), un 
conjunto adecuado de medidas promotoras y un sistema de 3oporte 
para la competitividad auténtica. 
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La repetición de la experiencia es dificil en otro país, sin 
embargo es un caso ilustrativo de lo que puede hacer un país en 
desarrollo que logra un ajuste entre el potencial tecnológico, el 
marco institucional y el consenso social. Los países en 
desarrollo más rezagados, que tienen un escaso nivel educacional, 
bajo nivel tecnológico, escasa capacidad gerencial y una 
estructura social tradicional están en desventaja en el marco del 
nuevo paradigma. 

Por otro lado, los países de América Latina tienen especial 
dificultad para aprovechar estas pasibilidades por la herencia 
que nos ha dejado el patrón de industrialización par sustitución 
de importaciones. 

El proceso de industrialización ISI en América Latina se basó en 
un conjunto de políticas que condujeron en un primer período a un 
crecimiento económico vigoroso liderado por la industria 
manufacturera y un progreso social sin precedentes, en un 
determinado entorno mundial, luego se iniciaron los síntomas del 
declinamiento y agotamiento de este patrón de industrialización, 
Es precisamente por el éxito de las primeras décadas que las 
pautas e instituciones generadas en este período se han enraizado 
profundamente en la ideología y en las políticas de la mayoría de 
los países de AL. 

Ea por ello, que la transformación enfrenta una gran resistencia 
inicial, no sólo de aquellos que podrían perder sus privilegios, 
sino también de aquellos que podrían salir favorecidos. No es 
fácil aceptar que se desmonte la antigua red de reglas, 
instituciones y actitudes conocidas y probadas; y más dificil es 
lograr consenso y voluntad para sustituirla por otro conjunto de 
nuevas ideas y comportamientos eficaces en la nueva situación del 
país y del mundo. 

La actual revolución tecnológica confronta a los países en 
desarrollo con una formidable tarea: redefinir una estrategia de 
desarrollo, transformar la economía, desmantelar y reconstruir 
instrumentos e instituciones, modificar ideas y patronea de 
comportamiento. Asimismo, es un desafío a la capacidad creativa y 
de adaptación de cada país, de cada sociedad. El resultado final 
podría depender más de la capacidad y agilidad para aprovechar la 
oportunidad, que del tamaño de la oportunidad·misma. 

El riesgo de dejar pasar la oportunidad es grande, pues la 
hipótesis de partida implica desde ya una paradoja. Según Soete y 
Pérez (1988) la mejor oportunidad tecnológica se da en el período 
de tránsito del paradigma, el cual necesariamene se caracteriza 
por inestabilidad, estancamiento, inflación galopante, creciente 
subempleo, pobreza y otros problemas graves para países en 
desarrollo. Bajo estas condiciones, es más difícil que loa países 
establezcan estrategias y políticas de mediano y largo plazo . 
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La c.omunidad internacional., espec.ialmente los países avanzados, 
tendrían gue tomar en cuenta que las mP-di das .±mpnlsadas par- e:.l.. 
EMI aveces ni siquiera son paliativos de corto pl.azo y que .loa 
programas de "ajuste estructural" que propugna el. Banco Mundial., 
que están orientadas al mejoramiento del funcionamiento de los 
mercados, no consideran apoyo a políticas intermedias para 
mejorar la capacidad tecnológica de nuestros países. Por ello, a 
nivel internacional, se reguiere medidas gue, por lo menos, 
faciliten la solución de la deuda externa y la transferencia de 
tecnología hacia los países en desarrollo. 

Aparte de la acción internacional, ea urgente que los países en 
desarrollo asuman esta tarea de transformación, pues como ya se 
dijo, el tiempo es un factor escaso. El tiempo gue se tendría 
para experimentar, aprender, adaptar y definir nuestra propia 
forma de concreción del paradigma, depende del tiempo gue tomaría 
a los países líderes en terminar de configurar -su óptimo esquema 
de funcionamiento para alcanzar la fase de crecimiento rápido 
inicial.. Es decir, cuando se inicie esta segunda fase de la onda 
larga, la ventana de oportunidad se habrá cerrado para los países 
en desarrollo que se quedaron rezagados. Por ello es urgente. la 
acción ahora. 
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3_2 APCJRf'ES PARA LA FOHHULACION DE UNA NOEVA KST:RATEGIA DE 

DBSARROLLO PRODOC'fl.VO 

En el contexto mundial de dráeticoe cambios económicos y 
políticos, y la revolución tecnológica que marca la etapa de 
tránsito hacia un nuevo paradigma tecno-económico internacional, 
el Perú a fines de loe 80s se debate en una crisis económica y 
social profunda·y generalizada. 

Es la crieie terminal del denominado patrón de industrial.ización 
orientado unilateralmente al mercado interno y basado en la 
exportaciones primarias, que es la version peruana de la 
estrategia de industrialización por sustitución de importaciones. 

La dimensión de la crisis que. asola a la sociedad peruana desde 
más de 15 años viene configurando un punto de inflexión, un punto 
de tránsito hacia otro patrón de crecimiento. Sin embargo, la 
mayor velocidad que se logre en este camino, dependerá de nuestra 
capacidad para generar lae condiciones sociales y políticas 
propicias al cambio. 

La sociedad peruana se encuentra ante una tarea formidable: la 
construcción consensual de una nueva forma de organización social 
de la producción, de un nuevo patrón de crecimiento, que si se 
hace con decisión conciente, implicará reducir los tiempos, asi 
como los cost.os productivos y sociales que todo cambio conlleva. 

La superación de esta grave situación nacional y la construcción 
de una nueva ruta hacia el progreso económico y sociai no será 
tarea fácil ni rápida. Pero es importante que la sociedad en su 
conjunto, sobre todo los grupos de vanguardia en los distintos 
estamentos, tengan claridad de la naturaleza de la crisis que nos 
agobia, conozcan las condiciones objetivas internacionales en que 
nos encontramos, y tengan la convicción que la única forma de 
superar la crisis es modificar profundamente el patrón de 
crecimiento teniendo en cuenta dos ejes articulados a nivel 
económico y social: dejar la pasividad tecnológica y aBU111ir una 
inserción activa en el mundo desde nuestra realidad. 

El diseño de una nueva estrategia de desarrollo es evidentemente 
una tarea de gran envergadura, a nivel de toda la sociedad 
peruana, y que abarca múltiples dimensiones (económica, tecno
productiva, social, institucional, política y cultural). En este 
documento no se pretende abarcar todos estos aspectos, ni 
siquiera todos aquellos ligados a· la dimensión económica; más 
cien teniendo como marco referencial la economía nacional es 
nuestro interés enfatizar el desarrollo productivo. Tampoco 
pretendemos presentan una estrategia productiva completa y 
detallada, eso está más allá de esfuerzos individuales, pero si 
queremos presentar elementos para contribuir al esclarecimiento y 
debate en esta común tarea de redefinir el rumbo económico y 
social del país . 
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Por otro .. lado, aunque en la elaboración de las propuestas no ha 
exi.a:t:ido un afan teórico sino más bien de llegar a c.onc.J_usiones 
vál..idas para la f o.rm:u.lac.ión de políticas ., es necesario hacer un 
señalamiento general de las limitaciones de las principales
corrientes teóricas sobre el crecimiento económico. 

La crisis internacional de 1929-30 trajo abajo los principios de 
la teoría neoclásica bajo cuya retórica la economía mundial 
crecio a lo largo de la tercera onda larga de Kondratiev, 
imponiéndose la visión keynesiana de la politica economica que 
influyó poderosamente en el. boom de la post guerra que 
corresponde a la consolidación del patrón fordista. En este 
período de la cuarta onda larga de Kondratiev, y sobre la base de 
la teoría keynesiana y la presencia del socialismo real, en 
América Latina surgió el estructuralismo y variantes, que fueron 
la base para la concepción tradicional cepalina del procesó de 
industrialización por sustitución de importaciones. 

Cuando en los 70s en los paises desarrollados, y en los 80s en 
los países latinoamericanos aparecen los signos del agotamiento 
del dinamismo economice anterior, resurgen las recetas 
neoclásicas para superar la crisis. 

Sin embargo, a finés de los 80s, tanto el enfoque tradicional 
estructuralista como el neoclásico, se consideran marcos teóricos 
insuficientes para abordar la reconstrucción de la economía de 
nuestros países en el tránsito hacia otro paradigma mundial donde 
más que nunca el eje es la incorporación del progreso técnico y 
la competitividad. 

Para efectos del tema que nos ocupa el enfoque neoclásico tiene 
dos problemas interrelacionados: es esquivo al tema del 
crecimiento económico y de la elevación de la productividad 
(incorporación del progreso técnico, en el argot ingenieril), es 
decir, la tecnología es un factor exógeno; Y por otro lado, el 
nivel de análisis que utiliza, el nivel macroeconómico, es 
insuficiente para ubicar justamente los factores del crecimiento 
económico. 

La teoría neoclásica pone énfasis en la estabilización de corto 
plazo. La tradición neoclásica que comenzó al finalizar el siglo 
XIX, abandonó la clásica preocupación por las perspectivas de 
crecimiento económico a largo plazo y centró su atención en el 
análisis de las consecuencias que suponía una conducta 
maximizadora en un marco estático, siendo una de sus 
preocupaciones dominantes hasta nuestros días, analizar como una 
economía de mercado genera fuerzas para volver al e�uilibrio 
después que éste ha sido alterado, dedicando preferente atención 
al análisis de las condiciones que determinan la estabilidad Y la 
eficiencia del estado de equilibrio hacia el cual propende la 
economía. Es decir, la·economía neoclásica se ha dedicado a la 
comparacion entre sucesivos equilibrios · y no incorpora un 
análisis del propio proceso de ajuste. De tal manera, que el 
cambio tecnológico, si es que se considera, suele tratarse como 
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una innovación ú."l.i.ca, de ��po exógenc, que abarata costos y al 
cual la. economia luego se reajusta. 

Renombrados economistas reconocen que el punto débil de la 
macroeconomia está en el análisis del crecimiento económico y la 
elevación de la productividad, que entre otros factores se 
debería al elevado nivel agregado de su análisis, que precisa
mente hace abstracción de la desagregación sectorial que le 
permitiría ubicar los factores que tienen mayor gravitación en 
este proceso de incorporación del progreso técnico. 

Como señala Fajnzylber (1990) no se trata de un problema 
metodo.lógico trivial, pues en un período en que los países 
industrializados realizan grandes esfuerzos para acelerar la 
incorporación del progreso técnico, los países de América Latina 
reciben presiones externas para utilizar un marco teórico en la 
elaboración de sus políticas económicas que no toma en cuenta el 
factor clave del desarrollo en el mundo actual, es decir, la 
tecnología. 

Por otro lado, las propuestas estructuralistas se basan en un 
punto de vista dinámico del crecimiento e involucra un número más 
amplio de variables interrelacionadas, algunas de ellas no 
económicas. Sin embargo, el estructuralismo ha descuidado el 
tratamiento de la eficiencia en el corto plazo en relación con 
las consideraciones macroeconómicas; y comparte con la teoría 
neoclásica una escasa comprensión del proceso de incorporación 
del progreso técnico en la actividad productiva. 

Los dos Pé;lradigmas están en cuestión, se está dando una crisis de 
paradigma teórico. En los 80s la crisis económica estructural fue 
agravada por el populismo macroeconómico y las recetas 
neoliberales, pero además ambos -de diferente manera- coadyuvaron 
a poner en cuestión la existencia de una política industrial, en 
otros términos, a poner en cuestión el rol del Estado para el 
desarrollo. 

A pesar de esta crisis de paradigma, o debido a ello, se vienen 
realizando esfuerzos para colocar nuevamente en la agenda los 
temas vinculados al desarrollo, incorporando elementos de las 
nuevas tendencias internacionales, de las experiencias exitosas 
de países semiindustrializados, enmarcando en forma prasn,áT.ica el 
estructural.ismo, la teoría neoclásica y ·aquellas variantes 
teóricas que están trabajando explícitamente el factor 
tecnológico (teoría de la innovación, ciclo de producto, ciclos 
largos, etc ) . 

3.2.1. Enfoque general de la nueva estrategia. 

El objetivo general de cualquier estrategia de desarrollo es 
evidentemente el progreso económico y social (en términos 
antiguos) o el crecimiento sostenido con equidad social (en 
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términ�s nuevos). Ambos quieren decir que el progreso tiene que 
tener estas dos cumenaiones, ya que de poco s±rve alcanzar 
crecimiento económico si no va acompañado de progreso social y 
viceversa. 

A la luz de las experiencias de países desarrollados y en 
desarrollo, la interrelación entre estas dimensiones es cada vez 
más clara. Aquellos países que han enfatizado el crecimiento 
económico, pero que han descuidado la inversión en desarrollo 
humano Y han agudizado el consumismo de las élites y sectores 
medios, presentan dificultades· para sostener ese crecimiento. 
Asimismo, ha quedado demostrado que aquellos países que se 
orientaron a la redistribución del ingreso buscando el progreso 
social, descuidando el progreso económico, han conducido a peores 
situaciones a aquellos que justamente quisieron beneficiar, al no 
poder financiar el progreso social que buscaron artificialmente. 

El reto que tendrá que abordar la nueva estrategia de desarrollo 
será la superación del prolongado estancamiento productivo y la
extrema. inequidad social, es decir, crecimiento sostenido y

mejora sustancial en la distribución del ingreso nacional. 

El crecimiento económico es un requisito fundamental para avan�ar 
sostenidamente en la redistribución del ingreso nacional. Aunque 
lo más deseable políticamente sea la simultaneidad de estos dos 
procesos, no es lo más viable en términos económicos en los 
primeros momentos, sobre todo teniendo en cuenta la gravedad de 
la crisis actual. 

El reto del crecimiento y equidad sólo será alcanzado si, a 
diferencia del patrón antiguo, se aprovechan todas las 
capacidades con las que cuenta el país, es decir no sólo los 
recursos naturales sino tambien las capacidades productivas, 
humanas y organizativas, que enriquecidas con la ciencia y 
técnología internacional, mejorarán el sistema productivo 
haciéndolo coherente con nuestro potencial interno, más solido' Y 
eficiente, desarrollando una especialización estratégica que nos 
permita una inserción activa y ventajosa en la economía 
internacional. 

Para llevar adelante la nueva estrategia de desarrollo productivo 
en el mediano y largo plazo es necesario tener en cuenta que la 
base de la acumulación ya no será la renta del mercado cautivo ni 
las ventajas comparativas estáticas, sino la renta derivada de la 
incorporación del progreso técnico al proceso productivo Y las 
ventajas comparativas dinámicas. Esto no significa que en el 
corto plazo el país deje de aprovechar sus ventajas naturales, 
como puntos de despegue. 

Esta nueva lógica de acumulación conducirá a una reestructuración 
o transformación del conjunto del aparato productivo, sin 
embargo, el país deberá hacer un esfuerzo conciente Y prolong�do 
para desarrollar sus ventajas dinámicas que conduzcan a la meJor 
especialización estratégica internacional de la economía peruana 
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teniendo presente las oportunidades que ofrece . la fase de 
tránsito hacia el nuevo paradigma tecno-ecanómico de prod1,cción 
flexible a nivel mundial. 

Para la obtención de bienes y servicios finales, se realizan 
múltiples actividades productivas (de diferentes unidades 
empresariales) que se encuentran encadenadas unas a otras, 
formando en la práctica los denominados complejos o cadenas 
productivas. En el marco de la nueva estrategia, el desarrollo de 
las ventajas dinámicas se facilitará con el impulso a la 
conformación selectiva de cadenas productivas eficientes que 
permitan aprovechar al máximo el potencial productivo del país. 

La reestructuración productiva y el logro de una especialización 
estratégica internacional exitosa requirirá evidentemente cambios 
drásticos a nivel de la economía nacional. Sin embargo, el meollo 
es la empresa: se requerirá la reconversión de cada empresa, de 
los agentes empresariales y de la institucionalidad relacionada. 

Finalmente, se señalan por lo menos tres aspectos que tendrán que 
ser abordados en una estrategia de desarrollo productivo. Un 
primer asunto importante es alcanzar y sostener un entorno 
ma.croeconomico adecuado que permita que las otras esferas se 
articulen adecuadamente, otorgando .mejores condiciones para el 
desarrollo de una cultura de la competitividad, dejando atrás las 
prácticas rentistas . 

En segundo lugar, la generacion de ventajas comparativas 
dinámicas, el fortalecimiento de la competitividad internacional 
del país·y de las empresas locales requiere de un nuevo tipo de 
Estado en el Perú. En primer lugar para que promueva el buen 
funcionamiento y desarrollo de los mercados, pero esto no es 
suficiente. Se requiere la construcción de un Estado promotor con 
visión estratégica, que sea capaz de regulación y conducción, y 
en estrecha coordinación con los agentes economices y sociales, 
promueva un amplio consenso de la ruta a seguir en el mediano y 
largo plazo. 

En tercer lugar, y en relación· con la naturaleza del Estado 
promotor, se requiere el diseño y la implementación de políticas 
intermedias (meso-políticas) orientadas a impu.lsar la 
competitividad internacional del país siguiendo las opciones 
estratégicas asumidas, basada en intervenciones selectivas y la 
generación de estructuras. Esta es un área en que la· experiencia 
del país es especialmente débil. 

3.2.2 Base de acumulación y la competitividad sistémica 

Como se ha visto en el capítulo anterior el patrón obsoleto se
basó en la renta generada al amparo de una protección elevada,
indiscriminada Y prolongada, así como en la renta asociada a la
explotación primaria de los recursos naturales, y ello también
marcó' los límites Y la naturaleza de la inaerc:i:ón internacional
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de la e�onomi� peruana: Ambas fuentes de crecimiento, vinculadas
entre si, se nan deteriorado; y la nueva estrategia de desarrollo 
productivo, mediante la reestructuración productiva deb�ía 
permitir transitar hacia la única fuente de renta no pere·cible 
es decir, aquella que se basa en la innovación aplicada aÍ 
procesamiento de los recursos naturales, a las manufacturas no 
basadas en recursos naturales y a los servicios intensivos en 
tecnología, para alcanzar la competitividad auténtica. 

El punto central de la nueva estrategia ea la cabal comprensión 
de este cambio de enfoque, pues está ligado al cambio de 
naturaleza del agente economice, del empresario, pero también de 
todos los agentes e instituciones que tienen relación con el 
sistema productivo. Por ello, Esser (1989) afirma que la 
competitividad siat·émica ea un nuevo desafío no sólo para las 
empresas sino también para la política. 

La competitividad sistémica, a diferencia de la competitividad 
frívola asociado a la práctica rentista de los empresarios, se 
basa en la capacidad que desarrolla la empresa y la economía 
nacional para el aprendizaje, la asimilación, adaptación y la 
innovación en el proceso productivo (Fajnzylber, 1990; Esaer, 
1989, Best, 1990). 

Loa elementos medulares de este concepto son: el énfasis en la 
innovacion como factor primordial del desarrollo economico, una 
organización empresarial flexible y abierta a la creatividad y el 
cambio, redes de colaboración inter-empreaarial orientadas a la 
mayo·r eficiencia, y un entorno institucional capaz de sostener y 
fomentar el aprendizaje tecnológico. 

La competitividad sistémica (Esaer, 1989) considera que el 
equilibrio básico macroeconómico asi como la reconversión de la 
empresa son logros fundamentales pero insuficientes. Para 
alcanzar la competitividad sistémica se consideran cuatro 
niveles: 

nivel meta: estructuras básicas 
política y económica, capacidad 
integración, y capacidad de los 
estratégica. 

de organización jurídica, 
social de organizacion e 

actores para la interacción 

nivel macro: un contexto que exige_ mayor eficiencia de las 
empresas 

nivel meso: relaciones estructuradas entre el Estado Y loa 
actores sociales que desarrollan política� de apoyo específico, 
fomentan la formación· de estructuras Y articulan procesos de 
aprendizaje a nivel de la sociedad 

- nivel micro: un gran
neamente la eficiencia, 
reaccion, estando muchas 
colaboración re_cíproca. 

número de empresas que buscan aimultá
calidad, flexibilidad, y rapidez de 

de ellas articuladas en redes de 
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ActuaJroente, en el escenario internacioria.l la: competencia. na se 
da entre empresas i ndi vidual.es, sino entre sistemas prad:aati.-vo.a, . 
entre s ·istemas nacionales de innovación. Incluso a nivel. 
nacional, cada empresa está cada vez más articulada a un red de 
empresas e instituciones, que compiten con otra red de este tipo. 

3.2.3 Reestructuración productiva, especial.ización 
estratégica y cadenas productivas 

El cambio de la fuente de la acumulación se logrará con el 
deamanr.elamiento del soparte que tenía la elevada e indiscri
minada.protección a ciertas actividades manufactureras orientadas 
al mercado interno en desmedro de otras, distorsionando 
exageradamente los precios relativos. Como ha sido demostrado en 
diversos estudios esta estructura de protección de naturaleza 
rentista a lo largo de más de tres décadas tuvo consecuencias 
desastrosas. Se moldeó un perfil productivo donde se 
establecieron actividades qué no estaban asentadas sobre· las 
ventajas que tenía el país o que no tenía posibil.idades de 
crearlas, se conformó una estructura de precios relativos que 
descapitalizó al agro y al resto de las actividades primarias, se 
·estableció un nivel de precios para la productos manufacturados
que mayormente los hacía accesibles a los sectores altos y
medios, se redujo severamente la competencia y se desalentaron
los esfuerzos por mejorar y modernizar los procesos productivos,
asi como se limitó la capacidad exportadora de la industria.

La búsqueda de la competitividad basado en el. aprendizaje y
mejoramiento tecnológico, la mejor organización productiva y la 
revaloración de nuestros recursos naturales, conducirá a una 
drástica reestructuración productiva. En este contexto, la 
prioridad no es la industria manufacturera en general, sino que 
es necesario "bajar" más el nivel de desagregación, y enfocar 
toda aquella actividad que es portadora del progreso técnico y 
cuyo aprendi_zaje, asimilación y adaptación debe ser estimulado. 

Desde esta perspectiva los dilemas sobre la orientación de la 
estrategia se tornan falsos dilemas. Respecto a la dicotomía 
entre sustitución de importaciones va. exportaciones, las 
experiencias exitosas · de los NICs muestra que una industriali
zacion basada en el incremento de la productividad y el 
aprendizaje tecnológico· · rompe esta dicotomía. Es así que en 
Corea, teniendo una estrategia exportadora industrialista, la 
competitividad alcanzada rápidamente en la primera fase de la 
sustitución de importaciones, permitió pasar a una siguiente fase 
de exportación de bienes de consumo,· y posteriormente avanzar 
hacia otras etapas más difíciles. de las sustitución de 
importaciones y de exportaciones ·selectivas: De esta manera pasó 
de un nivel de exportaciones de US$ 500 millones en 1965 hasta 
US$ 34,000 millones en 1986; mientras que Argentina pasó de 1,600 
millones a 6,900 millones en el mismo periodo (Gereffy, 1989) . 
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En todas las ·exPerienc.ias exitosas de ind:nst�..iaJ; z:ac.ián pe.?!o más 
nít:idamente en aquellas del Sudeste Aeti.:á.tic.o., se pone de Z!e:li:eve· 
la. importancia de la ampliación del. mercado interno como base 
para un intenso proceso de aprendizaje tecnol.ógico y 
reforzamiento de las capacidadeB nacionales, t·eniendo una. firme 
perspectiva de incursionar en el mercado mundial. En estas 
estrategias, las exportaciones no fueron vistas como fuentes de 
divisas baratas, sino fundamentalmente como medio para acelerar 
el proceso de aprendizaje tecnológico nacional y al mismo tiempo 
como fuente de acumulación no perecible. 

Como veremos más adelante, la modificación de la política
macroeconómica, especialmente la política cambiaria y la política 
arancelaria y para-arancelaria, será necesariamente la base para 
la reestructuración competitiva del aparato productivo. En ese 
sentido, pasar a una política de protección moderada, con un 
margen de variación corto y condicionada en plazos y metas, será 
un cambio con gran impactó reestructurador. 

La reestructuración tiene dos partes: la destructiva y la 
constructiva. La parte destructiva significa que habrán empresas 
que tendrán que cerrar, la parte creativa significa que habrán 
empresas que tendrán que reorientar su actividad y ser más 
competitivas y surgirán nuevas empresas y nuevas actividades 
productivas. 

El. desarrollo industrial de Japón4 , así como de· Corea, Taiwan y 
Hong Kong, se puede definir como sucesivos procesos de 
reestructuración con visión de mediano y largo plazo. En Japón su 
política industrial tiene como meta la creciente participación en 
los mercados mundiales, especialmente de EEUU. Desde los 60s el 
gobierno establece las denominadas "visiones estratégicas" 
producto de serios estudios conjuntos entre el sector público y 
privado acerca de la prospectiva de la industria y la tecnología 
mundial- que les sirven para identificar las actividades 
productivas que serán las más dinámicas en la economía interna
cional, y cuales serán las rezagadas. De tal manera que el 
gobierno tomando la iniciativa establece·consensualmente con el 
sector privado la potenciación de los sectores con ventajas a 
futuro, y pautean la desactivación de los sectores rezagados que 
vienen perdiendo ventajas o su traslado a los otros países del 
Sudeste Asiático donde si podrían tener ventajas. Estos cambios 
se derivan de los desplazamientos de sus ventajas comparativas de 
unos sectores a otros, en general, desde los sectores intensivos 
en mano de obra hacia otros intensivos en capital. 

Esta atingencia a la experiencia japonesa es para resaltar que la 
reestructuración productiva es un proceso por el cual pasan los 

• Ui interesaDte y detallado recuento histórico de ia experiencia industrial japo1esa, donde resalta el
liderazgo del estado �desarrollista� y !os 1edios de gestiJn que �guiaba,� 31 sector privado, �e !a�u�ntra

_
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países y las empres� que no qu.ie�en quedarse rezagados y 
pretenden superar l.as cambi ClS.. En el Eerú no se ha tAn ido eata 
experiencia pues, aunque el entorno económico internacional ha 
venido cambiando en forma drástica, lo ha impedido la miopía de 
las élites encerrados en la "burbuja" del mercado protegido. 
Asimismo, la experiencia japonesa pone énfasis en que la 
reestructuración 'productiva y la reconversión empresarial no se 
deja librado simplemente a las manos invisibles (y ciegas) del 
mercado. 

Por otro lado, el cambio de la lógica de acumulación facilitará 
mejorar la actual posición de la agricultura respecto de la 
industria manufacturera, re·lación asimétrica que· ha provocado el 
estancamiento de la agricultura, especialmente andina, y la 
pauperización de un gran contingente poblacional. 

La transformación reactivadora del agro tiene efectos dinaroi
zadores, redistributivos y descentra1izadores a la vez, 
permitiendo incrementar sustantivamente el abastecimiento interno 
y relajar las tensiones sociales que hoy tienen su foco principal 
en el pauperizado agro andino. Además, el agro tiene enormes 
potencialidades exportadoras que con un adecuado soporte 
institucional podrán concretarse en menor tiempo, que en el caso 
de otros recursos naturales. 

La transformación de la agricultura es clave pues es la actividad 
relacionada con el sector poblacional de extrema pobreza y es el 
principal sector que genera y generará empleo. Por otro lado, la 
experiencia internacional enseña que las sociedades que 
actualmente muestran mayor competitividad y equidad, son las que 
se · han industrializado sobre la base de una redistribución de la 
propiedad agraria, así como la modernización y articulación con 
su sector agrario. 

El impulso a un proceso de industrialización competitivo tenderá 
a vincular los procesos de transformación industria1 con el 
potencial de recursos naturales que tenemos en el país, 
estableciendo puentes que con el patrón obsoleto fueron rotos, 
generando una estructura productiva desarticulada, y que llevaron 
a desaprovechar oportunidadades de especialización en el pasado. 

La construcción de estas necesarias articulaciones pueden darse 
de varias formas: el agro como proveedor de materia prima para el 
procesamiento industrial agrario (p.e. kiwicha, quinua para 
harinas Y derivados) o la industria como proveedora de la mineria 
en equipos y explosivos,· entre otros ejemplos. Este enfoque nos 
lleva al concepto de cadenas o complejos productivos . 

En un estudio amplio de ocho países desarrollados y dos NICs 
Michael Porter (1990) busca responderse cuáles- han sido los 
factores que han conducido a la construcción de ventajas 
competitivas nacionales en estos países. Entre otros aspectos 
claves encuentra que "las naciones tienen éxito no en industrias 
aisladas, sino en encadenamientos ("clusters") de industrias a 
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través de relac.iones vert.icales y horizontales. · Una nación 
can.tiene un mix de ence.den:ami entas cuya fuente de vent·a j as. o 
desventajas competitivas y aus logros refie,jan el. nivel del 
desarrol.l.o economJ..co nacional". Para Porter el encadenamiento 
industrial eficiente es muy importante para la competitividad de 
la industria y de la empresa, es decir, la existencia de 
industrias relacionadas y de soporte que sean eficientes. En el 
caso de Italia, los productores de zapatos tienen proveedores con 
competitividad internacional que contribuyen sustantivamente al 
éxito logrado en el mercado mundial de zapatos. En Suecia la 
destreza alcanzada en maquinaria de acero, se deriva de 
proveedores con alta calidad en aceros especiales. Asimismo, la 
posibilidad de contar con subsectores productivos eficientes 
relacionados es importante, es el caso del éxito de Alemania en 
la industria de impresión y su habilidad en la industria quimica. 

Un elemento central en la reestructuración del aparato productivo 
nacional es la progresiva y selectiva conformación de cadenas
productivas eficientes que permitan aprovechar al maximo el 
potencial productivo del país y elevar el nivel de competitividad 
nacional. .. De esta manera se facil.itará la eliminación de bloqueos 
e ineficiencias que presenta el proceso productivo para llegar al 
producto final, cerrando brechas de productividad e�tre 
subsectores y empresas, y se facil.ita también la difusión del 
progreso técnico a lo largo del aparato productivo. 

Para el diseño y ejecucion de políticas intermedias que contri
buyan -a reforzar la eficiencia de las cadenas productivas 
priorizadas se requiere superar el enfoque sectorial en la 
organización y manejo estatal. 

Existen varias definiciones conceptuales y metodologías para el 
tratamiento de las cadenas productivas, cada una. de acuerdo al 
objetivo para el cual fue diseñado. Así la metodología del ILET 
fue diseñada para analizar el proceso de internacional.ización del 
capital en cada uno de los principales complejos productivos ·de 
los países latinoamericanos, donde un elemento central es ubicar 
el componente del complejo que es el núcleo de acumulación. 

Otra metodología conocida en América Latina es la denominada MEPS 
de la JUNAC, siendo ésta más operativa y orientada a la programa
ción prioritaria de líneas de producción producción Y de cada uno 
de sus componentes. En el Perú, PetroPerú desarrolló la metodo
logía NAIS para mejorar sus relaciones con los proveedores 
nacionales (Shimabukuro, 1990). 

Menos conocidas en el- país son aquellas donde el enfoque Y la 
metodología están orientados al mejoramiento de la competitividad 
en las cadenas productivas. Entre éstos se tiene la propuesta de 
Porter (1990) y la del Proyecto de Planificación Industrial 
Concertada de Venezuela (ONUDI, 1987). El estudio de Porter tiene 
por objetivo final dar recomendaciones de política para que los 
países avancen hacia la construcción de ventajas competitivas 
nacionales. El Proyecto de Venezuela es más 9perativo Y contempla 
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factores adicionales ( como la relación empresari.oa-estado) que l.o 
hace más atractivo para efectos de avanzar a :f:tl.turo en · una 
de.finición más precisa de una estrategia de desarrollo produc.ti.vo 
en nuestro país. 

En un informe de consultoría de este proyecto piloto liderado por 
el Ministerio de Fomento Industrial y apoyado por ONUDI, se 
señala como objetivo de mediano y largo plazo "la transformación 
de un parque industrial ineficiente y desarticulado, construido 
tras fuertes barreras proteccionistas, en un aparato industrial 
eficaz con amplios sectores capaces de competir en el mercado de 

. exportación, y en conjunto, capaz de cubrir parcelas crecientes 
del mercado interno con áltos niveles de productividad y 
calidad ... Recorrer con éxito este camino exige la armonización de 
objetivos y medios por parte de todos los actores que inciden 
sobre e-1 comportamiento productivo 

El enfoque de esta metodología de planificación concertada para 
la competitividad industrial requiere de los siguientes 
elementos: 

un acento en los aspectos tecnológicos 
- un enfoque por cadenas o redes productivas
- una base sólida de información tecnico-económica sobre cada

sector y subaector
- la participación activa del sector empresarial en el diseño e

implementación de la estrategia
la coordinación efectiva de los diversos entes públicos que
inciden sobre la dinámica productiva

El. · concepto de cadena productiva se ampl.ía desde l.os insumos 
básicos hasta los mercados destino. Es decir, "el conjunto de 
unidades de producción, encadenadas por relaciones insumo
producto, desde la transformación · de los recursos naturales, 
pasando por diversos estadios de manufactura, hasta llegar a la 
comercialización del producto final" (ONUDI,1987). La cadena, de 
este modo, ·incluye también a los subsectores que prestan 
servicios de apoyo en los diversos eslabones, incluyendo aquellos 
de formación de recursos humanos y servicios de investigación y 
desarrollo. 

En este caso la metodología exige que una yez determinada la 
composición de la caden�. productiva, se identifiquen sus 
diferentes componentes clasificándolos por procesos tecnológicos. 

Para el caso de esta propuesta de pautas generales de desarrollo 
productivo en nuestro país se asume la misma definición arriba 
señalada:· En primer lugar, las fases de la. extracción del 
recurso natural, el procesamiento ·básico, y la de transformación 
industrial propiamente dicha. En segundo lugar, la relación de· 
cada una de estas fases con sus proveedores insumos y bienes de 
capital. En tercer lugar, el proceso de distribución Y 

comercialización ·que cada una de estas fases y relaciones 
implica; tanto a nivel local, regional, nacio�al y/o 
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internacional. Por último� el conjunto de servicios básicos y 
moderno� que requiere l.a actividad productiva en forma oportuna y 
de calidad. Entre los servicios básicos de infraestructura se 
tiene agua, energía, telecomunicaciones, transporte· entre los 
princ�pa�es servicios. �odernos de apoyo (servicios 'de gerencia
especial.izados, servicios tecnológicos, de acceso y transmisión· 
de información, de formación de recursos calificados, etc). 

El contexto institucional de estas cadenas -qu� también tiene que 
ser evaluado y transformado- está constituido principalmente por 
el Estado, los agentes económicos, el sistema financiero, el 
sistema educativo; que incluye políticas, regulaciones, usos y 
costumbres. 

Alrededor de cada una de las cadenas productivas con mayores 
ventajas competitivas se van conformando núcleos de 
endogenización tecnológica, que es lo que realmente permitirá 
alimentar nuestra capacidad de incorporación, adaptación, 
asimilación e innovación tecnológica. 

Especia1ización estratégica y puntos de despegue 

La direccionalidad del proceso de reestructuración productiv'a y 
su consistencia está dada por las opciones de especialización 
estratégica. Es decir, en el mediano plazo no se puede dejar a 
las fuerzas del mercado la generación de ventajas dinámicas. 

Como se ha visto anteriormente, el entorno internacional se 
caracteriza por evolucionar cada vez más hacia mercados 
segmentados y cambiantes, sometidos a rápido cambio tecnológico, 
de tal manera que la presión hacia todos los niveles es la 
especialización, y por tanto los gobiernos requieren más que 
nunca comci.nar macropolíticas estabilizadoras con políticas 
intermedias generales y selectivas. La experiencia demuestra que 
cada país, cada region, las redes, las empresas hacen más 
fáctible el logro de la competitividad internacional si se sabe 
escoger un blanco apropiado y realista hacia el cual apuntar en 
el mercado mundial. 

Si la empresa concentra sus esfuerzos en un segmento estrecho 
fomenta la acumulación de conocimiento y experiencia en un área 
específica de productos y procesos, lo cual facilita la 
adaptación e innovación. Por redes de empresas la especialización 
multiplica el potencial del conjunto para acceder a mejores 
proveedores, desarrollar componentes tecnológicamente complejos, 
y para mantenerse informado sobre los cambios en el mercado o 
para iniciar algunos. A nivel subnacional y nacional el proceso 
de especialización estratégica es más amplio Y profundo, además 
de inducir a profundizar la experiencia en un área definida, 
introduce un marcado sesso en la infraestructura técnica Y en el 
"sistema nacional de innovación" que· favorece a todas las 
empresas involucradas. 
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Cada empresa con su especia J i zac.ión específica, dentro de una 
área de cons:enso estratégico nacional., sabe que el apoyo técnico 
e institucional que puede esperar del entorno es perdurabi.e Y de 
calidad creciente. Asimismo, la capacidad de negociar 
ventajosamente alianzas estratégicas con capital nacional y 
extranjero depende crucialmente de la acumulación de conocimiento 
y experticia en un área específica y la capacidad de mantenerla. 

A partir de las definiciones de especialización estratégica 
nacional también se perfila la especialización regional al 
interior del pais, así como las ventajas dinámicas que tendría el 
país dentro de los bloques de integración a nivel de América 
Latina. 

En el marco del patrón IMI-X en nuestro país, o ISI en América 
Latina se han generado algunas ideas predominantes que pueden 
obstaculizar el proceso de definición y desarrollo de la 
especialización estratégica: la importancia absoluta del tamaño 
de mercado y el prejuicio contra los productos primarios. 

Una idea predominante adquirida en la época de los mercados 
cerrados y que puede limitar seriamente la definición de metas 
estratégicas de nuestros países, es aquella que el mayor r.amaño 
del mercado nacional es fundamental para incursionar en el 
mercado internacional. Evidentemente en un sistema protejido 
orientado hacia el mercado interno, los países pequeños llevan 
las de perder. Pero en una economía globalizada y un entorno 
proclive a la competitividad, se requiere ·un cambio de 
perspectiva, un país puede aspirar a una inserción internacional 
ventajosa� mediante un entorno proclive a la competitividad si 
sabe escojer sus mercados-meta y la selección de roles adecuados 
en las redes regionales y globales. (Esser, 1989). 

En sistemas comerciales abiertos, el gran tamaño no es una 
ventaja tan crucial· como en las economías cerradas. De tal manera 
que la combinación de un proceso adecuado de apertura comercial, 
con la selección de segmentos o nichos de diferentes tamaños abre 
amplias posibilidades para la especialización localizada. 

Por otro lado, la evaluación de áreas más adecuadas para la 
especialización estratégica revela que la dotación de recursos 
naturales ea un punto de partida muy eficaz para la construcción 
colectiva de ventajas djnámicaa a nivel regional. y nacional.. Sin 
embargo, la ideología ISI considera a la industria manufacturera 
como el único sector capaz de conducir al desarrollo económico. 
De tal manera que los sectores primarios y terciarios s9n 
desdeñados como objetivos de desarrollo. 

Esto se explicaría de 
de intercambio de las 
desarticulada del 
alimentando la idea 
realmente intensiva 
rendimientos. De modo 

una parte por el deterioro de los términos 
materias primas y por una visión estática y 
desarrollo de la actividad primaria, 

que sólo la industria manufacturera es 
en tecnología y capaz de dar altos 

que las exportaciones basadas en productos 
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prima:rios se veían simplemente como las financiadoras del 
"verdadero proceso industr.iaJ iz�dor", que como se ha vis.to en l.a 
mayor parte de América La.tina no ha conducido a t.al.. 

Por ello es que en AL el desarrollo de una verdadera exper.ticia 
en los recursos naturales y actividades conexas casi nunca fue 
una meta estratégica central y explícita, sin embargo, estos 
sectores han sido donde la mayoría de los países ha acumulado más 
capacidad empresarial y tecnológica. 

La experiencia de los países nórdicos (Suecia, Finlandia, Noruega 
Y Dinamarca), que son pequeños y de altos ingresos, justamente 
demuestran la inteligente forma de construir ventajas dinámicas 
alrededor de sus recursos naturales. Por una parte explotando sus 
articulaciones "hacia atrás" desarrollando una potente y 
especializada industria de bienes de capital y servicios modernos 
ligados a la explotación de sus recursos disponibles. Finlandia 
destaca en el mercado mundial en maquinaria para pulpa y papel y 
en la construcción de embarcaciones. Dinamarca se ha especiali
zado en la industrialización de sus recursos agrícolas, equipos 
de refrigeración industrial, equipos para la industria alimen
taria y maquinaria agrícola. Suecia combina rubros de alto 
contenido tecnológico (equipo de comunicaciones) con maquinaria 
para aprovechar su ·riqueza forestal y la siderurgia. 

Otro caso de país pequeño como Holanda también basa su desempeño 
exportador en recursos naturales. Para lograr excelencia en la 
exportación de flores ha tenido que desarrollar tecnologías 
propias en todas las fases de sembrado intensivo, cuidado de la 
producción, cosecha, preservación, transporte y distribución que 
pueden ser definidos como "alta tecnología". Esto ha incluido el 
rediseño total del aeropuerto de Amsterdam a fin de maximizar la 
rapidez y precisión en el manejo de carga perecedera y delicada. 
Este nuevo servicio de aeropuerto moderno se convirtió en una 
fuerte ventaja competitiva, aprovechable para cualquier tipo de 
producto que requiera entrega "justo a tiempo". Análoga es-la 
situación de un país todavía más pequeño como Islandia y la 
cadena productiva de gran competitividad largamente construida 
alrededor del recurso pesquero. 

Estos países pequeños, de larga tradición democrática y de 
participación marginal en el mercado mundial, han logrado
posicionarse en éste valorizando sus recursos naturales, sobre la 
base de desarrollar la infraestructura tecnológica Y los 
productos, procesos y equipos que requieren para industria
lizarlos (Fajnzylber, 1990). 

Teniendo en cuenta ei paradigma tecno-económico emergente, el 
carácter tradicional o moderno de un sector o subsector no está 
dado en su naturaleza intrínseca sino como se plasma su 
organización productiva y nivel tecnológico. 

Justamente las ventajas estáticas preexistentes ofrecen un buen 
punto de. partida para constru_ir sobre ellas ventajas dinámicas. 
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La nuevas tecnologías genéric.as y los nuevos pr.inc.ipi.os 
o�gani zati vos aplicadas adaptativamente pueden pe:rmi..tir · un sal.to
cuántico (quantum jump) en calidad y productividad a to.do lo 
largo de las cadenas e incluso a lo largo del aparato productivo. 
En realidad cualquier actividad se puede mejorar, modernizar, 
rejuvenecer y revigorizar desde la agricultura, minería, pesca,· 
las . ramas manufactureras, hasta las finanzas, distribución y 
demás servicios. Es por ello, que se puede decir que la gama de 
alternativas se ha ampliado considerablemente en el corto, 
mediano y largo plazo. 

Teniendo en cuenta estos .elementos, y además, las fuertes 
restricciones económico-financieras de la economía nacional., se 
requiere perfilar nuestra especialización estratégica con la 
identificación de ciertas actividades que cuenten con ventajas 
comparativas, derivadas tanto de los recursos naturales, como 
aquellas adquiridas en ciertos subsectores manufactureros no 
vinculados a la transformación directa de estos recursos y que 
cuentan con potencial de crecimiento. De tal manera que se defina 
un perfil inicial de especialización que permita acelerar el 
aprendizaje tecnológico, la generación de divisas, la inserción 
activa en los mercados, y la generación de recursos mínimos 

:necesarios para avanzar selectivamente en una reestructuración 
competitiva. 

Para la identificación de sectores y subsectores productivos con 
fines de establecer políticas selectivas específicas, desde los 
70s se han realizado varias propuestas que despliegan distintos 
criterios y técnicas. Sin embargo, los criterios de priorización 
no. necesariamente fueron convenientes, ni tampoco las técnicas 
utilizadas fueron apropiadas, y actualmente seguramente que se 
tendrán que buscar criterios distintos para identificaciones 
dettalladas15

• Por ejemplo, ninguno de éstos in.cluia el contenido
tecnológico como factor de priorizacion, y el saldo neto de 
divisas era un criterio muy secundario. Para efectos de este 
documento no vamos a entrar en detalle y nos referiremos a 
aquellas actividades productivas que en el debate nacional hay 
consenso que son depositarias de ventajas comparativas. 

Loa "puntos de despegue para impulsar un sano crecimiento son, 
en primer lugar, aquellas actividades exportadoras que cuentan en 
la actualidad con ventajas comparativas derivadas de la calidad y 
dotación de los recursos naturales. Estas actividades son: pesca, 
minería y ciertas rubros de la actividad agropecuaria y sus 
ealabonan1ientos industrialesª. 

'Caller Y Chuecas (1989} realizan un iateresante análisis de ios sesgos y liaitacioies de los criterios y 
técnicas utilizados para Ia priorizaciót selectiva, en el contexto de uaa apreciición critica de la política 
industrial de sustitución de i1portaciones en el Perú. 

'Otra icti,idad con gran futuro lo constituye ei gas de Caaisea, pero dep,nd1rá de las regociaciones
futuras para el éxito de su explotación. 
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Si bien l.as mencionadas actividades se consti.tuyen en el base 
para l.a fase de despegue, no menos impartan.tes son aquel J as 
inciust1!ias que Y8.. han de�o 11 ad.o en el mercado interno su 
proceso de aprendjz,,_je técnico-industrial y comercial.7 

adquiriendo ventajas de especialización y cierto nivel de 
competitividad que les ha permitido expandirse en el mercado 
interno Y competir en el mercado externo. Entre éstos se tiene 
ciertos bienes de capital dirigidos a la minería, pesca y a otras 
actividades (como autopartes-industria automotriz) que han 
mantenido dinamismo en el pasad� (López y Shimabukuro, 1990). 

Las actividades alrededor de los recursos naturales han ido 
conformando con el tiempo eslabonamientos directos e indirectos 
con un conjunto de otras actividades dando lugar a lo que hemos 
denominado cadenas o complejos productivos. Recojiendo este 
enfoque de complejos productivos, que facilita la definición de 
acciones para la competitividad sistémica, el perfil inicial. de 
especial.ización estratégica del país estaría constituido por los 
compl.ejos: minero-metalúrgico, textil, pesquero, agroindustrial. y 
de ma.dera-muebl.es. Esto incluye componentes muy dinámicos 
generados hacia atrás o hacia adelante a partir de de estos 
recursos naturales, que -como se dijo- han adquirido ventajas de 
especialización. 

La evaluación a nivel de cada complejo conducirá a identificar 
las potencialidades, restricciones y requerimientos para el 
despegue y la expansión sostenida de las actividades motrices y

de todo el complejo. Se requiere ubicar los componentes de 
acuerdo a los procesos y complejidad tecnológica, así como 
aquellos que en el mediano y largo plazo son los componentes con 
mayor capacidad de generacion de excedentes. Asimismo, en la 
medida de buscar un crecimiento sostenible se tendrá que 
desplegar esfuerzos para hacer compatible el aprovechamiento de 
los recursos naturales con la preservación del medio ambiente. 
Esta labor tendrá que realizarse, en forma e�austiva, conjunta
mente e·1 Estado con los principales agentes involucrados. 

Por otro lado, es necesario que la estrategia para impulsar la 
especialización estratégica en el marco de la reestructuración 
productiva contemple formas de apoyar los esfuerzos de las 
sectores industriales para reestructurarse, así como la 
atenuación de los costos de la desaparición .o reorientación de 
las actividades empresariales que en el nuevo contexto (sin 
subsidios ISI) no podrían subsistir. (El caso típico sería la 
"fabricación" de automóviles). 

Finalmente, es muy ·importante que se tenga un tratamiento 
especial con la agricultura andina, pues ea el sector 
relativamente más descapitalizado por el patrón IMI-X Y la región 
menos atendida por el Estado. En el marco de un programa 
integral para el agro y el desarrollo descentralizado, sin caer 
en los subsidios indiscriminados, se requerirá fortalecer las 
instituciones públicas y privadas que fomentan el incremento de 
su productividad y su desarrollo tecnológico, así como resolver 
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su base patrimonial y fo.rtalec i miento soc.ial.. Aquí habz!.ía que 
señal.ar e.l gran po,:;enci al que presenta el snb-complej·o prociuc.t:.ivo 
a partir de la alpaca. (dentro de.l complejo textil) y el complejo 
productivo alrededor de los cultivos andinos (quinua, kiwicha, 
tarwi, maca, etc). 

Reconversión empresarial 

El proceso de reestructuración competitiva del aparato productivo 
nacional, en el marco de los cambios de las condiciones 
internacionales, enfrenta a las empresas al reto de la 
reconversión. 

Por un lado, las nuevas tecnologías genericas están modificando 
productos y procesos en toda actividad económica, el comporta
miento de la empresa por dentro y sus relaciones externas están 
adoptando un nuevo estilo gerencial, que se basa en la flexibi
lidad organizativa y productiva, el contínuo mejoramiento y 
cambio técnico, relaciones de cooperacion y beneficio mutuo, 
calidad creciente y adaptación al usuario. Se trata de un cambio 
de paradigma, de un cambio total del "sentido comun" gerencial. 

Por otro lado, la empresa en el Perú tiene que afrontar dos 
retos: no solo cambiar de estilo gerencia1, de producción y 
mercadeo, sino que además debe enfrentar el cambio radical de 
enterrio dejando los subsidios ISI construyendo al mismo tiempo 
otro entorno de políticas e instituciones que coadyuven en sus 
esfuerzos·por alcanzar la competitividad. 

La empresa tendrá que dejar la pasividad tecnológica, ir abriendo 
la caja negra" de la tecnología, pues ahora sí encontrará 
presión para mejorar los procesos y/o productos de manera de 
mantener (y mejorar) su posicion en el mercado, pues ahora las 
ganancias sí dependerán de la capacidad de competir y del dominio 
tecnológico. 

En el entorno ISI las · empresas mayormente compraban plantas 
"optimizadas" del proveedor extranjero pero que operando con una 
alta capacidad ociosa presentaban baja productividad. La mayoría 
de los contratos eran ''. llave en mano", comprando los equipos y el 
producto junto con la asistencia técnica técnica y simplemente 
aprendían a operarla, de .tal manera que aparecían problemas o se 
requería algún camoio, se dependía del proveedor. Para obtener 
sus ganancias la empresa contaba con protección y exoneraciones 
que garantizaban el mercado y la provision de los insumos Y

bienes de capital importado, a pesar de la menor calidad dél 
producto y el mayor precio. Se pueden encontrar excepciones en 
las empresas que tuvieron que enfrentar a clientes exigentes con 
necesidades específicas y con una demanda sostenida, como por 
ejemplo en los fabricantes de ciertos equipos e insumos para la 
mediana minería metálica. 
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Rn este esquema, .no había presión para e . .levar .la produc.ti.vi.dad,
me-j orando la tecnología de procesos.. dado ,.,.,.,e .l , -� .. , ":l...... as. p.J .. c:u.u .. aa

optimizadas" .. estaban preparadas para mercados-me.ta más. �andes
que .los reducidos mercados locales. La mejora en la calidad del
producto tampoco era rentable, pues la política ISI subsi.di.ó la
inversión "nueva", en lugar de la inversión en tecnología o
mejoramiento. 

En este contexto, tampoco era rentable capacitar al personal más 
allá de un mínimo necesario, siendo la baja productividad 
generalizada. Sin embargo, las ganancias eran más altas que en 
las plantas -mucho más eficientes- de los países avanzados 
( Pérez, 1989 ) . 

Sin embargo, en el marco de la reestructuración competitiva, las 
empresas tendrán que dejar progresivamente la dependencia total 
del licenciamiento tecnológico, y tendrán que buscar la forma de 
adquirir y asimilar progreso técnico, y también de realizar 
investigación y desarrollo según las nuevas necesidades. 

Los trabajadores serán reciclados y reasignados en sus laborea, y 
las empresas implementarán programas de capacitación continua, 
así como sistemas que aseguren mejorar la calidad de, la 
producción (círculos de calidad, etc) con la participación de los 
trabajadores a todo nivel. 

Las empresas también enfrentan la tarea de aprender a interactuar
con e1 entorno. La empresa moderna actúa como un sistema abierto, 
en permanente contacto con proveedores, clientes y competidores.
Las empresas tienen que aprender a construir una relación de 
confianza con sus proveedores. Con el patrón ISI, las empresas 
tendían a la excesiva integración vertical, generalmente por la 
desconfianza en el cumplimiento de los plazos de entrega y a los 
niveles mínimos de calidad; y ante la existencia de un proveedor 
local el productor usuario estaba maniatado, muchos preferían 
hacer inversiones hacia atras para librarse de la carga de ·un 
proveedor incompetente. De tal manera que habían plantas con una 
excesiva integración vertical, que combinaban procesos complejos 
y sencillos, sin ser eficiente en ninguno. Este entorno que 
moldeó la tendencia a la integración vertical tiende a 
desaparecer en el mundo, y seguramente también en la economía 
nacional. Por ello, vale la pena resaltar que las nuevas 
tecnologías permiten elevar la productividad en base a economías 
de cobertura, en plantas multiproducto de producción flexible, 
optimizando un mix de productos conforme a las variaciones de la 
demanda. 

La reconversión también exigue aprender a fortalecer las redes 
interempresaa e interinstituciones para elevar la capacidad de 
captar nuevas tecnologías, aprovechando toda fuente de 
conocimiento y experiencia. Las empresas tendrán que hacer lazos 
internacionales y nacionales con otras empresas, i�stitut�s de
investigación, universidades, etc. aunque los gerentes �o tienen
experiencia en esto. En el entorno ISI loa gerentes veian a las 
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empresas e.xtranj eras como vendedoras de tecnol.ogía ( como caj.a 
negra.), oscilando entre dependencj a total o desconfj anza ., No se 
consideraba la posibilidad de l.levar a cabo negociaciones para 
garantizar el aprendizaje y/o la adaptación a las condiciones 
locales. Las empresas asiáticas aaumieron la tecnología como 
herramienta estratégica de competencia, incluso con el proveedor 
original (realizando "reverse ingeniering" y otros procesos). El 
dominio tecnológico no es tarea fácil, pero -especialmente en los 
núcleos de· los complejos productivos priorizados- las empresas no 
pueden seguir considerando infranqueable la brecha con sus 
proveedores extranjeros de tecnología. 

Esta capacidad de negociación tecnológica, no se ha desarrollado 
en nuestro país, ni a nivel de las empresas, ni del Estado, y 
menos en las instituciones tecnológicas� 

La relación de la empresa con los institutos tecnológicos 
estatales, institutos privados y las universidades, que podrían 
aportar en el mejoramiento técnico de de la empresa y las redes o 
cadenas de producción, es casi inexistente. Son dos mundos 
distintos y con débiles puentes, los institutos han desarrollado 
una visión académica de la tecnología, y laB- empresas una visión 
comercial. Ninguno de los dos ha acumulado experiencia en el 
mejoramiento continuo o en la ingeniería de l.a modificación, y se 
conoce poco las capacidades y necesidades existentes. Los 
ingenieros en los laboratorios de investigación desconocen los 
detalles prácticos básicos de la producción y los gerentes de 
planta no están concientes de la. clase de · ayuda que los 
institutos y universidades pueden ofrecerles. Ambos tienen que 
cambiar, reciclarse para poder aprovechar el esfuerzo acumulado 
que podría ser aprovechado ahora (Pérez, 1989). 

Los clientes también constituyen una _fuente de apoyo técnico, es 
clave la relación entre empresa usuaria-empresa proveedora. De 
esa manera se ha desarrollado por ejemplo la capacidad nacional 
para la fabricación de plantas de concentración de minerales. Si 
se tiene un cliente muy exigente la empresa tendrá que superarse 
Y facilitará su ingreso a mercados externos más exigentes. 

Aprender las nuevas formas de competencia es la condición básica 
para la reconversion, las fuerzas del mercado pueden ser 
poderosas para sacudir de la pasividad tecnológica a las empresas 
en el corto plazo, pero su accion resulta miope en el largo 
plazo. Se requieren estrategias empresariales de largo al.iento, 
insertas en un marco de desarrollo nacional también de largo 
plazo, donde el Estado· es el llamado para asumir el liderazgo_en 
la construcción del consenso estratégico de mediano y largo 
plazo. 

En este contexto, las empresas 
promover acciones que contribuyan 
los mercados y la limitación de 
tienen varios ejemplos: 

de diversas maneras pueden 
a superar las distorsiones de 
los recursos financieros. Se 

·i
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·- En Japón, Corea, Alemania las grandes empresas forman redes con
:sus proveedores Y trabajan estrechamente con ellos para mejorar
:1a calidad de sus productos

· - . En el norte de Italia las asociaciones de medianas y pequeñas 
:empresas con el apoyo activo del municipio, han mejorado sus 
.condiciones de localización y articulación con sus clientes 

·- Las empresas globalizadas realizan diversas alianzas parciales 
con otras empresas en diferentes países

- Asociaciones entre empresas competidoras para proyectos de gran
:complejidad tecnológica, o para compartir los circuitos 
internacionales de distribución de sus productos 

Asociaciones de empresas para generar información sobre las 
tendencias de los mercados, así como información técnica, que les 
posibilita estar actualizados para la toma de decisiones 

:En el Perú hay un campo muy grande de acción para que las 
-empresas tomen iniciativas de este tipo, y donde la instituciona
lidad de entorno debe coadyuvar.

Para la reconversión, indiscutiblemente las empresas requieren de 
recursos financieros adicionales. En primer lugar, éstos tendrán 
que provenir de sus recursos propios y de nuevas modalidades de 
financiamiento a crear con el desarrollo del mercados de 
capitales. Esto incluye el retorno de capitales, que en montos 
importantes fueron remitidos al exterior durante los últimos años 
de inestabilidad económica y política. El uso de recursos propios 
se dará, especialmente, en el caso de las grandes empresas 
nacionales, pero en el caso de las medianas y pequeñas empresas, 
el Estado implementará programas de apoyo financiero, con 
diferentes líneas de crédito de desarrollo (CAF, BID, etc), e 
incluso la cooperacion técnica internacional. La modalidad del 
crédito preferencial y el apoyo institucional deberá propender en 
todos los casos elevar el nivel de competitividad auténtica de 
las empresas nacionales. 

3.2.4 Requerimientos indispensables 
macroeconómico e institucional 

del contexto 

La modificación sustancial de la base de acumulación para 
alcanzar niveles de competitividad sistémica que permitan 
redefinir la inserción del país en el mundo, requiere algunos 
requisitos a nivel macroeconómico y del contexto institucional: 

- transformación del rol y naturaleza del Estado Y de los agentes
económicos

- lograr y mantener la estabilización económica



desarrollar mercados e 1 1 mi naocio, r�a 1 i ;,:ando una adecuada 
apertura de la economía entre otras medidas 

llO 

- promover el desarrollo tecnológico en la actividad productiva y
como aprendizaje social

La tarea de impulsar el tránsito hacia una nueva estrategia de 
desarrollo productivo en el Perú en el marco de los drásticos 
cambios que se procesan a nivel internacional, es una tarea de 
gran envergadura en la que tiene que participar toda la sociedad. 
Sin embargo, el rol del Estado y de los agentes económicos es 
fundamental; pero para cumplir cabalmente esta misión se requiere 
un nuevo tipo de estado, nuevo tipo de empresario, y una nueva 
forma de relacionamiento entre ambos. 

A) En primer lugar se requiere que el Estado y -por lo menos
los principales agentes económicos locales adquieran la capacidad

de desarrollar una visión estratégica de lo que se desea para el
país los próximos 10 a 20 años, en este caso en el campo del
desarrollQ productivo. Para ello, se requiere un Estado que tenga
capacidad de convocatoria y liderazgo que coadyuve .a que los
principales agentes económicos y sociales esbozen esta visión
estratégica en forma consensual.

Estas visiones estratégicas, a manera de las presentadas por el 
MITI en Japón desde los 60s, se pueden elaborar para períodos 
largos, pero se revisan cada tres o cinco años, y se plasman en 
planes y programas de acción más concretos para ciertos sectores 
o subsectores. Su elaboración exige un minucioso y prolongado
trabajo conjunto con la participación activa del Estado, 
representantes del empresariado y de los círculos de 
investigación científico-tecnológica. �n este contexto, las 
visiones, planes y programas elaborados difieren profundamente 
del "plan libro" que ha caracterizado la planificación económica 
en América Latina. Establecen objetivos a corto y mediano plazo 
para diferentes sectores, recurriendo a un análisis conjunto de 
las ventajas comparativas naturales del país, así como de 
aquellas adquiridas hasta el momento, ubicando posibles cuellos 
de botella, los puntos fuertes y los posibles cambios radicales. 
Constituyen también guías para las decisiones de inversión de 
largo plazo de las empresas, asimismo orientan a la banca para 
que adopte decisiones sobre concesión de créditos,. al sector 
privado para que asigne recursos a la modernización e 
investigación, así como. a las instituciones de investigación 
tecnológica y educativas en general para que reorienten el rumbo 
de su gestión. La posibilidad de de contar con una "guía 
estratégica" consensuada asegura el compromiso de los agentes 
económicos, reduce el grado de incertidumbre que enfrentan las 
empresas, estimulando el desarrollo tecnológico y la concreción 
de estrategias de largo plazo, no.solo a nivel empresarial sino 
de todo el conjunto de instituciones relacionadas al desarrollo 
productivo. 
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A este nivel se establecerían las opciones de espec.ialihación 
productiva estratégica del país en el marco regional de AL y en 
e.l. contexto internacional en el mediano y l.argc, p..lazo, e.L grado y

forma de fortal.ecer·un núcleo nacional. de decisiones (ea decir
el rol del capital nacional), la estrategia para avanzar en l�
compe�i�ividad auténtica en las sectores con ventajas y la forma 
de mitigar los problemas de los sectores con menores ventajas, y 
en _genera�, la estrategia para sentar las bases para una mayor
equidad. Finalmente, la ruta a seguir para lograrlo partiendo de 
las restricciones del corto plazo, incluye por ejemplo la forma y 
naturaleza de la apertura com�rcial, así como las opciones en la 
negociación de la enorme deuda externa. 

Es evidente que la actual estructura y naturaleza del Estado no 
es funcional al nuevo rol que tiene que asumir. La estructura y 
mecanismos de decisión no aseguran la consistencia entre la 
política global y los propósitos de la política intermedia y 
sectorial. Entre otros porque el rígido manejo político y 
administrativo sectorial se contrapone al enfoque articulador de 
la estrategia, y tampoco existe la estructura funcional ni los 
mecanismos para el relacionamiento transparente y adecuado con 
los agentes económicos. 

Se requiere un Estado fuerte y eficiente, pero estas cualidades 
no deben provenir de su tamaño como aparato administrativo ni de 
su elevada intervención en la economía, sino más bien de su 
capacidad estratégica y de la calidad de su intervención. Esto 
implica, en nuestro caso, la racionalización funcional del sector 
público central y de la actividad empresarial del Estado, y la 
necesidad de contar con personal. altamente calificado a todo 
nivel, y con permanente mejoramiento y actualización. 

La descentralización del Estado es una tarea que deberá ser 
asumida activamente luego de las primeros momentos de 
reordenamiento general-de la economía y de la sociedad. El filo 
descentral.izante de la estrategia de especialización productiva 
estratégica alrededor de nuestras ventajas comparativas, que se 
concretarían en el desarrollo de complejos productivos 
localizados en distintas regiones del país, debe ser fomentado 
para lograr una real descentralización económica Y política en 
nuestro país. 

Por otro lado, la conformación de una base empresarial nacional 
sólida se constituye en un factor determinante para alcanzar los 
propósitos de la estrategia. Si bien es cierto, este objetivo 
podría tornarse más difícil en la era de la globalización, sin 
embargo, es también más necesaria para desarrollar ventajas 
competitivas nacionales y asegurar una ruta que redunde en la 
integración de la sociedad peruana. 

El rasgo más notorio del empresariado local es el 
surgido a partir de los antecedentes, históricos de 
empresarial y agudizado en el entorno IMI-X, lo cual en 
de la fase de agotamiento del patrón de crecimiento 

rentismo, 
la clase 
el marco 

vigente 
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condujo a un comportamiento eapecula�ivo defensivo, que incluyó 
la. retracc.ión de la reinversión de las utilidades, mayor consumo 
y "fuga de capitales". Sin embargo, no se trata de "culpar" al 
empreaariado privado de su desmedido rentiamo, sino mas bien de 
modificar las condiciones que mantienen y agudizan estas 
características, de manera de generar un proceso que conduzca a 
transformar -por lo menos- a los grupos claves de empresarios 
locales en empresarios innovadores (schumpeterianos). 

B) Para inaugurar un nuevo ciclo de crecimiento se requiere
promover un ambiente propicio para la inveraion productiva con
perspectiva de mediano y largo plazo. Esto significa que la
primera condición para establecer una nueva orientación
estratégica es la estabilización m.a.croeconómica.

El prolongado y creciente proceso inflacionario peruano, en una 
economía casi cerrada, oligolizada y fuertemente intervenida ha 
generado un sistema de precios que no responde a ninguna 
racionalidad economica ni tampoco a loa costos y beneficios 
sociales derivados de la producción o utilización de los bienes y 
servicios, y siendo tan cambiante no ofrece señales válidas ni 
para la producción, ni para el consumo y mucho menos para la 
inversión. 

Esta creciente inestabilidad ha creado condiciones propicias para 
las actividades especulativas reforzando el carácter rentista de 
los agentes y del patrón, así como ha pulverizado ·el ingreso real 
de loa trabajadores y del propio Estado, desembocando en una 
situación ·sumamente crítica. 

Por ello, un requisito fundamental es la estabilización 
macroeconómica pero que esta sea sostenible en el tiempo. De tal 
manera que no· se reincida en la historia ya conocida, que 
superadas las presiones de corto plazo para hacer el ajuste 
estabilizador, se vuelva a las políticas del populismo 
macroeconómico (Dornbuach y Edwards, 1991) que ha conducido luego 
a la necesidad de hacer ajustes más drásticos sin conseguir nada 
positivo a cambio. 

Una diferencia fundamental entre la vieja estabilización 
macroeconómica sólo Péµ'a "darle aire" al antiguo patrón, y una 
nueva estabilización macroeconómica orientada a instaurar 
condiciones adecuadas y permanentes para el impulso de un nuevo 
patrón de crecimiento7. 

C) Pero no sólo ea cuestión . de lograr. cierto equilibrio
macroeconómico, sino que se requiere una modificación en la

7 Otro requisito iunda1ental tn otra di1ensi6n de la vida lacicnal es la derrota del terroris10 y avanzar 
rápida1ente e1 a �acificación del pais, pues influye en for1a decisiva en la estabifidad y cli1a de inversión 
a nivel naciona e internacional. 
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orientación de la pe.lítica · macroeconámi ca··,. que sirva para la 
reestructuración productiva competitiva. 

Por ello la política comercial debe fomentar la innovación 
tecnológica Y la competitividad auténtica, eliminando la elevada 
indisc�iminada Y permanente protección a la producción interna� 
las ganancias rentistas. De esta manera, la pol�tica comercial 
tam?ién contribuirá a corregir el sesgo antiexportador y 
antiagrario.actual que fomenta una producción ineficiente y ha 
acentuado la ruptura entre la industria y los sectores primarios. 
Es fundamental, tomar conciencia que una nueva política comerc·ial 
es la base para construir la política de desarrollo tecnológico, 
Y por ello debe estar formulada no sólo con el interés de mejorar 
el funcionamiento de los mercados en el corto plazo. 

La reorientación de la política comercial implica, entre otros 
aspectos, un manejo coherente de los aranceles y el tipo de 
cambio, ya que se ha demostrado que los efectos combinados de la 
drástica reducción arancelaria y la subvaluación del dólar 
(sobrevaluación de la moneda nacional) provocan serios daños en 
el aparato productivo. 

Sobre todo ea necesario evaluar la posibilidad de compatibilizar
adecu�damente la correción hacia arriba del tipo de cambio' (ya 
que éste está por debajo de la paridad) que permita compensar, en 
promedio, la reducción de la protección arancelaria, resultando 
una nueva estructura de protección efectiva que favorecerá el 
desarrollo de actividades con alto componente de insumos 
nacionales y valor agregado (Caller, 1989). 

La necesidad de una fuerte reducción arancelaria inicial, es 
clave, no sólo porque se requiere al principio que el programa de 
estabilización sea implementado de inmediato, sino también para 
que los agentes privados, acostumbrados largamente a elevados 
aranceles, se convenzan que el cambio es irreversible. 

Por otro lado, la estructura arancelaria a la que se arribe luego 
de la aplicación del programa de apertura es conveniente que 
tienda a ser baja, con poca dispersión y haciendo uso muy 
selectivo de medidas para-arancelarias. La definición de áreas de 
selectividad debe esperar que la producción se haya centrado 
alrededor de la ventajas comparativas realmente existentes Y que 
el Estado y las empresas se hayan fortalecido Y sean más 
eficientes. 

En relación al tipo de cambio adecuado para impulsar el 
desarrollo, es imprescindible combatir el narcotráfico, pues la 
abundancia artificiai de divisas a partir de esta actividad de 
"exportación ilegal" dificulta el manejo macroeconómico. 

Respecto al manejo de ·1a tasa de interés existe consenso sobre 
los efectos negativos de mantener una ·tasa de interés real 
negativa, pues no solo ha perjudicado a los ahorristas, sino que 
ha acentuado el rentismo de los empresarios. Asimismo, ha 
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propiciado una asignaci.on ineficiente de capital al alentar de 
manera indiscriminada el uso · de técnicas intens.i vas en capi.tal. y 
una drástica reducción de los fondos prestables ( Vel.arde, J.990) . 
La nueva política económica exigirá una tasa de interés real 
positiva. 

Paralelamente al conjunto de cambios en la política económica 
para el desarrollo y en el Estado, se requerirá realizar una 
revolución en materia tributaria. En el contexto de deterioro 
creciente de la economía y la sociedad peruana, el consenso de 
las empresas y la población en general es que no es importante 
pagar impuestos pues el Estado no da ningún servicio adecuado a 
cambio de este esfuerzo ciudadano. 

La nueva política tributaria tendrá por objetivo central 
incrementar sustantivamente la recaudación tributaria, punto 
clave de una sana finanzas públicas. Para ello, la política 
tributaria tendrá que ser simple, clara y estable, y buscará 
modificar la actitud de los agentes económicos y la ciudadanía 
sobre su rol en la reconstrucción del país. Se tenderá 
incrementar.los impuestos directos en relación a los indirectos, 
para reducir el sesgo regresivo de la política tributaria, 
asimismo se eliminarán las múltiples exoneraciones y tratamientos 
especiales que no tienen efectos promocionales importantes. 

En el marco de la política de·estabilización macroeconómica el 
pago de la deuda externa es.una carga pesada que requerirá de una 
gran capacidad nacional de negociación para lo·grar reducir al 
maximo el monto de la deuda y buscar la forma de pago menos 
onerosa para la población. 

La reorientacion de la política macroeconómica tenderá a 
establecer una nueva estructura de precios relativos que deberá 
reflejar, con mayor aproximacion, los costos y beneficios 
sociales derivados de la producción y utilización interna de los 
diferentes bienes y servici_os. De esta manera, en una primera 
etapa, resultarán naturalmente incentivadas todas aquellas 
actividades que utilizan en mayor proporción recursos e insumos 
locales, son intensivas en empleo y en general, actividades 
asociadas a las ventajas comparativas existentes. 

Si bien es cierto se eliminarán muchas distorsiones en. loe 
mercados creadas por el entorno ISI, sin embargo, persistirán 
otras. De lo que se trata es también de implementar medidas de 
política para desarrollar los mercados: crearlos donde no 
existen, de hacerlos transparentes donde están oscuros, y 
hacerlos competitivos donde están oligopolizados. Por ejemplo, ·el 
mercado local de productos agropecuarios está altamente 
distorsionado y con poca transparencia. ·En ese sentido se 
requiere que el Estado inicie un proceso de construcción de un 
sistema de información de precios, volúmenes de producción Y 
venta por producto y por valle, que debe involucrar a las 
asociaciones de productores y municipios (como en otroa países). 
Además, se requiere articular mejor el mercado nacional, regional 
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Y local, para ello, la construcción y mantenimiento de carreterases fundamental. No se aprovecha una gran parte dei potencialagropecuario debido a la falta de vías de comrmicación físicastradicionales en calidad y cantidad (carreteras, v.;�.., f ª

� arreas, vías de navegación en selva). Esto se aplica a todo tipo deproducto que requiere ser transportado físicamente desde el lugar
de extracción y/o procesamiento hasta el lugar de consumo o venta
final. 

Otros casos que implican un estudio profundo y que incluyen 
implicancias extra-económicas son el inexistente mercado de 
tierras agrarias, el débil mercado de capitales y el altamente 
oligopolizado sistema financiero existente en nuestro país .. En 
estos casos se requiere que las medidas preserven un "núcleo de 
decisiones nacionales" importante, sin excluir al capital 
extranjero, y que no se descuide el tratamiento a los pequeños 
propietarios. 

D) El manejo integral y coherente de la política macroeconómica
es un requisito indispensable para modificar el cambio de base de
acumulación y propiciar la competitividad auténtica, sin embargo
ello no garantiza una asignación satisfactoria de los recursos
entre las distintas· actividades, y menos aún en la perspectiv� de
mediano y largo plazo. El perfilamiento y desarrollo de ventajas
comparativas dinámicas requiere una vision de mediano y largo
plazo y un conjunto de medidas coherentes globales y de nivel
intermedio. A continuación nos referiremos básicamente al fomento
del desarrollo tecnológico y la capacidad exportadora.

En el Perú una área altamente prioritaria y donde se tiene que 
hacer un esfuerzo especial para diseñar un conjunto de medidas es 
aquel relacionado con el fomento de la capacidad tecnológica. 

En relación al fomento de la capacidad de incorporación del
progreso técnico, como ya se dijo, requiere como base el mejor 
funcionamiento de los mercados, además una primera definición del 
perfil de especialización estratégica del país, y alrededor de 
estos complejos productivos ir generando los núcleos de 
endogenización tecnológica y un sistema de innovación nacional. 
La política tecnológica tiene que estar integrada a la política 
de reestructuración productiva, la política comercial, la 
política educativa, entre otras, de manera que se refuercen 
mutuamente, y se eviten estímulos contradictorios. 

El concepto de sistema nacional de innovación en su sentido más 
amplio se entiende por el conjunto de instituciones Y prácticas 
que afectan la introducción y difusión de nuevos �:od�ctos, 
procesos, sistemas y modificaciones mayores y menores, �ecnicas Y 
organizativas en una economía nacional (Lundvall Y �ree�an, 
1988). Este concepto difiere de aquel de "sistema de ci�ncia Y 
tecnología" porque se concentra en la empresa Y su capac7�ad de 
incorporar el cambio técnico y no en la produccion de 
conocimiento técnico en si. 
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En el marco del patrón ISI en América Latina.se consideraba que -
al margen de la naturaleza de la politica económica- para generar 
deaarral.l.o tecnológico se requería una "pol.ítica cientifica y 
tecnológica" y un conjunto de instituciones estatales que se 
denominaban el "Sistema de Ciencia y Tecnología". Sin embargo, a 
pesar del esfuerzo de sus profesionales y tecnológos, el rol que 
han tenido estas instituciones ha sido marginal, pues lo 
determinante fue el sesgo rentista de la predominante política 
macroeconomica e industrial. El sistema de CyT se constituyó 
aislado del sistema productivo por la escasa demanda de las 
empresas, generando sus propios planes y prioridades, pero sin 
tener la capacidad de "abrir la caja negra" de la tecnología. 

Actualmente, en la búsqueda de la competitividad sistémica se 
requiere generar un sistema nacional de innovación. Si bien la 
innovación tecnológica tiene lugar en las empresas, se estimula y 
facilita este proceso mediante un conjunto de factores que 
configuran el entorno de la empresa. Entre estos tenemos los 
servicios especial.izados que dan apoyo a la innovación (firmas 
consultoras y oficinas de ingeniería, laboratorios y centros de 
investigación, entidades de normalización, metrología y 
certificación), asi como los institutos de información �ecnica, 
educación y capacitación, también las asociaciones industriales y 
profesionales, las normas legales sobre propiedad industrial y el 
acceso a financiamiento para la incorporación de progreso técnico 
en distintas fases del proceso productivo, así como para 
servicios intangibles. (Gráfico 22). 

Si bien es cierto, desarrollar nuestra capacidad de innovacion es 
el objetivo en el mediano y largo plazo, dado el nivel de atraso 
tecnológico existente, se requiere focalizar los esfuerzos en 
fortalecer la capacidad de asimilación, adaptación y mejoramiento 
de las tecnologías que ofrece la práctica internacional. 

Lo que recomienda la experiencia internacional es trabajar a dos 
niveles: por un lado, generar condiciones mínimas generales que 
propicien la asimilación del progreso técnico en toda la 
economía; y por otro aunar esfuerzos en los complejos productivos 
priorizados para avanzar hacia la óptima práctica productiva. 
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La genera�i.ón .de condiciones generales propicias al des�o.llo 
tecna.lógico tienen que ver con la estabilidad macroecou(@ i ca, el 
fomento de la competencia, el desarrollo de loa me�ca.das; 
asimismo la ampliación y la modernización del sistema de 
telecomunicaciones, y un elemento más general pero necesario es 
el mejoramiento de la calidad y acceso al sistema educativo 
nacional. 

El proceso de endogenización tecnológica se realiza alrededor de 
los complejos productivos priorizados, de manera concertada entre 
el estado y los principales agentes, identificando los 
componentes del complejo que_ requerirá un mayor esfuerzo de 
mejoramiento técnico, y generando los mecanismos e instituc.iones 
que coadyuvarán en este proceso. 

En relación a los complejos priorizados se reorientarán y 
fortalecerán loa institutos tecnológicos ligados a éstos, como es 
el caso del Instituto Tecnológico Pesquero, el INGEMMET y 
redefinir los institutos ligados al desarrollo agrario, y diseñar 
una organización mixta en relación al complejo textil de fibras 
naturales. Ea necesario resaltar la conveniencia que en estos 
institutos se vinculen al· complejo productivo respectivo, de tal 
manera de ocuparse no sólo de la fase primaria de la producción, 
sino también de los procesos de transformación industrial 
relacionados a dichos recursos naturales. El ITINTEC podría 
ocuparse de las aspectos tecnológicos de mayor complejidad y de 
aquellas actividades ligadas·a segmentos productivos.no asociados 
a ventajas comparativas naturales. La reorientación debe acercar 
estos institutos a las necesidades estratégicas y prácticas del 
sector productivo, y puede tomar diversas formas, una de ellas 
puede ser la administración y· financiamiento conjuntos de 
proyectos claves con el sector empresarial. 

Las universidades deberán cumplir un rol clave en la construcción

del sistema nacional de innovación. Ea conveniente una primera 
etapa en que se mejore su marco normativo desbloqueando su 
potencial para convertirse en núcleos de innovación y organismos 
interactuantes con el medio empresarial; asimismo en esta primera 
etapa se requerirá potenciar selectivamente a algunas 
universidades de acuerdo a su perfil de especialización y los 
complejos productivos priorizados. En ese sentido, por ejemplo, 
la Universidad Nacional Agraria estaría ligada al complejo 

.productivo agroindustrial, la Universidad Nacional de Ingeniería 
ligado al complejo minero-metalúrgico y preferentemente a los 
segmentos de todos los complejos referidos a ciertos insumos y 
bienes de capital. Otra posibilidad podría ser la Universidad San 
Antonio Abad del Cusca respecto al sub-complejo de cultivo·s 
andinos. 

En una segunda etapa, cuando los complejos productivos estén 
mejor perfilados, se haya adquirido mayor experiencia en este 
nuevo tipo de dinámica universitaria y se cuente con mayores 
recursos, se tendría que redefinir todo el sistema universitario 
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a nivel nacional buscando incrementar la cantidad. y calidad de 
l.os ingenieros y profesionales de las ciencias.

La política de fomento al desarrollo tecnoló-gico deberá 
contemplar mecanismos que han probado ser muy útiles, como e.l 
acceso a un sistema de financiamiento que apoye el cambio 
técnico. Al respecto se requiere una institución especializada. en 
el financiamiento de proyectos tecnológicos, que asigne fondos 
con criterios de fomento ligado a metas claras y con plazos; y 
que dispusiera de un conjunto amplio y flexible de instrumentos 
financieros. Como se señaló anteriormente, no existe experiencia 
en este campo en el Perú, muy · poco en América Latina, de-atacando 
Chile que en los 80s inició un programa de crédito preferencial 
para aquellos proyectos de inversion que incluían mejoras 
tecnológicas. COFIDE podría ser la institución preferentemente 
para generar en su interior un area especializada. 

Por otro lado, los empresarios también tienen que modificar su 
comportamiento, y reorientar sus asociaciones gremiales, para 
fomentar la modernización, la mayor competitividad y el cambio 
técnico en sus empresas. Desde las más grandes, como ADEX, hasta 
aquellos gremios más especializadas como la asociación de 
productores de café o espárrago, tendrían que mejorar su 
organizacion orientado a generar información para merca�eo, 
circuitos internacionales de información técnica, bolsa de 
consultoría especializada, etc; en colaboración con institutos 
públicos y privados. 

También es importante que las organizaciones empresariales 
fortalezcan la vinculación entre las empresas y sus proveedores, 
mejorando la capacidad de subcontratación local, desarrollando 
mayor capacidad de mejoramiento y adaptación técnica en las 
firmas proveedoras, sobre todo en los bienes y servicios con 
mayor complejidad tecnológica como algunos rubros de bienes de 
capital e insumos especializados y servicios de ingeniería y de 
investigación. En este aspecto, las empresas estatales tendrían 
un rol importante organizando a sus proveedores, sobre todo 
aquellas firmas locales. El "compre estatal" es usado en países 
como Francia, Alemania, Japón como políticas muy útiles para el 
desarrollo tecnológico de las empresas locales. 

Sobre los servicios de apoyo, como la consultoría Y asistencia 
técnica, la capacitación en gestión tecnológica, control de 
calidad, y aplicación de las nuevas tecnologías genéricas, se ha 
demostrado (en la experiencia de los países desarrollados así 
como en los NICs) que son fundamentales sobre todo para el apoyo 
a las medianas y pequeñas empresas. Los institutos tecnológicos, 
universidades y empresas podrían promover el surgimiento de 
organismos que proporcionen estos servicios. 

Para el logro de la competitividad auténtica, la capacitación 
permanente de los trabajadores es una condición imprescindibl�, Y
el rol de las empresas para invertir en el mjoramiento continuo 
de sus trabajadores es clave. Pero además el Estado deberá llevar 
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adelante una estrategia de largo plazo orientada a elevar la 
calidad del ai.stema ecincat.í.vo en s.ua distintas etapas, o.rien.tado 
a la valoraci.ón de la creativi.dad y al emprend.imiento de 
iniciativas productivas. Se requiere una especial atención en 
nuestro país a los componentes de la formación técnica intermedia 
y a la educación universitaria. 

Se requerirán el diseño e implementación de otros 
instituciones para empujar este proceso de 
tecnológico y lograr resultados sustantivos. 

mecanismos e 
·aprendizaje

La nueva estructura y lógica.de funcionamiento del Estado tiene 
que considerar como tarea fundamental el soporte a la 
competitividad y la inserción activa.a los mercados mundiales. 
Esto implica cambios drásticos desde los ministerios y oficinas 
puramente económicas hasta aquellas más de carácter político como 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde .tendría que haber 
un mayor conocimiento, iniciativa y capacidad de negociación para 
aprovechar mejor las oportunidades del entorno internacional y 
regional (AL) . 

También es conveniente la existenci.a de un organi.smo estatal o 
mixto que esté exclusivamente dedicado a promover las 
exportaciones en estrecha coordinación con las empresas, y mejor 
aún con el sistema de innovación nacional, como generador de 
información y estudios de prospectiva, y articulador de 
iniciativas empresariales. En ese sentido, la corta experiencia 
de FOPEX8 en el primer quinquenio de los 80s es aleccionadora, 
y es similar a la lógica de funcionamiento de PROCHILE que 
funciona hace más de 15 años con éxito satisfactorio. 

Esta institución "proexportaciones" tendría que ser parte del 
conjunto de medidas en el marco de la nueva estrategia de 
desarrollo productivo, de manera que en el momento apropiado 
pueda propiciar un conjunto de incentivos que promuevan las 
exportaciones con mayor valor agregado y con mayor saldo neto de 
divisas, con metas y plazos claramente establecidos. 

En general, en relación a la política de incentivos para promover 
la colocación de excedentes en las actividades priorizadas para 
la construcción de ventajas dinámicas, es de resaltar que a 
diferencia de la política seguida en los últimos 40 años, donde 
los incentivos no consti.tuyeron un sistema de fomento a la 
industria sino, sobretodo, una transferencia ineficiente de 
recursos sociales, se trata ahora de diseñar un sistema en el que 
se combinen diversos tipos de incentivos que induzcan a la 
modernización y formación de capital en áreas priorizadas: en 
modernización tecnológica (dura y suave) de la industria 
existente, reconversión de las actividades sin ventajas 

• Durante el gobierno de García se cerró FOPEX, que era �:i �:,a::ino �ix-tc, , se r.r!6 el i11stituto !statal
ie coaercio exterior ICE que deriao en un organisao 1ás de subsidia re:itisra, distribuyendo cuotas de divisas
ca ratas. 
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co�ara�ivas .(ni naturales n.i adqui:ible�), L."1.dustrLas nacientes
�e.Localiza<?�ón �eográf.ica hacia zonas con mayores·. ventajas: 
incorporacion ae progreso técnico en general (López y
Shimabukuro, 1990). 

Es decir, 
mejoras en 
principal, 
incentivos 

el estimulo selectivo a la formación de capLtal y, 
la organización productiva constituye la orientación ·1 

relegando a un plano muy secundario aquellos 
que inciden en la operatividad de las empresas. 

¡: 
Los principales criterios de.selección de diseño y gestión de los', 
incentivoa son: 

La concesión de beneficios promocionales deberá ser sólo por. 
plazos limitados y bajo una gradación temporal decreciente. 

La implementación de mecanismos ágiles y simples, tanto para· 
la aelección como para la concesión, estableciendo incluso 
una cierta automaticidad hasta un determinado monto de 
inversión. t

Evitar en los posible la discrecionalidad administrativa Y. 
las necesidades de control. 

En relación al problema del empleo cabe señalar que la tendencia 
al estancamiento productivo y de la inversión observado los 
últimos 15 años, el abandono del area rural y el agro andino, así 
como el elevado crecimiento demográfico ha acentuado el problema 
del �empleo en el país. 

El abordaje de este problema supone la transformación radical del: 
agro, incluyendo un programa especial para el fomento del agro! 
andino, y la reducción del crecimiento demográfico a fin de, 
aliviar la presión sobre el empleo. Es necesario tener claridad 
sobre el rol de la industria manufacturera en este aspecto, pues 
si bien debe generar empleo, no desempeñará un rol protagónico en 
este proceso, siendo su función principal ser portador y difusor,! 
del progreso técnico, siendo el medio principal para acelerar el

j
! 

proceso de acumulación, y como efecto multiplicador, el. 
crecimiento sostenido de la economía en el mediano y largo plazo. 

3.2.5 El caso de dos Complejos Productivos Priorizados 

La propuesta de la nueva estrategia de desarrollo productivo se 
basa en un enfoque de complejos o cadenas productivas eficientes 
sustentadas en las ventajas comparativas naturales del país. 
Consideramos que este enfoque tiene un gran potencial analítico, 
pero para ser fructífero se requiere hacer los estudios
respectivos a nivel detallado. La propuesta trabajada en el marco 
del Proyecto INP-GTZ avanzó en este enfoque a nivel muy general, 
realizándose luego, en el INP trabajos iniciales sobre cadenas. .

1
! 
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Por ello, aquí se presentan so�o a modo de referencia., las 
características generales de dos complejos p:ci.or-izados y al grmos 
lineamientos para su desarrollo. 

A) Complejo Textil de fibras naturales

Este complejo tiene como base la producción de algodón, lana y 
pelos finos, mostrando el mayor grado de eslabonamiento hacia 
adelante y el más al to coeficiente de exportación en relac.ión al 
resto de ramas industriales, especialmente en la línea de 
algodón. 

La calidad.del algodón y los pelos finos otorgan al país 
inmejorables ventajas naturales en el mercado internacional, pero 
que no son suficientemente aprovechadas. Esto se expresa en que 
el mayor peso de las exportaciones del complejo continua descan
sando en los productos primarios (algodón en fibra y tops de 
alpaca) e intermedios (hilados y tejidos), mientras que las 
confecciones muestran una baja participación. Esta última tiene 
una participación de 18% del total exportado por el complejo en 
1986 (Cuadro NQlO). 

En cuanto a las perspectivas de las exportaciones de productos 
textiles, cabe señalar ·que las restricciones impuestas al 
comercio de estos productos, por parte de los países desarro
llados, no constituyen una limitación absoluta ni relativa para 
el país .. Por un lado, los acuerdos bilaterales firmados 
establecen cuotas para algunos productos textiles, pero dejan 
abierta la posibilidad de otras categorias textiles (confec
ciones, etc), y por otro lado, el país ni siquiera está cubriendo 
las cuotas asignadas tanto por la CEE y menos aún por EEUU 
(Shimabukuro, 1990). 

Esta breve .reseña muestra. los márgenes desaprovechados del 
potencial interno y del espacio en el mercado internacional. Para 
lograr una expansión de este complejo, especialmente de sus 
componentes con mayor procesamiento industrial, ae requiere 
elevar significativamente los niveles de productividad. Ello pasa 
necesariamente por una modernización del parque actual de 
maquinarias de la industria textil, y una profunda reorganización 
interna de las empresas, ·incluyendo la capacitación y reciclaje· 
de los trabajadores. 

En la línea de confecciones se requiere introducir patrones de 
producción flexible a fin de adaptarse a los continuos y rápidos 
cambios de la moda en los mercados de los países industria
lizados. Como parte de esta modernización·, es indispensable 
mejorar la capacidad de diseño y el acceso a información sobre 
las condiciones del mercado y el cambio técnológico. Para ello, 
sería conveniente desarrollar con el empresariado textil una 
organización mixta que incluya a una institución estatal y/o 
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·univers·itaria:· · para convertirse . en 'un cen�ro
· · - · -... a.e l.nJ:ormacion. . y

servicios tecno.l.ógicos de excelencia.

En cuanto al subcomplejo de pelos finos ligados a la alpaca, su 
nivel de desarrollo es muy incipiente, a pesar de la excelente 
ventaja natural que ofrece en el mundo, que ha llevado a paises 
como EEUU, Australia y Chile a buscar la forma de aclimatar la 
alpaca en sus países, felizmente, con poco éxito. No sólo por 
esta "amenaza" al monopolio natural que tiene el Perú con la 
alpaca, pero por su enorme potencial para el desarrollo de zonas 
altoandinas deprimidas, ea que el Estado tendría que hacer un 
esfuerzo de largo aliento, transformando la Comisión 
Multisectorial existente en un programa eficiente y eficaz. 

En cuanto a las articulaciones hacia atrás, este complejo 
productivo ofrece algunas ventajas en cuanto a insumos (tintes y 
colorantes) que requiere de una evaluación para ver sus 
posibilidades en el marco de la apertura; mientras que el 
componente de bienes de capital no ofrece posibilidades, dada la 
incursión de máquinas de producción flexible de elevado nivel de 
automatización en la industria textil internacional. 

En este complejo productivo, especialmente en el subconjunto 
ligado al algodón� se tendría que analizar y buscar propiciar el 
fortalecimiento de la mediana y pequeña empresa, entre otras, 
ubicando formas de mejorar su articulación horizontal y con las 
grandes empresas. Asimismo, contemplar políticas orientadas a 
mejorar la relación entre el productor primario y las empresas 
industriales. 

B) El Complejo Minero Metalúrgico

Es el principal complejo exportador, aportando aproximadamente el 
45% de las exportaciones totales, y cuenta con un gran potencial 
de crecimiento que el país no ha aprovechado convenientemente, 
por la política anti-exportadora de los últimos 40 años, pero 
sobre todo por la inestabilidad económ�ca y política generada -
especialmente- en la fase de agotamiento del patrón IMI-X. 
Además, este complejo es donde el país cuenta con una gran 
experiencia, existen empresas extractivas, procesadoras, de 
servicios, así como empresarios, ingenieros y técnicos con 
experticia de nivel internacional en este campo. 

El complejo minero-metalúrgico está-conformada por seis fases que 
se inician en la extracción del recurso natural siguiendo por sus 
distintas etapas de· procesamiento, constituyendo el núcleo 
productivo del mismo. Este núcleo se interr�laciona a dos áreas:
el area de articulación productiva y el area de servicios de 
apoyo al productor. 
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Las fases de la 
extractiva, fase 
transformación o 
manufacturas. 

cadena son: minería extractiva, metal.urgia 
intermedia minero-qUllll.ca., metalurgia de 

semielaboradoa, y la fase de elaborados o 

El area de articulación productiva (hacia atrás) está conformado 
por empresas que producen localmente insumos y bienes de capital 
para la minería. Alrededor del núcleo central y el área de 
articulación productiva se ubican los servicios de apoyo al 
productor, donde se·distinguen dos tipos de servicios: aquellos 
ligados a la infraestructura física (transporte, comunicaciones, 
agua, electricidad), y aquellos servicios "soft" entre los más 
importantes: asesoría ingenieril y tecnológica, servicios de 
comercialización (externa e interna), información de mercados, de 
financiamiento y seguros, investigación y desarrollo de procesos 
y productos, laboratorios y control de calidad, mantenimiento y 
reparación de equipos. 

La actividad minera en el país ha desarrollado este conjunto de 
actividades, conformando un amplio complejo productivo con 
segmentos más desarrollados que. otros, con débil articulación 
entre algunos segmentos, con articulaciones de algún modo 
ineficientes y otras eficientes. La cuestión es de qué manera el 
país aprovecharía mejor el potencial de este complejo productivo 
para generar ventajas competitivas. 

En el núcleo productivo. evidentemente las fases que tienen el 
mayor peso son la minería extractiva (CIIU 23) y metalurgia 
extractiva (una parte del CIUU 3720). A modo referencial, y con 
cifras gruesas, en 1986 se estima que las exportaciones de estas 
dos fases representan el 87% de un total de US$ 833.7 millones 
(cuadro NQll)S. 

A nivel de la extracción del recurso natural existe un potencial 
vasto sin explorar ni explotar en el país, no sólo de los metales 
tradicionales (cobre, plomo, zinc, plata, oro), sino también de 
otros metales "no tradicionales" (cadmio, berilio, antimonio, 
etc) cuya demanda es menor en volumen pero más dinámica y sus 
precios son mejores en el mercado mundial. 

El Perú cuenta con un potencial que contiene entre el 10 y 20% de 
las reservas mundiales de cobre, plata, selenio, bismuto y 
germanio; Y entre el 5 y 7% de los recursos de zinc, cadmio, 
antimonio, indio, molibdeno, mercurio y fosfatos. Además, 
presenta importantes reservas en hierro, tungsteno, plomo, 
carbón, elementos radioactivos, e incluso minerales no metálicos. 
Pero, a pesar de todo este potencial, se estima que se han 
realizado operaciones de exploración y explotación solo en el 2% 
de los 86 millones de hectáreas del territorio nacional. 

'E� !Stas esti1acia�es �o !! �a co,siderado la exportaciJn de oro y plata {USS 114 1illanesJ, �i el 
:ansu10 interno iue en foraa gruesa se esti1a �n-el 10Z de la producciJn pri1aria, 
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-r ___ : _&a¡iltcl.ani:án de � � --,_,__ .. _.____ �t..e- eI111IIIIe··.pa:Get1c:±:al a.a- � · � -------- -------- ........ .n•1-a·-par- �'! mcxt:i.vae::. Primero, la base P�- el deeer-t•ol Jo de he:bi l i dadee y 1aprender t-ecna 1 ogia a�aad.a. a... l.as ac.t.i.v:i dades.. .de; este compJ aj.o ,pz;odac:t::btur aegu oclo, lj-saeto a. l.a. oecesic lad- de.-.11.-hlauar · .cuaaJ, b tHHKd±.v±sas:� pera el. proceso de III()cleno i zac±ón de. l.&.�. índust,r: ¡ al.del P87S en el marco del proceso de drástica...l!eesti:ucturacián Pl!oduct.i":'a; Y tercero., que tiene que- ver con .... las tendencias ..internacionales de disminución del consumo de metal.es·;tradicionales en la industria de los·países desarrollados.
iComo resultado de la reestructuración product�va en. las-países::

industrializados se observa la tendencia a. la. sust.:i.tución de- los:·.
metales tradicionales por materiale·s sintéticos· o. metales· no :
tradicionales, así como la disminución de la intensidad. de uso de 
los- metales- por unidad de producto· final, que tiende--�- afectar :Ia. 
demanda· en el mercado internacional de estos productos. 

Sin embargo, si bien el ahorro de materiales es una de las 
características del nuevo paradigma tecnológico, existen tres 
contra.tendencias que podrían moderar el ritmo global d� ahorro 
resultante: el posible aumento del número de productos distintos, 1

el crecimiento global. de la producción de cada uno de éstos, y el 
acortamiento del ciclo de vida.. de los productos por .o.bsalescenc.ia 
técnica (López, 1990). 

Además, como señala Juani ta Gana " · los productores de
materiales tradicionales tienen un margen no despreciable de 
acción en la promoción del consumo y el desarrollo de nuevos 
usos, aprovechando las propiedades específicas de loa metales 
tradicionales" (Gana, 1986). Asimismo, estudio�- de la CEPAL 
muestran que, por lo menos, las próximas tres décadas los países 
desarrollados seguirán dependiendo en gran medida de la 
importación de estas materias primas. Es por ello, que seria 
conveniente acelerar la explotación nuestras reservas, ant·es que 
su valor económico se reduzca tanto que resulte mayor que los 
costos de explotación posibles. 

Para ello se requiere un proceso de modernización de las empresas . !
1 

tanto en gestión empresarial como técnológica, tanto en la gran 
Imineria estatal como en la minería privada nacional. .1 

Los grandes proyectos de exploración y extracción de los metales 
requiere de fondos de inversión de gran envergadura Y el tiempo 
de maduración es mayor (4 a 10 años) que en otros sectores. Es 
por ello que para reactivar_ la minería se requiere en primer 
lugar, un ambie.nte macroeconómico estable, una política clara Y ,.

reglas establecidas tanto para el capital extranjero como para el 1 

empresariado nacional; en segundo lugar, la eliminación del sesgo 
antiexportador de la la política económica. 

·En ese sentido el Estado tendrá que racionalizar su acción
directa en la gran -minería manteniendo ciertas empresas con
objetivos de desarrollo, y privatizando el reato. Una propuesta a
evaluar seria mantener como empresa estatal o convertirla en



.'Taña-, m Us •iería Capítulo III 126 

Iti..x:ta a -CENTRUHI.N, que en r�aJ i dad es un complejo minaro
nata:l.úrg:i:co .semi industria] cuya firra]idad sería c.anv�.l.o en 
.m núc.l.e0:. nacional de aprend±z:aj e tecno.16gic.o y fo.r.ma.c.ián. de 
�ecursos humanos altamente calificados, además de los otros 
�bjetivos· de exportación, eslabonamientos, rentabilidad, 
.,iesarrollo regional. 
1 ·,· 

�l interior del paquete de unidades que tiene-MineroPerú, podría 
�er seleccionada una unidad con distintas características a la de 
rCentromin y que ofrezca las mejores posibilidades. Ambas empresas 
'.estatales podrían financiar su modernización y ampliación con los 
}ingresos de la privatización de las. demás. 
,. 

¡ 

�En el estrato de mediana minería donde predominan las empresas 
,�privadas locales, existen aproximadamente 60 empresas que generan 
él 27% del producto mineroi0• La empresas de este estrato 
debido a las adversas condiciones de la política económica, el 
terrorismo y la inestabilidad, han ejecutado estrategias 
'empresariales que en general han conducido a la pérdida de 
competitividad internacional. Sin embargo, al interior de e_ste 

· grupo se pueden distinguir 20 empresas muy dinámicas, que ha
pesar del entorno negativo, presentan desarrollos importantes en

·modernización de procesos y ampliación de plantas, asi como
nuevas formas de asociación y financiamiento ínter-empresas .

. 

:; 

gSería importante contemplar medidas que refuercen la capacidad de 
'gestión de las empresas nacionales, entre otros propugnando el 
,fortalecimiento del estrato de mediana minería incrementando su 
límite hasta 10,000 TMD y hacia procesos de tratamiento 
metalúrgico;· así como propiciando su participación en los 
·proyectos estatales seleccionados, en la privatización de las

1<' 

empresas estatales, así como en la asociación con capital. 
11 

extranjero . 
'· 

t 

�Asimismo, promover la conjunción de esfuerzos de empresas 
�privadas entre sí y con empresas estatales para el diseño y 
�ejecución de obras de infraestructura de interés regional o 
!nacional relacionadas con la industria minera. Experiencias muy

fruc_tíferas en ese sentido ya se han tenido en la sierra central 
".". ( López, 1990) . 

Se estima que en el corto plazo con la inversión de US$ 35 
millones en reapertura de minas y rehabilitación de equipos se 
podría incrementar la exPortación de metales un 30%, y que en los 
próximos años el incremento podría ascender a US$ 1,000 millones 
o sea casi duplicar el volumen actual. Con un vigoroso programa

. de inversiones con participación del capital extranjero, se· 
: podría incrementar a casi a US$ 4,000 hacia el año 2,000. 
,, 

lo La gran 1ineria genera el i0% de la producción linera, 1ie,tras la pequeña tin!ria ¡pinas produce el 
i jt, y los últí1os años está casi �a extinción • 
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En cuanto a la fase de semi.terminados ·y tel'"fflinados son fases con 
poco d.es�o�o en el pais comparado con la minería y metal.urgía 
ex.tractiva. Astas dos fases tendrían dificultades en e.1 marco de 
la apertura del mercado interno, con excepc·ión de algunos rub:ros 
como conductores eléctricos por ejemplo. Habría que hacer una 
evaluación de las principales empresas de estas fases, que son 
aproximadamente 40, pero donde 8 empresas producen el 80% del VBP 
correspondiente. 

Por otro lado,, en relación a· la articulación "hacia atrás" del 
complejo, la expansión sostenida de la producción minera y de 
metalurgia extractiva ea una base indispensable para la 
expansión, mejor.amiento tecnológico y modernización de la 
industria local de bienes de capital e insumos para la minería, 
incluso en el marco de la apertura del mercado interno. 
Actualmente, a pesar de la inestabilidad del sector minero en la 
última década, es de destacar que ciertas líneas de bienes de 
capital han adquirido un nivel tal de competitividad que les ha 
permitido penetrar inclusive mercados fuera de la región como por 
ejemplo las bombas y motobombas. 

Por otro lado, se requerirá de ciertas políticas de fomento a su 
expansión y modernización. La industria de bienes de capital para 
la minería (IBKM) utiliza en promedio un 70% de insumos 
nacionales ,, esto implica que las empresas proveedoras también 
tendrían que mejorar su calidad. Esto se aplica especialmente a 
la industria ferrosa básica que es un importante proveedor, y que 
tendría que mejorar las calidad de los insumos y semiterminados 
que ofrece (López y Shimabukuro, 1990) 

El grupo de empresas locales más importantes son 15, donde 
destacan FIMA y COMESA, de un total de aproximadamente 80 
empresas. Las empresas más importante se caracterizan no sólo por 
la mejor calidad de sus productos, sino también por que han 
desarrollado una capacidad propia de mejora y diseño de productos 
de acuerdo a las necesidades del usuario. Se tendría que 
contemplar una línea de financiamiento para la reconversion de 
las empresas con mejores posibilidades.(que incluye consultoría 
técnica), para financiar Investigación y Desarrollo, así como la 
financiación para la compra de bienes de capital producidos 
localmente, que muchas veces es determinante sobre todo en caso 
de licitaciones. Es de resaltar que a nivel de América Latina se 
dan diversas formas de financiamiento para bienes de capital que, 
a diferencia de otros países, en el Perú no se aprovecha 
suficientemente, como por ejemplo de la CAF (López,1990). 

Esta política de financiamiento de fomento tendría que estar 
complementado con otras medidas relacionadas al rol del Estado 
para propiciar la articulación inter-empresarial que conduzca a 
diversas conjuntas entre empresas (proyectos de mejoras o nuevos 
productos, servicios de ingeniería� s_ia�emaa de mercado), la 
articulación de las empresas productoras con loa proveedores de 
bienes de capital (y de las empresas de IBKM con sus propios 
proveedores), aaí como el apoyo al mercadeo internacional 
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Por su parte, las empresas privadas locales también tendr.:i� que. 
d.es�allar por su propia iniciativa su capacidad de 
relacionamiento ínter-empresas a todo nivel, así como con l.a.s 
instituciones tecnológicas privadas y públicas, para mejorar sus 
servicios. 

En el Perú la importancia estratégica de la industria local de 
bienes de capital para la minería es que la naturaleza de la 
fabricación de· estas máquinas y equipos implica una alta densidad 
tecnológica, y si se desarrolla adecuadamente es una fuente de 
aprendizaje tecnológico importantísimo para ingenieros, técnicos, 
obreros, y empresarios peruanos; que necesariamente se irradia a 
otras ramas del aparato productivo nacional. 

En relación al complejo productivo minero�metalúrgico, está demás 
señalar que la infraestructura de carreteras, puertos, teleco
municaciones, servicios de comercio exterior, etc. tendrían que 
ser modernizados, de manera de reducir los costos, 1� demora y -
en general- pérdidas por el grado de deterioro y obsolescencia de 
estos servicios, que disminuyen la competitividad internacional 
de las empresas locales. 
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CUADRO NQ 10: CONPLEJO ?RODUCT!VO iEIT!L 
1986 

líneas de Productos 

1,. PRODUCTOS TEXTILES 

iEXTIL ALGODONERO 

Hiiados de algodón sin acondicionar 
Tejidos de algodón 
Aigodón de f iora 

TEXTIL LANERO Y ALPAOUERO 

Lanas y pelos finos 
Hilados de pelos finos, cardados 
Tejidos de lana o de pelos finos 
Hilados de :ana peinada sin acondicionar 
�ilacios ce· iana ée pelos 

iEXTILES DE FIBRAS SilTETICAS 

?ibras text:Ies sintéticas y ar:ificiaies 
�ejiaos de fibras sin:éticas y artificiales 
�ilados de ::oras textiles sintéticas 
:ables de fibras textil5s sintéticas 

OiROS 

, ¡¡, CONFECCIONES EN GENERAL 

Confecciones prendas de vestir 

�rendas óa vest!r eiteriores 1/ artii::!ales 
�opa �xcerior �ara hombres y nifios 
Ropa exterior para sujeres y niñas 
�antones, chales, pañuei-Js, bufandas 
Gt!"-JS 

Confecciones no prendas de vestir 

Ropa ée cama, de mesa, de tccaáor 
rtopa de cama, de mesa, de cocina 
Otros 

Otros Textiles 

1. 

Exportaciones 
rGB {Hiles li 

224,500 

138,900 

SS,200 
41,700 
39 ,:)00 

44,600 

19,000 
i,400 

11,200 
4,400 
2,600 

40,000 

16�:oo 

iCO 
1,200 

21,900 

1,000 

46,400 

33,800 

S,20C 
6,000 

200 
400 

2,100 

l,bOO 
:oo 

:oo 

10,500 

129 

I
! 

1 



1 
11 

CUADRO N9 11: CONPLEJO PRODUCT!VO t'l!NEñO - 11ETALUR6ICO 
1986 

Lineas de Productos 

I. PRODUCTOS DE LA NETALUR6IA NO FERROSA

COBRE
- Concentrados y •in.refinados

- Semi-elaboradas 
Oxiclaruro áe Cobre
Sulfata áe Cobre
Cuproaieacicnes
Aia1brón de Cobre
Barras y Perfiles de Cobre
PlancQas de Cobre no revestido
Tubas de Cobre y aleaciones 

- "anufacturas
Alaabre de Cobre 
Cables y conductos elédricos 

ZINC 
- Concentradas y 1in. refinados
- Se1i-elaborados

Jxido de Zin: 
Sulfato de Zinc 
Zinc aleado iZAMAC) 
Barras y ?erfiles de Zinc 
Pobos y parti:uias ce Zinc 
Discos de Zinc 
Anodos de Zinc para protecci6n 

- ltanufacturadas 
Nanufactur2s diversas de Zinc

PLONO 

- Concentrados, 1inerales, refinados
- Se1i-1anufacturadas

Plomo Antiaioniai
Protóxido de Plo10.

II. INSUNOS V BIENES DE CAPITAL
.�rientados principalaente al complejo ainerc

Explosivos a base áe Haonio 
Detonadores 
Bolas y barras para molino 
Partes y piezas para maq, 1inera 
Naq. para triturar, etc. 
Rodillos para transportadores 
Naq. para qaeorar Cirat. de cono 
Carros mineros 
Barrenos integrales 

. Bombas y motobombas 

E::partaciones 
FOB (11iles $) 

833,69� 

449,645 

406,000 
21,662 
9,458 
1,520 

178 
o 

i0,022 
4g4 

!j

21,983 
13,063 
9,920 

229,755 
170,000 
59,786 

' ���
-�vv� 

. 

18,741 

3,03! 
., 
.;.Q 

6,699 

1s 

18 

154,294 
153,000 

1,294 

3,088 

....,, . ,·., 

·�·
,J,1..1. 

) 

!C2
13

500

130 





AÑOS 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
196-2
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

Fuente: 

ANEXO NQ. 01. 

INVERSIOH PRIVADA Y PUBLICA 
(porcentaje del PBI) 

INVERSION PRIVADA INVERSIOH PUBlICA-

12.64 2.09 
14.03 3.91 
16.01 'i.75 
18.07 5.17 
13. 53 3.42 
12.58 5.96 
18.02 4.66 
16.88 4.56 
18.69 3.52 

17.62 1.85 

14.90 1.87 

15.29 3.95 

17.92 2.óó

15.18 3.54

11.80 4.11

12.96 3.76 

12.73 3.76 
11.15 3.77 

9.15 3.82 

8.17 4.22 

7.89 4.53 

7.75 4.84 

7.80 5.03 

7. 14 5.51 

6.93 8.2i 

9.20 8.38 

8.66 8.05 

8.20 6.15 

8.32 5.49 

8.44 5.61 

9.71 7.32 

11.32 9.04 

11.45 10.34 

7.88 10.34 

6.89· 9. 51

6.76 7.30

7 .14 6.14

Alarco y Del Hierro, 1989; y BCRP 



ANEXO NQ 02 

INVKRSION PRIVADA RESPECTO A LAS UTILIDADES 

(Millones de intis y Porcentajes) 

Inversión Util.+ Rta.+ Inv. Priv. 
.AaOS P?!"i.vada Inter. Netos 

(1) (2) (1/2) 

1960 8.477 11.755 72.11 
1961 9.768 12.520 78.02 
1962 13.189 14.927 88.36 
1963 12.256 16.142 75.93 
1964 11.413 19.034 59·_95 
1965 14.888 23.080 64.51 
1966 17.414 28.160 61 .. 84 
1967 17.487 28.690 60.95 
1968 16.992 33 •. 906 50.12 
1969 17.073 35.420 48.20 
1970 18.999 51.91.6 36.60 
1971 20.496 53.273 38.47 
1972 22 .. 992 56.412 40.76 
1973 25.661 82 .. 757 31.01 
1974 31.000 111.882 27.71 
1975 50.623 123.623 40.95 
1976 66.236 179.572 36.89 
1977 88.000 260.586 33.77 
1978 141.367 447.654 31.58 
1979 265.303 · 1053.174 25.19 
1980 483.215 1537.551 31.43 
1981 964.353 2422.637 39.81 
1982 1620.685 4061.108 39.91 
1983 2068.258 7631.977 27.10 
1984 4045.000 19697.020 20.54 
1985 10767.000 55995.068 19.23 
1986 21118.000 94951.552. 22.24 

Tomado de: Alarco, Germán y Del Hierro, Patricia: ."La 
inversión en el Perú: Determinantes, finan
ciamientos y requerimientos futuros", Lima 
1989. 

·'
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1973: PBD'mCCION NO'flllAI,,, RKAL Y JmiC.r.IVA POR:. l'ltilJR I llfWKS" J.NWsrR I Ar.llS 

DESCRIPCION 

PRTKKRA PRIORIIW> 

Siderurgia 
Metalurgia Fisica No Ferrosa 
Química Básica 
Fertilizantes 
Cemento 
Papel 
Máquinas - Herramientas 
Máquinas Motrices 
Maquinaria Fundamental 
Componentes Electrónicos 
Equipos para Transporte 
Material Aeronáutico 
Construcción Naval 
Subconjuntos Fundamentales 
Otros Insumos Fundamentales 
Otros Productos Químicos 

SKGUNDA PRIORIDAD 

Alimentación 
Vestido 
Vivienda 
Salud 
Educación y Cultura 
Recreación 
Transporte 
Industria de Apoyo Sectorial 

TKRCKRA PRIORIDAD 

Alimentación 
Vestido 
Vivienda 
Salud 
Educación y Cultura 
Recreación 
Industria de Apoyo Sectorial 

NO PRIORITARIA 

Alimentación 
Vestido 
Vivienda 
Recreación 
Otros 

Fuente: Olaacoaga, 1973. 

NOMINAL REAL EXON. 

(%) 

47.6 18.9 60 

72.4 24.7 66 
44.6 21.3 52 
50.7 20.7 59 
28.1 12.0 57 
57.5 11.5 80 

54.7 24.1 56 
45.1 13.7 58 
43.9 17".8 59 
41.3 15.9 61 
53.0 22.4 58 
36.3 12.0 67 
32.0 2.8 91 
56.5 9.7 83 
47.7 17.7 63 
62.4 32.3 48 
46.4 23.5 49 

68.4 41.4 39 

117.0 89.1 24 
160.2 115.2 28 
87.8 53.5 39 
42.7 27.1 36 
59.9 31.5 47 
84.0 55.0 34 
68.7' 47.5 31 
58.4 32.4 44 

67.3 47.2 30 

22.5 65.2 47 
161.3 127.9 21 
114.4 71.9 37 
14.4 79.9 30 
93.5 67.3 28 
76.4 53.5 30 
49.8 35.2 29 

152.1 123.4 19 

173.8 82.4 53 

176.3 172.8 2 
157.9 148.7 6 

104.6 92.6 11 
138.3 123.5 11 



ANEXO NQ 04 

PROTKCCION NOMINAL Y KFKCTIVA POR SKCI'ORKS PROOOCTIVOS 1955-1988 

( en porcentajes) 

Sectores Productivos 

Extracción de Ninerales 
Fund., Aleac. y Refi�. Minerales
Petróleo cruáo y reiinado 
Siderurgia 
Agropecuaria 
Harina y aceite de pescado 
Conservas de pescado 
Aliaentos, bebidas y tabaco 
iextil 
Coniecciones, calzado y cuero
Juimicos 
!nó, !-lanufactüreras diversas
Bienes de Capital 

?RO�EDIO 

CüEFIC:ENiE DE VARIABILIDAD 

?uente: Rossi�i 1 Armas, 1999 

1955 19ó3 19i3 

- 2.9 - 3.0 - 4.2
- 2.4 - 2.ó - 1.9
-1a.1 - s.4 - s.a

5.0 2.4 9i.5 
0.5 0.2 2i.3 

- 4.0 - 5.7 - 5.0 
- o.; - o.a 11.6 

14.1 8.ó 89.1 

- :.1 - 1.2 6.8 

141.0 322.0 211,5 
5.4 7.1 b0.4 

1&.2 15.9 91.5 

3.4 :.a =s.4 

13.0 26.6 49.9 

292.3 325.9 !23.0

19i9 

-28.7
-19.5
-19.ó

41.9 
22.5 

-22.8 
3ó.i

li2.5
30.6 

3i8.2 
-· 

:;;1.;; 

46.i

so.o 

:ó,4 

126.7 

1982 

- 4.6
- 1.5
- 1.5
43.9 
18.ó

- 3.9
30.4

117.1
-� .

.;.�.1 

244.4
40.0
54.0
51.2

48.0 

135.9 

1985 

-11.9

- 5.1
- 1.9
59.0
24.1

- 2.B
25.8
83.2
29.0

497.0
62.S
57.3
82.9

69.2 

184.ó

1988 1 

u 

-12.3 �
- 5

,
2 l

- 1.9 !
74.ó.
29.4' �

- a.a 

66.0
57.2
27.5

451.8 
66.9 11 
,.,.. .. iJ 
lltl.,; l 

77 -
A 

,,) � 

# � .. � 

QJ,;; ª 
g 

176.7 � 
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OIIICUL Jl&VA.liUAC .. "+) ·PAª"DAD, · HONUA,., N'ACIOIL\L

Benav-idea- 1939 5.36- -11�.u 6: .. 0&· 13.' .. 0& 
Prado. 1940 &.so -21.:n 6.48 -o.u

1941 &.so o.oo 6.69 2.92.
1942. ,.so o-.oo 6.80 4.62.
1943 , .. so o.oo 6.9& 1.3&
19H &·.set o.oo- 1 .as. 2.0 .. 11

Buataaante 1945 ,.so o;oo 8.55 31.2.4
r aivero 1946 &.8T -5.69· 8.62 2.5.47

lH'f· S.:.61 -25.33 9· .. 74- 13.12.

Odrla 1948 U,03 -za.u 11.85 7.43 
1949 1�.68 -3l.09 13.75 -6.33
1950 is.,n -s.11 lS.2.5 -1.20
1951 15.18 1.62 lS.27 0.58
1952 15.55 -2.44 16.28, 4.'10
1953 16 .. H -8.H- 17.63 4.0'1
1954 19 .. 69 -16.U 18.49 -6.U
1955 19 .. 18 2.59 19-.43 1.30

Prado 1956 19-.23 -0.26 20.19 s.01
1957 19.07 0.83 20.94 9.81
1958 23.40 -ZZ.71 zz.oo -5.97
1959 n·.64 -18.12 24.60 -11.00
1960 16..30 4.85 26.30 o..oo

1961 26.81 -1.94 2'1.60 2.95 
J •. Gobierno 1962 2&.&1 o.oo 29.10 &.53 
Belaund• 1963 26.82 -0.04. 30.48 .• 13.64 

1964 26.82 o.oo 33.05 23.21 
1965 26.82 o.oo

. 
3'1".82 41.01 � 

1966 26.82 o.oo- _. 40.03 49.2'1 ,, 
198'1 · 36 .. 85- - · -u.os···· u .. n 38..44 "' 

Velaaco 1968 3&.16 -40.55 .. 46.82 24.67 
1969 39.85 -0.48 49.25 25.16 
1910 39.20 0.31' 48.80 24.49 
19'11 39.17 ; 0.01·' 49.9'1 27.57 
1-912 39.1'1 º·ºº 51.86 32.40 .,, 

1973 39.17 o.oo- #53.46 36.48 -
1974 39.17 o.oo 56.54 44 .35 , 

43.92 -1.25
.. 

63. 77 45.20 Morales 1975
Benaude&- 1916 5'1.43 -30 .. 76 .. 80.49 40.15 ..

191'1 H.18 -46·.58· 104.38 24.00 
1978 155.91 -85.21 152.85 -1.96
1979 224.72 -43.'13 2.32.11 3.29

Belaund• 1980 zas.as -28°.54 .. - 329.48 14.06 
422..32 -46.21 559.32 32.4-1 --1981 .. 

1982 69'1.57- -65.18 .. 914 .84 31.44.,,,. 

1983 1&21-.sa, ., -133.4'1 1888.56 15.96-
1984 3466.91 -112.88 3931.10 13,39 

Garcia 198S 10978.06· -216-.65 1054'1.85 -3.92
1986 13945.00 -27.03 16036.90 15,00
19&7 168U.54 -20. 73 27077.2'1 60.83 -

PROMEDIO SlHPL! 16.34 

FUENTE: -1939-1978: Jura•n Schuldt, "Politica Econoaica y Conflicto Social", 
Tabla l, PBI• 69 

1979-1987: "Coapendio Eat.adiatico de C011ercio Exterior y Poli tiea 
Caabiaria", BCR, Die, 1988 

.. 
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AROS !OCIOS S: PERDIDA. Pll' PDDID&Df-)0; !DDIDAt-)Q; GANAlf.

HLA.TIVOS (":')O GANAM. AGBOP!CUAlllO GAHAK.t-t) POB ( + ) POR: PUCIOS

AGBO/BESTO GANAN. ( +)PO& tSII.l.. 1/. PRECIOS. RELATIVOS ULA.TIVOS 

PRECIOS RELA.. IJIO BASE. 1979 ttILL. l /. 1979 tSILL. $ 1979 

-----------------------------------------------------------------

1950. 

1951 
1952 
1953 

1954 

1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960-
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1911 
1972 
1913 
19'14 
1975 
1976 
1911 
19'18 
1979 
1980 
1981 
1982 

1983 
19(14 
1985 
1986 
198'1 
1988 

100.00 

106 • .S 

92.14 
88.66 

89.07 

89.01 

85.H
82.28

19.65
72.83
70.73

11.50
72.09

71.11
6'1.49 

61.15 
63.72 
62..40 
65.60 
62.75 
62.76 
61.53 

63.17 
65.42 

63.08 
67.22 
62.82 
63.18 
50.99 
44.92 
43.93 
42.62 
39.17 
41.24 
40.43 
33.08 
41.69 
40,63 
30,00 

205.l

211.7

217.8
222.9

227.3

225 .• 5

214.7
215.5

. 230.f
2,u.7
257.2

264.8
211.2
275.3
288.8,
294.6
310.5
322.6
311.6
332,2 
358.l
365.3

356.5
357,9
371.2
371.0

376,6
376.2
370,6
385.0
362.6
395,4
404.2
365.2
402.6
414.3
432.3
460,2
485.l

6.fS

-7.86
-11.34

-10.93

-10.99

-14.86_

-11.72 -�
-20.35
-21.17
-29.27

-28.5
-27.91
-28.89

-32..51
-38.65
-36.28

-37;6

-3f,4
-37.25

-37.24
-38.47

-36.83

-34.58
-36,92
-32.78
-37.18
-36.82
-49,01
-55.08
-56.07
-57.38
-60.83
.;58.76
-59.57
-66.92
-58.31
-59.37
-70.00

14 

-17
-25

-�5

-25
' -32 

-38
-47
-66:
-75
-75
-76
-80
-94

-114
-113

"-121
-107
-124
-133
-141

-131
-124

-137
-122
-140
-139
-182
-212
-203

-227
-246
-215
-z.to

-277
-252
-273
-340

59· 

-'14 

-110

-108

-108

-13&
-166:
-204-
-286
-327

-328,
-329
-34&
-40&
-498
-490
-52.7
-f66
-538
-580
-611
-571

-538

-59&
-529
-609
-602
-790

-922
-884
-986

-1069
-933

-1043
-1206
-1096
-usa

-1476

-----------------------------------------------------------------------------------------------
-

TOTAL -4973 -21621
------------------------------------------------------------------------- ---------------------

-----

PUENTE: IN!: P!RU COHPEHDIO !STADISTICO 1980. 

Jaiae Caller Y Rosario Chuecas, "!atrateaia de desarrollo induatrial:al1unaa refle:r.iones", 
Fundacion Ebert, Liaa, 1989. 
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ANEXO HQ 7 

!VOLUCION COHPARADA DE us· TASAS DE INTERES" y LA TASA D!" JNFJ.ACJON

ia ipa ipp p' /p ia/p' /p ipa/p' /p 

1962 0.12 o.os 0.07 0.07 71.43 -28.57

1963 0.12 o.os 0.07 0.06 100.00 -16.67

1964 0.12 o.os 0.01 0.10 20.00 -so.oo

1965 0.12 o.os 0.0'7 0.1&· -25.00 -68.75

1966 0.12 o.os 0.07 0.09 33.33 -44 •. 44

1967 0.12 o.os o.o, 0.10 20.00 -so.oo

1968 0,12 o.os o.o, 0.19 -36,84 -73.68

1969 0.12 o.os 0.07 0�06 100.00 -16.67

1970 0.12 o.os 0.07 o.os. 140.00 o.oo

1971 0.12 o.os 0.07 0.07 71.43 -28.57

1972 0.12 o.os 0.07 0.01 71,43 -28.57

1973 0.12 o.os 0.01 0.10 20.00. -so.oo

1974 0.12 o.os 0.01 0.11 -29,41 -70,59

1975 0.12 o.os 0.01 0.24 -so.oo -79.17

1976 0.14 0.07 0.09 0.34 -58.82 -79,41

1977 o.n o.u 0.13 0.38 -55.26 -71.05

1978 0.22 0.02 0.19 0.58 -62.07 -97.24

1979 o.32 O.JO 0.31 0�68 . . -52.94 -55,88
.• 

1980 0.33 0.31 0.31 0.59 -44.01 -47,46

1981 - 0.48 o.so o.u 0.75 . -36,00 -33.33

1982 0.48 O.SS O.SS 0.64 -25.00 -14.06

1983 0.52 0.57 0,57 1.11 -53.15 -48,65

1984 0.60 0.60 0.60 1.10 -45.45 -45.45

1985 1.02 0.52 0.57 1.63 . -37 .42 -68.10

1986 0.41 0.19 0.26 0.78 -47,44 -75,64

1987 0.36 0.21 0.24 0.86 -58.14 -75.58

PROl1EDIO 0.26 0.18 0.20 0.42 -2.67 50,67

ia: Tasa de lnterea activa 

ipa: Tasa de lnteres pasiva de ahorros 

ipp: Tasa de interea de prtst&110s a plazo 

p'/p: Tasa de 1nflaci6n 

ia/p'/p: Porcentaje de sobrevaluac16n f+) o subvaluaci6n (-)dela taaa de interes

activa fen relaci6n a la tasa de 1nflaci6n). 

ia/p'/p: Porcentaje de sobrevaluaci6n (+) o subvaluaci6n f-) de la tasa de interes

pasiva de ahorro• (en relac16n a la tasa de inflac16n).

FUENTE: 111niat.erio de Econ0111la y Finanzas, "Estudio de los Excedentes de Capital". 1988
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