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JOTA    EXPLICATIVA 

la Resolución 250 (XI) dilUd» Mayo da 1965, adoptada por la Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL) an au undécima sesión, solicitó a 
loa gobiernos latinoamericanos »preparar «studios nacionales sobra ti 
estado actual dt sus respectivos prooeaos da industrializeción para aar 
presentado« al simposio regional".   Con el fin de facilitar la labor de 
loa oficiales encargados da los estudios nacionales, la Secretarla da la 
CEPAL preparo* una guía para asegurar un mínimo de uniformidad en la 
presentación de los estudios, habida cuenta de las condiciones particu- 
lares imperantes en cada país« 

Estudios sobre el desarrollo industrial de catorce países fueron 
sometidos a consideración del Sinposio Latinoamericano d* Industriali? 
sadón, celebrado en Santiago da Chile, del 14 al 25 de Marco de 1966, 
auspiciado conjuntamente por la CEPAL y el Centro de Desarrollo Indis trial, 
y el Simposio pidió a la Secret vía da la CEPAL que solicitara a los 
gobiernos latinoamericanos que "revisen, completen 7 actualicen las mono- 
grafías presentadas a este Simposio"» 

La labor de corregir, revisar y ampliar las monografías nacionales 
sa termina a fines de 1966 y se logro*, ademas, la elaboración de dos 
nuevos estudios.   la Secretaría de la CEPAL trató, en lo posible, de 
uniformar la presentación de los informes, a fin de hacer posibls la 
comparación de la experiencia de los diferentes países con respecto a 
problemas específicos, sobre todo en el campo de la política industrial« 

Los estudios nacionales sobre desarrollo industrial que se 
presentan a consideración del Simposio Internacional se refieren, en 
orden alfabético, a los siguientes países t    Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Guyana, México, Panamá, Paraguay, Perd, 
Trinidad y Tabago, Uruguay y Venerala, 
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Nïtfji pnHíBlnv 

H pr«s«nt« trabajo tiene 0090 finalidad presentar la situación da la 
Industria peruana en loa últimos años 7 mostrar la evolución de sus 
principales sectores«   Es su propósito contribuir al planteamiento 7 
estudio de los problemas relacionados con el desarrollo industrial que 
aeren discutidos 7 complementados en las reuniones del Simposio Latino- 
americano de Industri alia ación, organizado por la CXPAL en Santiago de 

Chile en mano de 1966« 
Habiéndose recibido al encargo a través del Instituto Nacional de 

üaniíicación, este informe ha sido elaborado conjuntamente por los 
departamentos de Investigación 7 estudios económicos del Instituto 
Nacional   da Promoción Industrial 7 del Banco Industrial del Peru, 
Las cifras utilizadas son en algunos casos oficiales 7 en otros han 
«ido elaboradas provisional mente 7 aeran confrontadas con los resulr» 
tados a obtenerse del Diagnóstico por sectores qua se está preparando 
para la formulación del Han General de Desarrollo loonósdoo 7 Sodai 

para 1967-1970, 
Para su estructuración se han seguido los lincamientos generales 

recomendados en el esquema de CSPAL para la preparación da los infoi 
nacionales 7 algunos puntos que no han podido incluirse oportunamente 
serán oomplementadoa 7 sustentados por nuestras delegados en el 
transcurso da las reuniones. 

tU   HBmfa 
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USrfà H231QKLCA OB. OBASnUO ÄWBTBIAL 
EBL HERD » LOS AfiCS 1950 A 1964 

antre 1950 y 1964* «1 voli»» fisico de la producción industrial amantó 
a la tasa madia d« 7.8 por dento anual,   La expansión mostró un curso 
sostenido antra 1950 7 1957| en 1958, afto sn al cual a« produjo un ligero 
raosso da la actividad economica dal pais, la producción industrial 
también sa contrajo en algo máa da 3 por dento con respecto al nivel 
del afto anterior; pero en el último quinquenio - I960 a I964 - mostró 
una notable recuperación, creciendo a una tasa media anual de 9,3 por ciento« 

La participación de la industria en el producto bruto interno total 
también ha amantado,   Bitre 1950 7 1954 al FBI total registró un aumento 
de 5*6 por danto, 7 la producción Industrial, medida por su índice da 
quantum* da 7.8 por dento«   KL producto bruto generado por el sector 
industrial, que en 1950 representaba al 15*5 por dento del producto bruto 
total pasó a 17.1 por ciento al finaliser 1954*   Ai los quinquenios poste- 
rioras, tal cono ae pone de manifesto sn el cuadro 1, la partidpación de 
la industria en el FBI pasó de 17.6 por ciento en 1955 a 18.4 por dentó 
m 1959, para luego seguir credendo de U.8 por danto a fines de I960 a 
19*6 por ciento en 1964. 

Como se puede apreciar, la industria manufacturara ha «""»^nH* « 
ritmo casi constante a lo largo de los últimos 15 aftoa a quo se refiera 
al análisis, lo cual explica que el sector industrial manufacturero sea 
una de las actividades más lmportentee de la economía peruana.   SI valor 
bruto de la producción Industrial aa estima que ascendió en el último ate 
a alrededor de 1 508 millones de dólares, medidos a precios de mercado 
de I960. 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

nsnonuo» WL HDOUCTO muro m u HKSTHU HAWJPACTUHBU 
WÊ fi. PBODUCTO BBOTO TOTAL 

(Min•- <i*^»r.«d. IQìOì 

afioo Producto bruto 
Industriai 

Producto bruto 
total 

1950 
1951 
1959 
1953 

1954 

195.9 
212,6 
222.0 

247.7 
266.0 

1 260.4 
1544.1 
1410.5 
1 502.2 

1564.4 

Participación 
anual 

15.5 
i5.a 

15.« 
16.5 
i7a 

Porcentual 
m ti 

quinquonio 

16.2 

1955 
1956 

1957 

1956 

1959 

284.9 
292.9 
316.6 
306.6 
333.2 

1617.2 

16*U* 
1727.6 
1743.2 
1613.2 

17.6 

17.7 

UU 
17.7 

ÌM 

I960 

1961 

1962 

1963 

1964 

363.4 
421.7 
456.2 
463.6 
5Htì 

2 036.4 
2 226.4 
2 390.5 
2 476.0 
2 610.6 

16.6 

16.9 

19.2 
19.5 
19.6 19.2 

tm&A* Olrtoolfa do Maoro-Jtoooomla, Dopartamonto do Cuanta* Mactonaloa 
dol Instituto nacional do FI ani fi nacidn. 

/H. ainnAWSa 
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n.   ÄFORTABCU RELATIV A» ESTRUCTURA.   I CARaCTJRISTICAS GBXKBALS 
» U IKJUSraiA HAHUFACTWIRA 

!•   n producto brute d« 1* i^t 
producto brutg Jnfa a-sutì 

Kl producto bruto Interno mal del Perú, tegfri cifras del Instituto Madoral 
de Flanificacidn, credo entra loe años I960 y 1964 en un 2Ö.1 por dento, 
lo que corresponde a una tasa anual acumulativa del 6.4 por dento.   Medido 
a precioa de I960, alcanzó en el prL ero de lo« «nos referidos a 
2 038.4 «ilíones de dólares, llegando a 2 610.6 Billones de dolares, en el 
Aitino año.    (Ver cuadro 2.) 

»i el alano periodo, el producto bruto intorno real por habitante 
crocio* a una tasa media anual acumulativa de 3.4 por dento, aumentando 
•n total si 14.4 por dento.   In I960 el producto bruto Interno real por 
habitants «leans* la cifra ds 211 dólares, Usgsndo a 246 dolare« en 1964 
a precios d« I960, los que expresados en valores oorrientes de 1964, dan 
un producto bruto interno por habitante de 30O dolares. 

Mo hay, en el tiempo que se viene presentando estimaciones del IBI, 
un quinquenio que presente un cuadro tan favorable como este últimos asi 
en el. quinquenio 1955-1959 el aumento fue tan solo ds 2.9 por dentó en 
total, debido a que los años 1956 y 195S fueron muy desfavoreblesi y, en 
el quinquenio anterior 195CW.954, el ammanto fue de 5.6 por dento, bastante 
considerable por dert<¿ pero Inferior al experimentado en los últimos 
cinco «Sos. 

«. factor más importante pare este fuerte mejoramiento de la 
economía nadonal ha sido el crecimiento de las exportadones, las 
cuales han aumentado en el último quinquenio 6.4 por dentó, de 

432.4 a 554.3 millones de dólares, a precios de I960 (exsluyendo do 
esto« totales, el capitulo oro y metálico). 

La« tasas de crecimiento de loe distintos sector«« figuran en el 
ouadro 2.   La tase correspondiente a la industria manufacturera ocupa 
el cuarto lugar oon 7.5 por ciento, alendo superada por comercio, p«»ea 
7 

/Quadro 2 
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Cuadro 2 

HBUt   PRODUCTO BRUIO DCTKBNO REAL, KB SICTCKES SOOHOKTOOS 

(Pr,elfl' ^ mrnfr fr W" 

Sectores t I960 1964      Tua «•dia 
(•ilíones (olllones   anual de 

de de      crecimiento 
dólares) dólares)   I96O-1964 

Agropecuario 
Industria manufacturera 
Comercio 
Explotación de alnas 7 canteras 
Vivienda 
Gobierno 
Servicios varios 
Transporte, almacenaje 7 oomunieaeionee 
Banca» seguros 7 bienes Inmuebles 
Construcción 
Pesca a/ 

4H.6 
383.4 
339.9 
179.8 
I63.7 
157,2 
120.6 
110.2 
75.5 
64.8 
28.7 

¿asmH*   Instituto Nacional de Planificación. 
ja/      Coaprende unicamente la pasea extractiva. 

512.7 
511.1 
458.9 
199.5 
i-92.7 
202.4 
143*4 
139.8 
96.7 

107.0 
46.4 

5.5 
7.5 
7.8 
2.6 
4.2 
6.5 
4.4 
6.1 
6.4 

13.4 
12.7 

¿Jmlfisi        ¿a» 

la actividad Industrial muestra un contraste muy acentuado entre dos 
tipos de empresa,   tai grupo está constituido por las fábricas qua operen 
en gran escala 7 que estén debidamente equipadas, entro las que ss 
eneuentran algunas Industrias tradicionales como la industria textil 7 
la cervecera, asi oomo también las Industrias de desarrollo más reciente, 
oomo san las do productos químicos básicos« moldeo de plástioo, ate. 

KL segundo grupo está constituido por un numeroso conjunto de esta- 
blecimientos pequeños« en los quo predomina la forma ds producción arts- 
•mal 7 algunaa Industrias qua se encuentren en la etapa Inicia ds su 
•marron© 7 ©trae antiguas qua poseen equipos desgastados da fabricación 
y qua per lo tanto, conserven sus viajes sistemas da f^fcrt^fffr, corno son 
lee fáhrioae da velas 7 le ds manufacture de tabaco. 

/Pera precisar 
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Para precisar major la division anterior se debe considerar el 
•©lumen de ocupación y el número de establecimientos en cada ina de las 
ranas industriales, infoimacióh que se presenta en el cuadro 3, en base 
a una muestra de 5 266 empresas infbraantes con un volumen total de ocupación 
de IBI 197 personas.   El promedio ocupacional es de 35 personas por 
establecimiento, reflejando asi la gran Incidencia que tiene en el sector 
Industria la pequeña industria y la de tipo artesanal.   Las ramas que 
muestran las cifras más bajas de ocupación son las de calaado y confec- 
ciones, madera y muebles, imprentas y manufacturas diversas,  con un 
promedio de ocupación de 21 personas por establee:Jiii«.to,   Si excluimos 
•stas industrias, que además tienen importancia secundaria en el total 
del valor agregado, el promedio del resto de actividades manufactureras 
sube a cerca de 40 personas por establecimiento. 

Kl cuadro 4, obtenido a partir del Censo Industrial de I963, da a 
conocer la estructura industrial del país.   De 23 308 establecimientos 
censados, el 82.2 por ciento provee ocupación a menos de 5 personas por 
establecimiento, y en conjunto proporcionan trabajo al 15.8 por ciento de 
la población ocupada en la industria aportando el 1.8 por ciento del valor 
bruto de la producción.   Ai el otro extremo el 6.2 por ciento de los 
establecimientos ocupa al 71 por ciento de la población industrial con 
un promedio de ocupación por establecimiento de más de 20 personas 7 
aporta el 92.1 por ciento del valor bruto de la producción. 

Si se analiza la distribución de la ocupación en la industria 
registrada, se observa que existe una elevada concentración de ocupación 

•n torno a las industrias de elaboración de alimentos, productos 
textiles, calzado e industrias químicas, las que en conjunto alcanzan 
•1 54 por ciento del personal ocupado en el sector. 

Otro aspecto importante se refiere a la calificación del personal 
ocupado.   SBIaTI estima que del total de pe.  anas ocupadas en la industria 
manufacturera sólo al 2.1 por ciento corresponde a la categoria de profe- 
•ionales y técnicos y 14.9 por ciento a empleados.   Kl 3I.5 por ciento 

corresponde a la categoría de obreros calificados y sendcalificados y 
•1 51.5 por ciento restante son obreros sin calificación. 

/Cuadro 3 
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Cuadro 3 

mu* muño OB ïSTABiJKmcmrros Y PERSONAL OCUPADO SN LAS INDIBTRIAS 
MANUFACTURERAS INFOOfAMl» Bf 1964 

das« de industria Número de 
empresas 

Personal 
ocupado 

20 Producto! alimenticio» 1 2Ö5 45 452 
21 Industria« do bebida* 310 8 171 
22 Industria del tabaco 2 1 032 
23 Industria textil 406 27 060 
24 Calcado y prendas do vestir 563 14 436 
25 Kaders y corcho 200 3 788 
26 Fabricación de muebles 26* 49*3 
27 Manufactura de papal y cartón 40 2 734 
26 Imprentas y similares 318 7 93« 
29 Cueros« excepto calsados 60 2233 
30 Productos de caucho 36 1389 
31 Productos químicos 267 11400 
32 Productos do petróleo y carbón 10 6» 
33 Productos minerales no astillóos 243 9808 
34 Industrias básicas ds metal 21 7586 
35 Productos de metal 244 7385 
36 Manufactura de maquinaria 109 5 656 
37 Maquinaria« y accesorios eléctricos 105 2 153 
3« Material de transporte 414 12 625 
39 Industrias manufactureras diversas 237 4718 

l&tol S 266 JfiJLZZ 

£mlSt   BIP-IKPI, a baso de cifras oficiales. 

/Cuadro 4 
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Cuadro 4 

HRUi NÏWSBO OS BSTABU5CIHIENT0S, PKaSÛNAL OCUPADO r VAU» BROTO 
K Là PRODUCCIÓN POR TAKAft) OS LOS BSTABLBCWIKtfNS, I963 

Tamaño de los 
es tabi acial «ito a 

Batablecimiarttos 

Total Por 
cl«i to 

Personal 

Total 

Valor brulc 
do la 

 producoifo 
por     Total « 

Meno« de 5 personas ocupadas 

De 5 a 19 persona« ocupadas 

20 7 más personas ocupadas 

s     19 157 lí¿,¿ 30 607 15.Ö 21 1.8 
2 704 11.6 25 596 13o2 n 6.1 
1 447 6.2 137 224 7L.0 1061 92.1 

¿&JPJ Ma£ 193.^7 Í&& 2JOÀ JUQP^O 

Í9Jfi&f.s   Primer Censo Nacional Soonóoioo» 

3* faUpveraVto fotiuatrial <fl lo formación hmt& do capitisi 

U inversión total real se incrementó en 1*64 en 12.0 por ciento por acción 

del sector público que realizó un esfuerzo notable durante ase ejercicio al 

aumentar sus inversiones reales en un 39.0 por danto.   (Véase cuadro 5.) 

11 sector privado aumentó sus gastos de inversión en 7.3 por ciento en el 
periodo y en 8.0 por ciento entre los dos últimos años. 

Las inversiones reales del sector público alcanzaron en el affo I964 

« un monto total de 16 316 millones de soles, auperando en más de 6 000 a 

las correspondientes a i960.   La inversión pública en los sectores económicos, 
ha venido evolucionando en su estructura en loa últimos años al dedicar 

mayores sumas a la formación bruta de capital.   Hn 1964, los sectores en 

los   que se realiaaron los mayores gastos fueron: agricultura, 30 por cientoj 
transportes, 22 por cientoj e industria, 23 por ciento. 

La evaluación del capital real utilizado por la industria   •• una de 
las tareas mis complejas a que da origen el análisis. 

/Cuadro 5 
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Cuadro 5 

PHtUl OFERTA T QMANDA PINAL 

(Villtoifo iwal on porcentaje aobre loa valer«« a DM dea de I960) 

1* Producto bruto interno real 
2. Import&cionee de mercaderías 

(c.i.f.) 
3. Oferta y demanda total 
4« Inversión bruta interna total 

% 

Publica 
Privada 

1961 1962 1963 1964 
Tasa anual 

de 
crecimiento 

9.2 7.4 3.7 5.4 6.4 
i 

24.8 11.9 5,0 7.0 12.0 

11.5 8.3 3.7 6.3 7.4 

a 17.3 16.8 4.3 10.0 12.0 

57.2 
12.8 

59.3 
10.0 

27.3 
-4.0 

16.6 
8.0 

39.0 
7.3 

5* Consumo 

6« Exportaciones de mercaderías 
(f.O.D.) 

7. Población 

••5 5.9 5.1 6.0       6*3 

16,5        6.2      «4.8        8.9       6.4 

i Total 
b) Bconoaicamente activa 

2.8 
3.0 

2.9 
2.7 

8. Producto bruto interno real 
per capita 6.2        4*4 

2.9 
2.9 

0.7 

2.9 
2.9 

2.9 
2.9 

2.4        3.4 

£ujB£a:   Instituto Nacional de Planificación. 

liia tentativa evaluación del capital real existente en la industria 
se puede haoer en base a la estimación del capital fijo a precios de repo- 
sición depreciados y a partir del análisis de las importaciones ds maqui- 
narias y equipos, que en la mayoría de los países de América Latina, 
particularmente el Perú, representan un alto porcentaje de las inversiones 
fijas del sector manufacturero.   La estimación correspondiente) se ha reali- 
sado valorisando las importación«« de maquinarlas y equipos a precios 
constantes de I960 en base a la acumulaolcn y depreciación de las import», 
dones desde el silo 1934.  Al valor c.i.f. de la »quinarla importada 

J sm^BF   mmpemmtsjMBmv' 
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ft« afiadió un recargo de 100 por dento por concepto de derechos arance- 
larlo», gastos de aduana, transporte Interno 7 coeto de Instalación; y 
finalmente sobre este total se aplicó un 30 por ciento que es lo que se 
ectima representan las inversiones en terrenos y edificios. 

De acuerdo con este procedimiento la dotación total de capital en 
maquinaria y equipo con que contaba la industria alcanzaba en I964 a 
cerca de 33 6O8 millones de soles, pero ya no sólo referida a la industria 
registrada sino a toda la industria manufacturera, incluida la no registrada 
y arteeanal.   Si a este monto se agregase las inversiones en terrenos y 
edificios, se llega a un capital fije estimado de alrededor de 
43 690 millones de soles«    (Véase el cuadro 6«) 

Bi el periodo I96O-I964 se produce la creación de 2 540 estableci- 
mientos industriales nuevos con una inversión de 71 32Ô miles de dólares, 
(Véase el cuadro 7.) 

Dna estimación de la estructura de los activos fijos de las empresas 
registradas en la Dirección de Industrias y Electricidad muestra que   en 
promedio un 57.8 por ciento de dichos activos están representados por maqui- 
naria y equipos* 

Äi términos generales, en la mayoría de las ranas de la industria 
peruana se aprovecha eélo parcialmente la oapacidad de producción instalada* 
Desde el punto de vista de las perspectivas futuras, un aprovechamiento más 
intense de esa capacidad   puede repercutir favorablemente sobre la relación 
producto-capital aminorando las necesidades de inversión para obtener deter- 
minados «amentos del volumen de producción« 

6 

MVI sinimcio« at ui uranias» ai u vmottm mmummu 

&7«** btMt.ee 
•lMlMM 

AKMKIM. 

!*• *.* tei 17.« W.1 95M 1*4.3 
1*Û W?.k ».J 19.9 WJ.7 l 007.H 130>.< 
i*t «O *%7 JM 5»WO 1 asa.* 1 WW 
1*3 ft.7 8.7 »•* 57*5 1 157.0 150Í.7 
y* *o tf.é *7 616.a 1 Dt.il l «01a 

¿M» tttt&>«e¿mta AtfflMéÚBN •e XMwtrUl 4llM, « fe«« e» Mii« «•! 0* 
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Quadra 7 

mot mucvm m mnttiiua nacntàs m CL HDX* DOURKAì. a SL Raiooo 19*0-1901 

fatal Casai«, da aapitalaa tarait Ido« 

Xaduatrlaa 'da**       "*Pl**d       W>m* *** 1 *illfa   3* * * 5 aillent«     Mû «to 5 lllow« 
J-M, fiïuî1*!     **•*•       «laa        Wbar»      HilM        Nfaara      mi«. 

"*"   aapraaaa   ddlaraa 
de 

PraéuatM allaaatlaloa 

InawirUa da basldu 

IuduatrU 4*1 Uaaoa 

XnáaatrU twrtll 

Oalsai» y prandaj 
da Miür 

Hadara* y «araba, 
•OtMpto MMblM 

fa»rl«Mléii 4* auablaa 

MaaufMtur* da papal y 
darlvadoa 

If rauta« y «tallara« 

ft»fM# tBMpU Misad« 

rradtait«« d« j«b« 

FndurtM cpiiaiao« 

»MdU«!«« W pCtrdlM 

rraduatoa riMnlu 
M Bâtait«« 

Indnrtrlaa M*l«u M 
Hkl 

rraduat«« da awtal 

Huaifactur* da 
•HiilwriM 

ria« 
•Uatrl««« 

IfcMrial «a tfMsparM 

XBdWtflM MBUfM. 
dlYaraaa 

d« 
délaraa 

••70 

113 

162 

3»»7 

79 

121 

22 

139 

30 

5 

165 

1 

17 180 

1 022 

8 961» 

1 9^1 

«91 

6*7 

1 17* 

2 693 

399 

1U2 

13 1"A 

110 

9 »» 

1» 2 J85 

95 «W» 

•3 1 5Ä 

220 9717 

*2 

107 

2 38O 

«7 

78 

6 

7 116 

335 

132 

335 

7»» 

118 

15 

123 

28 

3 

12% 

72 

195 

9*5 

990 

557 

kCff 

U9 

80O 

1» 

12 

n1» 

8W0 

9 >«0 

132 1 120 

59« 

237 

«95 

19»      3 «7 m       1 107 

LÄ2    2L3J&      tiél    12 «0 

Mo 

1 

«6 

10 

1 

2 813 

751 

3* 

220 

«91 

757 

165 

130 

3«78 

110 

1*7 

1 11» 

5«3 

5* 

1 150 

21 1 »2» 

191       22 M2 

d« 
dflaraa 

Nraontl 
•cupado 

1 

1 

6 

7«8» 

10        5 22« 

1 220 

3* 

1 13« 

1«      «752 

751 

733 

3«7t 

2 HT« 

fit    ÀJZi 

8 5«! 

952 

3 117 

3 73* 

9« 

1 2t¿ 

2M7 

2 102 

»M 

l 975        2 29JL 

2 Mo 

5 265      2 157 

866 

»908 

1 9Ü 

au» 
finfc.t NfMdia d« Indurirla* y llMtrl«lda4, mnlrtarlo d* y Obru Mall«**, 

/4.   ¡ft 
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 ; ia las Drincfoa^eii r«^« industriel«« 
a^ total de la industria manufacture 

Hab*r logrado un acentuado ritmo de industrialización - es decir, un 

crecimiento progresivo de la Jjnportancia relativa de la producción manu- 

facturera - ha constituido evidentemente uno de los raagoe más sobre- 

salientes de la economia peruana durante los últimos cinco afios. 

Ri el desarrollo de este proceso, las características más sobre- 

salientes sont a) la ausencia de una planificación 7 b) la tendencia 

para un crecimiento   "hacia afuera».   La primera de estas circunstancias 

hiao que no se lograran plenamente los objetivos de un auténtico des- 

arrollo industrial por no haber sido asegurada al proceso la coherencia 

necesaria entre la industria con los otros sectores económicos y una 

cierta homogeneidad interregional.   La segunda, hizo imposible que el 

país obtuviera del proceso de industrialización las ventajas que normal- 

mente ésta proporciona al pueblo en todas sus distintas capas sociales. 

KL crecimiento del sector manufacturero, dentro del marco de la 

*ctivid*d económica general, resulta asi de esfuersos relativamente 

sitiados - hayan sido del sector público o del sector privado - persia 

guiando objetivos dispares y, probablemente una 7 otra vea, conflicUvo». 

U contribución de la industria ha sido especialmente decisiva para 
•1 logro de la alta tasa de crecimiento mostrada por la economía nacional 

en coaparación con aumentos obtenidos en periodos anteriores.    Ai efecto, 

«lentras el producto bruto interno por habitante credo" entre los anos 

1960-1964 a una tasa media anual de 3.4 por ciento, el crecimiento del 

producto bruto industrial por habitante alcana a 4.5 por ciento anual 
durante ese periodo. 

Aparte del ritmo general del desarrollo industrial, dentro del 

sector manufacturero se operan varios cambios importantes que es útil 
analisar con cierto detalle« 

/Como consecuencia 
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COQ» ccnsscuencia del distinto ritmo de crecimiento nrstradc por 

mis diversas ramas, se modificó la composición de la prodición,   Kientra* 

el valor total de la producción Industrial aumentó 9.3 por ciento anual 

entre I960 y I964, la ind'astria taxtil creció apenas ?.2 por cierto y las 

metálicas básicas sólo en 1,7 per ciento.    Eh cambio fueron aiucho nayorc3 

los incrementos en las rr»moa de industrias quinde*»,  lrarrentaii, meeânica.5 

de transformación y d*» 1-» trrdsra, que en la industria en B'J conjunto. 

(Véase el cuadro 8.) 

Las industrias rJ.Lnenticias (excluyendo la harina de pescado), 

constituidas principalmente por la actividad a?.uc rera,  conservera de 

pescado, aceitera, etc, representaban, hacia fines de 1950, 28.9 por 

ciento del total de la producción industrial del país.   Sin embargo, 

el carácter stiamo de las actividades comprendidas en ellas les imponía 

un rita» de crecimiento similar al del sector agropecuario, lo que hizo 

perder progresivamente su importancia relativa dentro del conjunto de la 

produocijón industrial, hasta disminuir en 1964 e 19-0 por ciento de ésta 

en teñidnos de valor agregado«   Algo similar sucedió con la industria dal 

tabaco, cuya participación en la producción Industrial muestra en su 

conjunto   «1 mayor decremento durante todo al periodo« 

La Industria de bebida«, que en 1950 representaba 6,8 por ciento 

del total de valor agregado en el sector manufacturero, subí* en 1964 

a 7*8 por ciento« 

Las industrias textiles mostraron una disminución en su partici- 

pación de más de 3.4 por ciento anual entre 1950-1964, peee al desarrollo 

experimentado por las tejedurías de fibra« sintética« y fibra« dura»« 

antre otra« rema« relativamente antigua« de la producción industrial, 

1« Industria del cuero ha mostrado también una disminución, representando 

su importancia relativa dentro del conjunto alrededor del 1*0 por dento, 

en 1964« 

/Cuadro t 
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i fàlM «MESADO SB Là OTOWMA IftHDltfrOKIfc T ftSU 
ammano, rea ANOTACIONES INXSTRIAìJS 

Off â«KtMl«Ms iaduttrUlt« 
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Itor ma lado, la« industrias químicas crecieron haata ti año 1957 
* un ritmo muy similar al del conjunto da la producción industrial, pero, 
a partir de entonces, su desarrollo ha sido mucho más rápido,   Ello se 
debe, sobre todo, a que a la producción tradicional de jabones, velas 7 
otros productos similares se sumaron muchas actividades nuevas, especial- 
mente dedicadas a la producción de bienes intermedios, como fibras arti- 
ficiales, soda cáustica, explosivos, ácido sulfúrico, fertilisantes, etc., 
aparte del desarrollo de numerosos laboratorios de productos farmacéuticos« 
La importancia relativa de las industrias químicas aumentó de 4. 9 por 
ciento en 1950 a U.O por ciento, en 1964. 

Aun sin abarcar muchos nuevos rubros importantes de producción, las 
industrias mecánicas de transformación han registrado uno de los creci- 
mientos mis significativos, especialmente en las industrias de construocicr 
de maquinarla 7 embarcaciones pesqueras, 7, en menor proporción, en 
la producción de bienes de uso doméstico. 

Dentro de las industrias manufactureras diversas que pasaron de una 
participación relativa en el valor agregado de 2.1 por dento en 1950 a 
7« 9 por ciento en I964, cabe destacar el acentuado creoimlento de la 
industria de moldeo de plástico« 

rbr lo que toca a ramas de menor Importancia relativa, el creoimlento 
ha sido también de cierta significación en las industrias de papal 7 sus 
manufacturas« 

Otra industria que se ha desarrollado muy rápidamente es la ds 
imprentas 7 similares, a pesar de que su participación dentro del total 
da la producción industrial sigue siendo más bien reducida: alrededor 
dal 3*7 por ciento en términos de valor agregado en 1964« 

Apart« dal creoimlento global del sector manufacturero 7 de las 
variaciones qua han tenido lugar en la oomnoslctflm de la producción 
industrial es interesante destacar los cambios oourridos en las formas 
ds producción de artículos manufacturados.   Muchos factores tienden a 
demostrar que la producción fabril ha crecido mucho mas rapidamente que 
la de tipo artesanal«   asimismo, ata dentro del sector fabril ha habido 
ma tendanola a concentrar un mayor volumen ds la produoclón an grandes 
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andadas,  en desmedro do industrias pequeñas o medianas«   Sin embargo, 

la magnitud do satos canastos es muy difícil de cuantificar con los ante- 
cedentes disponibles, 

Puedf» obtenerse una indicación aproximada de algunos de estos cambios 

comparando las cjfraa costrada? por los cenaos de población 1940 y ?96l. 

De ellas se deduce que li población activa dedicada a labores manufactu- 

reras aumentó entre esos años a 151a tasa acimulativa anual de sólo O./» por 

ciento, en tanto que el aumento expertoentado por la ocupada en la "industria 
registrada" fue de 1.5 por ciento. 

Sin restar significación a estas tendencias, es necesario tener en 

cuenta que a la producción artesanal y pequeña industria sigue ligado un 

alto porciento del total do la población ocupada en el sector manufacturero. 

loa miamos censos mencionados indican que en 1940 alrededor del 75 por 

danto da este total correapondió a ocupación arteaenal y pequafta industria, 
proporción que en 19*3 se redujo a 6O.4 por ciento. 

Contribuyen a esta alta participación del artesanado muchas ramas de 

la industria alimenticia, confeccionas, etc.   Sin embargo, an mayor o menor 

grado se observa an todas ellas una tendencia a disminuir la importancia 
relativa de este tipo da producción« 

Las variaciones en la distribución da loa eetablecimientoe industriale» 
eegfo escala da capitales constituye un elemento indicativo de la tendencia a 

«na mayor concentración da la producción industrial en unidades más grandee« 

La falta de datos estadísticos obtenidoa directamente de las fuentes 

de información ae haca sentir sobra todo en cuanto a las condiciones en que 

se desarrollan loa procesos productivos de la industria manufacturera, 

asi, el análisis da la localizadón da las empresas industriales, la 

distribuci&i da aus tamaños por estratos específicos bien definidoa, de la 

utilieaeidn de aus M ¡aies de capital y de au capacidad inetalada, ciertoa 

problemas de mano d¿ obra, de insumes y da los coatoa de producción, no pueden 

ser dilucidados oon al detalle que exige au importancia para la carácter!- 

«aoidn complata del «atatus" actual da la induatrialisación del paia. 

De todas maneras a oontinuaclón se harán algunas oonaiderecionee sobra 
•atoe problema*, 

/5. 
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5.    Condicionas generales en que se desarrolla la producción 

KL carácter relativamente reciente del crocljaiento industrial del Perú y 

las altas aportaciones de maquinarias 7 equipos determinan que, en general, 

la industria está bien dotada de bienes de producción.    Ka ésta una carac- 

terística coman a la mayoría de las empresas de cierta envergadura, aunque 

existen excepciones entre las que operan en las líneas más antiguas de 

produccionj y alcanza inclusive a algunas ramas en que predomina más bien 

la industria mediana o pequeña,    Pero existen también muchas ranas en que 

es muy alta la importancia relativa do la produrci 3n artesanal y pequeña 

industria y, en consecuencia, no son satisfactorios los equipos con que 
cuenta ni las técnicas de producción empleadas. 

Dadas estas disparidades parece conveniente describir brevemente la 

situación q.« existe en cada una de las principales ramas industriales, 

Bt>r ejemplo, en la industria de bebidas, las cervecerías y malterias 

tienen equipos muy modernos y la producción está concentrada en un reducido 

número de establecimientos«   Sa la producción de gaseosas operan también 

algunas plantas grandes y eficientes, pero una proporción todavía apreciable 

de la producción total correspondo a un alto número de plantas menores con 

un mercado limitado a las necesidades de ciudades pequeñas.   Eh al ramo de 

licores algunas operan con equipos modernos« 

Bh la industria del tabaco, la producción de cigarrillos - en manos 

de una sola empresa - con fábricas en dos regiones del país, tiene maqui- 

narla antigua, eunque últimamente se ha venido adquiriendo equipo nuevo. 

Iter su parte en la industria textil, una de las de más antiguo des- 

arrollo« el 31 por ciento de los husos del sector algodonero y el 27 por 

ciento de los del sector lanero se consideran modernos; sin embargo, el 

100 por ciento de los husos del sector de las fibras cortadas pertenso» 

a esa categoría.   Del total de husos, el 51 por ciento en el sector algo- 

donero y el 66 por dentó en el lanero pueden considerarse obsoletos y 

en cuanto a los telares el 4Ö por ciento en el sector algodonero, el 

69 por ciento en el lanero y el 20 por dentó de los que tejen fibras 
artifldales y filamentos se dasifloan en esa categoría«   II sector 

industriel adquirió condénela de esta situación general del parque de 

/••ominarla textil 
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nequinaria textil y prueba de ello son los continuos préstanos que el 

Banco Industrial viene concediendo a esta Industria con al fin da moder~ 
nisar las instalaciones existentes« 

La industria dal calzado y confecciones es probablemente la rama del 
sector manufacturero en que es más acentuada la participación de la producción 
arteaanal.   Ea censo industrial para establecimientos de 1 a 4 personas 
registra en I963 en esta rana más de 8 900 establecimientos. 

La producción artesanal y pequeña Industria también ocupa una fuerte 
posición en las industrias de madera y de muebles de madera, con 3 50O esta- 
blecimientos de 1 a 4 personas« 

& lo que respecta a la industria del papel y sus manufacturas, 
existe en el país una fábrica moderna de gran tamaño, dedicada a la 

producción de algunos tipos de papeles y cartones; en otras manufacturas 
ds papales y cartones la producción está dispersa en 7 unidades eon 
equipos, en parte anticuados« 

£n la industria del cuero y sus manufacturas (excluyendo calzado) 
la curtiembre y preparación de pieles se efectúa, en alta proporción, en 
un numero reducido de estableciaientoa que cuentan en general, con equipos 
modernos.   En otras manufacturas es predominante la importancia de numerosos 
establecimientos pequeños y aun de la producción artesanal» 

Por lo que toca a la industria del caucho, la producción de llantas 
y cámaras está centralizada en dos plantas relativamente nueras«   Han 
estado renovando su equipo ultimamente. 

La Industria de plásticos es de formación todavía más reciente, y 
en consecuencia sus Instalaciones son también modernas., en general. 

Ai el campo de la industria química la situación varía considerable- 
mente de una rama a otra«   La producción está centralizada en algunos 
©aaos en un reducido numero de establecimientos que operan en gran escala 
y cuentan con equipos modernos especialmente los de desarrollo más reciente« 
Tal es al caso, sobre todo, de las plantas de fertilisantes nitrogenados, 
soda cáustica, fibras artificiales, ácido sulfúrico, eto«   Ai la industria 
farmacéutica, coexisten equipos antiguos   con los modernos y eficiente«« 
mn jabones y velas, una parte de la producción proviene de numerosos 
blecimisntos pequeños, en general, de baja meoanisaolón«   & materia de 
fósforos la planta que existe posee equipo moderno« 
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*n las industrias as manufacturas de minerales no astillóos la 
producción ds cemento ss efectúa an algunas plantas ubicadas an distintos 
lugares dal país ds tamaño económico y dotadas de equipos eficientes« 

Ai términos ger' _*sles puede concluirse que la industria peruana 
vuestra un contraete muy acentuado entre dos tipos de empresas«   XL 
primero está constituido por plantas qus operan en gran escala y cuentan 
con equipos modernos y eficientes,   £htre ellos figuran no sólo industrias 
de desarrollo más o menos reciente - algunos productos químicos básicos, 
moldeo de plástico« etc, - sino también ramas de las industrias que son 
tradicionales, como la textil o la cervecera«   Eh cambio« si segundo tipo 
ds empresa* comprende un altísimo numero de establecimientos pequeños con 
gran predominio ds las formas artesanales ds producción«   Ss encuentran 
en este caso algunas lineas antiguas ds producoión - cigarrillos« velas, « 
y otras qus se encuentran ahora en la etapa inicial de su desarrollo. 

6 •   áfea«toeimjLçaftp. jic PAtcrJcs Dricas y productos intonasdloa 

La industria peruana ss apoya en una gran diversidad de recursos internos 
susceptibles de ser aprovechados para el abastecimiento ds las materias 
primas y productos intermedios más esenciales en los procesos productivos« 
*n efecto, el país poses gran variedad de recursos agrloolas« una industria 
extractiva bastante desarrollada y que cubre una amplia gama ds productos 
7 abundancia de oombustiblee de distintos tipos«   Estas eireunstanoias 
imparten gran solides al desarrollo industrial psruano« 

Se estima qus de un total de alrededor de 612.0 millones ds dolaras 
de materia« primas y productos intermedios» unos 435.1 millones fueron ds 
origen interno, en tanto que los importados alcansaron a 176.9 milionss« 
esto es, al 28.9 por ciento« 

lets grado ds dependencia varía mucho, como es natural« ds una rama 
a otra.   Las materias primas y productos intermedios Importados tienen 
escasa significación en algunas ramas tales como la de oalsado y confec- 
ciones, cueros, petróleo, minerales no metálicos e Industrias básica* 
ds ostai« 
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fe «1 rubro dt bebidas las materias primas y productos Importados 
constituyeron on I964 alrededor dal 26*4 por ciento del total consumido, 
proporción qua aumenta, al se excluye la fabricación de vinos y licores« 

La importación de productos químicos comprende una variedad de 
productos entre los que se Incluyen tanto bienes Intermedios empleados 
por la propia Industria como bienes de consumo final que comprende mayor» 
mente una variada gama de productos farmacéuticos«   La proporción relativa 
de productos químicos Importados tiende a disminuir entre los sfloe I960 
7 1964. 

fti el moldeo de plásticos se utiliza asimismo una proporción muy 
alta de materias primas importadas. 

Además de las actividades mencionadas« las importaciones représenter 
también una proporción elevada del abastecimiento Interno en el caso do 
las Industrias del papel (35.7 por ciento) e Industria de la madera 
(39.6 por ciento)» 

Estos resultados y cifras revisten especial interés ya que demuestran 
que en casi todas las ramas de actividad Industrial, en mayor o menor grado, 
«ödste la posibilidad de sustitución de importaciones« 

•parte de estas confrontaciones directas es necesario todavía tomar 
en cuenta el hecho de que las cifras Indicadas incluyen en varios casos 
como materias primas nacionales a diversos productos intermedios de otras 
rasas de la industria con un elevado contenido Importado« 

Pero si bien esta acentuada dependencia de materias primas y 
productos intermedios importados se debe en muchos casos a insufi- 
ciencias de la producción agropecuaria, buena parte de ella es también 
atribulóle a la propia Industria«   En efecto, dentro del total de 
materias primas importadas se incluyen muchos productos intermedios 
manufacturados cuya producción ssrla posible emprender en el país« 
Is probable que el propio desarrollo futuro vaya Imponiendo la nece- 
sidad de encauzar parte de los fondos disponibles para inversión hacia 
ese tipo de industrias« 
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?•   Características del comercio exterior 

La fuerte dependencia del sector externo que tiene nuestra economia a« 
hace evidente, en su participación en el producto bruto interno, la que 
se ha ido acentuando en los años recientes*   Eii 1964» las exportaciones 
representaron máa del 25 por ciento del producto bruto«   De ahí la vulne- 
rabilidad del crecimiento del producto en cuanto a este sector se refiere* 
por su gran dependencia de la situación de las materias primas en el 
mercado mundial« 

Nuestro comercio exterior ha tenido un alto nivel de desarrollo desde 
1950; pero desde I960 en adelante su progreso ha aide atb más dinàmico« a 
tal punto que se puede afirmar» que es uno de los que mayor incremento 
nuestra en América Latina« 

Ba el periodo I96O-I964 las exportaciones de mercaderías alcanzaron 
cifras superiores a las importaciones« provocando un saldo favorable en 
la balanaa de pagos«   En I964 las exportaciones, de acuerdo con las esta- 
dísticas preparadas por la Superintendencia de Aduanas« llegaron a la cifra 
de 9.7 millones de toneladas con un valor de 667*0 millones de dólares, 
(véase cuadro 9)*   Satas cifras superan por un margen muy amplio a las del 
afto anterior« las que fueron de 9*2 millones de toneladas 7 541*2 millonea 
de dólares« registrándose, en consecuencia« un aumento de 520*0 mil toneladas 
(5*4 por ciento) y 125*0 millones de dólares (23.2 por dento). 

Las exportaciones peruanas« medidas en dólares por habitante« alean- 
saron en el año i960 a 44 dólares, subiendo a 51 dólares en 1964« 

La incorporación de productos nuevos en las exportaciones del Perú* 
con importancia considerable« define una de sus principales características I 
su divereifioacion«   Dioho proceso ha sido característico en la historia de 
la economía del Perú*   De tiempo en tiempo surgen nuevos productos« coa» 
ocurrió oon el algodón durante la segunda guerra mundial y« con loa productos 

de la pesos» el café y el mineral ds hierro en la década dal 50«   La extra* 
ordinarla expansión conseguida por las exportaciones ds oobre a causa da la 
puesta en marcha de las minas ds Toquepala, significó en 1964« i» timan to 
de dichas ventas superior en sais vecee a las cifras conseguidas en 1950« 
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Sata situación favorable ha sido an algunos casos, el resultado de 
la iniciativa de los empresarios nacionales, y en otros, de una acciài deli- 
berada del Gobierno.   Las ventas al extranjero de harina de pescado - que 
han pasado a constituir el principal producto de exportación del Perd desde 
1962 - responden a la ágil reacción de la iniciativa privada frente a loe 
recursos disponibles y al «Ismo estímulo obedece la expansión de las exporta- 
ciones de café*    Xh cambio, el crecimiento de las exportaciones mineras se ha 
debido» en el caso del cobre, a cambios legislativos que han inducido a las 
empresas extranjeras a estableoeres en el territorio peruano y a los bajos 
costos ds producción que se obtienen en los yadjniantos explotados! en el 
caso del hierro,  se suma a estes factores   la alta calidad en la elaboración, 
que perai te satisfacer laa exigencias referentes en cuanto a la ley del 
Binerai se refiere, y a una bien calculada prospección de loe recursos minora 
efectuados por el Gobierno» 

No obstante esa gran diversificación de las exportaciones peruanas, 
los tres productos principales de exportación representaron en 1964» conjunta- 
mente, el 54*1 por ciento de las ventas al extranjero«   Esto e productos son 
el cobre (15«4 por ciento), el algodón (13*7 por ciento) y los productos de 
la pesca (25*0 por ciento) •   Las cifras del cuadro 10   demuestran ademas que 
la concentración de las exportaciones en favor de un número escaso ds productos 
arroja tendencias crecientes en el periodo 1960-1964« 

Ün análisis del quantum de los principales productos de exportación 
señala el extraordinario crecimiento de las exportaciones de productos de 
la pesca que desde I960 hasta 1964 aumentaron 220.9 por ciento«   XL segundo 
producto que más ha crecido es el sino, que en el mismo periodo aumentó sus 
•entas al extrenJero en 133« 9 por ciento«   Siguen el café« con un incre- 

mento de 99*3 por ciento y la plata con Ö7.8 por ciento« 
XL valor de las importaciones según cifras del Departamento de 

Comercio Exterior del Instituto Nacional de Planificaoióh aumentó ds 
I960 a 1964 desde 372 785 a 5Ô5 291 000 dólares a preoios constantes 
de I960«   La tasa de incremento, anual acumulativo de las ooaprat en el 
exterior fue ds 12*0 por ciento,  siendo' la tendencia mayor en 1961 y 

>r en 1962 y 1963.   (Véase el cuadro 30.) 

/Cuadro 10 
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(h «allais de la composición do las importaciones confirma un 

notable cambio en su estructura«   La participación de los bienes de 

oonsumo fue en I960   de más de 22 por dento, alimentando posteriormente 

hasta 1964 a 26«1 por ciento«   Por su parte« laa materias primas acusaron 

ni aumento en el último añq luego de algunos altibajos ocurridos en el 

período,   fti los bienes de capital se observa que, entre los años 1960-1964, 

la composición casi no ha variado, habiendo logrado en 1962 la más alta 

participación con 45.0 por ciento del total, esto ultimo debido principal- 

mente a las mayores importaciones de maquinaria para Xa Industria y minería« 

Las importaciones por habitante en los anos I960, 1961, 1962, I963 y 

I964 fueron de 39, 47, 51, 52 y 54 dólares, a precios de I960 respectiva- 

mente, desarrollándose en el período en estudio   a una tasa anual acumula- 

tiva de crecimiento de 8.5 por ciento entre el primero y último año* 

SL total de importaciones representó el 18,3 por ciento del producto 

bruto Interno en I960; siendo 4*1 por ciento la relación porcentual entre 

las importaciones de bienes de oonsumo y el producto bruto interno, 7.4 por 

ciento de las importaciones de bienes de capital y 5.9 por dento la de las 
materias primas» 

Eh el período I96O-I964 se registra un aumento del coefidente más 

o menos uniforme en. la importadón, alcanzando en I964 su valor máximo 

con 22«4 por dento, correepondéhdole a las importaciones de bienes de 

ospitai   el 8.9 por dentoj 5.9 por ciento a la de los bienes de consumo; 

y  6.7 por ciento la correspondiente a las materias primas« 

8.   Financiamiento de la industria manufacturera 

La principal fuente de recursos con quo ha contado la industria peruana 

para financiar su crecimiento, ha sido la reinversión de utilidades de 

las empresas, ya sean del mismo sector o de otros«   De menor importancia 

ha sido el crédito interno, tanto Industrial oomo de la banca oomerdalj 

el mercado de capitales y el aporto del capital extranjero, ya sea en forma 
da crédito o de Inversión directa. 

De acuerdo con las cifras de la Renta Nacional, entra 1950 y 1961 M 

habría producido un incremento en los activos de la "industria registrada" 

da 294.1 millonea de dolara«, a precios constantes de 1950. 

/Da «ota 
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Ds este aumento ai jO por ciento ~ correspondió a le creación do nuova« 

empresas y a las ampliaciones de las ya existantes; el 23 por dento a ma 

acumulación de reservar y a la capitalización de utilidades no distribuid*« 
y un 47 por ciento *'& créditos banc&rios y de »• woooìores« 

*)       Laa fuentes inteyna» fla flfl^oi^ialento ir^tg^ 

Las dos fuentes Internas »Äs importantes son la depreciación de los 

activos y la reinversión de utilidades.    Una tercera fuente de magnitud no 

despreciable es la parte de las inversiones que ae cargan a gastos que es 
difícil de cuantificar» 

i)   La politica de depreciaciones.    La práctica tradicional en el 

Perú" ha sido la de aplicar sobre el valor de los activos fijos los siguient _s 

porcentajes anuales de depreciación,  aprobados por la Superintendencia de 
Contribuciones del Ministerio de Hacienda y Comercio: 

5 por ciento del valor de los inmuebles, excepto el terreno; 

10 por ciento del valor de las maquinas y equipos; 

20 por ciento del valor de los vehlouloe. 

Batas depreciaciones se han traducido en importante« reservas con 

cargo a las cuales se ha financiado buena parte del desarrollo industrial 
del país« 

Además la Ley 13270   de Promoción Industrial permite la revaluación 

en moneda nacional de las máquinas y equipos   cuando ocurran devaluaciones 

de la moneda can respecto al dólar de los Estados Unidos de Norte America* 

La Ley de Promoción Industrial fue aun más lejos con el propósito de 

enmendar la baja utilización de la capacidad instalada, dictando una dispo- 

sición por la cual se permitía a los industriales una depreciación tanto más 

acelerada cuanto más intenso era el aprovechamiento de loa equipos.   De tal 

manera que si una máquina era depreciada en un determinado número de afios, 

trabajando sólo un tumo diario, si trabajaba en dos o tres turnos diario« 

podía rebajar a la mitad o a un tercio el plazo de depreciación. 

Este porcentaje incluye el mercado de capitales, la inversión p«blica. 
la inversión extranjera y una parte de la reinversión ds utilidades 
englobadas en el rubro »Ampliación de capital de las empresas existentes« 
que, en buena medida, corresponde a la emisión de acciones liberadas. 

Este porcentaje incluyo los préstamos del Banco Industrial del Perú y 
de la banca comercial y los créditos de proveedores. 

Ai)   La 
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ii) La reinversión de utilidades,   Justo es reconocer que el industrial 

nacional ha seguido una política de reparto de .ttilidades muy prodeute« Por 

lo general, sólo una fracción de ellas ha pasad? como dividendo a los accio- 

nistas, lo que ha permitido acumular reservas qua se han destinado a la 

reinversión o ampliación del capital de trabajo. 

La Ley de Promoción Industrial favoreció también, en medida consi- 

derable, la reinversión al establecer que parte o toda la utilidad de una 

empresa, segón su loealización geográfica, estaba exceptuada del pago de 

impuestos, si se destinaba esa utilidad a la reinversión en la propia 

industria«   Estableció esa ley que las apresas localizadas en la Costa 

pueden reservar hasta el 40 por ciento de sus utilidades, libres de impuesto, 

para fines de reinversiónj las situadas en la Sierra hasta el 60 por cienU 

la« existentes en la Selva hasta el 100 por ciento; y concedió a todos las 

departamentos fronterizos un tratamiento similar que a los de la Selva«   AT 

mis, la misma ley estableció que si el importe de una reinversión no se 

cubría con las reservas libres de impuestos de un año, tenía la empresa 

la posibilidad de destinar la parte liberada de impuestos de los cinco años 

siguientes al de la reinversión para ir efectuando las reservas del caso« 

Ista disposición de la Ley 13270, sobre reinvereion de utilidades, tenía el 

defecto de que sólo autorizaba la reinversión por esta vía en la propia 

empresa«   Se tendía, pues a un crecimiento vertical.    Por Decreto Supremo 74, 

de 15 de noviembre de 1963, se salvó este inconveniente al autorizar la 

reinversión con cargo a las utilidades, y con liberación parcial o total 

de impuesto también en otras empresas vinculadas o subsidiarias, dedicadas 
• las mismas o a otras actividades. 

La reinversión de utilidades liberadas de Impuestos es, tal vez, el 
dispositivo más importante de la Ley 13270. 

*)       LftS tantos externas de flnanciamiento de la industria 

Se consideran como fuentes externas t el crédito industrial a largo 

y mediano plazo, el comercial, casi siempre a plazos cortos, y el aporte 

del ahorro privado«   Dentro del crédito cabe distinguir al interno y al 

externo; y en cuanto a la contribución del ahorro, habría que diferenciar, 

asimismo, el que proviene del mercado de capitales Internos y el que 

proviene del exterior en la forma de aportes del capital extranjero« 

/i)   XL 
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i) KL crédito industrial interno.   Se realiza como ee h* dicho, 

•olire todo, e travée dil Banco Industrial del Perù, quo recién en lot I 

éltijüoe anos ha adquirido una verdadera signifi ^oión.   Buena parte de 

1* expaoatfa de la Industria en loe últimos cinco años ee debe a eu acción- 

Lo más importante en el crédito industriai es, desde luego, el plazo 

dilatado, no asi la tasa de Interés que está limitada por el precio del dinero. 

H Banco Industrial del Perú solamente da un plazo de cinco aft o s para ! 

los préstamos en moneda nacional debido a que sus recursos son limitados» i 

I*s préstamos en moneda extranjera, con cargo a líneas de crédito inter- ! 

nacionales, llegan hasta a IX) años.   La concesión de plaaos de gracia para l 

Iniciar la amortización de los préstamos os muy importante.   Eh el Banco se j 

procura quo esos plaaos alcancen hasta la puesta en marcha do los oquipos 

financiados con ol préstamo.   Para la concesión de cada préstamo so propar. 

un estudio técnico, ooonómloo, oontablo y legal quo domuostro la oportunidac 

dal préstamo y las posibllidados do rocuporarlo.    Dal ostudio so doduco, 

muchas TOCOS, quo ol préstamo solicitado no os suficionto, otorgando« o on 

oonsoeuoneia un préstamo suporior al solicitado.   Otras voces, so concluyo 

on quo, conjuntomento con ol préstamo, os ImporatiYo un mayor aporto do 

capital, a lin do mojorar los índicos financieros do la omprosa. 

los préstamos dol Banco Industrial   so han ido inoromontando progrès*» 
vomonto on los Ultimos anos, tal como so obsorra on ol cuadro 12. 

31 so toman en consideración loe préstamos do la banca ooaorcial a 

la Industria, el incremento ha sido no solamente en volumen sino también 

on su oontrlbuei£n relativa respecto al total do préstamos efectuados por 

lft banca on «onorai.   (Vor ol cuadro 12.)   fri of coto, mi entras ol Indico 

del total de loa préstamos subid desde 100 en 1953 hasta 524.2 en I963, 
el índice de prestemos a la industria subid a 409.5. 

Si M snails* la distribución de los préstamos del Banoo Industrial* 

por su cuantía, se puede apreciar que los préstamos da un valor de hasta 

35 000 dólares M han incrementado muy lentamente (ver el cuadro I3). 

/Cuadro 11 
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Cuadro 13 

HRUs   FRBSTAHDS 00. BAMOO INDUSTRIAL POE TAHaflO DK PBB3TA»6^ 1962-1963 

1962 1963 

»Amero Forciento Nastro Poreianfco 

Hasta 1 864 dolares 194 24.4 209 24.3 
Dt 1 8*4 * 37 285 435 54,8 444 51.6 
Ito 37 215 a Hl 857 124 15,6 139 16.1 
Da HI 857 « 186 428 35 4.4 52 6.0 
Más da 186 428 6 0.8 17 2.J 

¿¡•Ufi   Banao Industrial« 

La mayor proporción da loa préstamos dal Banoo Industriai ss ha 
ooneentrado on «1 ¿rea da Urna, y Callao an torma. 07 «dallar a la actual 
dlstrlbaelAi geográfica da la industria«   Sin embargo, an loa anos 
redente« está baciando eefuarsos para expandir sus operaciones a otras 
regione« en conexión con loa bancos regionales y las corporaciones 
departamentales de desarrollo. 

Beapeoto a la aplicación de estos préstanos, el 47 por danto aa 
dadlo* a la adquisición da maquinarlas, equipos, edificios y otros bienes 
raiceej el 27 por ciento para consolidar deudas y préstanos bsnoarlos, al 
8 por danto para adquisición de materias primes y el 17 por ciento para 
ospitai de trabajo.   (Ver cuadre 74.) 

Recientemente el Banoo Industrial ha iniciado operaciones de finan- 
elación a largo plazo en al rano de construcción de enbsroaoloaaa pesqueras 
destinadas especialmente a la exportación.   Para el efecto, cuanta con m 
préstalo de 1 millón de dólaree dal Pondo «special del Banco Tul mensili mm 
da Desarrollo para fomento de las exportaciones. 

/Cuadro 34 
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Cuadro 14 

meat FOBTAMOS EEL BANCO BUHBTRIAL CLASIFICADOS FOR OTIUZACIOH, 1963 

(Wlilmfw do (KHirtt to Atti) 

tftiliseoion 
1963 1964 

Monto       Porciento Monte        Porciento 

3.0 6.2 3.7 5.3 
8.6 18.1 20.4 29.3 
4.5 9.4 6.1 8.7 
3.Ô 8.0 6.2 9.0 

7.9 16.6 9.8 14.0 

0.2 0,4 0.1 0.2 
0.4 0.8 0.2 0.3 

Maquinarla 7 equipo 19.4 40.6 23.1 33.2 
Idificioa 7 otro« 

bienes raíces 
Obligación«» diversas 
Pacos a los bancos 
Matarlas primas 
Capitales de trabajo 
Costos de inspección, 

estudios 7 valuación 
lesiones del B.I.P. 

Is&al MLÌ       280*2 ¿2a¿ IíXLO 

Bete sistema peralte extender los piases de financiación, con lo 
cual ss puede competir con las ofertas de los países industrialisados, 
7 en este sentido el Banco Industrial esté tratando de hacerlo efectivo 
par« otras rana« de producción de bienes de capital. 

H crédito para la Industria, por parte de la banca comercial, ea 
«07 restringido, debido sobre todo a que por disposición de la Ley de 
Bañóos no puede otorgar créditos por placo mayor de un ano, por lo que 
es oeaon que las operaciones de ais larga duración las efectúen a través 
de empresas financieras subsidiarias ds los mismos, ouras funciones 
principales son proporcionar financiamiento a largo plaso 7 realizar 
operaciones de fuera de los objetivos, noxmales en la actividad de los 
basóos eomerciales.   Canalisan esimiamo los recursos extemos a la flnan- 
dactfln de la industria manufacturera. 

/Prácticamente no 
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Pràetleamente no se ha recopilado o publicado estadísticas sobra 
IM Actividades de las coapafiiae financieras,   lxlete ina sola regulaciAi 
an BUS actividades y es qua sua taaaa de intarla no daban exceder dal 
12 por danto anual mia 1 por danto da comiaJAu 

ü) KL crédito industrial externo«   Las instituciones y agencias 
internacionales de crédito han establecido líneas da crédito a favor 
del Banco Industrial y de algunas Financieras para que ¿atas efectden 
8ub-*préstsmo8 oon cargo a dichas líneas«   La mayor experiencia on eate 
sentido   ae tiene oon el Banco Interamericano de Desarrollo, el quo otorga 

préstanos a interés moderado (5 3/4 «n la actualidad) y a 12 años de placo, 
da los cuales dos son de gracia y 10 de amortización«   Sólo se le consulta 
a dicho organiamo las operaciones individuales superiores al millón de 
dólares, teniendo plena autonomía el Banco Industrial para conceder las 
otras«   LA ayuda del Banco Interamericano ha resultado de inestimable vaio; 
tanto para la grande como para la mediana y pequeña industria« 

La Agencia para el Desarrollo Industrial (AID) también ha concedido 
algunas líneas de crédito, oon condiciones más ventajosas« 

iii) JDL crédito comercial interno« EL apoyo de la banca comercial 
a la industria ha sido bien significativo en el Perd« Ha sobrepasado * 
la ayuda prestada a la agricultura« y rivalisa con el monto de créditos 
al comercio« Aunque en esencia son operaciones a corto placo - generalmente 
•vanóos sobre documentos, sobregiros en mienta corriente o pagarés - 
a veces, ae convierten en préstamos a más largo placo, al arrastrar loe 
saldos de un allo a otro como meros préstamos« 

La experiencia reciente del Banco Industrial y de la banca comercial 
en el Porti* oon la formación de "pools" para apoyar a determinados sectores 
de la actividad manufacturera, demuestra lo mucho que puede aloanzaree en 
nuestros países si se sigue una política de coordinación entre instituciones 
cunes«   Tal es el caso de la industria pesquera« que podría hacerse 
alvo a otros sectores« 

M a 
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1T)   KL crédito comercial extemo.    La banca comercial extranjera, 
•obre todo la norteamericana, la canadiense 7 Últimamente la alemana» 
trabaja en estrecho contacto con el Banco Industrial 7 con la banca 
comercial para facilitar créditos a corto piaso para La industria*   De 
preferencia se trata del flnanoiandento de productos industriales para 
exportación, como es el caso de la harina 7 de Ins conservas de pesoado. 
Setas operaciones tienen la ventaja de su rapide« 7 de su bajo costo« 
Complementan muy bien a las lineas de crédito de Ion bancos intemsoio- 
nales de fomento 7 resuelven el problem do capital de trabajo para las 
empresas industriales cuando los recursos «n ran?da nacional, de las 
instituciones locales de crédito, 00 son suficientes« 

y)   EL mercado de capitales«    fti el Perú, el mercado de capitales 
es insignificante«   Muy pocas son las empresas que cotizan sus acciones 
en el mercado; menos son aun los casos en que el capital de una compañía 
en formación, o en etapa de ampliación,  se levanta por aporte público. 
Por lo general, 7a está comprometida La suscripción de acciones antes do 
que la empresa tenga vida legal«   EL pequeño 7 aun el mediano Inversio- 
nista tiene entonces pocas oportunidades de participar con sus ahorros 
en el finanoiamiento del desarrollo industrial del pals. 

Existe la Bolsa de Comercio de Lima, como entidad encargada de centra- 
liser 1A compra-venta de acciones, bonos, títulos, etc«     EL monto de las 
transacciones realizadas a través de ella es bastante reducido, como puede 
verte en el cuadro siguiente: 

Cucdro 15 
PERU:   MDvHaBNTO DB VALORES DURANTE LOS /uJOS 1961-1965 

*W «*2 1963 1964 W 
ObJllTflglìTìftf 
Deudas del Estado 
Cédulas Hipotecarias 

1.8 
14.8 
3.9 

0.9 
17.7 
4.4 

1.8 
12.8 
2.9 

0.8 
35.2 
1.4 

3.4 
62.7 
0.7 

Total sui 23-0 Xb¿ 37.4 66,8 

j£&aSB8S 
Industriales 
Otras 

8.2 
20.6 

9.5 
19.8 

2.2 
14.8 

1.2 
39«8 

0.2 
62.2 

Ipjaa 3M ¿2*3 3,7.0 Ua£ ¿mam 

guentfi   Bolsa de Comercio de Lima« 
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Huoha mayor, actividad   tiene cada banoo comercial a través de su 
"Sección Valorea", bastante conectada en oada oaao oon loe agente* de bolea« 

Desde hace algún tiempo se ha tratado de dar vida a la Bolea de 
Valores»   Se nombró para el efecto ma comisión ad hoc que sugirió una 
serie de medidas, pero que aún no han sido puestas en práctica» 

Tal ves por la falta en el país de una verdadera bolsa, donde pudiesen 
fácilmente colocarse las acciones, están tomando cierta importancia los. 
bonos industriales«   No tienen ciertas ventajas que poseen las acciones, 
como mejores dividendos o la posibilidad de recibir otras acciones libé» 
radas por capitalización de reservas; pero los be no s tienen una mayor 
liquide«! sobre todo los de las emisiones más recientes que tienen plazos 
más cortos de amortización, 

&i este sentido, la Ley de Promoción Industrial, al permitir a las 
empresas la emisión de bonos industriales, con una garantía equivalente p 
doble del valor de la emisión, en máquinas y equipos, dio un paso bastan^ 
firme hacia el fortalecimiento del mercado de valores en el pais*  Variât 
empresas importantes hicieron emisiones« unas en moneda nacional 7 otre* 
en moneda extranjera, oon resultados muy satisfactorios« 

Altre los cometidos que proyecta cumplir próximamente el Banco 
Industrial del Pera está el de intervenir en el mercado de valores indus- 
triale« adquiriendo acciones de diferentes empresas, en formación o. ampliación 
acciones que constituirían a su vea garantía para, emisiones de bonos 
por parte del Banoo«   Así, indirectamente, el ahorro público se oanallsaría 
hada la formación del capital de las empresas«   La reciente y felis expe- 
riencia que ha tenido el Banoo Industrial al colocar la mayor parte de sos 
•aciones de la clase "B" en el sector privado, parece ser garantía suficiente 

tan importante iniciativa.*' 

La experiencia del Banco Industrial al colocar sus acciones en el 
capital privado merece un comentarlo especial, porque revela hasta 
que pinto tiene áxito en el mercado interno de capitales«   Gracia* 
a un dividendo atractivo - hasta 12 por ciento - y liberación de todo 
impuesto) seriedad de sus balances, al pago rápido y por trimestre de 
los dividendos} y a la preocupación que toma para colocar las accione*) 
cuando una persona desea venderlas, el Banco se ha convertido en la 
sociedad anónima oon mayor numero de accionista», de toda condición, 
existente en el pal*« 

M)   » 
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vi)   XL aperta del capital extranjero«   EL capital extranjero ha 
contribuido, en cierta medida, al desarrollo industrial del país* tento 
desde el punto de vista financiero, como desde el aspecto tecnológico« 

La casi totalidad de. loe recursos correspondientes al sector industrial, 
al 31 de Diciembre de 1964« provino do Alemania (81 por ciento)«   filtre 3 os 
organismos internacionales cabe destacar la participación del BID que fue de 
US$ 7«5 millones, suma que es mayor que la otorgada por esta entidad para 
cualquier otro sector econòmico»   De Dinamarca se recibió un préstamo por 
US$ 3.9 millones« 

Ito cuanto a la tasa de interés, la mayor proporción del monto conce- 
dido (73*6 por ciento) del total so obtuvo a intereses que sobrepasan el 
6 1/2 por ciento anual« 
o)        ri   ffryM—l-itn ^ TAí» «H«fc«Him fi» m*tàr\M nHm*n v nioduntor 

¿ISQa£â2&EgfeS 
Una de las mayores deficiencias que se nota en la estructura finan- 

ciera de,las empresas industriales peruanas« es la carencia de capital de 
trabajo necesario para operar eficientemente« La mayoría de ellas careos 
de liquides« Muchas son las que apenas bordean el equilibrio entre el 
activo circulante y el pasivo exigible« La proporción do 1.5 a 1 es rara 
y más atte, la de 2 a 1 que recomiendan las normas ortodoxas» 

Si parte, esto se debe a la elevación contìnua de los costos de 
producción, y a que el comercio cada ves exige condiciones más dilatadas 
para el pago de las manufacturas al Industrial, con lo cual le transfiers 
la responsabilidad de mantener las existencias«   Pero se debe también a 
que los empresarios en muchos casos, distraen recursos que constituyen 
capital, de trabajo en la adquisición de equipos que sólo trabajan una parto 
del dia, en circunstancias que con una utilización más intensa de la maqui- 
naria que poseen podrían llegar a obtener la misma producción«   La conse- 
cuencia de todo lo anterior es que la industria depende oada ve« más del 
financiamiento de los bancos y proveedores eon la consiguiente incidencia 
sobre los costos de producción. 

/KL financiamiento 
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CL ílnwiolauiento 4e las existencia« de materia« primea y producto« 

smnufacturados descansa,  casi, «i BU totalidad, an al crédito da la banca 

oomercial.   Jfl Banco Industriai procura atenuar la aituaciÀì al destinar 

part« de aun fondo« a est« fin, pax« au actuación se re limitada por la 

carencia de recurso«,    ¥<or lo dama«, tampoco es esa su verdadera misión 

ja que, da ponor «1 fianco más énfasis en loa préat «no a para capital da 

trabajo tendría que contraer loa crédito« para inversión, 

Tratshdoae dt» industria« que elaboran artloulos de exportación, el 

problema sa resuelve, en parte, con loa ci èdito« de la banca «Merciai 

extranjera, a que ya se ha hecho referen;cia¿ y que «on, COMD se ha dicho, 

a interés bastar»te módico,    Pero el proolema resulta serio para las 

industrias que producen para al constino interno« 

9. Taaaflo y características da lo« ertefl^teflo« industriales 

Dal anali ala do la« diferente« rana« industriales s« pueda establecer tenta- 

tivamente una division de tres grupo»! el primero está oonmtituido por 

aquella« industria« ligadas básicamente al comercio exterior; tales «on, 

por ejemplo, las fábrica« de acucar, harina de pescado, refinación de 

metales, etc.   Beta« industria« se caracterisan por »u eficiencia, alta 
capacidad productiva y elevada productividad« 

EL segundo grupo está constituido por aquella« industria« cuya producciÓE 

esta destinada a satisfacer la demanda de un mercado de cierta magnitud, 
que ha Justificado la instalación de unidades do tamaño económico y que 

puede oonsideráreele« eco» industria« productora« de bienes de consumo 

duradero y de inversión,   Antre ella« se tienen las fábricas de llanta« y 

cámaras, vidrio y alguna« induatria» químicas y de mecánica de transformación 

que han sido equipada* eficienteuente por maquinaria y procedimiento« 
modernos y con alta« normas de calidad.   Tienen además una buena producti- 

vidad de mano de obra, pero un insuficiente grado medio de utiliaacinn de 
su capacidad instalada por al tamaño del •arcado. 

El tercer grupo lo conforman las industrias destinada« a la producción 

de bienes de consumo no duradero y que en gran parte tienen un origan 
artesanal.   Alftna« se han modernidad© y han modificado su estructura 

productiva y administrativa para competir oon la« moderna« fábrloaa que 

/se han 
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se hen injtelado ta los ultlurtp ene-s«    mitre anta* i>e cuoi tan lad 

industrias de calaado« confecciones, cuero y algunas industri'-s &u*¿4nloae« 

Dentro de eeU grupo de puodan oonaldsrar tamhién a les industrias textile» 

que dada au importunóla 7 característica« podrían constituir m giitpo 

aparte»  puesto que su estructuración no ha derivado de la artesanía a 

pesar de exlutlr una industria arteaanal de lana de relativa notoriedad. 

Be «a actividad antigua i antro del procedo de industrialización peruaao 

y que por conaiguientii liwa ounalgo lea ventaja« y de;waxtajaa de este 

hecho,    Abi Únanos quo mientras el valor total d6 la producción industrial 

creció a m HIMö de 9.3 por ciuito anual en el período 1960-1964, la 

Industria textil «recio âriicamente tai un ¿.2 \ot clorito en   .1 misât periodo* 

10.   Oyipafrjofl .MmtrjaJ. 

La dispontbll i iaa de mano de obra parece también haber sido un factor de 

retraso en el desarrollo indiu    lai, ya que esta actividad no crea ocupación 
en la proporción requerida para la mano de obra que m incorpora al 
aereado de empleo, 

•Vi 1964 la ocupación industrial, segón cifras preliminares del Serviolo 

del empleo y Recursos Humanos, aleansaba en total a más de 4$3 100 persona«/*' 

eüra que Incluye cerca de 181 000 personas empleadas en la denominada 

"Industria registrada»' 7 poco mis de 24 000 personas ocupadas en estableci- 

mientos de 1 a 4 personas, que posiblemente no están incluidas en el nftmero 

de pereonaa ocupadas en la Industria registrada« 

al observar la distribución de la ocupación de la "industria 

registrada", segtb tipos de actividad, se evidencia una elevada concen- 

tración en torno a las actividades de el abo ración de alimentos, productos 

textiles, calcado e industrias químicas, ramas que en conjunto comprenden 

mis del 54 por ciento de todo el personal ocupado en ese sector«   Al 

comparar esas cifres de ocupación con las correspondientes al valor agre- 

gado se observa que las diferencia* de productividad no sólo se presentan 

en la "industria no registrada" y la artesanía en compara jión 000 la 

"Industria registrada", sino también - aunque en menor proporción - entre 

las varias ramas que constituyen estas ultimas« 

La partidpauión de los hombres en eata cifra es de 77*8 por «lento 
y „de las mujeres de 28.2 por dento« Seta alta participación de la 
mujer se debe, prlnoipslsiente, a la artesanía« 

firn» cifres 
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Lae cifras aia «levada« dal valor agregado por persona ocupada se 
registran en las industrias de petróleo, tabaco, bebidas, papel 7 luego, 
en las industrias del caucho, »etílicas básioas 7 qulaicas: en cerabio, 
son relativamente muy reducidas las que corresponden a madera, calzado 
7 cueros« 

Estas diferencias, sin duda,  están relacionadas de manera principal 
con el tamaño medio de los establecimientos respectivos 7 el distinto 
grado de mecanización o intensidad de capital que caracteriza a las acti- 
vidades correspondientes; en cierto sentido, por lo tanto, se trata de 
diferencias normales en la etapa del decarrollo industrial en que se halla 
el Perú, aunque es probable que tiendan a hacerse aienos marcadas en el 
futuro, al mismo tiempo que se logre un aumento general de productividad 
sobre los niveles actuales* 

Otro aspecto de indudable importancia en relación con la ocupación 
industrial es su grado de calificación«   SENATI estima que del total de 
personas ocupadas en la industria manufacturera sólo el 2.1 por ciento 
corresponde a la categoría de profesionales 7 técnicos 7 14.9 por ciento 
a empleados; el 31*5 por ciento a obrero- calificados 7 aeaicalificadoa, 
7 «1 51*5 por dento a obreros no calificados.   Estas dos últimas categorías 
representan el 63 por ciento del total de personas ocupadas, tasa que es 
superior en 16 por ciento al porcentaje nomai que deben tener las industrias 
bien constituidas que es de 67 por ciento« 

La insuficiencia de personal calificado a todos los niveles se baos 
mis notoria en aquellas industrias llamadas dinámicas, lo que representa 
un serio problema porque de ellas depende el futuro desarrollo industrial 
del pals« 

3BUXI señala que de las personas que laboran en la industria manu- 
facturera nacional se advierte una deficiente estructura ocupacional que 
se caractérisa principalmente port 

a) un déficit de 60.5 por ciento en profesionales 7 técnioosj 
b) un déficit de 20 por ciento de empleados; 7 

c) un exceso de 19 por ciento de obreros de todas las categorías« 

Aa educación 
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U educación técnica impartida por el Estado ea insuficiente) para 
hacer frente a esta falta de mano da obra calificada.   Sa lapon« an oonse- 
cuancia una reforoa austencial da la educación nacional qua eatablesoa 
una reconciliación antra loa enfoques técnico 7 cultural para darla la 
orientación qua correspond« para impulsar au desarrollo. 

Se importante mencionar al valioao esfuerzo qua realisan an la 
preparación de la mano de obra organismos como al Servicio Hacional. de 
Aprendisaje y Trabajo Induatrial (SfliáTI), el Centro Franco Peruano, 
al Centro de Entrenamiento Induatrial del Ejército, el Centro Nacional 
de Acciài para el Incremento de la Productividad, al Centro de Estudios 
Laborales del Paro, etc« 

11.    Mrtrtbuclfa «•OPtflca de la produceflfo induatrial 

la bien conocida la aoentuada tendencia de la Industria peruana a coneen- 
trarae en lo qua se designa corno sona "Lima-Callao" en desmedro del des- 
arrollo induatrial de otrae regiones del pala.    (Ver cuadro 16.) 

Sin duda existen actualmente numerosoa factores que Justifican la 
preferencia por eaa localisation.   En la sona Urna-Callao ae concentra 
buena parte de la capacidad de compra de la población 7 ae cuenta con 
todas laa eoonomlaa externas propias de un centro que 7a ha tenido un 
desarrollo industrial afte o menoa apreoiable.   Ssa sona ofrece también 
mayores facilidades para el abastecimiento de materias primas , productos 
intermedios importados 7 conetituQra, al adamo tiempo, una excelente ubicación 

para industriaa que aspiran a participar <m cierta escala en mareados 
externos.   Is más fácil el acceso 7 contacto con las Instituciones ofioialee 
7 *• crédito que tienen relación con la industria 7 la concentración an la 
ospitai, de la mano de obra calificada, que han desainado esta preferencia« 
principalmente en el caso da la denominada "industria registrada«. 

Cerca del 33 por ciento del total de establecimientos que estaban 
looalisedoe fuera del área Lima-Callao, absorbían el 36.3 por siento del 
personal ocupado 7 contribuían con el 35.1 por ciento en al ralo* total 
osla producción manufacturera. 
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Oh examen ois detenido por grupos industriales, muestra que la mayor 

parte de la producción manufacturera que ee gunera fuera de Lima y Callao, 

eorresponde a lae industrias alimenticias (46.2 por ci*ito) y a las 

Industrias metálicas básicas (94«3 por ciento) que guardai* relación, 

principalmente, con la refinación a© azúcar y la fundición y refinaci&i 

de minerales y en las que el elemento decisivo para su ubicación constituye 

la cercanía a las fuentes de abastecimientos de materias primao, antes que 

a otros factores como el transporte, la mano de obra, fuerza motriz, etc. 

La concentración de la industria peruana se hace más evidente si se 

excluye de la producción total de esas '¿anas las que coir«sacuden a las dos 

actividades mencionadas anteriounente, desde que representaron el 22#9 por 

ciento del valor correspondiente a los establecimientos ubicados en T^«* y 

Callao oca iguales esclusione«», alcana ando una relativ* significación sólo 

en el oaso de las industrias de bebidas, textiles, m&dara y muebles y en I 
industria del cuero» 

rti lo que respecta a la industria alimenticia, aparte ;.% Lima-Callao, 

los departamentos que mayormente contribuyen al total de la producción son 

por orden de importancia« Lambayeque, La Libertad y Aneash incidiendo mucho 

en los dos primeros la refinación de asnear.   Ai lo que respscta a las 

industrias metálicas básicas, casi la totalidad de la producción se origina 

m los departamentos de Junln y Ancash*   Sólo los departamentos de T-1—> y 

arequipa y la provincia del Callao muestrsn una clara divoreifioación indos trial* 

Ouate» li 

tuet msmwcuM atoHuricA m? u DMUSTMA Huvr*armsà 

f Sali* 

Ham 
U ftbwtal 

Oat«* 

Itivi« 

*•••• e» tprtiatM 

•«UblMlMlcn-U 

<7.0 
3.« 
a.3 
5.3 
M 
3.1 
*3 
a»i 
>«• 
a.1 
•*> 
5.3 

H.7 
3.3 
3*1 
3.1 
»*3 
a»t 

ti 
Jflfct 

Vaia* 
«ala 

%7 
5.7 
3»J 

« 
3.7 

S 
0.H 
a. a 
1.1 

mi 

Jm^ 



-u- 

in.   PUNKS O PROGRAMAS IS DESARROLLO INDUSTRIAL 

1«   »X fa«! de Desarrollo Económico v Sodai 1967-197Q 

Actualmente se encuentra en consulta para aprobación del Consejo Nacional 
de Desarrollo Económico y Social el Plan de Desarrollo loonooloo y Social 
I967-I97O.   Rate plan se propone alcanzar cuatro objetivos generales* 

a) Menor vulnerabilidad extema 
b) Redistribución del ingreso 
e)   Incremento de la producción nacional 
d)   Ircremento de la ocupación 

KL logro de un nivel aceptable de satisfacción de los objetivos 
del Plan requiere un aumento significativo en la tasa de crecimiento de 
la economía que a su vea está ligada, en el largo placo, a la obtención 
de una ais alta tasa de capitalisaciôn basada tanto en el ahorro nacional 
eos» del extranjero« 

La estrategia del Plan contempla «l amento de la capitalización 
mediante una ligera restricción del rita» de crecimiento del consumo 
global presente, en particular al consumo urbano» 

Se contempla el incremento del ahorro nacional en tal forma, que 
permite financiar la mayor parte de la inversión, reducir la Importancia 
de la deuda externa y satisfacer los compromisos derivados de ella« 

XL aumento del ritmo de crecimiento de la economía exige ser acompa- 
ñado por cambios sustanciales en la estructura de la producción.   In 
particular es indispensable promover el desarrollo de la agricultura 

a fin de satisfacer los objetivos de redistribución del ingreso y reducción 
de la vulnerabilidad externa. 

Bu síntesis, los. elementos fundamentales de la estrategia global 
del Plan de Desarrollo, en consonancia con los objetivos generales 
loe siguientes1 

a) Aumento del coeficiente de inversion global 
b) Incremento de la participación del ahorro nacional en la 

financiación de la inversión global 
')   Expansión de la agricultura 
d)   Integración de la industria« 

/2«  M 
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2*   La estrategia general dal desarrollo industrial 

0« acuerdo eon la estrategia global dal Flan da Desarrollo, los objetivo« 
dal »actor industrial son loa sigillante o: 

a) KL «actor industrial incrementará su ritmo da crecimiento actual 
oca» medio da satisfacer la credent« demanda da manufactura« j contribuir 
a dar ocupación a la población urbana« 

b) XI proceso da industrialización sa orientará principalmente hacia 
la Integración industrial, de modo de garantizar au continuidad, 

c) O. desarrollo industrial contemplará la satisfacción da las 
necesidades del sector agrícola, tanto en la producción de lnsumos, herra- 
mienta« y equipos, como en la industrialización de su producción. 

d) La producción da bianca de consuno se orientará principalmente 
a asegurar la oferta da bienes esenciales para las clases populares. 

a)   Se procurará una mayor descentra! i gación de la industria 
Manufacturera. 

f) Se asegurará al consumidor de bienes finales e intermedios una 
•ayor defensa da sus intereses, mediant« la creación de un ambienta más 
competitivo que no permita maniobras monopolistica*. 

g) Se incrementará la exportación da manufacturas, aumentando al 
grado da elaboración da las actuales y abriendo nueras lineas da producción. 

Loe instrumentos básicos que han delineado en forma general la 
polítioa industrial en el pais, han aldo las Leyes 9140 y 13270, de 
Promoción Industrial.   Estos dispositivos, sin llegar a concretar una 
política definida y sistemática, han ser ido de pauta para la M^lón 
de disposi dones en casos particulares. 

La politica de desarrollo industrial sigue las reoomandadones da 
la Carta de Punta del Este y de otras rumiones interamericana« y mundiales 
en las que se ha definido la estrategia del desarrollo industrial en forma 
integrada con los planes y programas de promoción de otras actividades que 
conforman un sistema general de desarrollo económico y social« 

En al desarrollo de este trabajo se han señalado algunos aspectos 
específicos que se están considerando como integrantes de una poUUea 
sistemática de desarrollo industrial.   Dentro de ellas es da singular 
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lmportancia resaltar la medida de máximo aprovechamiento de los productos 
provenientes dèi agro son «1 propósito de lograr un equilibrilo adecuado 
antro al desarrollo Industrial 7 la axpsnaifa dal aaotor agrícola do 
raoonoeldo valor estratégico an al crecimiento ganara! dal pals« 

3. ÇrffanjfTOn om mwntitoum y.lmUr^ m ti 
¿f PftrraUg tofta&lal 

Durante varios años, las ûnioas instituciones de promoción Industrial 
fueron la Dirección de Industrias y Electricidad del Ministerio da Fomento 
7 Obras Públicas 7 el Banoo Industrial del Perú. 

k principios de los años 40 se formaron las dos priseras corpora*» 
alonas publicas:   La Corporación Peruana del Santa 7 la Corporación del 
¿•aceñas, absorbida esta última en 1949 por el Banco de Fomento Agropecuar* 
del Perú«   Más tarde, surgieron otras corporaciones de fomento qua, entre 
otras tareas, asumieron, de aouardo con disposición« legales, el désarrois 
Industrial de determinadas reglones« 

La Dirección de Industrias 7 KLectricidad es la repartición dal 
Ministerio de Ponente 7 Obras Públicas llanada a centraliaar las laboras 
administrativas relacionadas oon el funolonsniento de las industrias 
manufactureras 7 de eleetrloldad«   Aunque la mayor parta da aus activi- 
dades son de carácter administrativo, también le oompeten funciones da 
promoción.   La propia Le7 13270 de Pronoción Industrial, establece en al 
inciso g) de su artículo 6° que la Dirección de Industrias 7 Electricidad 
está encargada de "estudiar los proyectos de promoción o desarrollo 
industrial del Estado, de las entidades fiscalizadas o de las corporecionee 
estatales, sea cual fuere la situación o estado de aquellos, formulando en 
oada caso las recomendaciones a que h ubi ora lugar".   Sin embargo, la 
Dirección ha ido aás lejos,    pues ha financiado proyectos industriales, 
adamas de la labor de promoción directa que tiene en el sector da la 
electricidad. 

Por Ley 7695» promulgada al 30 da enero de 1933» ss dispuse la creación 
del Banco Industrial del Perd, pero recién sata entidad empeso a 
operar formalmente el 2 ds octubre de 1936, fecha er, que ss declaró insta- 
lado su primar Directorio.   En el lapso oomprendiâo entra una 7 otra facha 
acumuló al capital neoeaarlo para la iniciación de sus actividades. 

/mi Banoo 
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n. Danoo fue constituido inidalmente por un período de 30 sftos, 
susceptible de ser renovado por plasos sucesivos de igual duración«   De 
acuerdo oon sue estatutos el Banco se oreó corno una sooledad mixta del 
Istado 7 el capital privado»  Cono entidad da crédito debía favorecer en 
el peía laa actividades manufactureras mediante préstamos que podían ser 
otorgados tanto a los industriales establecidos* cuya producción era 
insuficiente para satisfacer la demanda, cono a empresas industriales 
por crearse.   Las operaciones consistirían tanto en créditos para Inversión 
en activos fijos - equipos y edificios industriales - como para 
ospitai de trabajo»   Aparte de estas funciones, se contemplaban otras 
cea» laa de descuentos de letras; aceptación en consignación de productos 
para su venta en el país o en el exterior) y, en general, todo tipo de 
operaciones bancaria« siempre que se sujetaran a la aprobación de la 
Superintendencia de Bancos y se limitaran, exclusivamente, al campo de 
la Industria fabril« 

Posteriormente se diotaron diversas disposiciones legales modifi- 
catorias o ampliatorias de su organización y sus funciones«   Pero fue oon 
la promulgación de la Ley 13270, llamada de Promoción Industrial, en 
noviembre de 1959« que se inició la reestructuración total del Banco. 
Pero si bien este cuerpo de disposiciones significaba para el Banco 
Industriai un cambio considerable aun faltaba, tal ves lo más importante i 
convertirlo, además, en. una institución de promoción directa«   Silo se 
obtuvo oon la Ley 13Ô05, de diciembre de 1961, la cual autorizó al Banco 
para participar en la formación o ampliación de empresas privadas indus- 
triales cuya creación o subsistencia fuese declarada de interés nacional 
por el Poder Ejecutivo a iniciativa del Banco y con informe favorable 
del Instituto Nacional do Promoción Industrial«   Al efecto, se autorisa 
que la participación del Banco puede ser hasta del 50 por ciento del 
capital social de esas empresa«, pero ella está limitada« en cada caso, 
al 10 por ciento del capital y las reserva« de la institución«   Ademas, 
el Banco no puede destinar más del 35 por ciento de sus recursos totalem 
para inversión directa, porque el 65 por ciento que resta debe orientara« 
bada el crédito« 
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*i esta, lay s« dictaron además, otras disposición©« para facilitar 

y/o anillar la acción del Banco.   Las más importantes son la* siguientes* 

- S« prorrogó la durillon dal Banco por otros 30 anos, hasta 1993; 

- 3e unifico* las andones dal capital privado en una pola clase 
llamada "B"; 

- 3« elimino la obligación que tenían los Industriales prestatarios 
de adquirir acciones del Banco| 

•   Se elevó al capital autorizado a 37.3 millones de dólares y se 
amplió el aporte del Estado, mediante la incorporación adicional, 
de treinta millones de soles anuales que se consignarán durante 
diet años consecutivos en el Presupuesto General de la RepíbHcaj 

- 3« introdujo el sistema de la valorización de la empresa industrial 
en su conjunto, a fin de ampliar el margen de crédito otorgable por 
el Banco a cada empresa y ligar también su desarrollo a la ayuda y 
fiscalización del Banco* 

Para que el Banco opere como institución de promoción directa se oreo 

la Oficina de Istudios Bocncmioos, como primer paso de la División de 

Promoción«    Pero, para evitar superposición de esfuerzos se consideró 

oportuno destacar esta Oficina en el Instituto Nacional de Promoción 

Industrial (INFI), qua tomó a su cargo todos los estudios generales y 

especiales previos a la creación o expansión de nuevas empresas industriales« 

Asi como el propio Banco proporciona a la industria la asistencia financiera« 

en el orden técnico la suministra el INPI unido al Banco, desde mediados de 

I963, física y estatutariamente* 
Desde su fundación, el Banco Industrial   ha contado con las facili- 

dades del redescuento en el Banco Central de Reserva, hasta el límite legal 

del capital y las reservas del primero»   Pero, en la practica, rara ves se 

ha alcensado este limite máximo, porque dentro de su política el Banco 

Central de Beserva ha sido algo parco en la concesión de lineas de redescuento« 

a la fecha, el Banco Industrial es iva institución bancaria con más 

alto capital pagado en el pals*   Ss astori amo, la organizacJÀi ouyo capital 

oreo« más rápido«   Pero, a pesar de ello, y ho obstante las habilitaciones 

recientes de la Banca Central, no habría podido extender su radio de aoddn 

en la forma en que lo ha hecho, de haber careoido de los créditos extemos« 

a largo y a corto plaso« 
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Dentro da la administración general del paid el Banco Industrial 

pertenece al llenado »sub-sector pdblloo independiente».   Es autónomo en 
su gestite porque sue decisiones «topeten a su Directorio 7 a su Gerencia; 
pero« está ligado al Gobierno Central oomo institución cuyo capital 
pertenece, en gran parte al tetado, en ouanto al ordenamiento de sus 
ingresos 7 gastos. 

Finalmente, el Banco Industrial   trabaja en estrecho contacto con 
los bancos comerciales no sólo en relación con las operaciones que realiza 
por cuenta de ellos« sino, también, mediante la representación que puede 
confiarles en los lugares en el que el Banco no cuenta con sucursal o con 
agencia propia«   Ultimamente, 7 por iniciativa del Banco, se ha iniciado 
tua nueva forma de apoyo para aquellos sectores industriales que confrontan 
problemas financieros agudos 7 que el Banco Industrial no podría resolver 
por al solo.   Ai tales casos« la institución se asocia con la banca comerc 
para repartir los riesgos 7 para lograr que la ayuda resulte tan complete 
corno sea posible«   Ai estos casos, se recurre, oasi siempre, a líneas da 
crédito de bancos extranjeros. 

Altre las corporaciones estatales de promoción industrial directa se 
pueden cita» la Corporación Peruana del Santa« la Corporación de Alergia 
Ulótrica del Mantaro 7 la Corporación Nacional de Fertilisantes« 

Xa Corporación Peruana del Santa fue oreada en junio de 1943.   SL 
objeto principal de la Corporación es el desarrollo 7 explotación ds las 
riquesas que provengan directa o indirectamente de las reglones del río 
Santa 7 sus afluentes«   Podrá también desarrollar 7 explotar riquezas 
minerales e industriales en otras regiones del pala, siempre que estén 
vinculadas directa o Indirectamente a las actividades descritas anteriormente« 

Desde un condenso, la Corporación Foruana del Santa concentró su 
gestión al desarrollo hidroeléctrico del río Santa 7 en la instalación 
de la planta siderúrgica de Chimbóte,   Como actividad subsidiaria de ésta« 
resilló los estudios de los yacimientos ferruginosos de Marcena que le 
fueron adjudicados 7 ocre complemento del. programa de utilización de las 
aguas del río Santa« emprendió loa estudios para la irrigación de su 
•argen derecha« 
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ah «¡ay© d« 1956« 1A Corporación constituyó, oon capitale» privados 
nacionales y extranjeros, la Sociedad Siderùrgica da Chisteóte, a.A> 
(SOGaSA)* a la quo encargó la adKlnletractfn d« la planta da Chimbóte. 
Cundo a* tixaÔ al contrato da anpliación da la siderùrgica* an dloienbre 
da 1961« sa convino an qua las acciones de SOGESA paaaran Intégraient« a 
podar da la Corporación dal Santa« 

la. Co«m»mHA» Am a^it^rfM KIIA».^^ A»I M•*^ A» creada an 

didsntira da 1961, eco al fin de "desarrollar y explotar al potencial 
eléctrico dal río Mantaro y promover la industrislisacien dal área 
laográfica da an Influencia".   Paro an ley orgánica y sua estatutos la 
facultan para participar an sociedades anónimas existentes o por consti*» 
tuta», dedicadas a la "producción, suninistro, servicios a otra« 
industrias necesarias para al desarrollo economico da la sona da influencia 
dal Mantaro, cono las relativas a la producción y al suministro de energía 
electrica* da asteria! da construcción* ¿cnanto pecuario y otros". 

La ftmraaa Petrolera ^aefft constituye al organismo estatal dedicado 
t la extracción da petróleo y produoción da derivados, alando au prlaordial 
objetivo al estudio« la exploración y la explotación da lae áreas y yaoi- 
nientoa da petróleo a hidrocarburoa análogos, estando también facultada 
para reailsar actividades relacionadae oon loa ooabustiblse, lnoluyendo 
taablén las operaciones da la industria petroqufsdoa. 

Cono primera operación lnduotrial, la ftauaaa abarcará la roflnaoidn 
dal crudo qua produce, para lo cual an al asa da eoptlcabre e* «antead a 
«a licitación Internacional para la oonstrvocidn da una raflnarÌa en al 
lugar danoalnado "La Panatila" oon oapacidad para 15 000 barrila« diario*« 
BL flnanciaadento ha aldo cubierto «adianto un prestano dal Banco Inter- 
smarioano da Desarrollo, oon crai dal latito,   KL oosto da la obra» cuya 
buna pro fuá otorgada a una finan nortetraerioana, es da 16*6 anione* 
dt dolaras)« 

Fara lai—ante prosiguen loa estudios para instalar una íateioa dt 
fertilisantes nitrogenado* elatlUooe - tal vea urea a parli« dal gag 
naturai da loa campo* petrolifero* d« "Les Organo*«' an «1 danari —ito 
de 
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fra Ccrporaclfa "tVftrJL fr yfTfe»ViMfrtf ' fu# mBd* V°T Pereto 
ley de mayo de 1963» alendo su objetivo "la. explotación» produoolón, 
adquisición» <ttatribuci6n y venta de toda clase do fertilisantes" para 
lo cual se la faculta a "estudiar 7 determinar la necesidad de fertili?» 
mantes de la agricultura nacional} investigar 7 promover el estudio 7 
explotación de nuevas fuentes de producción} explotar las tonas guaneras 
dal pale« incrementar la producción de guano mediante la conservación de 
las aves marinas; promover» producir y vender fertilizantes sintéticos» 
abonos orgánicos» fórmulas compuestas apropiadas para las senas agrícolas 
7 cultivos del país, y sustancias químicas a base de guano de islas} 
adquisición de toda class de fertilisantes que sean indispensables para 
atender los déficit   de las necesidades de la agricultura nacional} 7 
asesorar a los agricultores del pais para el conveniente empleo de los 

fertilisantes"« 
Las oorporaciones departamentales de fomento   surgieron de la nece- 

sidad de prestar auxilio inmediato a departamentos que han sido afectados 
por movimientos sísmicos» sequías o inundaciones» con excepción de la 
Corporación de Fomento 7 Desarrollo de Tacna» para cuya creación se two 
sólo en mente la necesidad de impulsar su desarrollo económico 7 social* 

Su mismo origen explica el énfasis que se pono en sus estatutos 7 
en su actuación para todo lo que so refiere a construcción civil» quedando 
la labor de fomento industrial relegada a un segundo plano« 

Ift ftmrffiflffn i? Iferniftrü0«1^ T R»«ft* del Cuaco fue oreada a 
raía del sismo» que en junio de 1950 sacudid al Cuzco» 7 es la primera de 
las de su género«   Inicialmente» se llamó Junta de Reconstrucción 7 
fomento Industrial del Cusoo» asignando sol e tua renta proveniente del 
impuesto adioional que gravó* al tabaco 7 '/os manufacturas» disponi ende 
que un 30 por ciento dol producto que por aso ocneepto so recaudas? fuera 
destinado "al fomento de la industria en el departamento del Cusoo» dando 
preferencia a loe materiales de construcción 7 fuorsa hidroeléctrica» 
cuya prelacidn detento aria el roder Ijeeutivo mediante resoluciones 
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-49 - 

mn febrero de 1957, M creó la Corporación do Reconstrucción 7 
riwMiitri del Cusco en i nfi|il«tft de Xa Junta antes referida«   Autre sue 
atribuciones figurant "fomento industrial, cedíante un plan de electri- 
ficación que ser* iniciad© eon la. instalación de una central o centrales 
electrica« par« al Cuaco 7 el estudio 7 la solución de loe problemas 
relativos al abastecimiento de comento 7 de f ertiliaantee y de otras 
cuestiones referentes al desarrollo industrial del departamento». 

KL tiempo de duración de la Corporación os indefinido» no menor on 
todo oaso de 30 anos,   Cosa de autonomía económica 7 «tai ni at rati Y a para 
el desempeño de sus funciones especificas, poro está bajo el control de 
la Superintendencia de Bañóos 7 del Tribunal Mayor de Cuentas del 
Ministerio de Hacienda 7 Comercio«   Istñ administrada por un Directorio, 
flscallsado, a su res, por un consejo de oontrol 7 vigilancia« 

La reallsaolon mis importante de esta entidad, en lo quo a des- 
arrollo industrial a« refiere, es la construcción de centrales eléctricas« 
Le fabrica de fertilisantes nitrogenados que la Corporación ejecuta actual- 
mente, oonstltUTe la segunda etapa del plan de industrialiaaolón del 
departamento del Cuaco, iniciado con la Central Hidroeléctrica de Machupiohu. 

Lu Junta de «totaliMi*» T "—-"»"" A« I^HIPI fue creada por 
ley del 11 de mareo de 1958 con la misión especial de reconstruir esta 
dudad parcialmente destruida por el sismo del 15 de enero de ese año« 
entre sus fines se consideró "llevar a cabo estudios 7 progrevas de 
promoción de las actividades agrícolas, industríeles, mineras 7 oomer- 
cdalee del departamento11.   Se estableció que par? la realización de sus 
fines la Junta utilisarla, en cuanto le fuese posible, los a arri do a de 
los organismos 7 reparticiones existentes por lo que   se la facultó pare 
llevar a cabo programas mixtos de financiación 7 ejecución de obras uon 
organismos nacionales o internacionales de promoción y/o flnaneiamtaito« 

Desde el punto de vista industrial, la ejecución mas Importante de 
la Junta es la de la fabrica de Cemento de Arequipa«   La obra seri ocnstrulda 
por una fina alemana ganadora de la licitación internacional que se oonvooó 
para dloho fin«   H oosto de la planta será de aproxiiaadaaente 10«8 millones 
de dolares y la ftftp*M4M« de unas 150 000 toneladas de o siento tipo portland 
por año«   Aunque en escala muy reducida, la Junta también ha concedido 
créditos pare, artesanos y pequeños industriales del departamento« 

/Intre loe 
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Intre los proyectos que desarrolla actualmente la Junta, figuran 
lo« siguientes s 

a.) Identificación 7 determinación de prioridades para nueras industrias, 
b) letudios sobre Parque Industrial«   Ubicación, estudios de acondicio- 

namiento, determinación de clases de Industrias a instalarse* 
KL costo del parque incluyendo terreno 7 obras civiles ascenderla 

a 2.4 Billones de dolares« 

o) Para una planta deshidratadora de alimentos se ha oonoedido la 
buena pro para 1A compra de equipo, instalación 7 puesta en. marcha» a una 
fixas alemana, por un monto total de 7*4 millones de aereo e. 

Entre los proyectos en estudio figuran la inotalación de fabricas de 
sanitarios, envases de hojalata* planta de ácido sulfúrico! de papel para 
embalaje, de insecticidas, mescla de abonos e industria láctea, con una 
inversión total de alrededor de 2.6 millones ds dólares.    Por otro lado, 
la Junta tiene conocimiento de que existen proyectos del sector privado 
que actualmente se enouentrsn en estudio 7 calificación para acogerse al 
reglamento de parques industriales 7 sus liberaciones, con préstamos o 
aval de la Junta«   Son cuatro proyectos con una inversión de 4«6 millones 
de dólares 7 que incluyen producción de topa de alpaca, filamento nylon 6.6 
y otros productos químicos« 

U Corporación de Fomento r Desarrollo Económico de Tacna fue creada 
en enero de 1901 para "fomentar, de consumo con la política general del 
atetado, el progreso y desarrollo social y econànico del departamento de 
Taona"«   fntre sus fundones se establece la de efectuar "loa estudios 
integrales de las actividades agropecuarias, mineras, industriales, de 
electrificación, de irrigación, de caminos, de urbanismo, de vivienda y 
de servicios públicos en el departamento de Tacna"; realizar "las obras 
que resulten de los estudios integrales dentro del orden de prioridades 
quo establesca el Consejo de Administración" j la de "conceder préstanos 
por cuenta propia o de terceros, para el desarrollo de las diversas acti- 
vidades establecidas o por establecerse, que resulten convenientes si 
departamento"; "conceder préstamos u operaciones de crédito, en moneda 
nación- L o extranjera, en el pals o fuera de él, para eli* o sus presta- 
tarios, pudendo otorgar flaneas a favor de estos últimos en los casos 
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«n que sea necesario"; «efectuar compra-venta de bienes muebles e inmuebles, 
productos naturales o manufacturados, estableciendo sus condiciones y sin 
el requisito de subasta pâblica" y "propiciar la formación de la banca 
regional e instituciones de crédito con fines de promoción y desarrollo 
economicoM. 

La labor que está realizando la Corporación en el desarrollo de su 
infraestructura, para derivar posteriormente a su desarrollo industrial, 
está representada por las obras de electrificación e irrigación, que en 
au etapa inicial generará 35 000 kW el utilizar lau aguas de la laguna 
de Arioota, que posee un volumen de 850 miñones de metros cúbicos de agua« 

Beta energía eléctrica generada para 1966, estara destinada para el 
consumo de las ciudades de Tacna, Moquegua e Ilo, para la irrigación, por 
bombeo, de las Pampa« de Ite y La Tarada, para el desarrollo del puerto 
pesquero e industrial en Ite (Caleta Morro); y para poner en marcha el 
Parque Industrial de la dudad de Tacna« 

Según sue informaciones, la Corporación habría recibido 35 solicitudes 
de industriales para instalarse dentro del parque industrial, de las cuales 
5 habrían cumplido ya con los requisitos que estipula el Reglemento«   XL 
monto de la inversión llegarla a loe 7.1 millones de dólares y laa plantas 
a instalarse incluyen t fábrica de cloruro de polivinilo, montaje de aparatos 
eleotrónicos, fábrica de productos farmacéuticos, industria textil de lana 
de alpaca e industria de Complejo del Nylon« 

La Corporación de Fonane v Promoción Social y Economic* de Puno 
fue creada en diciembre de 1961 con el propósito de mejorar el nivel ds 
vida de la población del departamento de Puno, dedicada casi en su tota- 
lidad a las actividades agropecuarias - actividad ésta que se encontraba 
en crisis debido a las sequías que se presentaron en los últimos años« 
La labor de la Corporación, de acuerdo con su ley orgánica, está ortentada, 
sobre todo, al problema del agro de Puno, donde una densa población indígena 

ee débats en condiciones por demás precarias«   Incluso, la función que se le 

encomienda en cuanto a doearrollo Induatrlrl, debe cumplirse en relación 
estrecha con el campo«   Asi, u» de los fines es "favorecer el establéela 
miento de industrias, en particular, de transformación y primera elaboración 
de las matarlas prisas producidas en su territorio y de las vinculadas a las 

/necesidades dal 
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nt cesi ladee dal oonauno de BUS pobladores"«   Dispone la ley, además, qjm 

"en loe préstamos que oonosda la Corporación es dará preferencia a los 
pequeño* «gricultores, ganaderos, Industriales, minero«, artesanos y a 
las oomunldadee de Indígenas y cooperativas". 

la principal labor quo réalisa la Corporación en el terreno 
Industrial es fortalecer el desarrollo de la artesanía y la pequeña 
industria» en especial a las de tipo familiar y campesino«   Cuenta 
para ello con la ayuda de organismos internacionales y del Banco 
Industrial del Perú. 

to forpor&ciÓD de Reconstrucción y Désarroi]a de? n^rV^to da lea 
ss creó en mayo de 1963 a consecuencia de los desbordea del rio lea que 
afectaron en forma considerable la economía del departamento«   Casi toda 
su misión se halla concentrada en las tareas de reconstrucción de la eluder. 
de lea y sus aledaños.    Además, está facultada para funciones de promoción 
industrial en directa vinculación con el Instituto Nacional de Planificación 
pare, la realización de estudios, planes y ejecución da programas de des- 
arrollo económico y social, propiciando para ello la acción conjunta de la 
iniciativa privada y la inversión pública asi como el concurso del crédito 
interno y extemo para atender al flnanciamiento« 

to Oorponuílón (1* KsJiaMlIfrfttiUfci v Desarrollo £«^1^ fifl jmrtl—tt 
ds MpoueroA fue creada por ley de 17 de octubre de 1963, con el fin de 
fomentar la producción agropecuarias el aumento de las ¿reas de cultivo, 
Brótente la ejecución de obras de irrigación, mejoramiento del riego, venta 
de fertilisantes a los pequeños agricultores^ instalación de obras ds sansa* 
sdento y ds alumbrado eléctrico} obras de urbanismo; construcción de obras 
ds vialidad! y, fomento de la pequeña industria« 

4«   Mtítm de flutorliwifti Previa para la instalaclAi de 
establecimientos industriales 

mn si Perú es necesaria la autorisación del ministerio de Fomento, THrt^Mfti 
ds Industrias, para la construcción e lnstalaoijÚn ds sstablscimientos lndus- 
trisles«   Para ello as requiere des 

a) Informs sobre ubicación ds la nuava construcoiÓn o del inmueble 
que ss utilisera con fines industriales, otorgado por la Oficina Nacional 
ds Planeamiento y Urbanismo (CUTO). 
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b) Informe del Area de Salud» aobre habitabilidad, higiene y 

salubridad de la fábrica« 

o) Dos copias de los planos de distribución en planta con las 

conexiones complementarlas da agua y desagüe» 

d) Tros copias de la memoria descriptiva del proceso a seguirse 

para obtener el producto* 

fri el caso de que se pretenda hacer uso de las liberaciones a la 

importación de maquinarlas para el funcionamiento de las plantas u otras 

franquicias que se conceden con el fin de promover el proceso de indus» 

trializ&ción es necesario acreditar la inscripción dal establecimiento 

en el Padrón Industrial de esa Dirección. 

De la Municipalidad respectiva es necesario solitloar la licencia 

municipal de apertura de establecimiento para lo cual se requiere de lo 

siguientes 

a) Copia simple de la escritura de constitución de la sociedad o 

del documento respectivo que acredite la personería« 

b) Recibo de alquiler del inmueble o escritura de propiedad del 

mismo« 

e) Recibo que acredite el pago correspondiente al último trimestre 

por ooncepto de alumbrado y baja policía. 

d) Copia del informe de la ONPÜ. 

e) Copia del informe del Area de Salud* 

f) Certificado de inscripción en el Padrón Industrial. 

g) Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Centros 

de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas« 

/IV. LOS 
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IV»   LOS FR1HC1PAIÄS SECTORS OB LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

1.   Industria* aHmwitlejlaa 

Ista agrupación Industrial, que inoluy» le fabricación dt harina da pescado, 
representa al 27.8 por ciento dal valor bruto da la producción manufacturera 
y al 25»3 por ciento dal valor agregado« 

Al observar la estructura de la industria alimenticia, referida al 
producto bruto generado por las distintas ramas que la componen, se pone 
de manifiesto que sólo dos grupos ropresentan casi el 56 por ciento de la 
actividad* asÚoar y harina de pescado« 

La industria dal cacao y confituras tiene escasa significación dentrc 
de la industria de alimentos«   Sin embargo, esta, rama registra un importanta 
oreoimiento durante los últimos años«   Bn efecto, en I960, la fabricación de 
chocolatés y cenílturas representaba sólo el 2*1 por ciento en términos de 
producto bruto«   Entre I960 y 1964 la producción de la industria alimenticia 
en su conjunto, creció en un 6«9 por ciento anual, mientras que durante el 
mismo periodo la producción de cacao, chocolates y confituras alcanzo" un 
incremento de 9.8 por ciento« 

Las industrias alimenticias ocupan algo más da 45 000 personas distri- 
buidas en cerca de 1 300 establecimientos«   KL tamaño medio de los estable- 
cimientos es de 35 personas por establecimiento, tamaño que es un pooo 
mayor que el de la industria manufacturera en su conjunto*   XI grupo de 

fabricación de azúcar está formado por establecimientos que, en promedio, 
dan un tamaño apreciable: 227 personas ocupadas por planta^   Kl tamaño de 
la industria de molinos es similar al de la industria fabril en su conjunto. 

La productividad neta media de la mano de obra en la industria 
alimentioia es superior a la de la industria manufacturera en un 20 por 
ciento«   KL producto bruto por persona ocupada fue en esta actividad de 
casi 4 000 dólares« 

KL grupo de fabricación de azúcar es el que más influye en esta 
alta |>roductividad«   También este grupo es uno de los que da mayor ooupattfe, 
Junto con tsl de harina de pescado y productos de harina. 

/Los sueldos 
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Id» sueldos y salarlos por capita más altos correspondan a la 

Industria do molinos y los más bajos, al grupo de conservas de fruta« 
y legumbres« 

La participación da la remuneración del trabajo en el producto 
generado por la industria de alimentos es más baja, en promedio, que 
para la industria manufacturera en su conjunto«   Ai efecto, en la 
industria alimenticia los sueldos y salarios representan el 21 por 
ciento del producto bruto, mientras que en la industria manufacturera, 
en su conjunto, esa remuneración representa más del 20 por ciento en 1964* 

Los productos más importantes de las industrias de alimentos som 
asûoar, harina de pescado, harina de trigo y aceites.   En conjunto ellos 
representan alrededor del 75 por ciento del valor de la production de la 
actividad« 

Los datos anteriores dan una clara idea sobre el escaso desarrollo 
7 diversifieaelón de la industria elaboradora de alimentos«   Fbr otro 
lado, puede concluirse que existen numerosos campos, dentro de estas 
industrias, que podrían tifiar importantes perspectivas de ensanche en 
beneficio del desarrollo de la actividad agropecuaria y la alimentación 
de la población*   Bh esta situación, per ejemplo, estaría la industria 
conservera que, aunque ha estado creciendo ultimamente, es todavía Incipient*« 

Casi ol 25 por ciento del valor de las materias primas util litadas 
por la Industria alimenticia fue importado, teniendo especial significación 
el trigo, aceite de aoya, leche en polvo,  etc. 

La industria textil proporciona a la industria alimenticia empaques 
de fibras vegetales; la industria del papel temblón proporciona empaques« 

La industria química proporciona aceites hidrogenados, soda cáustica 
y papel celofán« 

Los insumos provenientes de las industrias metalúrgicas, son en 
especial, hojalata en lámina (importada) y envases de hojalata (de fabri- 
cación nacional con lámina importada)« 

Como industrias tipicamente productoras de bienes de consumo, las 
perspectivas del desarrollo del renglón de alimentos elaborados están 
ligadas, en gran parte, a la demanda de los bienes que ella produce«   La 
mayor parte de los bienes intermedios que produce osse grupo industrial 

/está destinad* 
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•età deetinada a ser empleada por la propia agrupación de alimentos 
(ejemplo, harina de trigo), raaón por la cual la demanda internadla 

de otros sectorea industriales o de otras actividades de la economia 
tiene escasa importancia« 

La falta de dinamismo de la industria de alimentos« que la ha mante- 

nido en una situación relativamente incipiente, debe cambiar en el futuro« 

por lo menos en lo que se refiere a ciertas ramas«   La importancia de 

disponer de una fuerte y expansiva industria de elaboración de alimentos 

es muy grande en lo que respecta al desarrollo agropecuario.   SI desarrollo 

de actividades manufactureras basadas en materias primas agrícolas puede, 

en ocasiones, convertirse en una condición vital para el progreso de la 

agricultura«    La seguridad y regularidad del poder comprador de esas 

industrias estimula a los agricultores y los induoe a tecnificar los 
cultivos y a mejorar las calidades« 

Como rosultarla demasiado extenso analizar todas las ramas de las 

industrias alimenticias separadamente, se optó" por tratar sólo algunas« 
las de mayor significación« 

a)       La industria elaboradora de cames 

En los últimos años (I96O-1964), la industria de la matanaa de 

ganado« preparación y conservación de carnes, se ha desarrollado a una 

tasa media de 2.4 por ciento anual«   Las instalaciones son muy anticuadas 

y su capacidad de producción no alcanza a satisfacer la demanda« 

EL total de ganado beneficiado en el pala fue en I964 según cifras 

preliminares de la Dirección de Economía Agraria del Ministerio de 

Agricultura, de I64 900 toneladas métricas contra 157 000 logradas en 

1963, lo que representa un aumento de 5.0 por ciento.   Las estadísticas 

muestran fuertes aumentos en el sacrificio de ganado vacuno y porcino par« 

el último afio y estancamientos en el beneficio de ovino y caprino« 

El consumo nacional de carnes se estima en unas 194 000 toneladas 

métricas cubiertas, en parte, con la importación de I3 000 toneladas de 
carne congelada y desecada«    (Véase cuadro 17.) 
b)       Producto« ljefr«« 

KL valor de la producción de la rama de productos lácteos ascendió 

a unos 29.2 millones de dólares en I964.   Est* renglón, que cubre principal- 

mente la elaboración de leche evaporada y condensada, ha registrado IB credL- 
miento medio de 6.7 por ciento anual entre I960 y I964» 

/Guadi» 17 
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Cuadro 17 

proni  oGHsac ¿Hums is CABOS 

í&astt) 

atto 
Producción Inportadones de 

camas congeladas 
(desecada • prepa- 
rada» etc.) 

Consuno 

Cam« de            Cum« de 
ganado                   ave 

aparenta 

I960 150,3                  10.5 3.6 164.4 
1961 15ia                  13.0 7.1 171.2 
1962 160.3                 13.6 9.8 1*3.7 
1963 157.0                 15.3 10.2 1Ä2.5 
196* 164.9                 15.Ô 13.2 193.9 

íamiji   Dirección de Sconcala Agraria» Ministerio de Agrieulturaj 
Batadletlcaa del Comercio IxUrior. 

La producción ¿laica de 1964   ee estima en 40 000 tonelada« de 
leche evaporada, 3 000 tonelada« de leche oondeneada 7 765 tonelada» 
de leche en polvo 7 producto» dietátleoe.   La producción nacional partí- 
dp6 en el ano con el 81.3 por ciento en el oonsuao interno de lechea 
evaporada« 7 oon el 94.3 por dento en el de lechea oondeneada»« 

la» laportadones de lechea industrialisada» han tenido slgnlfU 
oaolón durante loa Ultimos años, especialmente en al año I964 en que aloan- 
aaron el valor más alto oon 5.4 milione» de dolare».   XL valor promedio 
de eeta» importaciones durante 1960-1964 fue de 3.4 millonee de dolar»» 
a predo» de I960.   (Ver auadro 18.) 

La» «aportadone» de productos lácteos, constituidas prindpalment» 
por queso»» han »ido Insignificantes,   antre el priser 7 Último »fio del 
periodo en estudio, se »aportaron 306 tonelada» por «a valor de 0.1 adllone» 
de dolare» a predo» de I960» 

Cha part» important» de la fabrioeción de producto» lácteos está 
oonstituid» por la peateurisación de la leche, 0190 desarrollo ha »ido 

rápido durant» lo» »fio» redente». 
/Quadro IB 
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Cuadro 18 

HBOt   IWR3RTACK1I DB IflCHBS POR TIFOS 

I*ch« Leche Leche Leche       Producto» 
•vaporada   oondensada en polvo   descremada dietéticos     Total 

I960 4404 133 471 3 157 129 8 294 
1961 6 422 217 429 2 091 154 9313 
1962 7 56« 456 435 3 666 204 12 329 
1963 8 280 247 468 4 983 202 14 1W 
1964 9183 195 1138 6 592 883 17 991 

¡MUÉ • IvtadfsUba del Comercio »cterior. 

Quoda en «1 pala un amplio campo para introducir en el mercado 
producto, lácteos no perecióle., lo cual es el mejor .adió para regula- 
timar al suministro de leche a las grandes ciudadee, cuya poblad** crece 
•i. ripidamente quo la produced de leche fresca do los alrededores,   fer 
otro lado, la Instalación de planta« en centros a*, alejados constiti*» 
«a forma de fomentar las lechería«, ofreciendo de-andas y precio* má. 
establee para el productor. 

La producción de quesos y mantequillas se mantuvo, prdcticaaisnto, 
• laa mismas cifras de afios posteriores.   % este campo existo un 
retraso tecnológico pronunciado en mucho* establsdjaientoa, lo cual ». 
refleja en »a produocidn que no siempre reúne requisitos aceptablas do 
oalidsd y prescntaclAu 

•atre las empresas dedicada, a la fabricación de productos lácteo, 
tarnte 1 <ati*> ano •.tuvieron ocupadas 2 200 peretma., de las cual.. 
1 7») fuer©     breroe, 

fc tlimJao. do producto bruto« la Industria <!• pwHjuoto. lácteos 
representa casi al 6 por ciento de la industria alimenticia.   Lo. Jura.. 
•• •** actividad represóte* alrededor dol 72 por eiento dal Talor broto 
<* la pcoducwdAw ^ 

/•)  Jé 
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e)      fra lfl<JHrtrt* «BffttTOT 
Observada la actividad do la Industria conserver«, M aprecia qua 

acusó un repunte an 1964 da H.8 por dento, luego de doe alios, 1962 j 

1963, en los cuales se contrajo la Industria,   Sin embargo, este creol- 
mìento ha sido desigual, porque es la industria que enrasa frutas y 
verduras la que muestra las más altas tasas, aunque en 1964   se tiene 
conocimiento de que la conservera de peaoado   habría logrado recuperarse 
parcialmente, habiéndose logrado una producción de unas 21 700 toneladas« 

Según el Instituto del Kar del Perd, se ostina que de 35 plantas de 
enrasado o congelado de pescado que existían al finalizar 1964, solamente 
16 trabajaron en forma nomai«   Esto debido, posiblemente, a los costos 
de producción y a la competencia de otros países que venden sus productos 
a menor precio« 

Durante el aito, según cifras del Servicio de Pesquería, se habrían 
exportado 15 104 tonel ade a de conservas de pescado, correspondiendo al 
tipo »»bonito en aceite« el 71.1 por ciento de las ventas al exterior y, 
al »»bonito al natural" el 16.2 por ciento.    (Véase cuadro 19.) 

Cuadro 19 

FEBO:   KÖ0ETACI0N DB CONSBVAS DS PESCADO POR TIRE EN 1964 

Kilogramos 
brutos Pbrcientos 

Atún al natural 1 218 284 8.0 
Barrilete si natural 25 500 0.2 
Bonito al natural 2 444 524 16.2 
Trucha al naturel 244 058 1.6 
Atún en aceito 103 328 0.7 
Bonito en acoite 10 737 245 71.1 
Sardina en ".coite 296 243 2.0 
Bonito en salsa de tomate 28 585 0.2 
Machete en salsa de tomate 156 • 

Sardina en salsa do tomate 1 950 • 

Anchoveta salada 4 150 • 

Toteft 15 101 9*7 100.0 

Xuenjfea»   Servicio do Pesquería* 
A** ftbrieas 
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Laa fábrica« da conservas da verduras 7 fiuta«, tanto an la capital 

«i ti noria dal pois« mostraron oonaldarahla actividad«   la posimi« 
suponer que al crecimiento da la producción aatâ Buy directamente relftclc— 

nodo oen al Inoramanto da la d«sunda motivado por al crecimiento da la 
población 7 con al nival de ingreso por habitant«.   Sin embargo, «a noce— 
aario tanar an cuanta laa poalbilidadaa da lograr una variación sustancial 
an loa hábitos da consumo interno, da manara qua la población aa acostumbra 
a adquirir alimentos conservados.   KL qua ello se logra dependa» an gran 
parte* da qua laa fábricaa existentes abaraten sua costos 7 puedan ofrecer 
mayores y mejores cantidades de productos a precioa módicos para loa oonau- 
midoree da menores ingresos. 

d)      fra adusta aoAlH«ra 
La industria da productos da molino comprenda aquellos estableci- 

mientos dedicados a la molienda de granos talas cono al trigo, mais, etc., 
para obtener hnrinaa; al pilado de arroa 7 a la mescla da harinas 7 da 
granos quebrados utilisados principalmente como alimentos balanceados 
para animales. 

Bata actividad es una de las industrias más antiguas dal paísj 
últimamente han ocurrido importantes ampliaciones an la capacidad da 
producción. 

Loa molinos están concentrados en un 37.4 por ciento en la sona da 
lima 7 Callao; 12.5 por danto an Lanbeyeque; 12.5 por danto en La 
Libertad; 8.9 por danto en Araquipa 7 8.9 por danto en Loreto,   Lo« 
demás molinos, 19.8 por danto del total, se hallan ubicados en loa depar- 
t aman toa da Huanuco, Piura, Ancaah, Junín, Ápurimoo 7 Tacna« 

La industria molinera ocupa casi 2 500 personaa qua aa distribuyan 
an uno« 75 aatableeimientoa« 

Loa insumos da la Industria molinera representan alrededor dal 
74 por danto dal valor bruto da la producción« 

Laa actividades prindpales de la rama da productos da harina «stA 
compuesta por bienes de consumo, prlndpalAanta pan da trigo, galletería 
7 elaboración da fideos. 

an 1964« al valor total da la producción da manufaoturaa da productoe 
da harina fuá da 21«2 millonea da dólares. 

/Laa panadería« 
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I*« panaderías operan ger oralmente a un nivel art «sanai; sua condi- 

cionas d« trabaje son a veces déficientes 7 la calidad dal producto no 

siempre as satisfactoria. 

Alrededor de un 36 por ciento da la manufactura da producto» de harina 

está atta an amos da la pequeña Industria 7 artesanía.    EL canso industrial 

de establecimientos otm 1 a 4 personas registró 1 391 establecimientos con 

4 106 pareóme ocupadas« 

La cantidad de harina utilimada por los establecimientos que manufac- 

turan productos de harina en 1964 ascendió a 396 lí»2 toneladas« 

•)       Industria del aricar 

Más del 21 por ciento del valor de la producción de la industria 

alimenticia está conpuesta por la fabricación 7 refinación de azúcar. 

Dal total de azúcar 7 chancaca producido en 1964 - 786 873 toneladas 

métrica« - 23.7 por ciento correspondió al tipo "blanca refinada" 5 1.3 por 

ciento a "blanca corriente"; 60.7 por ciento a "tipo exportación 96on; 

12.1 por ciento a "marca T" 7, 2.2 por ciento a "mascabada" 7 chancaca. 

La producción nacional de acucar estuvo concentrada principalmente en 

lo« valles de Lambayeque 7 Zafia con 291 896 toneladas 7 Chica» 7 Santa 

Catalina con 354 946 toneladas, siguiendo luego, en menor proporción, 

PatlvUca. Nepefta. Huacho 7 Tambo, entre otros. 

La superficie sembrada de caña fue en I964 de 76 290 hectáreas, 

(Véase cuadro 20.)   La superficie cortada de caña fue de 48 897 hectárea« 

con un rendimiento en caña molida de 7« 4 millones de toneladas métricas. 

Cuadro 20 

PSUJ: FABRICACIÓN ES AZÚCAR Y ÜátIVADOS 

(toneladas métricas) 

Alio« 
Superficie 

aamnrnrin 
(hectáreas) 

Amicar 

Producción a/ Exportación 

513 435 
552 355 
464 787 
492 532 
428 399 

Interno 

I960 
1961 
1962 
1963 
1964 

66 868 
69 382 
73 892 
72 735 
76 290 

827 036 
821 436 
788 429 
836 340 
786 873 

289 561 
296 643 
309 211 
223 463 
327 774 

Suante: Sociedad Hacional Agraria. 

a/       Inclure chancaca« 

/Dal total 



- 62 - 

Del total de 428 399 tonelada« métrica* esportadas durent« el año 

1964, «1 48.0 por ciento fue destinado a loa Estados Unidos; 26.2 por ciento 

a Chile; 14.3 por ciento a Gran Bretaña; 9.9 por ciento a Italia; y, el 
reato, 0.8 por ciento a Alemania y Suiza. 

La fabricación y refinación de azúcar en bruto, jarabes y azúcar 

granulada ocupa unas 6 600 persona«, con un nivel de productividad neta 

media de 7.7 mil dólares, en términos de producto brute, repartidas en 
unos 29 establecimientos. 
f)       Aceites v grasas cornea^ h^en 

A pesar de que la producción de aceites y grasas comestibles ha 

registrado appreciable aumento entre I960 y 1964, éste no ha sido sufi- 

ciente para cubrir las necesidades de la demanda, pues ha debido recurrir?- 

a crecientes inportaciones de mantee? de cerdo y aceite de soya, 

Segfci un estudio realizado por el Instituto Nacional de Nutrición del 

Ministerio de Salud Pública, de las 2 015 calorías que el peruano consuma 

per capita diariamente - cifra que representa el 86 por ciento del 

promedio calórico que consume el poblador latinoamericano diariamente - 

33 gramos son de productos grasos, o sea, aperas 279 calorías por día. 

EL aceite de semilla de algodón representa aproximadamente el 57 por 
ciento de la producción nacional de materias grasas comestibles y el 

42 por ciento del consumo total.   Al aceite de pescado refinado y deodo- 

risado tiende a utilizársele cada vez más en la fabricación de grasas 

comestibles,   fin el último año representó cerca del 13 por ciento del 

consumo interno de grasos y aceites a? ÌJnsnticios.   For su parte, la 

producción de nanteca 1e cerdo está cani estabilizada debitìo a las limita- 
ciones que tiene en el paie la g.-naciaría porcina. 

La producción de aceites y grasas ascendió en I964 a unas 

89 763 toneladas métricas repartidas entre aceite de pepita de algodón, 

manteca vegetal, aceites marinos hidrogenados y manteca de cerdo. 

Las importaciones, por su parte, ascendieron a 31 580 toneladas 
métricas, compuestas en un 96 por ciento por manteca de cerdo y aceite 

de soya.   El consumo aparente de materias grasas comestibles alcanzó en 

el último año a 121 343 toneladas, que representó m aumento de 3I.6 por 
ciento sobre las cifras logradas en 1963.    (Véase el cuadro 21.) 

/Cuadro 21 
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Cuadro 21 

PSttJi    OOeUMO APARENTB OB MATERIAS GRASAS COMESTIBLE 

(Tofficjafog m¿tr4caa) 

Altos Producción Importación      Consumo aparente 

I960                                59 144 23055 82 199 
1961                                64 732 33 293 98 025 
1962                                 60 115 34 109 94 224 
1963                                76 912 I532O 92 232 

1964                                89 763 315Ö0 121343 

KLaboraoiónt BIP-INPI a base de cifras oficiales. 

g)       La industria de harina de pescado 

La producción de harina de poscado, según cifras de la Sociedad 

Nacional de Pesquería, alcanzó en I964 a 1*6 millones de toneladas« 
81 puerto de Chimbóte registró el mayor volumen do producción con 

562 664 toneladas (36,2 por danto); Callao con 293 247 toneladas aportó 

el 18*9 por ciento de la producción total« Supe   con 151 236 toneladas 

el 9*7 por ciento; Ho con IO3 544 toneladas el 6.7 por ciento; correar 

pondiéndole a Cerro Asul el menor volunten con 3 295 toneladas, esto es« 

sólo 0.2 por ciento, 

Al finaliser 1964« existían en el pais, según cifras del Instituto 

del Kar del Perd (Memoria Anual), 169 plantas con una capacidad de reducción 

por hora do materia prima de 7 283 toneladas (capacidad que ponnitiria 
reducir más de 13 millones de toneladas de anchoveta), contra sólo 

85 plantas« con una capacidad de reducción de 1 518 toneladas existentes 

el finaliser I960,   Según el Instituto del Kar "parece que existiera una 

capacidad instalada que excederla el requisito de una producción racional"*»« 

"Actualmente una parte de las. Instalaciones harineras se encuentran inac- 

tivas por diferentes rasones« mientras que otra parte no produce más del 

/Cuadro. 22 
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60 por oíanlo de au capacidad. Obviamente, osto significa que «a gran 

proporción dal potencial productivo da las plantas pesqueras se pierde 

debido a que muchas de las instalaciones harineras son inadecuadas o 

técnicamente anticuadas.••" 

EL emplazamiento de las plantas harineras está muy, concentrado en 

el Callao, que disponía al finalizar 1964 de 37 unidades, y Chimbóte, 

donde se localizaban 35 unidades, KL tercer puerto por orden de impor- 

tancia es Chancay con 20 plantas, siguiéndole Huacho con 19« Ninguno de 

los otros puertos alcanzaba a 10 unidades. .(Véase cuadro 22.) 

Las exportaciones de harina de pescado, según cifras de la Super- 

intendencia de Aduanas, llegaron al finalizar el año a 1.4 millones de 

toneladas. KL principal comprador fue Estados Unidos que adquiría 

322 914 toneladas« 22.6 por danto, del total; Alemania Occidental con 

256 543 toneladas, 17*9 por ciento, y Holanda con 235 013 toneladas, 

16,4 por ciento* De las cifras mencionadas se deduce que las ventas 

al exterior de este producto se dirigen a grandes mercados que, en 

conjunto« adquieren más del 56 por ciento del total« 

»**• rj 
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Las exportaciones de aceite de pescado, excluido el aceite de 

cachalote, ascendió* en 1964 a 133 623 toneladas, siendo los principal« 

compradores Holanda, Alemania, Dinamarca y Colombia. (Víase cuadro 24.) 

Cuadro   24 

PERDt    PRODUCCIÓN DE US INDUSTRIAS ELABORADAS DE BEBIDAS 

(Mile« da lituani 

Anos Vinos Licores Cerveza Agu&8 Bebidas 
.«_____ ,»______  minerales     gaseosas 

1960 7 945 1 163 146 093 6 297 64 704 
1961 7 020 1 211 142 905 6 328 79 615 
1962 8 426 1 619 159 666 6 734 94 043 
1963 9 770 2 331 163 689 6 492 106 035 
1964 Ö321 2 ao5 164 644 6 360 117 316 

ÛSntei   División de Alcoholes, Caja de Depósitos y Consignaciones. 

2.    Industria d« hrtftfrn 

En loa Últimos cinco anos, la elaboración de bebidas ha ai men lado en 

el país a una tasa acumulativa anual de 8.2 por ciento.   Sin embargo, 

••te crecimiento no ha sido parejo en las distintas ramas, porque en 

unas, como en la de licores y bebidas gaseosas, la producción se ha 

incrementado a una tasa de 24.5 por ciento y 16.0 por ciento, respecti- 

vamente; en cambio, en otras, como en la cervecera, el incremento ha 

•ido menor, de sólo 3.0 por ciento anual, y en la de vinos y aguas minerales 
ha sido casi nula.    (Ver cuadro 24.) 

La industria de bebidas representaba en 1964 dentro de la actividad 

fabril en su conjunto, en términos de producto bruto, el 5.3 por ciento, 

y ocupaba a 8 100 personas, esto es, el 4.5 por ciento de la ocupación 

fabril total.   En 1964 la productividad neta media de la industria fabril 

en su conjunto en tórminos de producto bruto por persona ocupada fue 

de 3.2 mil dólares, mientras que la de bebidas fue de 5.3 mil dólares. 

Los sueldos y salarios por persona remunerada en la industria de 

bebidas son, en promedio, mayores que los pagados por la industria 

/manufacturera en 
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inanufacturera en PU conjunto.   La mayor tau de Us industrias del rubro 

•ata" dada por loe altos niveles de renuneracione s de las cervecerías y 

las fábricas de bebidas no alcohólicas. 

El valor total de loa insumos de las industrias de bebidas repre- 

senta alrededor del 34 por ciento del valor bruto de la producción. 

Sobre el valor total de los insumos, un 95 por ciento corresponde a 

materias primas y bienes intermedios y un 5 por ciento de energía, 

materiales y combustibles.    Alrededor de 26 por ciento del valor de las 

materias primas y bienes intermedio* insumidos por las industrias de 
bebidas corre tp onde a productos importados« 

Durante el periodo I96O-J.964 la producción de licores muestra 

notable crecimiento, habiéndose constituido como la de más alto creci- 

miento entre las diferentes ramas de la actividad de bebidas. 

En los últimos años se ha estado estimulando la instalación de 

empresas con marcas de prestigio internacional que han venido aportando 

la técnica necesaria para elaborar licores capaces de sustituir las 
importaciones. 

La industria de licores, que aporta únicamente el 8.5 por ciento 

del valor de la producción de las industrias de bebidas y el 21 por ciento 

del total del personal ocupado del sector, está constituida por unos 

I30 establecimientos de los cuales sólo unos pocos cuentan con los 

requisitos y la técnica adecuada para elaborar productos de calidad 

satisfactoria.   El 35 por ciento de la producción total de este sector 

es realizada por 8 establecimientos. 

La producción de bebidas gaseosas tntre loi años I960 a I964 contimó 

con el fuerte ritmo de crecimiento que arrastraba desde afton atrás, a pesar 

de la elevación de los impuestos que gravan su venta y que podría   traer 

consigo una contracción parcial de la demanda. 

En los dos últimos años la producción de cerve ¿a ha pasado de 

163.7 millones de litros en 1963 a I64.6 en I964.   Existen 7 instalaciones 

dedicadas en el país a la elaboración de cerveza, dos de las cuales, 

ubicadas en la Gran Lima, absorben el 75*3 por ciento de la capacidad 

de producción nacional.    La industria trabaja casi a plena capacidad 

durante los meses de verano, y para el promedio del afío se estima un 

/coeficiente de 
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ooeficiente dt utiUtmeiòn de un 05 por clanto. I* calidad dt la . 

producción «s bastante buena y suele llevarse a cabo en condici ont s 

eficientes* 

Dtntro dt las materias primais y bitnte intentadlos que utilità esta 

actividad, un 2*4.9 por ciento provient dt It agricultural toros, cebada, 

naît y lúpulo; un 23*4 por ciento provient dt la propia industria dt 

btbidatt umita} un 7*2 por ciento corresponde a producto« originados en 

la industria de alimento»» asdcar; un 13.9 por ciento proviene de imprentas 

(etiquetas)y industrias de minerales no metálicos (botellas) y metalúrgicas 

(tapas corona),   y el reato, un 10,6 por ciento, corresponde a diversos 

productos dt menor significación. 

Alrededor de un 31.0 por ciento de las materias primas insumidas 

per la industria cervecera corresponde a productos importados»    (Véate 

cuadro 25«)   El principal insumo importado es la cebada seguida del lupaio 

j la malta, productos que representan casi ti 98 por ciento dtl valor 

dt las importaciones tn cuestión.   Sin embargo, lat importacionet dt 

cebada y malta tetan tn viae dt sustituirse totalmente puts está 

extendiéndose ti área cultivada eon cebada especial cervecera. 

Como resultado de los programas de expansion llevados a cabo por 

las empresa«« cerveceras, »ctualmente se product tn el país una mita 

proporción dt la malta utili seda por la industria de cerve«*, alrededor 

del 90 por ciento* 
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Cuadro 25 

FBDt   SSIBÜCTÜBi IB U IMDU3TRIA GBWTOBU - 1964 

miai 2 
UM 

Empleados 777 

Obreros 2 3a 

ÎBtiUtXÊSiSSÊM 5 ajo 

»»Idos 2329 

Salarlo« 3 471 

43329 •••*••» 

11 191 

Matarla.« priams 7*7 

Nacionales 5 303 

Bxtranjara« 2464 

Matarialas (atnraaaa, etiqueta«, at«.) 2 5» 

Ccafcuatlbla »5 

Itorgf* electric* 32* 

laJU^rajcrjBUaift 16J222 

XLaboraelânt   BIP-INPI, a baa« da cifras afiélala«« 

/3. 
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3.   Industria« tsafli«, 

al observar la composición 7 estructura da la producción textil, resalta 

1* alta significación da la industri* algodonera, que representa más del 

61 por ciento de la actividad textil en su conjunto. También 8« aprecia 

el avansado grado de desarrollo que ha alcanzado la fabricación de hilados 

y tejidos de fibras duras, cuya representación en la industria textil ha 

sobrepasado el 37 por ciento, y de fibras artificiales, con 16 por ciento 
del total« 

La industria textil participa con casi el 12 por ciento de la 

•stividad Manufacturera en términos de producto bruto y Junto con la 

industria manufacturera de productos alimenticios es la rama mis represen- 

tativa 7 una de las más desarrolladas técnicamente en el país. 

Las industrias de este rubro ocupan afta de 27 mil trabajadores 

- 16 por ciento de la ocupación manufacturera total - con una product ivic.^ 

neta aedia ¿e 2.6 sillones de dólares anuales, que es alrededor de un 

1Ó.4 por ciento menor a la productividad media de la industria fabril. 

Loi principales Instane de la industria textil eon algodón s hilados 

ds algodón, Lana e hilados de lana, fibras artificiales, e hilados de yute, 

ima parte importante de los cuales son producidos por el propio sector, 

ferente 1964, estos insumes representaron mis del 82 por ciento del valor 

total de los insuaos de materias primas y bienes intermedios.   Otros Invuace 

ds cierta significación son soda càustica, colorantes, sto.   on 5.0 por 

ciento del valor de los insumes correspondió a energia eléctrica, materiales y 

y combustibles.   SI valor total de los insuaos representó durants ess 
período el 47.2 por ciento del valor de le producción. 

fa general, la industria textil no tiene dificultades para proveerse 
de materias primas en lo que respecta a cantidad y calidad. 

La industria textil es una de las que se ha concentrado en estable- 

cimientos más grandes.   In I964 había 406 establecimientos con un promedio 

de oasi 70 trabajadores por establecimiento; este tamaño ss más ds dos 

vmaee superior si tamaño medio de todos los establecimientos fabriles 
del país. 

/Otra característica 
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Otra característica Importante de esta rasa es su concentración 

geográfica t mas del 86 por ciento de esta actividad, madida por el producto 
bruto, se concentra en el área de Idma-Callao«   Allí están también los 
establecifflientos de mayor ternano y en menor proporción en lea, Junín, 
Arequipa, Cusco y Piura que* en conjunto, aportan ex 12 por ciento del 
rslor de la producoiÓn* 

Kl sector textil fue favorecido durante el período I96O-I964 con 
préstamos del Banco Industrial del Peru, por un »onto de 20.8 millones 
de dólares y con los recursos proveniantes de esa y otras fuentes de 
finanoiamiento se efectuaron fuertes inversiones«   Así, solamente en la 
importación de maquinaria y equipo para la industria textil se invirtieron 
má« de 38.7 millones de dólares en el período en referencia*    (Véase 
cuadro 26«) 

3e estima que el equipo básico activo de la industria textil al 
finaliser 1964, según cifras del Departamento de Estudio Técnico 
Iconomiooa de la aub^Direoción de Industria« del Ministerio de Fomento y 
Obras Públicas, era de 513 656 husos y 8 425 telares que ce utilisan «a 
la manufactura de fibras de lana, algodón, fibras cortadas y mementos 
oontinuce« 

Entre las fibras que utilisa la industria textil, predomine el 
algodón, a cuyo sector corresponde el 73*6 por ciento de loe husos 
activos y el 71.0 por ciento de todos los telares*   In orden de Importancia 
le siguen 1A lena con 16*3 por ciento en husos y 11*2 por dento en 
telares; las fibras cortadas con 10*1 por ciento en husos y 8#9 por ciento 
en telares, y los filamentos continuos ecu 8«9 por ciento en telares« 
(Véase cuadro 27«) 

la industria textil, que ee una actividad tradicional, no acusó en 
el período I96O-I964 un crecimiento que puado, considerarse favorable 
(sólo 2.2 por ciento anual entre el primero y último ano del período), 
sobre todo si ee considera el elevado porcentaje de los préstamos 
otorgados a este actividad por el Benso Industrial. 

8e estime, que el consumo eperente de textiles - artículos acabados 
de algodón, lene» fibras artificiales y fibras duras « en el período 
I96O-I96Í fue muy reducido, de manera que el.noneisiri por habitante en 
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27 

RHO!   IRBOB Y SLABS ACTIVOS IK LA 1MUU9TKLA TEDI 

HatM 
Talare« 

Automático« 

Hoaoe 

Cardado 
Talar«« 
(Peinado) 
Maeanioo« 
Autcuiblooe 
(Cardado) 
Maclniooa 
Aw» «ft loo« 

HUP ft ntni •ntUM 

Maclnioos 
Automat ioo« 

19^3 1964 

223 176 w 1 2fr5 1 169 
4 447 4Ü5 

M Q. 220 
25 024 

26 594 26 196 
997 

(Í8) 
947 
(St) 

274 240 
94 M4 

(5*9) (609) 
937 579 
32 24 

HMH H MO 

«16 649 

436 
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1964 fue, prácticamente, el «lamo qua an I960, debido seguramente al 
•la* Buy acantilada da loa praoioa da loa productos. (Véase cuadro 27«) 
3a observa an aata cuadro un mayor consumo da manufacturas da algodón y 
fibras duras; ain embargo, al incremento dal consumo da fibra« artifi- 
cíalas compruebe una vea Bla la prafaraneia dal consumidor nacional por 
loa artículos manufacturados con eaaa fibras» 

Deba tañarse prosente que el textil es uno da loa sectors« de la 
Industria en que está ais diseminada la artesanía y pequeña industria» 
aobre todo en la región de la Sierra y que esa producción no se registra 
an las estadísticas, por lo que las cifras de producción y de consumo de 
manufacturas textiles pecan por defecto, sobre todo si son expresadas por 
habitante. 

Dorante 1964» se consumieron 18 802 toneladas de algodón, entre 
loa 45 establecimientos registrados da hilados y tejidos de algodón« 

Cabe señalar que tal total de hilados que se produjo an el país y 
qua se utiliaÓ para la elaboración de tejidos planoa, el 88 por ciento 
fuá utilisado por las propias fábricas y el 12 por ciento restante fuá 
Tendido a terceros, especialmente para la elaboración de tejidos da 
punto« 

Existen en el pals 20 fábricas de hilados y tejidos da lana, que 
eonauatLaron durante 1964, 6 058 toneladas de lana, participando la lana 
da oreja con el 94.8 por ciento del total y la de auqulnidos con al 
5*2 por ciento restante« 

La producción, tomando como base el consumo de hilados, mostró 
tendencia a aumentar durante los años l?ó0 y 1961,   En 1962 decayó en 

casi 9*6 por ciento esta actividad con roepecto a I96I debido, al parecer, 
a una contracción bastante fuerte de la ¿«.manda.   Casi la adama situación 
persistió en 1963 y se acentuó en 1964« 

Del total de los hilados de producción nacional y que se destinaron 
a la elaboración de tejidos planos, el 94 por ciento fue conswddo por 
fábricas parcialmente integradas da hilados y tejidos y el 6 por danto 
fuá absorbido principalmente por las fábricas de tejidos da punto.   H 
sector lanero presenta pues una mayor integración que al sector da 
elaboración de articule« planoa da algodón« 

/Cuadro 28 
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Ouadro 28 

PERU I   COfBOMO APAHSNTB IX MANUFACTURAS TRTPUM 

inoe Artículos 
de algodón 

Artículos 
da Una 

Artículos 
de fibras  Artículos de 
artificiales fibras duras 

Total 

1960 16 470 2 762 5 149 17 259 41 640 

1961 16 107 3 083 5 253 16 215 40 668 

1962 17 798 2 773 5 644 19 9Ö1 46196 

1963 17 104 2 650 6 974 23 076 49 804 

1964 17 590 2 120 7 123 15 978 42 811 

loante t   Ilaboreción propia« 

Poca« actividades industriales mostraron una tasa de creoijaiento 
tan aoalerado an el período que se reseña, eos» las que produces hilados 
j tejido« de fibras artificiales.   Untre I960 7 1964» el volumen de la 
producción aúnente a un ritmo de oís de 6 por oiento anual« 

Las fábricas de tejidos de filamentos artificiales con las que ale 
M ban noderniaado en afios recientes, debido a la necesidad de reducir 
loa costos para hacer aas asequible la producción al grueso de la rtmanda. 

Para la producción de tejidos de pie 7 trama de fibras artificiales 
7 sintéticas, al finaliaar 1964 había 28 fábricas, de Isa que diet 
trabajaban coa filamento 7 dieciocho exclusirsaent e con fibra cortada« 

H consta*) de arpillera 7 de enrase de yute ha tenido una tendencia 
ascendente en el periodo 1960-4964«   3in embargo, la producción nacional 
ha participado* poco en el abesteo jaiento ds la demanda porque el grueso 
de la oferta na consistido en sacos importados« 

Be importante hacer hincapié sobre la creciente participación de la 
fibra da Tute ds prooedencia nacional en el consumo de la« 4 fábricas dal 
país, que en conjunto tienen una capacidad maxima instalada para producir 
unas 7 300 toneladas, equivalente a 10.7 millones de sacos* 

/IM producción 
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Le producción de yuta en I960 llegó a 459 toneladas 7 s« estime an 
3 496 1A de 1964«   üt asta última cifra, 3 428 toneladas correspondieron 
a yuta normal y 70 a yute extra«   BU consuno para el aitino afio por las 
fabric a¿, según datos del Bunco da Fomento Agropecuario, fue da 
1 265 toneladas, de las que 719 fueron de yuta normal y 546 da yuta extra 

4«   Industrias del calzado y confecciones 

In tiradnos de producto bruto esta rama de la industria típicamente dedicada 
a producir bienes de consumo, representó an I964 casi el 4 por ciento da 
la actividad manufacturera*   Su desarrollo ha sido relativamente ràpido 
durante el periodo 1960*1964» debido an parta a los efectos estimulante« 
de los incrementos da la demanda y, an parte, aún más significativa, a la 
absorción de actividades artesanale« 7 de pequeña industria«   La demanda 
interna de estos productos ss satisface prácticamente en su totalidad, con 
la producción nacional»   Las- importaciones no tienen gran significación) 
ss reducen a algunos artículos suntuarios)* 

Alrededor de un 59 por ciento de la producción da calmado 7 
confecciones está aún en manos da la pequeña industria y artesanía*   din 
embargo, su Importancia tiende a decaer a medida que al estrato manufac- 
turero va ofreciendo sus productos en condiciones ventajosas para «1 
consumidor» 

Kl 51*8 por ciento de la producción del sector corresponde a artículos 
confeccionados de materiales textiles 7 el 48*2 por ciento restante a la 
fabricación de oal&ado» 

mu I964 1* industria manufacturera de calzado 7 confecciones 
ocupaba algo mis de 14 400 trabajadores, cifra qua representa alrededor 
del B por ciento de la ocupación manufacturara total»   La productividad 
asta media de esos trabajadores, en términos de producto bruto, durante 
el último afio fue de 1»5 mil dólares, que representa apenas si 45 por alentó 
de la productividad fabril media»   In general, el tamaño de los cstebleci- 
•Lentos ss relativamente pequeño con un promedio de 25 personas ocupadas 
por est ableo indent o»   KL Primer Censo nacional Económico en 1* rama ds 
Industrias ha elaborado un directorio de la industria sanuf acturere 
son establecimientos ds 1 a 4 personas ocupadas«   En II se observa que 
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existian para al año 1963, 8 975 establecimientos dedicados a la fabri- 

cación ds calzado y confección da prendas de vertir, esto es el 36#3 por 

ciento del total de establecimientos informantes de esta categoría, lo 

que damuustra que éste es uno de loa grupos manufactureros donde resulta 

aás difícil llegar a cifras aproximadas por la existencia de gran numero 

de pequeños establecimientos ro rogistrrulos y artisanales. 

Los insumas de esta actividad representan alrededor del 55 por ciento 

del valor bruto de la producción«   Alrededor de un 97 por ciento corresponde 

a asterias primas; el resto a combustibles, materiales y energía«   Casi el 

00 por ciento de las materias primas son de origen nacional«   Este hecho 

refleja «I alto grado de desarrollo de las industrias textil y del cuero« 

que son las que proporcionan la mayor parts de los insumos para la 

fabricación de oalsado y confecciones« 

La producción de oalsado de los establecimientos registrados fue 

de d«4 millones de pares en 1964« esto es más de 14 por ciento de la cifra 

lograda en el silo anterior«   Bn un 57«3 por ciento corresponde a calmado 

de cuero y el resto a oalsado de caucho de material plástico« 

La fabricación de prendas de vestir es una industria que ha 

•estrado mucho crecimiento en los últimos cinco anos.   De acuerdo al 

Censo Naoional Económico de 1963« «adstep en el país 275 establecimientos 

dedicados a la actividad de las confecciones.   Pero« con seguridad, si 

número real es bastante mayor, porque son muchos los pequeños talleres 

no registrados«   A pesar del número considerable de talleres« existe 

una concentración de la producción en pocas fábricas que son las qus m 

su rea operan con la mayor eficiencia« 

In el pais» cabe esperar un desarrollo bastante rápido de la 

industria del vestuario debido« en parts« a la incorporación a la 

economía monetaria naoional de parte del sector ds la población hasta 

ahora autosufleiente« 

5.   induflvrtfJ flfl fflfI9 

Las industrias dal cuero representan osi 1*1 por ciento ds las actividades 

manufactureras en términos da producto bruto« 
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K£g del 92 por ciento de la producción da las industrias dal cuero 

oorreeponde a le eurtiembra y acabado de cueros; el rento a la fabricación 

de articulo« de cuero, excepto calzado y otras prendas da vestir« 

las insumes de las industrias del cuero representan alrededor 

del 63 por ciento del valor bruto de la producción. De estos insumo», 

un 4 por ciento corresponde a energía eléctrica, combustibles y materiales 

(enrases, etiquetas, etc.). Bl resto de los insumo«, un 96 por ciento 

corresponde a materias primas y bienes intermedios« 

las principales materias primas utilizadas son los cueros sin 

curtir, cuyo valor representa más del 49 por ciento de todas las 

materias primas insumidas. También tienen especial significación los 

curt lentes, otros productos químicos y los cueros curtidos para la 

fabricación de artículos» Del valor total de materias primas, algo 

más del 29 por ciento son importados» 

Las industrias del rubro ocupan oasi 2 200 personas que se 

distribuyen en unos 80 establecimientos. XI tamtfio de estos establec*- 

sdantos, que ocupan 27 personas, en promedio, es algo mayor que el 

tassilo medio manufacturero. 

La productividad neta de la mano de obra ocupada en las industrias 

del cuero es de unos 2.0 mil dólares por persona ocupada, lo que indica 

que es inferior en un 37»9 por ciento a la productividad media fabril« 

Sn el país existen 45 establecimientos dedioados al curtido de 

piales; cuatro de ellos responden por casi el 42 por ciento de la 

producción y siete por el 30 por ciento, de modo que hay una oonoantraoiÓn 

Importante de la actividad del curtido en unos cuantos establecimiento« 

grandes. 

La producción del último año se estima en unos 20 millones de 

pie« cuadrados de cuero y en oeroa de 5 mil toneladas de suela. Esta 

producción es prácticamente igual al consumo, porque «1 volumen anual 

de importaciones de estos productos es pequeño. 

La producción nacional de cueros en el último afio, un 56.2 por 

ciento corresponde a boxcalf y 12.6 por ciento a las badanas, corree- 

pondiendo el resto 31.2 por ciento a diversos tipos entre los que 

destacan la gemuta y el charol. Sn cuanto a la elaboración de suelas, 

/¿la suela 
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la suela al quebracho responde por el 73 «Ö por ciento del total 7 la 

carnai* 14,7 por dento teniendo los otros tipos   menor participación« 

Entre principios de la década del cuarenta y los años inmediatos 

de post-guerra, la fabricación de artículos diversos de cuero constituyó 

una industria en pleno auge, con un interesante mercado de exportación« 

Tanto las confecciones de cuero de cocodrilo y lagarto, como la fabri- 
cación de ciertos artículos industriales de cuero - tacos, tiratacos, 

eorreínes, etc« - tuvieron demanda en países extranjeros además de 

abastecer el mercado interno«   Pero desde principios de la presente 

década, el ritmo de actividad de estas industrias se debilitó«   La prueba 

la da el desigual crecimiento entre la producción de las curtidurías y la 

de las fábricas de calaado de cuero, ya que éstas lo hicieron a un ritmo 

más intenso que aquéllas} de modo que hay que convenir en que hubo menor 

utilización de cueros nacionales por las fabricas que manufacturan 

artículos de este material« 

Ss cierto que no existe un paralelismo perfecto entre el ritmo 

de actividad de las fábricas de confecciones de cuero y el consumo en 

ellas de esta materia prima, ya que los materiales plásticos van 

ganando terreno como serio competidor del «uero en la fabricación de 

loa artículos que elaboran estas industrias«   Pero, si bien esto 

impide afirmar que ha habido contracción de la producción, no podría 

negarse que en los últimos años se aprecia un estancamiento o un suave 

desarrollo de las fábricas de artículos de cuero y sucedáneos, vistas 

en su conjunto« 

6-   Industrias del papel y la celulosa 

Las industrias del papel y la pulpa son de las que más rápidamente se han 

Tenido desarrollando durante los últimos años«   Sn promedio, durante el 

período I96O-I964, la producción de esta agrupación creció a un ritmo 

anual de 8.8 por ciento«   In I964, el producto bruto generado por la 

fabricación de papel, cartón, productos de papel y cartón y celulosa 

representó el 2.5 por ciento del producto manufacturero total« 

/La producción 
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La producción do celulosa - para la cual existan dos plantas 

productoras da paata a basa de bagaso de caña - alcanzó a 42 700 tonelada« 

en 1964«   EL consuno aparente da celulosa en el Perd an loe afioe 1963 y 

1964 fue de 50*2 y 61.1 millones de toneladas, respetivamente.    (Viese 
cuadro 29.) 

Cuadro 29 

PERUî    CONSUMO APARENTE IB CELULOSA 

Producoión 
de pasta 

química de 
bagaso 

Importación 
Consumo 
aparente 

Anos Pasta 
•eelnlca 

Pasta química 
de madera 

1960 28.0 0.4 10.7 39.1 
1961 31.5 0.5 17.0 49.0 
1962 35.4 0.8 17.5 53.7 
1963 41.6 0.6 16.0 58.2 
1964 42.7 0,6 17.8 61.1 

\L   ' 
i. 

ZaffJ&i'   Empresas Productoras y Betadístleas del Comeroio Exterior. 

Las importaciones de oeluloea esturieron conformadas en un 3.3 por 
ciento por pasta mecánica y en 96.7 por ciento por pasta química de 
madera, proveniente especialmente de Estados Unidos, Canadá, Finlandia 
y anecia. 

Se evidente que el consumo de papeles y cartones est! ligado 
fainamente con el desarrollo económico y cultural de un país, y que no 
es dable esperar a corto plato en el Partí un aumento muy pronunciado del 
consuno per espita, pues precisar! un tiempo relatiraaente largo para 
incorporer a la demanda el amplio sector de la población que boy vive 
en el sub-consumo, tiempo que ha de ser tanto mayor« cuanto mis dfbil 
sea el esfuerzo deliberado que ss ponga para mejorar el nivel de vida 
de mis de las tres cuartas partes de los habitantes del pals. 

/Paro el 
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Pero el consumo de papelea 7 cartone« crecerá seguramente en fon« 
mis acelerada en lo» próximos año«; porque a la elevación de los nivales 
de vida y a la Incorporación de buena parte de la población a la economía 
monetaria - que pueden osurrir a un ritmo menos lento que en el pasado - 
hay que sumar el crecimiento vegetativo de la demanda actual* 

Por otra   parte, dentro del cuadro de importaciones hay muchos 
renglones que podrían ser abastecidos por producción nacional.   De modo 
que hay oavpo para una expansión de la industria de fabricación de 
papeles y cartones en el Perd, la cual podría responder por la casi 
totalidad de las necesidades de la demanda interna con la sola excepción 
importante del papel para diarios* 

II consumo total de papeles y cartones en el último quinquenio 
aumentó desds 74.9 sn I960 hasta 117.2 adíes de toneladas en 1964« 
Bn términos per espita fue de 7*0 en aquel año y de 10,9 kilogramos en 
este» 

Mientras la producción nacional aumentó sn 19*9 ailes de toneladas 
de I960 a 19641 las importaciones lo hicieron en 22.4 miles de toneladas« 
De modo que la industria ha perdido terreno en el volumen del  mercado 
interno de papeles y cartones en los Hilaos años,. 9± ma I960 aportó el 
62*6 por ciento dal volumen físico del consumo, en 1964 participó sólo eoa 
si 57*0 por dento« (Tease cuadro 29«) 

La tasa de crecimiento global del consta» entre I960 y 1964 fue de 
1Ú por ciento anual«   La de aumento del consumo por habitante fue de 
Ó.7 por ciento anual acumulativa. 

Los tipos que han acusado mayor expansión en el mercado han sido 
Los papeles para empaquetar, cuyo consumo esta directamente ligado al 
desarrollo de la actividad industrial y de la comercial; los papeles de las 

rariedades bond, ledger, couché y otros similares relacionados con las 
actividades gráficas; los papeles de uso personal oomo el higiénioo, 
servilletas y tissus, para los cuales el mercado ss expands sn la medida 
que crece la población y ss mejora su nivel de vida} y los cartonee en 
general debido, sobre todo, a la ampliación y moderídsaeión reciente ds 
la industria ds cajas« 

/Cuadro 30 
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1960 y 1964 «1 volumen de la producción nacional de pápelas 
y cartona« pasó de 46«? a 66.Ó toneladas»   Para conocer el erecixdento 
de la producción Interna por variedades se han preparado los cuadros 31 y 32 
con el grado de precisión, en la separación de loa diferentes tipos, COBO 

lo peralten las estadísticas disponibles, 

de observa que - con excepción de loa rubros papel "copia" cartón 
"duple»", «gris11 y "blanco", en todos los casos ha habido una expansión 
bastante fuerte de la producción en el período 1960-19^, medida a una 
tasa anual acusulativa.   In el caso del papel bond ae aprecia un auaento 
de 9*9 por ciento en el volumen amnufacturado j   en loa papelea para 
«abala» de un 13*1 por cientos   en el papel tissue, de 12.6 por dentoj 
en Quanto a los cartone«, el "corrugado" se incrementó en 3.2 por ciento 
anual y el rubro "cartón gria", en oasi 32 por ciento, debido a que una 
ds las fabricas lncrauantó la producción de este tipo en casi 5 mil 
toneladas en 19&U 

las importaciones ds papelea y cartone« ds los cinco flltiao« «fio«, 
resusddaa por grandes grupos ds arancel y expresadas en cantidad y 
Talores c.i.f, muestran que éstas no acusan un aumento relativamente grande 
en voluaun«   Pero a lo largo de los cinco últiao« anos, se aprecia una 
tendencia bien definida hacia la reducción de isportaciones competitiva« 
cono las de cartones en general, papeles tipo.kraft, papeles diversos 
para escribir y para iapresionss; y en casado, un aumento - en ciertos 
casos any fuerte   - en otras variedades de papeles que no producs la 
industria nacional (o lo hace en cantidad insuficiente) caso en el caso 
del papel parafinado o encerado, del papel "glassine" y «ixdleres del 
papel de pasta —etnica (bastante «cmejant« al da periodico« para 
sanufactura de block, etc«) del papel coucha, de las cartulinas, ds los 
papeles engoaadoe, etc. 

U sayor renglón de las ^aportaciones lo constituye el papel para 
periódicos.   En el ano 1964, este tipo representó un 75 por ciento del 
total de la importación de papeles por un valor ds 5*5 all lonas de dolaras* 
Ubre los cartones, figuran los satinado« y forrados, participando eos 
oeroa del 54 por ciento del total de la importación de cartone«« 

/Cuadro 3L 
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Cuadro 31 

PERDI PRODUCCIÓN OB PAPBIfiS POR TIPOS 

(Tmltto i#rir««> 

Tipo« I960 1961 1962 1963 1964 

Kraft 14 933 20 548 21 967 22 128 24 457 
Solfito 3 420 3 656 4 606 4 261 4215 
Bond 4089 2 370 3 273 5 960 5966 
Tissu« 2 008 2412 2 547 2 396 3 232 
Copia 310 561 299 600 311 

fetil fffStf 32 772 2L242 38 181 

s   Dirscoion da Industria» 7 Ilactrieldad, KUdstario da 
Obra« Public*». 

Cuadro ;£ 

FSROs PRODUCCIÓN OS CARTOWB POR TIPOS 

» 

folttAt^" aatrlea») 

Tipo« 1960 1961 I962 1963 1964 

Corrugado         16 573 17 257 17 525 21316 18 820 
f^pT^^r 2 250 17a 2 234 1842 1756 

;   l Oria 2 290 2 017 1 850 1745 6 972 
1   • 
1» !- ^IflTHW 120 214 160 272 m 
§f   ! Otro» 928 2 269 868 1381 922 

•i1 

lí!* 

Ir 

*r 

MU ¿JL*& 23 498 22 637 26 556 28 179 

Puant« t E4r«cci6n da Industria« 7 Blaetrieidad* Minutarlo da Ponan 
Obra« Publica». 

ito 7 

¡fe /tai. 

my 
•s" 
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11 segundo grupo dt importancia istlqum ratiere a papel MAMO 

do posta quinde* tipo bond, lodger 7 similares, paro impresiones j 

obrao tipográficas, incluso ol llamado "feather weight" eon o sin pasta 

do •adora*    La tondoneia do las importaciones do ostos papólos ora 

doseondonto hasta 1963, P«ro on 1964 volvieron a repuntar, aunque sin 

aleansar los volúmenes do loa primeros años dol qainquonio 1960-4964« 

In ol papel couché blanco o de color se nota una tendencia ascon- 

dente debido a la expansión quo viene tomando on ol país la industria 

gráfica do calidad«   So ol último año se Importaron 1 522 toneladas por 

un valor do 0*5 sillones de dólares. 

In cuarto lugar, habría quo considerar a los papeles especiales para 

conservar alimentos.   Por la partida arancelaria quo incluye ol papel 

apergaminado o sulfurisado, coloreado o no; especialmente para envolver 

alimentos, incluso el llamado glassino y similares, so introdujeron 

en 1964, 992 toneladas por un valor de 500 mil dolares contra sdlo 

650 toneladas en ol primer año dol quinquenio« 

Los papólos llamados do soda 7 seme jantes, constituyen también   un 

renglón importante, así como las cartulinas blancas 7 do coloree 7 ol 

carton para construcciones reformado con otras sustancias como ol 

asbesto« 

Ita tipo de papel de mucha importancia en el total ds las importaciones 

es el celofán.   De una importación de 263 toneladas en I960 ha pesado 

a mis de 480 toneladas en 1964 por un valor de 0.5 millones ds dolarse« 

loto, a pesar de la fuerte competencia del poli et i 1er» que Tiene 

desplasando a sote tipo de papel en ciertas aplicaciones« 

In el país existen nueve empresas dedicadas a la manufactura ds 

papales 7 cartones.   Ds estas fábricas, dos producen adonis oeluloea a 

bass ds bagaao de cana« 

•n las nueve fábricas trabajan 264 empleados 7 1 367 obreros con 

un sueldo anual de 0.7 millones 7 un salario anual ds 1*3 sillones ds 

dolares, respectivamente. 

U valor total de materias primas utilisadas en 1964 fue ds 

1*6 millones de dolares« de los cuales al 52*4 por ciento fue importado« 

/al valor 
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H valor bruto da la producción se astia» an 21,0 Millonee de dolaras, 
habiendo ausentado en 9*7 por danto entre 1963 7 el diti»© ato dal 
quinquenio. (Véase euadro 33.) 

Seg&n al informe «La Industria dal Papal 7 la Celulosa an al Part" 
que réalisera al IVI 7 al BIP a ccedensoe da 1965, sa estis» qua al 
eonsus» total da pápalas 7 cartone» qua fuá da 117*2 an 1964 pasaría a 
205*0 alies da tonelada« an 1973« 

Actúala» nt« la dniea empresa establee ida qua asta cuepliendo un 
prograna da expansion es la «ocìadad Agricola Paramonga, la cual trat« 
da abastecer las necesidades dal pals an papeles de escribir 7 da iaprenta. 

' ' •    JSSSssuÊÊ 
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7.    Industrias del caucho 

Us Industrias dal rubro representaban en 1964 el 1.3 por ciento del 

total de las actividades manufactureras en términos del valor bruto de 

la producción, y la fabricación de llantas y cámaras« alrededor del 

74 por cien to de las actividades de esta industria«   H resto   comprende 

la fabricación de otros productos, en su mayor parte, bienes de consumo« 

En los años recientes, la industria de llantas y cámaras ha tenido 

bastante actividad tanto como consecuencia de una mayor datnanda interna« 

ocao por la razón de una sostenida exportación hacia los mercados argen- 

tino, mejicano y chileno«    Sin embargo, de3de principios de 1963 estas 

ventas se habían casi paralizado« 

Las importaciones de caucho y sus manufacturas subieron durante el 

período comprendido entre los años I960 y 1964«   EL valor anual de estas 

compras al exterior pasaron de 5.7 millones de dólares en el primer año 

a 6,0 millones en el último«   La mayor parte del aumento se ha debido al 

importante crecimiento del valor de las importaciones de correas de 

transmisión,, fajas y mangueras con o sin alambre, ya que los demás rubros« 

como llantas, pasaron de 1.7 millones de dólares en I960 a sólo 0.9 millonea 

«n I964« y las cámaras de 0.2 en I960 a 0.1 millones de dólares en el 

ultimo año«   Eh cuanto a las importaciones de caucho« éstas prácticamente 

se mantuvieron entre el primer y último año del periodo«    (véase cuadro 33.) 

Desde principios de 1957 ya operaban en el país dos empresas que 

habían logrado sustituir la mayor parte de las importaciones de llantas« 

Posteriormente, estas plantas realizaron importantes ampliaciones«   así 

pudo hacerse frente al crecimiento de la demanda y quedaron sustituidos 

algunos de los tipos de llantas que aún no lo habían sido a comienzos 

del decenio« quedando sólo algunas importaciones limitadas a tipos y 

dimensiones especiales«   Durante I964 estas dos plantas produjeron 

275 364 unidades de llantas y 174 151 unidades de cámaras« 

Los insumes de las industrias del caucho representan alrededor de 

5Ô.0 por ciento del valor bruto de producción«   Del total de insumos, 

m 5.0 por ciento corresponde a energía eléctrica« lubricantes, combus- 

tibles 7 materiales (envases« etc.)« y «1 reato a materias primas* 

/Cuadro 33 
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Cuadro33 

PHttJ; ESTRUCTURA OK LA INDUSTRIA OB CELULOSA, PAPELES T CARTONES 

1962 1963 1964 

2 

um 
2^8 

â 
1 597 

247 

2 

264 Baplsadoa 

Obreros 1357 1 350 1367 

B«w na racione« u¿¿ 1 632 usa 
Sueldos 454 602 709 
Salarios 869 1 030 1271 

«79$ 

un 
6 040 

1? 171 
7 270 

6 309 

21 028 

am Matwrlas prlna« 

Nacionales 3 254 3 585 4 098 
Ixt rajaras 2 786 2 724 4505 

Materiales (envasas* etiquetas» ato«) 83 139 120 
energía eléctrica 630 695 739 
Lubricantes j combustibles 118 127 134 

8 925 11 903 UJ£2 

:   Banco Industrial dal Parú» Instituto Nacional da Prenoción 
Industrial, a basa da cifras oficiales. 
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Cuadro 34 

raro» PBODOOCION, IMPORTACIóN T CONSTO APARBITB DI CAUCHO 

Ano« Producción Importación Consuno «parait« 

I960 2 627 2 666 5293 

1961 2 622 2 631 5 253 

1962 3 322 2 636 5 960 

1963 3 159 1 720 4 679 

1964 2 620 2 901 5 521 

PUant»i   Banco dt Fomento Agropecuario; Estadística« dal Comercio Exterior« 

Las materias primas que utilisa la industria de llantas y cámaras 
son extranjeras en un 67 por ciento do su valor, representsndo los 
oordones 7 telas do nylon y rayón el 46« 4 por siento del total do 
matsriaa primas extranjeras, y el caucho importado, tanto natural como 
sintético y regenerado, sólo el 29«4 por siento del total ds los insumo*) 
sxtrsnjeros. 

La mano ds obra ocupada en las dos fabricas asciende a 640 personas 
oon una remuneración anual ds 2.2 millonee ds dólares.    (Véase cuadro 35.) 
I« productividad neta madia ds la mano do obra por persona ocupada, en 
términos ds producto bruto, fue en 1964 de 4*4 ail dólares, nivel mayor 
en un 37 por oiento que «1 ds la Industria manufacturera en su conjunto« 
H grado ds mecanización ds estas industrias ss puss muy superior al msdio 

fabril* 
sh 1964 ls industria ds llantas y cámaras utilisaba un ospitai fijo 

quo asoendía a los 6.2 milione« ds dólares.   KL 73*7 por ciento sstsba 
constituido por maquinaria y equipo. 

/Cuadro 35 
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Cuadro 35 

mvt ssnucTURA is u INDUSTRIA H LLANTAS T NEUMáTICOS 

1962 1963 1964 

2 

Z21 

2 

730 

2 

840 
Bspleados 196 214 307 
Obreros 509 516 533 

Remuneración a« U21 Ukí 2 218 
Sueldos 547 674 1 120 
Salarlos 684 868 1 098 

¿»limi 
6 286 

6 006 

IX) 868 

6 913 

12 914 

ZJ2Ï 
7 227 Katerias primas 

Nacionales 1772 2 729 2 388 
Extranjera« 4 236 3 883 4 $39 

Materiales (envases* etiqueta«, sto«) 31 23 28 
BViergía eléctrica 167 185 190 
Lubricantes y combustible« 80 93 94 

Telar inmute 3 857 3 9S5 S 376 

Pi*: 

fl stonfil TiffP   BIP, INFI, s base de cifras oficiales. 

Durante el año, una de las compañía«, Qood Tear, anunció la expansion 
de sus talleres de fabricación de llantas y cámara« con el fin de estar 
capacitada a satisfacer la desanda resultante de la instalación de variée 
plantas de ensamblaje de vehículos automotore«.   Seta expansion dará 
como resultado la fabricación de 20 tipos de llantas de diversos tsmsflfHi 
KL monto de las inversiones aloansaría le« 2.3 millones de dólares. 

/La etra 
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Le otra empreea fabricants Lima Rubber, proyecta también important*» 

inversiones que le permitirán aumentar eu capacidad en un 33 por ciento 

para llantas de oamion y 90 por ciento en llantas de automóvil.   También 

ee provee la adquisición de equipe para la fabricación de mangueras para 

absorbentes y para descarga para la industria pesquera.   Esta planta ha 

iniciado asimismo recientemente la fabricación de flotadores para la 

pesca« loe que han tenido gran aceptación« 

Las industrias menores del caucho - espuma de latex« artículos 

técnicos de caucho, etc. - cubren gran parte de la demanda interna» pero 

no eon actividades de mucha significación económica. 

La industria química se puede agrupar según el tipo de productos que 

elabora en:   industria química de ácidos y basée, de fertilizantes, 

de fibras artificiales y plásticos en general, de productos farmacéu- 

ticos, de pinturas y de otros productos« 

Cor respecto a la industria de los ácidos y bases, la actividad se 

reduce prácticamente a la fabricación do ácido sulfúrico, y en menor 

escala a la producción de soda cáustica«   EL primero de estos productos 

resulta en parte como sub-producto de otras operaciones, especialmente 

del tratamiento de los humos de las fundiciones«   Eh el país existe un 

productor básico de ácido sulfúrico que es la Cerro de Pasco y un 

productor potencial, la Southern Peru Copper Corporation con capacidad 

prácticamente ilimitada de producción«   También producen ácido sulfúrico 

dos plantas adicionales - Industrias Químicas Básicas y Rayón Peruana - 

que fabrican el ácido sulfúrico a base de azufre importado«    La producción 
actual de las tros plantas os do aproximadamonto 43 000 toneladas 

anuales«   Los proyectos existentes del Banco lunero (refinadora de zinc) 

y de la Southern suman una producción de 15 000 toneladas adicionales» 

o sea» un incremento potencial posible de 35 por ciento«   En el supuesto 

de la instalación de estas dos fábricas» la producción de ácido sulfúrioo, 

como subproducto minero, sobre el total de la producción sería de 60 por 

ciento«   Betas producciones no agotan la capacidad productora de la 

Cerro de Paseo que como la Southern podrían ampliar sus instalaciones, lo 

que significa que la producción de ácido sulfúrico en el Perú no es un probi« 

y ojie su única limitación es el mercado« 
/Caso distinto 
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Gaso distinto es al de la soda cáustica, que aunque encuentra materia 

prime Uladtad* en el agua de mar y en los yacimientos salinos, tiene forco- 

ssmarte que ser fabricada ex profeso sin derivar cono subproducto de industrias 

7a establecidas o establecidas a posteriori, pero con otros fínese    La 

industria productora de otros ácidos (fosfòrico, nítrico, etc.) resulta 

en la actualidad o resultará en el futuro del empleo dal ácido sulfúrico« 

XL ácido nítrico, por ejemplo, se obtiene comò parte del complejo de 

industrias químicas derivadas del amonio. 

La falta de utilización de fertilisantes constituye en la actualidad 

uno de los cuellos de botella del desarrollo agrario y el porvenir de la 

industria de fertilisantes depende básicamente de una adecuada política 

del Estado en esta materia«   Generalmente se han hecho los estudios refe- 

rentes a fertilisantes »obre la proyección de la demanda solvente y como 

proceso de sustitución de Importaciones«   Tales previsiones están forzo- 

samente limitadas por dos factores ligados entre ai:   poder adquisitivo 

de los campesinos y rentabilidad marginal en los cultivos, especialmente 

en la Sierra«   Estas dos limitaciones podrían resolverse oon una adecuada 

campaña de crédito a la agricultura y de extensión agrícola«   SI limitante 

mis serio es la escasa rentabilidad marginal del abono que hace no económica 

la ampliación de "V* producción «a muchos caeos«   Este ultimo cuello de 

botella tiene sin embargo solución.   Ifca política de reforma agraria y 

una adecuada comercialisación de los productos permitirá derivar parte 

ds las hoy excesivas utilidades de los intermediarios al productor agrario 

y parte al consumidor, lográndose al mismo tiempo una mayor estabilidad 

de los precios de los productos al por menor y un incremento de loa 

Ingresos del campesino, lo que para el efecto que nos interesa significará 

una demanda fortísimsmente incrementada ds abonos« 

Estando la fabricación ds abonos basada« tanto en la existencia de 

recursos disponibles (petróleo, carbón, pescado, fosfatos) y de otra, da 

elementos de la atmósfera, y existiendo un mercado potencial sumamente 

iuexte; el porvenir de la industria de fertilizantes constituye un* 

exigencia del desarrollo y una posibilidad abierta« 

/A 
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A petar de existir un consumo creciente de Materiales plásticos 

sintéticos racLdeables, asi como de fibras artificiales y de resinas, las 

inversiones requeridas sen en general considerables 7 se encuentra una 

limitación en el tamaño reducido del mercado, per lo que para el desarrollo 

de las industrias de base es necesario pensar en láminos de aereado 

latinoaneri cano • 

Brvtre las otras industrias químicas, las que tienen importancia por 

su función economica   son las que producen explosivos para la cantería 

7 niñería, y la industria de insecticidas y pestici das de uso agrícola« 

Todas ellas dependen del desarrollo de otras actividades.    La industria de 

los explosivos encuentra una de sus materias primas básicas« la glicerina, 

como subproducto de la industria de jabones*    La fabricación de pinturas ha 

recibido gran impulso por el desarrollo de la pesquería y por los programas 

de construcción de viviendas« 

fci el Perú se pueden obtener la mayoría de los productos químicos 

inorgánicos y su« materias primas (véase cuadro 36); pero ni la industria 

oarboquimica, ni la verdulera industria petroquímica, ni la industria ictio- 

qtdmica han sido instaladas, «stando muy limitadas las industrias de bas« 

minero-quimicas j bioquímica*    Como resultado, no existen aromáticos tales 

eomo benceno, tolueno, xileno, naftaleno y fenol»   Las refinerías de 

petróleo, por su parte, producen únicamente gasolina ds bajo octanaje y 

fuel oil, pues Las actúalas instalaciones no les permiten obtener «-omitióos 

ni cantidades apropiadas ds hidrocarburos no saturados»   Sin embargo, la 

(Vianda ds materias petroquímicas se va a desarrollar con el adelanto ds la 

industria petrolera y de la industria química   en general, ya que el Perú« 

país aparentement« rico en petróleo, deb« sor otro ds los que en america Latina 

desarrolle, en la medida posible, la transformación integral de los productos 

ds petróleo o del gas natural« con el fin de lograr unn mayor di versificación es 

su integración industrial y obtener una serle de productos que la industria y« 

establecida demanda, así como otros cuyo consuao es aún pequeño» pero que tienen 

un futuro halagador y que pueden, en «1 principio, ssr exportados para obteacr 

divieae tan necesarias al desarrollo eoonómioo actual« 

/Quadro 36 
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CuAdr«36 

PERUt PRODUCCIÓN » ALGUNOS COMPUESTOS QUÍMICOS 

Acido sulfúrico 

Sodt càustica 
implosivos 

Superfosfato« 

Acido clorhídrico 

Amoniaco 

Acido nitrico concentrado 

Acido nitrico diluido 

Mitrato de «nonio agricola 

Mitrato da aaonio tecnico 

Solfato de aaonio 

Areeniato de plomo 

Araaniato de calcio 

1960        1961        1962        1963        196/. 

38 424 37 069 36 581 42 422 47 469 
2 792 6 579 7 872 8 047 7 275 
4 645 5 311 3 873 5 042 5 908 

19 693 17 569 18 809 17 961 17 152 
1 196 1 260 1 319 1 520 1364 

11 336 16 299 18 349 18 585 23 m 
72 265 421 610 64: 

26 104 42 079 51 213 50 681 63 813 
14 HI 26 213 33 846 33 685 41 310 
2 316 1746 178 700 1099 

12 570 14 326 11 833 12 133 15 758 
30 988 1 046 1077 730 

890 572 581 627 898 

ftltt1   «tap»»*« Productoras. 

Peso a las limitaciones da politica (pooa preocupación por laa 

industrie« de bea«) y a la« limitaciones de aereado de aprovisionamiento 

7 oolocecic«, la industria química continua todavía alendo una de laa 

reama ame dinámicas de la economia nacional gracias al intere« que han 

puesto lo« inrereioniataa privadoe y el Gobierno en su desarrollo.   Durante 

1964, la industria química logró aumentos importante« en sus renglones de 

producto« químicos básico« y producto« farmaceutico« de 18.8 y 15 por oleato 

Sia embargo, ee notan loa síntoma« de que esta actividad está llagando 

a un punto de saturación y llegará a 41 ciertaaents si no se toman medidas 

eonduoentee «1 eetebleciaiento de la industria química peeada y a la amplimele« 

dal mareado mediante la integración latinoamericana y la reforma agraria, 

/A 
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A pesar de que la industria químloa constituye un sector relativamente 

nuevoj sin encargo es el que junto con la industria manufacturera diversa, 

que incluye el moldeo de artículos de material plástico» la industria 

mecánica de transformación y la de imprentas muestran las más altas tasas 

medias de crecimiento en el periodo 1960-1964« como se desprende de la 

observación del índice del quantum de la producción industrial*   Ehtre 

I960 y 1964» años inicial y final de nuestro estudio, la producción 

química amiento a razón de 19*4 por ciento anual.    Este desarrollo se 

explica si se analiza la estructura de las importaciones porque ahí se 

observa cóme« los productos químicos básicos y farmacéuticos constituyen 

las manufacturas para las cuales existen tantas nuevas posibilidades da 

sustitución. 

Hasta I956, la industria química nacional abarcaba únicamente loo 

campos de pinturas» detergentes» etc.» que en su totalidad representaban 

productos de la IT amada industria química ligera; pero a partir do ese 

afto se empecé a elaborar algunos compuestos de la química básica» tales 

como fertilisantes» explosivos y algunos productos de la petroquímica. 

Las Industrias químicas representan en conjunto el 6.7 por ciento 

de las actividades fabriles del país» en términos de valor bruto de la 

producción a precios de I960.   Se estima que alrededor del U por ciento 

del valor bruto de la producción manufacturera corresponde a la industria 

no registrada y artesanía. 

Los insumos de la industria química alcanzan en valor algo más del 

40*0 por ciento del valor bruto de la producción*    De éste» alrededor 

del 6.0 por ciento corresponde a energía» combustibles y servicios.   KL 

resto está constituido por materias primas y bienes intermedios» cuyo 

41.2 por ciento es importado. 

Las importaciones de productos químicos son cuantiosas.   Durante 

el período 1960-1964 el valor c.i.f. ha llegado a un valor promedio anual 

de 4ß*2 millones de dólares a precios de I960) en 1964 ellas alcaniaron 

a 53 millones de dólares.   Las principale* importaciones están constituidas 

por "elemento« y combinaciones químicas" (productos farmacéuticos) y por 

"productos tánicos para tenir".   Sin embargo» y a pesar de ello» bajo el 

/impulso de 
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impulso dt la creciente domanda se han planteado numeroso« proyectos 

nuevos cuya puesta en marcha hará sentir su influencia en los próximos 

altes mejorando el abastecimiento interno con insumes nacionales» 

Las exportaciones de productos químicos han sido de poca signifi- 

cación sobrepasando sólo un promedio de 1.2 millones de dolares constantes 

•alar f«o«b« en el período 1960-1964*    Setas exportaciones están constituidas 

principalmente por "elementos y combinaciones químicas11 (productos farma- 

céuticos) y aceites esenciales, perfumería, cosméticos, jabones y artículos 

similares conexos* 

EL sector de las industrias químicas, a pesar de que consideramos 

que existen limitaciones para su expansión, tal como veremos *nás adelante, 

•s uno de los que pueden tener mayor crecimiento en los próximos años« 

Esto se aprecia de la observación del cuadro 36, en el que la casi tota- 

lidad de los productos enumerados muestran porcentajes bastante fuertes 

de expansión. 

EL hecho de que la producción manufacturera química se orientara 

básicamente hacia la elaboración de bienes de consumo, determinó que la 

locali zación de las empresas industriales propendiera a una marcada 

concentración alrededor de los grandes centros ds población, no siendo 

esto siempre lo más conveniente para el desarrollo equilibrado de la 

economía«   En la región de Lima y Callao se estima están ubicadas más 

del 00 por ciento de las empresas industriales químicas y más del 

M por ciento del total de la mano de obra ocupada en esta actividad« 

La industria química está entrando económica y técnicamente a 

una etapa mas amplia y difícil que la cumplida ai la década del 50« 

8e trata ahora de poner en marcha industrias más pesadas y de una tecno- 

logía más complicada, laa que en ciertos casos deberán competir en el exterior 

y, por tanto, funcionar de manera sfide... e y a costos rasonables.   Por 

otra parte, laa industrias ya establecidas deberán réaliser un proceso de 

imelonalisaeión a fin de elevar su productividad, mejorar la calidad y 

bajar los preoios de sus artículos, lo que también representa tua tare« 
eompleja y de gran aliento« 

A* disponibilidad 

"•i* 
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L* disponibilidad de Ingenieros calificados y administradores de 
alto nivel» M un factor limitant« dal establecimiento do Industrias 
modernas«   La falta de técnicos da segundo nival y da trabajadoras califi- 
cados constituye otro estrangulamlento para la industria« 

SL acentuado crecimiento industrial provoca una gran demanda da 
auno da obra calificada, frente a la cual al sistema educativo del país 
»ostro su insuficiencia« no Bolamente en el nivel de las ramas tecnoló- 
gicas sino también en las básicas.   Sin embargo, esta insuficiencia da 
•ano ds obra especiali cada no ae ha me strado con mayor evidencia que an 
otros países 2 atinoamericanos debido seguramente al hecho da qua « .1 el 
Perú existía con anterioridad al proceso fabril una actividad arteaanal 
difundida» quisa por al fenomeno apuntado por White. 

Las industrias del rubro ocuparon unas 11 000 personas con un nivel 
ds productividad neta ds 4.0 mil dolaras en 1964 (producto bruto por 
parsons ocupada)» que as un 24 por ciento superior al ds la industria 
fabril an su conjunto«   Reisten 26? establecimientos registrados» da los 
cuales los mas numerosos son loo que se dedican a la fabricación de 
productos farmacéuticos. 

Un paso importante en la solución de la oferta de mano de obra 
calificada ha sido la creación en diciembre de 1961 del Servicio Nacional 
ds Aprendiaaje y Trabajo Industrial (SBNATI), organismo encargado del 

adiestramiento y capacitación del trabajador Industrialt 
Eh el aspecto tecnológico» el proceso de desarrollo industrial de 

la Industria química se ha reali »ado ein un crecimiento integrado de It 
tecnología nacional«   Partes importantes de los procesos industriales 
se hacen bajo al amparo de procesos desarrollados en el exterior lo que 
significa un costo que el país paga an patentee» royalties u otras formas« 
Ho se conoce la dimension real del costo de las transferencias originadas 
por este hecho«   No obstante» los conocimientos que se tienen acerca de 
múltiples procesos de detalle que se realism en estas condiciones hacen 
presumir que las regalías que paga al sector químioo son significativas, 
oomputadas en cantidad de regalías reales (royalties, patentes y asistencia 

extranjera/« 

/!*• tendencias 
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Las tendencias de desarrollo observada» apuntan hacia una transfor- 

mación en la estructura del consumo de productos químicos«   A este respecte 

conviene señalar la disninución de la importancia relativa del meroado de 

loe bienes tradicionales en beneficio de los productos más modernos de 

consumo como fibras, plásticos, etc. y la creciente importancia de los 

productos de síntesis y petroquímicos, entre los productos químicos pesados 

importados del sector orgánico.    Con respecto a los bienes intermedios de 

este renglón, se nota un incremento de la importación correspondiente en 

desmedro de la importación de los bienes acabados.    La fabricación de los 

bienes intermedios no se ha desarrollado al mismo ritmo que la producción 

de los bienes de consumo, a excepción de abonos y fertilizantes, que en 

alguna medida   han sido objeto de sustitución con la instalación de nuevas 
plantas. 

a)       Productos químico« hareng 

Hasta ahora los principales productos químicos básicos elaborados 

son el ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido clorhídrico, cloro, sulfato 

de amonio, nitrato de amonio y la soda caustica.   Del primero, tal como 

•eremos más adelante, la industria nacional satisface la demanda, que es 

•uy limitada, pero de la última, las importaciones representan el 64 por 
ciento del consumo« 

La estadística registra para 1964, 51 establecimientos, el 72,5 por 

ciento de los cuales está en Urna y Callao.   Del total, unos 9 se dedican 

preferentemente a la elaboración de productos químicos básicos y 42 a la 

producción de éstos con otros compuestos que bien podrían ssr tratados en 
la industria química diversa. 

fiólo e de los establecimientos responden por más del 56 por ciento 

de la producción.   Más del 40 por ciento de las materias primas son de 

origen extranjero.   La actividad más importante de este grupo, medida por 

su valor de producción, la constituye la fabricación de explosivos que M 

realiza en 2 establecimientos. 

»i esta actividad trabajaron   durante 1964, 1 694 persona* de le« 
cuales 1143 fueron obreros.   (Véase cuadro 37.) 

/Cuadro 57 
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Cuadro 37 

WRüt EOTBUCTORA 1» LA INDUSTRIA QUÍMICA BASICA, INCLUSIVI ABONOS 

(ifaidad«« T mil«, dm 0&lm*) 

1962 1963 1964 

Pergonal ocunedo 

Bapleado« 
Obrero« 

Sueldo« 
Salario« 

Vito to la pratolto 

Materias prima« 

Nación al«« 
Importada« 

Materiales (Bnraae«, «tiquea«, «to«) 
Combustible« 
Alergia eléctrioa 

u ¿¿ Sk 
1 561 1 612 1 69a 

482 515 551 
1079 1 097 1143 

2 178 2 512 ¿Oft 
1 060 1 256 1 488 
1098 1 256 1275 

16 007 16 572 21233 

5 072 6 177 Ukk 
3 793 4 895 5 116 

1 777 
2 016 

2 995 
1 900 

3049 
2 067 

303 612 729 
509 240 239 
467 430 460 

IO933 12 395 ll6áa 

Antis   BIP-INPI « bu« de cifra« oficial««. 

i)   Acjdo «affai oo«   IL »croado total pan ««te acido, «n «1 Per*, 
ha aumentado de un promedio anual de 12 585 tonelada« entre 1950-1954 a 

40 393 tonelada« «n 1960-1964, con una tana •«dia anual d« crecimiento d« 
5*4 por ciento en «1 último período. 

3« ««tina que ai« dal 62 por oi«nto dal Mareado para el ácido eulfurieo 
•età concentrado en el área Lime-Callao« 

fimm laportacionea 
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IM importaciones no han tenido gran sigi i fi caci on.   an 1964 éstas 
fueron de solamente 47 tonelada« métrloaa de acido puro y 9 toneladas 
mstrloas de ácido comercial. 

Exi et an en 1« actualidad tres productores»    De estos« uno se instaló 
con anterioridad a 1940, otro, se instaló en 1955 y «1 últjjno lo his© en 
1959 y en 1963 sopesó a producir acido sulfúrico químicamente puro. 

Para el período 1963-1964 se estima que la estructura del consumo 
••tuvo distribuido en 1« siguiente forma:    (Ver cuadro 30.) 

Cuodro 38 

PERüt USOS FINALES DEL ACEDO SULFÚRICO 
Promedio anual en cantidad en 1963-1964 

Miles tone- 
ladas métrica« Porción to 

Fertili tant es 20.7 41.2 
Rayon 1.6 3.6 
Explosivos 3.5 7.0 
Detergentes, pinturas y otros 

productos químicos 0.5 1.0 
Metalurgia 19.0 37.Ô 
Refinación ds petróleo o.a 1.6 
Otro« usos 3.9 7.8 

Totales &as\â/ 100.0 

,  1 

à/      47.5 equivalents a ácido sulfúrico más 2.7 equivalente a la 
producción de oloum para ol poriodo 1963-1964. 

Actualmente ss consideran planas ds expansión en las plantas existente« 
ds áoido sulfúrico los cuales incrementarían la demanda en las planta« conexas* 
IL Banco Minero tiens un proyecto para construir una planta metalúrgica de sino 
la cual incluye una planta de ácido sulfúrico ds 52 000 toneladas métricas de 
capacidad anual y la Southern Peru Copper Corporation también ha oonsidefado la 
posibilidad ds instslar una gran planta - 400 toneladas diaria« - cerea de Ho. 
11 proyecto del Banco Minero propone el uso ds la mayor part« del ácido sulfú- 
rico m, la manufactura de superfosfato simple« 

/aren parte 
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Gren part« de laa proctocele»«»* de las tres plantas aon consumldae 
por las adama» empresas productoras.   St aal qua una la utiliza para al 
tratamiento alactrolltico dal sino y otraa operaciones da la planta.   La 
segunda aa casi totalmente empleada en la manufactura da superfosfato* y 
rayón, y la toreara dastina la mayor paita da tu producción a la manufactura 
de sulfato da amonio, 

ü)   gpdfl ffJVtgttoft»   De loa compuestos llamados álcalis sódicos en 
•1 Perú sólo se produce soda cáustica.   Bi al período 196O-I964 la producción 
se incrementó en fonua notable como consecuencia de la diversidad da usos 
que tiene en la industria manufacturera, a una tasa de 27 por ciento anual, 
pasando de 2 792 toneladas en al primer año a 7 275 toneladas en I964« 
(Veas« cuadro 39«) 

Cuadro 39 

PmHJí CONSUMO AFAREaTB DE ALCALIS S0DI0OS 

Producción de 
soda cáustica 

Importación 
Consumo aparenta Afioa 

Soda 
cáustica 

Carbonato 
da sodio 

«grasado en soda 
cáustica 

I960 2 792 12 662 B¡M 21 857 
1961 6 579 9 314 13 138 25 90Ö 
1962 7 A72 10 165 12 154 27 210 
1963 «047 12 606 13 707 30 996 
1964 7 275 7 200 15 475 26154 

AUHfct*   «apresas Productoras, Estadísticas del Comercio Exterior. 

Äi asta lapso, la producción pues ha registrado una tendencia de franco 
crecimiento, le cual haca prever un dasarrollo acelerado en los próximos años 
•on apoyo principalmente en al creciente consumo interno cuyo aumento eonsif- 
dereble obedece al surgimiento de nuova« industria« que utilise» sods, oiustioa 
oomo insumo fundamental, 

/Por am 
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Por su parte la Importación expresada en coda cáustica tuvo un decre- 

mento de 0.3 por ciento anual en el mi ano lapso, pasando de 19 065 toneladas 

en el primer .iño a 18 «79 en el último«   B» lo referente al consuno aparente« 

éste ha crecido a una t*ea media anual acumulativa de 4*6 por dento en el 

periodo estudiado«   Es interesante reseñar que la participación de la 

producción en al consumo aparento, roprosont.ib» on I960 sólo ol 12.8 por ci etico, 

mientras que en 1964 habla subido a 27.8 por ciento. 

La dependencia del exterior para abastecer una parte sustancial de 

la demanda interna se refleja en la participación de las importaciones. 

La evolución de la producción de soda cáustica en el Perú ee ha 

caracterizado por un incremento de la capacidad de producción no utilizada 

plenamente debido en gran parte a problemas de uso del cloro. 

KL Perú presenta un fuerte desarrollo de la producción, las nuevas 

instalaciones de Alcalis Peruanos aportan la mayor parte de este aumento 

hacia 1961, junto con un aumento sostenido de la demanda«   &i cambio el 

carbonato de sodio debe ser importado para cubrir una demanda que se ha 

mantenido entre 8 y 15 mil toneladas métricas en el período 1960-1964« 

Eh el Perú las instalaciones electrolíticas se ven obligadas a 

deshacerse de sus excedentes de doro, generalmente a través de una 

conversión en ácido clorhídrico«   Eh ciertos casos, se ha procedido 

incluso a diluir los excedentes de cloro en lo« ríos o en el mar«   Biden- 

temente tal situación contribuye a los elevados precios pagados por la 
soda cáustica. 
h) JWi»M H«mttf|ftj 

KL Perú al igual que otros países del mundo, ante el problema de 

«bastecer alimentos y abrigo a una población que oreo« continuamente se 

enfrenta « la necesidad de aumentar la productividad de sus suelo« haciendo 

uso de múltiple» recursos; uno de ellos y de mucha importancia, e« la 
aplicación adecuada de fertilizantes« 

*-'   AbQnP^ táftrgffTnid?!-   Lo« fertilizantes nitrogenados que se producen 
en el pal« son el guano de islas, el nitrato de amonio y el sulfato ds amonio« 

La producción de guano de islas cubre en la actualidad sólo el 25 por ciento 
de 1« demanda interna ds fertilizantes nitrogenados« 

Para «1 período I96O-I964, Us venta« a la agricultura nacional han 
side la« siguiente««   (Véase cuadro 40.) 

/Cuadro 40 
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Frantc a l*a baja« hahl das an la producción de fumo, «1 consumo de 
fertilisantes nitrogenado« químicos ha venido attentando, % la actualidad 
M estime un consumo equivalente a una« 50 000 tonelada« de nitrógeno oon 
« valor que oscila entre 13a a 1A.9 millones de dolare«. Parte de e«te 
nitrógeno químico lo provee la induetria nacional en la« instalaciones de 
Fertilisantes Sintéticos S.A. (FSBTISA). 

FSRTISA ha montado un complejo para producir 16 500 tonelada« métrica« 
de nitrogeno en 330 día« al año y 24 hora« por día.   arregló (a principio« 
de 1963) un finandsmiento externo para ampliar en un 20 por ciento la 
<»SP«rldad de producción«   Al concluirse éota, hacia fine» de 1965, FHWI3A 
pued« estar produciendo «1 33 por ciento del consumo interno de fertili^ 
tant«« nitrogenado«, 

la inversion total en activo 11 Jo para la planta actual - sin con ll- 
oarar el programa de ampliación - es de 9.9 «ilíones de dolar«« y la tota 
incluyendo capital de trabajo y otro« es de 12.7 adllone« de dolare«. 

H capital pagado de la «apresa es de 5.5 «ilíones de dólares.   La 
diferencia con la inversion total, o sea 7.2 Bilione« de dolar««, oorresponde 
a créditos diverso«, de lo« cuales el 73 por dento está representado por 
pasivo a mediano y largo piamo. 

Part« de la producción de FfflTISA se expende cono nitrato de «ocio 
de 33 por ciento y part« cono sulfato de amonio de 21 por ciento.   lete 
ultimo se obtiene oon ácido «ulfúrico producido por una empresa local, 
Induatriaa Qoimiea« Básica« S.A. (INDUS). 

Adema«, produce nitrato de amonio técnico para uso en emplodvosf 
ácido nítrico concentrado 98 por ciento y diluido de 53 por d<«to. 

la producción desde que «mpesó a operar la fábrica es la que indica 
el cuadro Al, en tonelada« •«tricas,   (feas« cuadro Al.) 

nSTISA viene nomalisando poco a poco su producción.   Badén en los 
ultimo« me««* de 1962 empesó a operar sin pérdida.   Para ello, fu« predso 
introducir en el «croado interno de f«rtilisante« nitrogenado« un sistema do 
predo« medios ponderados por unidad de nitrógeno, porque no ha sido podbl« 
aplicar derechos proteccionistas al producto importado que ingresa, al parecer, 
a precios artlfidalment« rebajado«.   Con este sisteme de predo« ponderado« se 
recarga, en parte, la unidad de nitrógeno importado a fin de permitirle a 
PsmTXSA que pueda operar oon un margen resonable de utilidad. 

/Cuadro Al 
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Cuedro 41 

neu: nanecim m WHTILIZAIITES sumriooa sju 

Frodueto« 1960      1961      1962      1963       1964 

11 336 16 299 18 348 18 585 23 217 
Asido nitrico concentrado 

98 por Gioito 72 265 421 610 645 
Acido nítrioo diluido 

53 por cinto 26 104 42 079 51 213 50 66L 63 613 
Hltrato do nonio Agricola U 111 26 213 33 846 33 685 Al 310 
Mitrato do «mio tècnico 2 3I6 1 746 178 700 1 099 
Sulfato do «nonio 12 570 14 326 11 833 12 133 15 758 

la ««guada fábrica do fertilisant«« nitrogenado! «Intetloo« quo 
«•pomari a operar «n 1965, •• la que al concordo «Itala Hide FarrooUal 
Hoohtiof oatá construyendo actualmente para la Corporación do Asunto 7 
Reoonstruodon dal Cuaco.   La planta «atará ubicada «a la localidad do 
Caohlaayo* a 15 kilcmetroe do la ciudad dal Cusco,   Elaborara aaonitrato 
dt cal, «•picando cono matarla prisa IM marga« calcara«« qu* «o encuentran 
•n oantidad »fidente «n la« oercaniae do la fabrica«   SL hidrogeno para 
la alatosi« dal amoniaco provendrá da la electron«!« del agua; operación 
«ata que absorbera aproximadamente el 75 por dentó de la potencia total 
que demandará la instalación estimada en 24 149 IH« 

La caponi dad de 1« lnetal ación «era da 149 toneladas por; di« 
- 48 884 tonelada« al «fio - de nitrato de amonio cal de 26 por danto de 
dtrngmno.   Loi oaleulo« preliminare« jstiman que el costo de este ferti- 
lisant« resultare a 44,8 dolares la tonelada métrica. 

La iwrereien total «o estima en 17.9 millón«« de dolarse«   La tona 
da influenda de la fábrica de fertiliaantee de Ouaco está oonetitdda por 
lo« dmp«rt««Mnto« de Cusoo, Apurimec, Arequipa, Pono» Araouobo, Madre de Dio« 
y erentualmenta Moquegua   y Tacna« 

uno de los problemae <¿t« tien« la ^roduedon de fertilisante« an «1 
Hru «a «1 precio relaUTement« bajo «1 cual «• vende «1 guano de lelas« 

/H guano 
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KL guiño «s el fertilisant» quisas de más bajo precio en el nundo 

por unidad de elemente nutriente«   fe 1964» ae vendió a 1.5 y 2.2 dolares 

unidad de nitrógeno» ?agun sea para cultivos alimenticios o industriales 

- sin recargo alguno por el acido fosfórico 7 el potásico«   Is decir» sólo 

considerando el nitrógeno, se vende a la agricultura a menea del 65 por 

ciento del precio internacional del nitrógeno fertilizante« 

De ahi que sólo debido al fuerte déficit entre la demanda de nitró- 

geno y la oferta de gueao puedan tener cabida los fertilisantes sintéticos. 

Pero además del bajo precio del guano, la producción nacional de 

fertilisantes sintéticos encara otro probi ana que es el precio bajo - con 

tendencia francamente declinante - de los fertilizantes químicos importados 

puestos en puertos peruanos.    Este problema es más serio que el anterior 

porque en este caso no hay limitaciones en la oferta pues la producción 

mundial de fertilisantes nitrogenados sintéticos aumenta con uno de los 

ritmos más altos que registra sector alguno de la industria química« 

EL hecho de que las fábricas peruanas operen con costos más altos» 

debido al tamaño limitado de sus instalaciones» incide en ui)* doble alter« 

nativas   o los abonos de fabricación nacional son protegidos, con lo cual 

se encarece el abono disponible en el Perú como está sucediendo actualmente» 

o se libera el comercio con lo cual las fábricas instaladas en el Perú se 

vuelven no rentables«   La primera es una solución inconveniente y la segunda 

también«   La ¿nica salida posible es un plan orgánioo de fertilización 

nacional que permita la creación de empresas de dimensión competitiva« 

il)   Abono a flouBlfVfrB-   & los últimos años ha cobrado gran impulso 

la elaboración de abonos completos» llamados también abonos compensados 

'; que contienen los elementos fundamentales - nitrógeno, fósforo y potasio 

en las cantidades adecuadas para cultivo y para cada terreno«   an su mejor 

forma son del tipo "complejo" •    £sos son fertilizantes completos pero» a 

diferencia de los mezclados, son combinaciones químicas de los compuestos 

i eonstituyentes«   Desde su introducción, relativamente reciente» la aceptación 

de estos abonos, tanto en los mercados europeos como en los amerio*äos» ha 

erecido a un ritmo mucho más rápido que la de otros productos alimenticios 

para plantas«   Los oostos de producción demuestran las economías que resultan 

I àm la producción simultánea de diversos elementos nutriente« por un proceso 
y de etapa felí», 

•];'; /ahtre nosotros 



107- 

Aitrs nosotros se ha constituido una compañía denominada Abonos 
Completos 3.X«, establecida en «1 kilómetro 24 de la Carretera Central, 
para elaborar abonos coaplejos 7 moscladoa.   La instalación puede producir, 
en promedio, 45 toneladas de fertilisantes granulados por tumo de 8 horas, 
eon una capacidad máxtaa hasta de 60 toneladas por tumo.   La compañía 
ss ha oonstituido con un capital pagado de 6OO 000 dólares.   La impresa 
espesó a operar en junio de 1961* 

Por otra parte, el grupo Industrias Ouindcns Risicas S.A., «ceba 
de arreglar un financiamiento para establecer - conjuntamente con una 
pianta de superfosfato de calcio - una fábrica de abonos balanceados granu- 
lados, la cual operará con parte de la producción de abonos nitrogenados 
que suministra FERTISA. 

Hi)   Abonos fosfatado«-   SL consumo ds abonos fosfatados en el Perú 
ha consistido oasi en su totalidad en los fosfatos contenidos en el guano. 
Puesto que el porcentaje de fosfato en el guano se aproxima bastante a su 
oontenldo de nitrógeno, el consumo total de fosfatos se ha mantenido casi 
paralelo al ds nitrógeno.   La importación ds abonos fosfatados ha sido 
considerablemente menor que la de los abonos nitrogenados.   Es difícil 
hablar de una demanda de fosfato, ya que su consumo en la foraa ds guano 
•stá enmascarada frente a la demanda especifica de nitrógeno«   El guano 
ss valora ds acuerdo a su contenido ds nitrógeno, sin referencia alguna 
al fosfato.   Es muy probable que muchos agricultores que adquieren guano 
lo hacen con la idea de obtener nitrógeno y es difícil estimar si sentirá 
la necesidad ds adquirir cantidades adicionales le fosfato si éste no 
••tuviese contenido en el guano.   Es por lo tanto engañoso decir que existo 
una desanda absoluta do 50 000 toneladas de fosfato en el Perú. 

fe los últimos años ha cobrado Impulso el uso del superfosfato simple 
que es elaborado por la Rayón Peruana, planta que recientemente ha duplicado 
su capacidad de 100 toneladas de superfosfato del 20 por ciento por día. 
Durante I964 s« produjsron 17 152 toneladas ds superfosfato contra 
17 961 elaborados en 1963 y 213 toneladas rl inicio de sus actividades 
en 1957.   Actualmente, esta planta producs ácido sulfúrico de azufre 
Importado y combina éste con roca fosfàtica importada para producir al 
superfosfato. 

/Hscienteaente, han 
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Recientemente* han «Ido descubiertos extenso« yacimiiito« fosfatados 
en el desierto de Seclrxra*   Quando se conerete esta explotación, actual» 
sente objeto de nagoci ación««, .el Perú seria un importante exportador de 
estos minerales, debiéndose por una politica adecuada   asegurar también 
el suministro interno, 

o)       Bftraj irtiarta3.es y sMfrttffM 
I* industria textil constituye un importante usuario de los produotos 

de la industria quinioa consumidora de productos auxiliares empleados en 
el lavado* teñido y preparado de hilados 7 tejidos y como mercado de un« 
considerable variedad d« fibras obtenidas esencialmente mediante procedi- 
miento« químicos* generalmente de síntesis« 

fe el Perú existe una producción ds hilos continuos de viscosa y de 
acetato asi oomo ds hilos ds nylon 66, pero no ss producen fibras oortad&c. 
artificial«« o sintéticas« las que se importan para el consumo interno« 

XL consumo de fibras artificiales y sintética.« se incrementa rápida- 
mente en detrimento de la expansion del mercado de las fibras naturales, 
.esponi símente algodón y lana« 

Ba un condenso el desplasamiento del algodón se debía mas que nada 
al rapido aumento en el consumo de la« fibras artificiales de origen celu- 
lósico, esencialmente viscosa y acetato ds celulosa«   fe los ultimo« «fio« 
tiende a disminuir el crecimiento de este tipo de fibras cobrando en cambio 
gran impulso las fibra« sintéticas entre las que destacan las poliamidicaa, 
nylon y perlón« 

La producción nacional ds fibra« sintéticas y artificiale« aumentó 
en el periodo a la tasa de 4«0 por ciento anual, pasando ds 1 400 tonelada« 
en «1 primer sito a 1 637 sn el ultimo aft o.   sato corno resultado de la •ayer 
producción de rajón viscosa y el Inicio de la elaboración de fibra de nylon, 
que compensaron la reducción experimentada en el rayón acetato«   (Véase 
cuadre 42«) 

EL renglón más dinamico de las fibras arti 11 cíales lo constituye el 
nylon« cuya producción 1« 53 toneladas en 1961 pasó en 1964 a 273 toneladas 
ejus) significa uh «assento de alrededor del 415 por ciento en el periodo* 

v» 

/0uadro42 
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Cu*dro42 

t FMDUOCIOV 08 FIBRAS AHTIFXCXAUB SINTÉTICAS 

(Ttati Edilltori fill) 

Rayen 

Vlaeoaa Aoatato 
Hjrion Teta 

I960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1100 300 - 1 400 
9P3 244 53 1200 
931 238 152 1321 

1015 266 184 1465 
1069 295 273 1637 

AMB&ft   Ivmu Productora«. 

fo hilos continuo« dt rayon •• ragiatran tambian iaportaciona« qua 
eorraapondan a loa tipoa da hilos qua no aa produosn an al pala*   IL 
euadro 43 ausatra al consuno da aatoa hiloa 7 la forma coao aa raaliaa 
^«•s»   •«•^BM«jip^^ÄdjBBMS»^«iAaw«'^ 

Ouadro A3 

, APORTACIÓN T CORSUMD IS HIL0B 0OHTDW06 » BATC« 

(Tmtlülii litri fin > 

Moa Pzodooadoo 
da viseoaa 

Frodttoolön 
da aeatato Aportación aparanta 

I960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1100 300 456.5 1656.5 
903 244 526.2 1675.2 

931 238 664.5 1 853.5 
1015 266 709.4 1990.4 
1069 295 858.3 2 222.3 

Productoraa; fatadiatieaa dal Comercio fetarior. 

/Loa pracloa 
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Lo« piscio« da loa hilos continuos varían según el título, paro an 
general, au nival aa elevado en relación con loa precioa internacionales, 
KL prado aia alto observado an al Paru representa al equivalente da 
2«80 dólares y el mia bajo da 2,45 dólares al kilogramo, mientra« qua 
al precio internacional M da alrededor de 1*40 dólares o.i.f«   A pesar 
da laa ¿aportaciónea que aa efectúan de aatoa hilos, la diferencia da 
predoa antro al producto nacional y al internacional pueda mantenerse 
debido a la fuerte protección aduanara que grava aquellas importaciones 
an 1*70 dólares por kilogramo más 20 por ciento ad-valorem. 

la fabricación da hilos sintéticos en el Perú sa limita al nylon 66. 
X« capacidad productiva aa actualmente da 300 toneladas anuales que aa 
deetinan an buena medida a la fabricación de medias y calcetines«   Exiate 
un proyecto para la instalación da una fabrica adicional qua fabricarla 

nylon 6* 
Tanto la fibra cortada da rayón como la aintétloa son totalmente 

importadas y la expansión de au oonaumo puede atribuiré« antra otras 
rasonee a laa cualidades funcionales da estas flbraa tanto an al prooeeo 
da fabricación, solas o en meadas con flbraa naturales, además del prado 
rasonable resultante«   Loa derechoe aduaneros para la importación da 
flbraa cortadaa son 8 centavos de dolar por kilo máa aproximadamente 
¿2 por danto sobre el precio f.o.b. para laa da rayón da 17 centavos da 
d&lar más aproximadamente 39 por danto para laa sintéticas. 

El futuro desarrollo de las flbraa artificiales y sintéticas está 
ocndidonado por la ampliación del mercado interno, tanto por una mayor 
sustitución da flbraa vegetales y animales - algodón y lana - en el 
oonaumo, como por al uso de técnicas mas modernas en la industria textil 
que aa reflejarán en la redueoión da coatoa y precioa da las telas fabri- 
cadaa eon flbraa sintéticas« 

Bata actividad representa, en términos da producto bruto, alrededor 
da 7*6 por danto da la actividad manufacturera química«   loa ineumoe da 
la industria de filamentos sintetices representan el 43«4 por ciento dal 
valor bruto da la producción.   (Véase el cuadro A4«) 

Bata rama da la industria química ocupó en 1964 aproad mari amante 
000 personas con una remuneradón anual promedio da unoa 921 000 dolaras* 

/Cuadro 44 
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Cuadro A4 

(BOI BST8DCIURA OB U INDUSTRIA DB ¥0093006 SBRSrXOOB 

Obrero« 

Sueldos 
Salarios 

TlllT tftfl Ini 

Material prisât 
Hlfll filili TI 
fctranjera* 

Materiale« («raiec, atlqutta», «to«) 

ftiergia atfctria* 
Lttbrioant^o y ocotouitifciei 

1962 X963 1964 

2 2 1 

¿sa m m 
147 151 163 
552 556 625 

£2L 795 m 
236 278 300 

455 517 621 

uzzi A S¿? S US 

Ufi Ufi* 2JS* 

1466 1635 2 036 

110 
1356 

124 
1511 

135 
1 901 

35 37 29 

45 66 79 

134 147 161 

¿J22 im 3 010 

BZP - INFI« * bas« de oifraa oficial««« 

/«> 
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d)       Producto« farmaoéutieo« 

Le Industria farmacéutica representada «n sus ooniensos, «*M *ir1"- 

símente, por compañías importadora* qua reali caban sólo la tarta da 

envasado y distribución dal producto, fue desarrollándose rápidamente a 

partir da la dación del Dorato Supremo K» 67-^0 1X38 de Julio 24 da I960 qu« 

otorgó franquicias para inatalar, moderniser o ampliar miaros laboratorloa 

faraaceuticos, al cual logró que aa comenaaraa « inatalar nuieroeos labora- 
torios an el pala« 

Los beneficios que concede el Decreto aon :    a) Facultad da invertir 

hasta al 100 por ciento de la utilidad neta de cada ejerciólo Ubre da 

todo impuesto general, especial o local, an la eapliacLÓn o diversifieación 

da su capacidad productiva.   Us inversiones que ae realicen as cubrirán 

con laa utilidades no gravada«,   ai al aonto da la inveraiôn excediera 

dal aonto de la utilidad libre de impuestos da un ejercíalo, podrán 

aplicaras para al odano fin las utilidades no gravadas da los ejercicios 

eub-siguisntes hasta un Halte máximo da 5 afioa a partir da la reali »ación 

da cada inversión.   lata facultad sólo podrá ejercitara« hasta por un 

plaso da 10 afioa.   Loa proyectoa para la ampliación, aodemisaoión a iaplan- 

taeión da nuevo« laboratorloa serán aprobados por el Miniatario da Salud 

Publica,   b) Exoneración da impueatoa y derechos sobra la constitución da 

nueras sociedades, aumento de capital j «miaióu da acciones durante m 
plato da 5 afioa. 

«n al período I96O-1964 1. industria farmaceutica ha tenido vi  

alentó acelerado sobra todo en toninos relativos dentro del eonjwto da 
la Industria química de 25 por ciento anual. 

«a I960 funcionaban 42 laboratorloa según al Padrón da Industrias dal 

Amatorio ds Fomento y Obras Publicas y para 1964 la estedistice industrial 

registra 59 laboratorloa dedicados a la preparación y envase da aepeaUll. 

eadaa farmacèutica«, 23 da laa cuales que aportan el 35 por «tanto da la 

produoclón trabajan eon marcas de «apresas extranjera« o son subsidiarios 
directos da ellos. 

La aayor parte está situada sa la sona da Ida«.   las empresas da 

art«« extranjero, que son las di aayor produocicti, desunan en al aereado 
naolonal.   &uremU el laj>ex> 19*«^ 

/KL tipo 
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KL tipo sedlo de «apresas se caracteriza por una amplia diversifi- 
oaoion:   un grsa nanero de productos en cantidades variables y bajo fora** 

farmaceutica* muy diferentes* 
La Industria ha venido ocupando cada ves un mayor mañero de empleados 

y obreros, tanto por la creación de nuevos laboratorios como por la nxcüaciái 
en años recientes do loa ya caxigtontes.    I5n 1961, ol n^jnoro do personas 
ocupadas era de mos 2 900 y para 1964 se entina asciende a 4 700 predo- 
minando las mujeres*   (Véase cuadro 45«)   Sin embargo, la elaboración de 
los productos alcansó un alto grado de mecanización y en términos relativos 
de costo« el de la asno de obra es de importancia menor.   No suoede asi 
en el envasado y acondicionamiento de productos, actividades poco meesnl- 

ssdas, salvo en las «apresas de tamaño mayor. 
Son diversas las asterias priaas que consume la industria farmaoeutice 

L* asyor parte de ellas se utillsan en cantidades reducidas«   Unas son 
«•pedficas, otras son ooaunes a anchas fabricaciones y «ödsten algunas 

de estructura y naturale«* auy diversa« 
Do análisis del oonsuao ds materia* priaas para la industria farma- 

céutica muestra caie alrededor del 09 por ciento proviene del exterior y 

el 11 por dento restante, es de origen nacional* 
las asterias priaas del país se reducen a cierto« vehículos (sanear« 

glicerina, alcohol etílico, abaldones, aceites, etc). 
KL valor d« la importación de las principales asterias priaas ha 

venido registrando un promedio anual ds 1.9 Billones de dolarse en el 
periodo 1960-J.964.   fe 1964 ello« ascendiexon a 2.8 millones. 

La dependencia del exterior ee explica por varias oausss principales* 
las asterias pria** se emplean en cantidades soy peqsiefiss y debido s 
ramonee económicas se elaboran en plantas industriales ds gran capacidad 
de producción, na* alia ds los requerimiento« nacionales} por otra parte, 
su elaboración implica una tecnología oompleja ene requiere inversiones 
también excesiva* para la magnitud del actual mercado peruano. 

Varias ds las especialidades responden a la adama formula bajo distinta« 
mareas» lo cual acentúa la necesidad ds una intensa propaganda dirigida 
sobre todo al facultativo en la forma de aueetras medicas* 

/Cuadro 45 
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Quadro 45 

mit BnDGRBA » U DDOHBXA IB F90DUCTOS PASKAOUnOOS 

1961      1962      1963      1964 

42 50 57 59 

Obrero« 

Saaldoa 
Salarloa 

lUt«rim» primae 
Nacional«« 
«ktranjaraa 

Matari«l«a (aovaaaa, atlqaataa* ate«) 
Coabuatiblaa 
«forgia alactric« 

LM XJSk 1152 LUI 
1222 1 389 1722 2 214 
1 680 1 995 2 228 2 501 

ZJ& usi AuZtf un 
2084 2 ?ao 3704 501* 

545 795 1 041 1 216 

ILÛoi   19 290   2LHL 28 017 

¡JUL ¿¿¡g 9 97% ¿UÛ1 
3 372 4799 632O 7 178 

367 
3005 

349 
4450 

525 
5 795 

759 
6 419 

1 800 2 312 352a 4056 
36 47 48 61 
35 02 78 106 

AêêJBM J*U£8 IL Up 16 Alé 

JÜHÜftt   BIP-DÍPI a basa da cifra« oficial««. 

La gas» da proAwtoe qoa ofraoa la lnduatria aa aaplia.   Inoli?» antibio- 
tico«, antálgico«, y «nttrraaaáticoa, antinfaeeloaoa y antiparaaitarioa, antt- 
fabrífugd», «ntib     aainioo« y daaanalbllliantaa, antiacido», ataráxiooa, 

bartdtúriooa, hlnn   iooa y aadantea, antiaapatfidieoa y anticolin«rgieoa, 
eoafiilantea y hanoatátieoa, cardiotònico«, dluratiooa, hononalaa y ©ortiooida«, 
lipotropicoe, qpilajotarlpleoa, tonico« genaralaa y aatimulantaa Titaalniooa, 
»•roa y vacuna« y aliaantoa—dlcaaanto« cea» la« lachas «odificadaa para nao 
pttUtrlaa. 

/H. prograae 



-115- 

KL progreso logrado por la industria fatmaceutica nacional en lo« 
últimos aftoe ha permitido cl Paru transformera« on «portador de medicina«, 
siendo Bolivia uno de los oompradoreo. 

& todo al período I96O-I964 «a ningún af.o at interrumpió al ourao 
creciente de la producción de pinturea«   SI oonsvmto t&abién ha ido en 
aumento pero a un ritmo menor que la producción.   ( Véanse cuadros i¿> y 47« ) 

La importación de pinturas preparadas tiende a reducirse porque su« 
precios« en soles« son demasiado elevados para conpetir en el mercado 
interno y porque en los últimos afios ha ocurrido una notable superación 
de la calidad de varias marcas de pintura« nacionales que han sustituido 
a las extranjera« de mayor valor«   A ««te encarecimiento du las pintura« 
extranjera« ha oentrlbuldo la elevación de derechos arancelarlo««   Salvo 
tres prestigiosa« marca« extranjera©, la mayoría de la« otras se han reti- 
rado del mercado peruano y ee muy probable que en el futur» sólo subsist« 
la importación ds ciertas especialidades que a la industria nacional no 1« 
conviene producir« 

Las importaciones de pinturas han  «atado en I964 representadas por 
esmaltes a la pircodlina, bitumino«««» pinturas especial«« (antinerustantos) 
y pinturas si agua, especiales para cueros, de los cuele« se introdujeron 
302 toneladas« esto e« 70.9 por ciento del total, por un valor de 0«3 millonee 
ds dólares«   De est« total la importación de pinturas al agua especial«« 
para cueros representaron al 49.7 por ciento, esto es 150 toneladas por 
valor de 0.1 millón«« de dólares« 

Actualmente existen en el país 16 fabricas de pinturas locali sad«« 
toda« en la sona Lima-Callao.   Una do la« fábricas responde por el 51*7 por 
ciento de la producción; 5 con 53*7 por ciento y el resto oon sólo 14*6 por 
ciento del total«   La« rentas anuales de estas fabricas fueron de alrededor 
de 7*7 milione« ds dolare« en 1964 contra 6.7 millones <m el afto anterior« 

Ss carece de datos sobre la capacidad ds producoión ds cada una do IM 

fabricas de pinturas, pero con seguridad excede oon si derahl emente a 1« 
producoión efectiva.    Como refenmela pueda citarse míe la rulrcidn ontro 
el consumo do energía olôctrica durance 1964 y la potencia instalada on 
motores eléctricos darla un coeficiente do un 50 por ciento on 8 horas diari««« 

/Cuadro 46 
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Cuadro 46 

PBRÜt OOnmO APA8BRS Ol PBROBAS 

^Tiimlâiki litri ìII ^ 

Producción Importación 

9725 495 
9 943 581 

10 149 612 
11995 601 
12 326 426 

ÙflÛii   BUcnpi, A Um <fe elfirmt oficial«. 

Quadro 47 

raot raoouociai m raraus rat TS0419&U1964 

Coni 
«parant« 

10 220 
IO524 
10 761 
12 596 
12 752 

¡ t; 

KT'* 

GLATM abac^ata« Cifra« relativa« 

1961 1962 1963 1964 1961 1962 1963 1964 
Al t#M 
al 61« 
A la piroxtlina 
A bftM ám caucho 
tatltaa 
Antloorroalraa 
fapNlftlM 

5671 
1 521 

234 
9$3 
985 
192 
357 

2JK1 

5 777 
1373 

268 
894 

1305 
167 
365 

12J.42 

7 165 
1 573 

352 
913 

1 211 
418 
363 

7 012 
1343 

472 
1196 
1371 

459 
473 

12 ffl 

57.0 
15.3 
20 
9.9 
9.9 
2.0 
3.6 

IfiBtfi 

56.9 
13.5 
2.6 
8.8 

12.9 
1.7 
3.6 

afiQaft 

59.7 
13.1 
3.0 
7.6 

10.1 
3.5 
3.0 

IfiQaS 

56.9 
10.9 
3.8 
9.7 

11a 
3.7 
3.9 

100*0 

Atftil<  MWíPI, A faMt (fe OlítM OfldAlM >• 
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No cabo duda que la producción da pintura« podría aumentar aueho 

«la adldonee ¿aportantes a la capacidad actual de producción. 
Lo« activo« fijo« esgún libros al 31 de diciembre da 1964 da la« 

fabrica« da pintura* ascenderían a 2.6 millonee de dólares, de los cuales 
al 60.5 por dento correspondía a máquina« y equipo«.   Es important» sancionar 
que antre 1961 y 1964 loa activos fijos nominales en el conjunto de toda« 
la« empresas aumentaron en un 356*6 por ciento debido, sobre todo, a la« 
adquiaioione« de nuevos equipo« en las fábricas más importantes»   Algunas 
de ella« hasta tripli carón el valor da su« instalaciones o 

entre las 16 fábrica« trabajan 337 empleados 7 460 obreros*   Los 
primeros percibieron en I964 un sueldo anual de 2.6 mil dólares y los 
••fundos un Jornal anual promedio de 0*8 miles de dólares«    (Véase 
cuadro 40«) 

SL numero da obraros Tarla en las distinta« fábrica« desde 3 obraros 
en la más pequeña a 81 an la más grand*. 

La industria nacional de pinturas descansa en al suministro da 
•Atarlas primas importadas en fuerte proporción.   Da 3*4 millonea de 
dolares que representa el consumo da talea matarla« en I964, el 89 por 
danto fue importado»   Bn cambio, en paso la proporción as inverni de 
9*8 «Ha« da tonelada« de materia« primas, el 54 por ciento es da proce- 
dencia nacional»   Bato indica qua los producto« dal pala que utilisa la. 
Industria son generalmente de bajo prado unitario. 

Por otra parte, la gran dependencia de suministros del exterior 
motiva qua la incidencia de las matarlas ¡¿rimas an el precio de venta da 
las pintura» sea muy alto * 43«7 por danto an I964 - quizá soa osta una 
ramón Important« qua justifique al prado elevado da las pinturas nrrl'maltff. 

8s Importan los colorantes y pigmentos] loa aodtas (excepto al da 
poooado), lo« barnice«, alguno« «ganta« secante«, al aguarrás vegetal, al 
aleono! butilico, el «catato da butilo y otro« solvente« organioo«, excepto 
el aloohol etílico y el aguarrás mineral} las resina« «inteticaa, el 
Uthopon y al titanox, al Ideselgurth; la piroxilina y otra« lacees la 
•les. en polvo y en eaosnasi gran proporción de taloo y de la tlsaj la 
colofonia» el latex en soluciones; la caseína! loe emuldficadoreej los 
plaetifloentec« 

/Quadro 48 
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Ottadro 48 

MRO: X9TS0CIURA El LA INDUSTRIA IB PINTORAS 

1961    1962    1963    19*4 

Obraros 

ooaldoo 

Salàrio« 

«atarla« prlama 

Maoionaloo 
atetronjavao 

Ifetorialoo («moo«, otiojaotao* «te«) 
afeorgla oléetiloa 
tAftrloontooy ortotwiotlhloo 

JJL 22 «2       là 
&ft to 221    sa 
2A4 257 297      337 
3«4 396 428      480 

m 790 m USL 
463 533 646      867 
210 257 307     ym 

S 095 * 767 6 «*   7 678 

¿JOS   ^060   3 178   3 867 

2 534 2 663 2913   3364 
277 

2257 
204 

2 459 
347      369 

2566  2995 
332 36? 428      461 

12 15 19       21 
14 15 ia     21 

UH ¿USZ USL XML 

8« produca m «1 polo «1 «Mit« do poooodo* «1 oloohol «tillo», «I 
«tuant* «Inorai, olorta ooatidad d« tita y do taloo* «1 oaolln, «1 *»«*» 

|j et Hat, lo« oxido« et piamo, la baritina, ei«rU oantidad à» -"-+-nH»t. 
jjj Aotaion» 00 prvduuou «a «1 pal« les mmt 

I* calidad 8« 1M platón« nacional«« ha «ajorado molió «s loo éltlaBo 
«ftooi tannin la« ioatalaoiona« f oonipo« on varia« do lao ÜM000 alo lapo*» 

tanto« san «Ido ramada« m oonoldotablo proponían, loto ha aotiTado ojao lao 
laportaclona« tlandan a Mdaolroo j qa» 1* Indottila ««»I «toi «frtiqnt oada vos 

/Durant« 1964 



¡6?* 

-U9- 

INirante 1964 ana nom fábrica d« pintura inició m operación«« 
Industríalas «n «X Pe-d.   S» la Sherwin Williams.   Esta plant« qu» cuenta 
eon «oderns ««quinaria, proveerá d« tipo« especiales dt pintora« para 
toda aplicación, desde m u«o «n automóvil«« hasta Artefacto« domásticos. 
La planta construida a un costo de 250 nil dolares tendrá una producción 
inicial de 40 000 galones de pintura« otnaualea. 

9.   tofortrüt iptmçte pajeas 

la« industrias Metálicas básicas registraron en 1964 un aumento de 1*3 por 
«lauto con respecto al afto anterior, en cuanto a volumen fisico de la 
producción, «Undo la actividad als important« comprendida dentro de es* a 
agrupación la de fundición de «stai««.   (Váaee cuadro 49. ) 

Inrtartrli iwltrfrrlfti 
La planta siderúrgica con que cuenta «1 país Inició sus activi- 

dades en I9561 ubieada en Chimbóte, al norU de Lim, produjo durasi« 
1964» 75 213 toneladas nítricas de acaro an lingote« 7 27 206 »-m-lfit« 
de arrabio.   (Veas« cuadro $0.) 

H consumo aparante de productos «ldordrgioos nostro en «1 periodo 
I960-1964 «na tasa sedia de orecimlento dp U JL por ciento anual.»/   La 
producción nacional ds productos sidsrdrgleos «atavo distribuida d« la 
•Igulente sanerai producto« no plano«, 79*5 por ciento; producto« plano« 
2,0 por cisntoi producto« tubulares, 7.7 por ciento y divoroo« producto« 
do Morro, 10.8 por ciento, lo que da un total de 90 593 tonaladaa 
••tricas, owinvn representan «i 34.0 per ciento de la 
(fosse cuadro fr.) 

Lo« producto« tabulares fabricado« «a «1 Herd M producán 
••kelps* importado«.   Loo producto« dlvaroM da hierro 

49 

i. M 
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Omar* kf 

me% naxxmm xnomoAi. K MUJM lánoos 

Mi 

i'' 
ft*' 

ili 
iß 

19*0 19*1 19*1 19*3 19*1 

2tt (HIM) uà us* ila! IM UÜL 
AI aarms raflaaéM 
AI htm« 4a plate 
Ai kinu 4a aaara 

1 Jl* 
10Í5 

IUI 

1581 
•95 
U6 

1U51 
590 
39 

1359 
«7 
39 

1189 
179 
36 

1» iiwÉrii 100 100 100 15* 239 
flftjfc (&1M) ai »te ttua 57« HO <*7H> *w 11t 
kkiM raftaaJaa 

Ai lama 4a ai« 
Ai aaftarllaa 
•aartu 

noie* 
17** 
» 777 
il taf 
ii «e 

19« a« 
17 353 
16 17* 
ti 80» 
11 65« 

5*7«>9 
2II13 
13 92* 
19 ice 
1113% 

593I9I 
15 150 
1I89I 
19119 
H5* 

*0 6«2 
13 5H 
1036s 
1033 

tmm (m) um* HUJ22 ìso eii UL&i Ì5U2? 
Ai karma raflaa*a 
Ai allagar 
Aiaataa 
AiauliMaa 
Ai iiihi 

133 531 
13» 

9« 
•7« 

33 79« 
H*7U 
if* 

357 
Ma 

31119 
113 M 

1776 
3*5 
•73 

3*913 
IUI» 

1*5 
1*1 
7*5 

37 811 
11* H« 

*fl 
»*7 

OHL("0 2LÜÜ 2ÜU1 am •UÜ »1911 
AI aarma raflaa4M 

Aiftmrma aas »Kart» 
Ai asma aaa T*-ft lattami 

73 7* 
3* 

1B 
la          •• 

7*117 
ut 
53 
17 

*7 9ti 
lof 

3% 
• 

•0771 
«• 
5* 

m 

89I** 
«7 
31 
• 

Ite ft") m>* 3jJ& MOX mm *JLH2 

Al MIMI 
kkwni «a aakra jr alaalaftì 

31397 
17« 

31757 
U7 

31753 
137 
ia* 

51*96 
151 
M5 

<o** 
H7 

1039 

HìlOTÌf ' % tnòùf &JËL ALI* 3*11*0 JBLfll 

Ahum «a ala» 
Ai karma 4» aamta f alma 

5*3» 
100 301 
»7H5 
1597 

*ti*t 
1l«7* 

• 

01997 
«1*3 

• 

3» 3» 
«Tie 

• 

Ita»* (ni«) MM MU7JI mm sua MUSS 

Aifcarrw 4> ala» 
3M5t7 
17 Ut 

317 95« 
7«7»5 

19* eu 
51511 

%75 730 
01 Kl 

«9*77» 
W377 

ÄmU0oi~) Ila* mmo UU& IZUfil ULIS 
•aftaata •3 4X 103 *• 10*507 173 339 1*71* 

«m("0 WW 2LA. zun 23J0S zun 
MUM 
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Cuadro 50 

PERU:   PRQDUCCIOI IB Li PIÀNTI SIDERURGICA 
EB CHIMBÓTE, I964 

Tonaladas »ttricae 

A,   Amfelfi 
*• Açtrg tn IlMP^ff 
C.   Producto« tTBlm^ff 

Alaabron 
Ángulo« 
Platinas 
Planchas negras 

o. nirttig ^nnatt? imr li tmli 
i.   

F* ftqftwtoi HaUftnlnrtgi 
Producción (palanquillas) 
Tonelaje conrertidc a produoto terminado 

ZL2S& 
75 ai 
65 225 

50 944 

8 452 
4 393 
1436 

24 24D 

135 403 

64I26*/ 

71 277 

fjfflSti*   abrasa Productora* 
a/      So importaron 7 564 toneladas métricas da palanquilla*» 

/Cuadro 51 

MMMMMMUMÉÉ^ilMl 



1» 

•i 

11! 
Ufi 

w 

-122- 

Cuadro SI 

IBRUt CONSUMO OB PRODUCTOS SHERURGICOS SU I964 
(Toneladas mdtricasì 

Productos Producción  Importación  Conmino 

Productos no planos 

Puentet Ripresa Productor». 

Barras de concreto 49 738 1 272 51 010 
Barra« para otroa ueoa 1 206 9 820 11 026 
Alambran 7 derivados 8 452 7 394 15 846 
Perfiles livianos 5 829 11 750 17 579 
Perfiles pesados - 2 602 2 602 
Rieles 7 accesorios - 18 888 18 888 
Bolas de acero para molinos 6 747 4 100 10 847 
Aceros especiales - 75 75 
Lingotes seraitermlnados « 7 742 7 742 

Subtotal 71 972 63 643 135 615 

Planchas hasta 5.00 m. - l6 622 16 622 
Planchas nás de 5*00 m* - 13 398 13 398 
Flejes - 8 814 8 814 
Hojalata • 24 822 24 822 
Planchas galvanizadas 1 000 16 303 17 303 
Planchas especiales 7 no 

especificadas - 589 589 
Blindaje para molinos 843 120 963 

SMfiiii. Ui¿ 80 668 82 SU 

Tubos de acero con costura 6 950 2 376 9 326 
Tubos de acero sin costura - 11 393 U 393 
Tubos sin especificaciones - 102 102 

âMfi&fti 6 950 13 871 20 821 
T9W fo OTtofrff 4f Í9fW A0 76S 158 1*2 238 94,7 

Productos de hiarw> 

Pietas fundidas 8 788 1 167 9 955 
ferroaleaciones 335 ± 269 1 404 
Tubos 7 accesorios 905 719 1 624 

Subtotal 9 828 3 155 

XU®, 1&J2Z   251 930 

/Según el 
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Segdll el "Estudio del Mercado Siderurgico del Perd", el consuno de 
acero estimado para 1970 alcanzarla un total de 423 mil toneladas de 
productos laminados repartidos en la siguiente forma: productos no 
planos 1Ô9, productos planos 166, productos tubulares 43» y productos de 
hierro 25 miles de toneladas«   De estas cifras, la Siderúrgica de Chimbóte, 
que es el dnico proveedor important«, prevé abastecer <%n 1970, con la 
capacidad que contará al término de la ampliación proyectada, el 65 por 
ciento de los productos no planos y el 90 por ciento d«í los producto« 
planos« 

Dentro de los productos planos, los principales renglones de 
producción eeránt las barras, que abastecerían el 86 por ciento del mercado 
y el alambren que abastecería el 38 por ciento«   De los perfiles livianos 
se calcula abastecer sólo el 10 por ciento de la demanda« 

Dentro de los productos planos, S0GB3A proveería el 96 por ciento 
de las planchas menores de 5 mm y el 95 por ciento de las de mayor espesor« 
asimismo, suministraría el 90 por ciento de las planchas necesarias para 
la producción de hojalata y el 70 por ciento de la plancha galvanizada« 

Debido a que la planta había llegado a su máximo rendimiento, se 
procedió a efectuar un estudio del mercado siderúrgico del Perd, para el 
cual se conté con la colaboración de SOGESA, Instituto Nacional de 
Planificación, Banco Central de Reserva, Instituto Nacional de Promoción 
Industrial y Stanford Research Institute«   Del referido estudio, se 
concluyó que el consumo de productos siderúrgicos en el Perd se encuentra 
en una etapa de sólido incremento, como consecuencia del franco proceso 
de industrialización, lo que determinará un crecimiento en todos los 
aectoree de la producción, con el consiguiente aumento en la demanda de 
productos de acero*   De los sectores consumidores el mayor es el industrial 
que «n 1964 había absorbido el 34.4 por ciento del total consumido por 
«1 pals« habiéndole seguido en Importancia el sector construcción con 
17*9 por ciento y luego el minero con 17.6 por ciento«   El abastecimiento 
del consumo nacional de productos siderúrgicos estuvo constituido princi- 
palmente, en 1964, por la* Importaciones, en un 70.0 por ciento« 

Betas conclusiones sirvieron de baee para recomendar la puesta en 
marcha de un proyecto, eegdn el cual en el conjunto que formará la 

/Planta Siderúrgica 
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Fiant« Siderúrgica de Chimbóte, se tendrían tres grupos de Instalaciones t 

1) la planta original, constituida por las instalaciones que se termi- 

naron de colocar en 1957, que viene funcionando harta la fecha« Esta 

planta comprende una acería compuesta principalmente por hornos 

eléctricos para la producción de arrabio y acero, así cono una planta 

de laminación« La capacidad de esta planta es de aproximadamente 

65 mil toneladas de productos laminados; 2) ampliación parcial de la 

acería« que se llevarla a cabo mediante las instalaciones necesarias 

para ampliar la capacidad de producción de acero hasta 350 mil 

toneladas/año de lingotes. Las obras y equipos principales comprendidos 

en esta ampliación son: alto horno con capacidad de 200 mil toneladas/tno 

de acero; planta de colada continua con capacidad para 90 mil toneladas/a7 

de palanquínts, asi como equipos e instalaciones auxiliares; 3) 1* 

ampliación de la planta de laminación que tiene por objeto proveer a 

lata de la capacidad necesaria para convertir en productos terminados 

el acero proveniente de la ampliación de la acería» Comprende dos 

partes i la ampliación de las instalaciones de productos no planos, 

consistente en modificaciones en la planta actual, con el objeto de 

aumentar su capacidad final desde 65 mil toneladas/año a 120 mil de 

barras, alambrón y perfiles livianos; la segunda parte, la nueva planta 

de productos planos permitirá la producción de planchas laminadas en 

caliente de l/4n a 1 1/4" de espesor y hasta 7 pies ds ancho, asf como 

planchas livianas laminadas en caliente entre 1/3" y 3/6" de espesor y 

4 pie« de ancho y planchas laminadas en frío hasta el calibre 35 y 

4 pite de ancho, incluyendo planchas galvanisadas. En conjunto, la 

planta de productos planos producirla, en 1970, 150 adi toneladas. KL 

costo calculado para la primera y segunda parte es de 2.7 y 40.2 «m—— 
de dólares, respectivamente. 

Desde el punto ds vista del proyecto, considerado como un todo 

indivisible, es indudable que dará un gran impulso a la economía nacional, 
v¡i. ya que se trata de una industria básica de grandes efectos multiplica- 

dores. Como efectos directos se tendrían principalmente, el aumento 

significativo del Producto Bruto Industrial, el ahorro de divisas prove- 

niente de la sustitución de Importaciones - alrededor de 20 -* •""•»»« de 

dólares amale« « y la ocupación directa de más de 1 900 

A0. 
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10. Spduatrfrs acercas de transformaci^ 

Las industria« del rubro representan el 9.1 por ciento de las actividades 

fabriles en términos de producto bruto. La artesanía tiene una gran 

significación en estas ramas, pues representa alrededor del 30 por ciento 

del valor bruto de la producción del estrato fabril :r artesanal, en 

conjunto« 

El estrato fabril comprende cuatro ranas; productos metálicos, 

maquinaria no eléctrica, maquinaria y artículos eléctricos y material 

de transporte« La más importante es la rama de construcción de material 

de transporte que representa el 44,6 por ciento de la agrupación« Sigue 

el rubro de productos metálicos que tiene una participación de 29*6 por 

ciento« Las demás ramas son de menor significación, especialmente la 

de construcción de maquinaria, aparatos, accesorios y artículos eléctrico^ 

cuyo desarrollo es adn my incipiente en el país« 

El valor de los insumes de las industrias mecánicas de transfor- 

mación representan alrededor del 50 por ciento del valor bruto de la 

producción« Cerca del 4 por ciento del vtJLor total de los insumo« 

corresponde a energía eléctrica, combustible« y materiales; el resto 

corresponde a materias primas« Más del 75 por ciento de éstas son de 

origen extranjero, lo que da idea del escaso grado de integración de 

estas industrias, y pons de relieve las deficiencias del abastecimiento 

nacional« La más alta cuota de insumos importados corresponde a la 

rama de manufactura de maquinaria« 

Los principales insumos de bienes intermedios del grupo de 

fabricación de productos metálico« son lo« productos plano« y no plano« 

de acero, de aluminio y el plomo estañado. 

Los productos intermedios más importantes utilisados por la rama 

de maquinaria no eléctrica »on la« pietas fundida« y lo« producto« 

plano« y no plano« de acero« 

Los más Importantes insumo« de bienes intermedio« en la ramm de 

artículos eléctrico« son el alambre de cobre, plomo en lingote« y otra« 

forma«« unidades sellada« de refrigeración y traniXormadores eléctrico«« 

La rama de material de transporte, entre otro« incarno«« utili«« 

lo« producto« plano« y no plano« de acero, Uantas, pintura«« motor«« a 

oomhnstlón y carrocería«« 

/La« industria« 
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Lae Industrias tel rubro dan ocupación a unaa 27 000 personas con 
una remuneración anual de 24.1 millones te dolares.   Los trabajadores 
te estas industrias se reparten en unos 950 establecí r lentos de un 
temano "adió ligeramente menor que el medio fabril ya que ocupan unas 
30 persona* por establecimiento.   Lo« establecimientos de menor tamaño 
y eon menor productividad de la nano de obra son loe de las ranas de 
material de transporte y manufactura de maquinaria,   TXLo se explica 
porque, precisamente, esas ranas coaprenden gran numero de pequeños 
tallares de reparación de escaso grado de técnica.   Las industrias de 
productos da metal tienen un mayor tamaño y una mayor productividad, 
puea comprenden algunas importantes fábricas de niveles técnicos superiores. 

las Importaciones de productos derivados de las industrias 
mecánica« de transformación son cuantiosas como se puede apreciar en el 
cuadro 52.   Durante el periodo I96O-1964 el valor c.i.f. de estas compras 
llegó a un promedio anual de 228.3 Billones de dólares. 

Cuadro 52 

ÎEH0:   ImKÄPACIOÄS DE MftmuTACTURaS DG mCTALSS 
00MUSS, mmUOaVS !3£CTHICA3 T NO SLECTRICaS 

T PARA TRAHSPORTE 

y 

ti . 

Bcmenclature                                    i960 I96I 1962 1963 1964 

V Manufactura de metales comunes        16.3 20.1 a.9 23.0 23.3 
l'I« r' lUfrilna» 7 aparatos no eléctricos   66.7 90.3 U5.6 111.9 108.4 

Machines y aparatos eléctricos        25.2 33.5 43.9 47.7 44*4 

il 
fehfeulos y equipo de transporte     48.5 68.3 69.I 78.5 82.3 

Xfl&mi                                              1S6.7 ZLàiZ 250*1 2£La4 22fte2 
,ofe#A emV^ttuff Mí fl Pfrf       Tft.ft ¿£2** WA 557-1 579-6 

•jjf 

t   Kstedlstic* del Comercio Srterior. 

/Dentro te 
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Dentro de est* grupo las industrias de producto» metálicos 7 las 
di material de transport« ofrecen las mejores perspectivas. 

Diverses 7 variados son los proyecto« epa» se han presentado en el 
•tapo de IMI industrias metálica» 7 se espera que crezca con •ayer 
aceleración en loa próximos aftos, una tes ojie entre en producción la 
planta ds laminación de la Siderúrgica ds Chispóte, :on lo que esta 
actividad contará con un abastecimiento seguro, que aatlmnlará su 

H desarrollo ds la industria de material de transporte ha entrado 
an ana fase de micho interés*   Hasta 1963 sólo funcionaban en el país tres 
•sures»)» une—hl »dort» de vehículos, principalaente de «unione» 7 
oemloocte»,   lata situación ha empegado a cambiar 7a que el Gobierno ha 
decidido fcsstntar el desarrollo 7 la integración de la industria automotri 
en al Fard* 

A este efecto, debido a los beneficio» que concede el Decreto 
Supremo 00 sobre eopüeración de impuestos a la industria de montaje de 
vehículos eaitcmotoree, hasta fines de ano se había autorisado la insta- 
lación ds cuatro plantas ds ens—hi» je de vehículos» 

General Motors del Perd, con una inversión aproximada de 5 milione» 
de dólares, eon capacidad para el ensamblaje de unos 5 000 vehículos 
anuales, de la línea General Motors de construcción americana, alf—ne 7 
británica; Motor Perd S*A. con una inversión de 2*4 milione» de dólares 
sentará 5 000 vehículos de las sarcas Mercede» Bens 7 Volkswagen; 
Maquinarlas S«a* en representación de Miasen Motors Co., dal Japón, con 
uní inversión de 740 000 dolares para el ensamblaje de 1 500 unidades al 
•fio de las »sircas "Rissen" 7 "Datsun"; 7 Ford Motor Co., con una 
iaversión de cerea ds 6 Billones de dolares enaamblarla hasta 
10 000 unidades anuales« 

ideaste, 7 entra otras cosas, se encontraban en vías de estudio, los 
proyectos para la instalación de plantas de ensabla je de las siguientes 
aaroaat tabler, Morris, Renault, per la Compañía ds automóviles Anglo 
reruanai Triumph Herald por la Anglo Peruvian auto Service} Dodge, 
Ds Sote, Varga, Plymouth, per la Chrysler Corporation} Scania Vabis, por 
Diesel Motors; International, per International Harvester Co», la que 
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posiblemente, también incluirla al ensamblaje de tractores, «quipe agrícola 
y otros vehículos motorisados producido« por «sta compañía.   Por otra 
part«, una firmé, peruana, con un capital da 1.0 mille -es d« dólares, ha 
instalado una planta para Manufacturar actor«« tipo r tesai con una 
producción inicial d« 200 unidades anuales. 

Se «stia« que «i desarrollo de «sta rana industrial creará impor- 
tantes fuentes de enpleo y mejorará «1 nivel técnico le la mano de otara. 

Dentro de «sta actividad, la industria peruana de fabricación de 
carrocería« metálicas para vehículo« de transporte de pasajeros y de carta 
be alcansado en año« recientes un alto grado de desarrollo, al punto que 
existen actualmente varia« instalación«« industriale« dedicada« a este 
tipo de manufactura» 

Oh análisis de la importación y del consumo de los metale« usado« 
en las industrias mecánica« de transformación revela que esta rama ha 
tenido un incremento acumulativo de 10.6 por ciento al afio entre i960 y 
1964. 

Destaca en esta rama industrial, el alto grado de desarrollo 
alcansado por las industrias de fabricación de equipo minero y para 
popquerla, aal como las da refrigeradoras eléctricas, motores eléctrico«, 
«nebíes de acero para la oficina.y el hogar, (inductores eléctricos 

desnudos.y con cubierta plástica, enrases de hojalata, extrusión de 
alimdnio, la llamada carpintería metálica, etc. 

La fabricación de envases de hojalata, que se inició en 1945 ha 
llegado a cubrir Us noceaidades d«l mercado nacional para envases de 
producto« de la pasca, asi como la mayor parte de otra« conservas y de 
•mases para lubricantes y otro« producto«.   La principal rama cuenta eon 
tre« líneas automáticas de alta velocidad y una seni-autometice.   Dentro 
de «sta rama queda comprendida la fabricación de tubo« comprimibles para 
dentífricos, cosméticos y productos medicinales, cuya alta calidad ha 

permitido «u exportación.   Durante 1964 las ventas al exterior de este 
producto llagaron a 71 toneladas por valor da 0.2 millonee de dolare«. 
In cuanto a la fabricación de napa« corona», ésta «e desarrolló rapada- 
manto como consecuencia de la creciente exportación del producto, princi- 
palmente ai ».rcado boliviano y chileno.   Durante el ano que acaba de 

91 toneladas. 

/ti 
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ISL con«») ds cobro refinado poor la industria nacional llagó" a 
1 540 tqn-l^tf Métricas en 1964; «n I960 dicho consuno ora do 1147* 
Cono en elica anteriores, la mayor demanda protrino do la. fabricación do 
eonduotoree eléctricos.   Cubierta cos» está prácticamente la desanda en 
los tipos de baja tensión, la empresa productora decidió orientarse 
también hacia la producción de cables subterráneos, qi-e ee otra línea 
elaborada con materias primas del país, y por lo tante, con posibilidades 
de ccsjpetir en el exterior•   Parte del consuno de cobre se ha destinado, 
•deads, a la fabricación ds tuberías y de perfiles, que en cierta 

proporción utilisa la industria mecánica nacional« 
La fabricación de muebles de acero también ha tenido considerable 

repunte, a la par que ha mejorado, en forma notable, la calidad de la 

producción« 
La fabricación de estructuras y la llamada carpintería metálica 

oontlrA» eoependiéndose.   Se abastece prácticamente todo el mercado de 
estructuras Urianas y la casi totalidad de los marcos para puertas y 
restañas, incluyéndose loe de aluminio«   Se arma, asimismo, estructuras 
pasadas Importadas para edificios y puentes, principalmente. 

La fabricación de marcos de alimriirlo y de utensilios de cocina ha 
impulsado la instalación de plantas para el rolado y extrusión de aluminio 

en lingotes« 
H rápido desarrollo de la actiridad pesquera ha conducido a lm 

fUft^ftnrHfa» de embarcaciones metálicas y al desarrollo acelerado de la 

fabricación de tanques, conductores, elevadores, etc. 
Par« esta misma actiridad se fabrica en el país, prenses ds tomillo 

•Imple y doble, cooclnadores a vapor, secadores de fuego directo e indi- 
recto, calderos, rentiladores, ciclones y equipos pira el tratamiento de 
afea de cols y se arma centrífugas bajo licencia de una importante empresa 

de los Estados unidos« 
La fabricación de equipos pare la industria minera - y especialmente 

de clasificadoras y celdas de flotación, y en menor escala, de molinos de 
bolas - ha continuado realizándose, aunque a un ritmo más bajo que el 

registrado en las épocas de mayor auge de la minería. 

/Durante 1964 
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Durante I964, una de Us más importantes fábricas de productos de 
•étal anuncia la expansión de sus instalaciones para la Manufactura de 
»•quinarias para la actividad pesquera, Binera e industrial.   En el 
mismo affo se produjo, asimismo, la terminación de varias importantes 
planta» industriales y el anuncio de nuevos planee de inversión.   Entre 
esto« sucesos destacan el incremento de capital de una importante fábrica 
productora de cocinas y refrigeradoras eléctricas y a gas con el objeto 
de expandir su producción; el proyecto de una firma local con inversión 
de 1.1 millones de dólares para la construcción de una fábrica para el 
«íeamblaje de bicicletas bajo licencia de una conocida firma francesa? 
la apertura de una planta metalúrgica a un costo de cerca de k millonss 
de dolares para la producción de piezas fundidas de hierro y acero; la 
instalación de dos plantas para la manufactura de interruptoree 
eláctricos; el establecimiento de una compañía que se dedicará a la 
fabricación de radiadores y cuya producción inicial será de 2 400 paneles 
mensuales; el anuncio de una compañía electrónica para la construcción 
ds una planta para el ensamblaje de aparatos de radio y televieión con 
una inversión de 2.1 millones de dólares; la puesta en marcha de la 
planta que manufacturará hojas galvanizadas - 1 000 mensuales - bajo la 
asistencia de firmas japonesas; la de una planta dedicada a productos de 
acero, para aumentar la producción de alambre trefilado de 5 000 a 
12 000 toneladas, cuya inversión representa alrededor de 0.4 millones 
de dolares; la instalación de una fábrica para producir tubos para muebles 
metálico» con una inversion de 0.5 millonee de dólares; el anuncio de la 
eonstrucción de una planta para la producción de baterías de pila seca; 
J el inicio de operaciones, con una inversión de 0.3 millones de dólares, 
de una planta para producir extrusiones de aluminio, cobre, bronce y 
otros metales, con asistencia técnica de firmas americanas. 

U.   IndUÄTi*. manuf^t««»• di« 

lata sección comprende la fabricación de instrumentos profesionales, 
musicales, de medición, etc., la reparación de relojes, la manufactura 
de Joya« y artículos conexos, el moldeo de material plástico y la 

produeclón de un gran número de mercaderías que no podrían clasificarse 
00» propiedad en los sectores ya descritos de la Industria.   Es de interés 

/mencionar sa 
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msncioaer «a este rubro tan heterogéneo e la industria de artículos 
«¡ideados de material plástico, que es una de las actividades que acusa 
el els alto ritmo de expansion en los Ultimos años. 

De un consuno de materias primas de 1.6 millonee de dolares en 
I960, la desanda subie a más de 4.3 millonee de dólares en 1964, repartida 
entre la« 62 empresas informantes dedicadas a los diferentes campos de 
aplicación de las resinas plásticas.* 

Los compuestos de mayor consumo por parte de la Industria son 
aquéllos a base de cloruro de polivinile», los cuales  ^presentaron en 
1964 el 24 por ciento de la demanda total.    Les siguieron los conpuestos 
a base de polietileno con el 23 por ciento, el polie stirano con 12 por 
dento 7 la urea formaldehido con 3 por ciento«   Los otros compuestos que 
utilisó la Industria apenas representaron en total   el 38 por ciento del 
consumo del país« 

a pesar del significativo numero de eapresas, en sóle 7 de ellas 
se concentra el 53 por ciento de la producción total. 

Entre I960 y I964, le importación de compuestos de resinas plásticas 
ha tenido una extraordinaria expansión.   Tonando como base las cifras de 
las Estadísticas del Comercio Exterior entre ese período la importación 
de esos oompuestos se ha elevado en casi seis veces.   Se observa que en 
el grosso de las importaciones ingresadas por la partida 776 del arancel, 
está incluido el cloruro de polivinilo y sus compuestos.   Los principales 
proveedores eon Estados Unidos (34*8 por ciento); Alemania Occidental 
(27*0 por ciento); Oran Bretaña (12.8 por ciento); Italia (4.1 por ciento) 
y otros países (21.3 por ciento). 

A las Importaciones de conpuestos para moldear habría que 
las correspondientes a productos hechos dé materias plásticas para 
apreciar así la magnitud del morcado nacional de esta actividad« 

la oste «studio no so incluye a los coapuestos a base do resinas 
plásticas utili tartas en la elaboración de pinturas, porque «e trota 
do producto« emulsionado« que forman on realidad na grupo aparto do 

/En cuanto 
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En cuanto a la Manufactura nacional de productos plásticos, que 
abarca una variada gasa da articulo», tal cerno M va on al cuadro 53, M 

nota qua ¿sta ha crocido - an dolares constantes de i960 - de 3.9 Billones 
•n 1961 a 9.5 Billones de dólares en I964, esto es 141.1 por ciento. 
Dentro de la producción ocupan lugar destacado Us telas plásticas con 
7 ain soporte, el Material plástico, artículos para uso domástico 7 
personal, vajilla 7 tuberia. 

Cuadro 53 
PERU*    INDUSTRIA DE PRODUCTOS PLÁSTICOS - nODUCCIOM 

(Mttf tt dttftTM) 

Especificación 1961 1962 1963 1964 

Artículos para uso dcejéstico 45* 612 1037 961 
Artículos para uso personal 326 458 961 906 
Bolsas 7 envolturas 263 388 419 392 
Botones 9 147 130 123 

'" ; Diversos productos 248 357 698 1 524 
Envases 7 estuches 163 212 110 305 
Juguetea 298 420 524 

i*,' Mangueras 36 59 63 193 
Material plástico 254 704 1 107 845 

i •' Peine« 7 peineta« 67 178 117 131 
1. -. 
'il 

Piso« vinilico» 323 277 415 567 
Flanchas plásticas 53 54 138 251 

,t Tacos plásticos 11 29. 88 3 i'' Tapas 7 tapones 178 169 218 248 

j» Tala plástica con 0 sin soporta 320 510 1276 1 755 
wjfc Tubarla 515 595 80.7 1138 

Valor cobrado a terceros 12 34 22 49 IB* Vajilla 483 566 795 797 
Zócalos 27 40 39 42 

Xflxfti •Uesa ¿JsZL 024 KLZ2É 

fatfjflfcftt   BIP-IMPI a basa da cifras oficiales. 

/SB 1964 
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SB 1964 operaban 62 «apresas, etgdn la Estadística Industrial dal 

Ministerio da Fomento, que dan trabajo a 575 empleados tiénteos 7 admi- 

nistrativos 7 1 396 obreros* (Véase cuadro 54.) XI activo fijo total 

—frtn balano«!, aleansaba a 5.3 millones de dólares de los cuales el 

79*4 por elento correspondía a maquinaria 7 equipo. La inversión nominal 

de Maquinaria por obrero aleansaba por lo tanto a 3 nil dólares, cifra 

relativisante alta eon respecto al medio, 7 que se explica« sobre todo, 

por la modernidad de las instalaciones« 

Cuadro 54 

PKRüt   ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA DE MOLDEO DE PLASTICO 

(VrfltifllM y WUtf <fo dflrfreff) 

1962 1963 1964 

Irtrtlffililffnvfíi Infniswftti 

Empleados 

Obraros 

Sueldos 

Salarios 

Vil«* M Ini 
Materias primas 

Waolonaiea 

Extranjeras 

Materiales (envasée, etiquetas, etc«) 

Inercia eléctrica 

Lubricantes 7 eombustiblea 

Al sa ¿2 
1 230 1 632 1 071 

261 424 575 
97« 1 206 1396 

SS u& usa 
471 025 1 150 
4a 636 777 

5 320 Oft UL2& 
USL 2J&0. L 520 

2 77S 3 727 4 310 

147 178 293 
2 631 3 549 4 017 

40 82 66 

65 9Í 107 
Iß 33 37 

2 919 usi 6216 

t BXP-INPX, a base de cifras oficiales* 

/a 
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Kl consuno de compuestos de resinas plásticas ascendía a 

4.0 millonee de dólares, lo cual representó el 48 por ciento de las 

ventas de las empresas registradas informantes. 

El 24 por ciento de los productos para moldear que se consumen en 

el país eran compuestos con cloruro de polivinilo.   Del total consumido 

por la industria que utilisa estos productos en el país, 1 359 toneladas 

correspondieron a compuestos con contenido de esa rcrina.   Pero ese 

volumen de compuestos para moldear no indica precisairsnte el consumo de 

cloruro de polivinilo, porque la proporción de resina  jue contienen varia 
según el fin a que se destinan los compuestos. 

Solamente en el caso de los compuestos par.* discos fonográficos y 

para losetas y eócalos, la resina es un copolímero de cloruro y de acetato 

de polivinilo.   En todos los otros casos es resina de PVC pura. 

El consumo de cloruro de polivinilo tiende a crecer en el Perú, como 

•n otros países, a un ritmo acelerado, debido a las especiales ventajas 

que ofrecen los productos manufacturados con él.   En un país como 

el Perd, donde un campo inmenso se abre por delante en materia de 

vivienda, de obras de agua y de desagüe para las poblaciones - sobre todo 

en regiones hasta donde el transporte de los materiales tradicionales como 

el hierro o el «eternit» es caro -, de obras de irrigación y desagüe, de 

desarrollo eléctrico, de desarrollo minero; y donde una población 

¡ J creciente reclama cada vet más imperiosamente por un mejor nivel de vida, 

las aplicaciones del cloruro de polivinilo son ciertamente grandes. 

U a "•rc*d° de los plásticos se ha formado en los últimos años a 

través de un rápido proceso de sustitución de materiales tradicionales 

como papel, madera, metales, cuero, vidrio, etc.   Parte de esta susti- 

tución está ya consolidada, pues se acepta generalmente el empleo de J.08 

materiales sintéticos en la fabricación de Juguetes, botones, envases, 

tubería y muchos otros usos.   En estos campos el consumo ds los materiale« 

plásticos sigue aumentando en función del numero de consumidores y del 

nivel del ingreso.   Al mismo tiempo prosigue el desplazamiento de los 

materiales tradicionales por loa sintéticos en muchos campos productores 

de objetos de consumo en la construcción y para fines industriales.   H 

constante avance tecnológico asegura un amplio campo para este proceso, 

/que sm 
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que se efectúa en un ajusto continuo a lai relaciones da precios entra 
loa materiales tradicionales 7 loa muchos materiales que vienen a 
desplatarlos,   El miaño proceso tecnologico pronueve además al abarata- 
siento da los materiales sintético«. 

Para remanir el mecanismo da formación 7 crecimiento dal aereado, 
daba notarse que al consumo de plástico se desarrolla en función de tres 
variables principales i las nichas sustituciones de materiales tradicio- 
nales, el crecimiento de la población 7   el crecimiento del ingreso por 
habitante.   Puede decirse que hasta la fecha la más importante de las 
tres variables ha sido la primera.   Sin embargo, las muchas sustituciones 
de los materiales tradicionales han venido efectuándose con más celeridad 
en países generalmente con niveles de ingresos superiores al del Perd» 

Con relación a proTsctos ae ha anunciado el establecimiento de 
una fábrica de cloruro de polivinilo con una capacidad de 5 a 6 mil tone- 
ladas anuales, destinándose una parte de lata a la exportación.   Bate 
provecto, a cargo de una empresa internacional, contempla una inversión 
de uno« 5 millones de dólares. 

ñ. us 
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V.   LAS M8DIDAS DE POLITICA PARA EL 
DESARROLLO UDUSTRIAL 

En «1 Perd existe un cuerpo de disposiciones de fomento industrial, 

contenidas, principalmente, en la ley 13270 de Promoción Industrial, ley 
que dejó vigente otra muy sencilla, la 9U0 de Junio de I940, qu« ha 

permitido a su vea la pronoción de importante» industrias. 

La ley 13270, de Promoción Industrial, promulgada el 30 de 

novietíbre de 1959, empara, tanto a la industria por establecerse como a la 

y» establecida, ya sea que elabore productos calificados cono básicos o 

todo otro tipo de manufacturas, existiendo diferencias en el tratamiento 

• una y otra clase de industrias, que se traducen en mayores o menores 
beneficios tributarios. 

Las principales franquicias que la ley otorga sont liberación total 

o parcial de los derechos de importación que gravan a la maquinaria y a 

los equipos, siempre que ástos no se produscan en el pais o no compitan 

con similares de manufactura nacional y que sean nuevosj igual trata- 

miento existe para las materias primas o semi-productos, derecho a la 

compra directa o arrendamiento de terrenos fiscales, incluso ribereños, 
que precise la empresa industrial; exoneración de impuestos en los 

primeros año. de establecida la empresa, lapso que se amplia según *st* 

instalada en Lima-Callao, Costa, Sierra o Selva, facultad de rcinvertir 

•in gravámenes entre el 30 y el 100 por ciento de las utilidades - según 

1» looalisacion geográfica de la empresa - además de muchos otros 
incentivos. 

Establece la ley, que la aplicación de sua normas es de competencia 

dal Poder Ejecutivo, a través de la Dirección de Industrias y Electricidad 

dal Ministerio de Fomento y Obras Públicas; crea el Consejo Superior de 

Industrias como cuerpo consultivo en materia de estas actividades y de 

I* propiedad industrial, y da vida, asimismo, al Instituto Nacional de 

Promoción Industrial y al Instituto de Hormas Técnicas Industriales y 
Certificación* 

Al expedirse la ley 13270, ss cuidó de no derogar la ley 9140, p««. 

«•ta resultó ser un valioso complemento para loe proyectos iiidurtrialee 
de mayor importancia.   En efecto, dicha ley establece que: ...sÄ p«^ 

/Ejecutivo, «a 
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Ejecutivo, en los convenios que celebre perm proteger y estimular It 
industrialización del país, podrá conceder exoneraciones de impuestos y 
derechos".   Al taparo de ette ditpoaltlTo legal se hin Instalado en el 
paît importantes industrias - fertUliantet nitrogenados tintaticoa, 
fibraa artificiales, netaldrgicae, conserveras, etc. -, te ha fomentado 
la expansion de la pesca extractiva; te ha exonerado totalisent« dt 
impuestos   por 10 años a las secretas industriales de la Selva] at han 
dictado disposiciones generalas para el apoyo a las industrias dt 
ensamblaje de vehículos, aparatos y equipos, y te est I alentando al 
establecimiento de parquee industriales en provincias. 

La ley 9140 ha favorecido, COBO ee ha dicho, el desarrollo dt 
importantes industrias.   Pero lot efectos de la ley 13270 perecen seta 
ganeralea.   Sorprende el hecho dt que a partir de 1959 las tassa dt 
incremento dt la producción se elevan eensiblemenU hasta alcamar a 
algo más dt 8 por ciento.   Por otro lado, dal afto I960 a I964 te 
produce la creación de 2 540 nuevas empresas, con una inversión dt 
72.6 millonee de dólares. 

Sin embargo, ee Justo mencionar qua al dictarte la ley había ta 
al pala terreno fértil para al dtearrollo industrial.   W^skt da 
superarse ima seria criait monetaria - debido, en eepecial, a factoree 
externos - que devaluó la moneda en casi 40 por citato y que obligó a 
que, para conjurarla, se dispusiera una fuerte elevación dt las tasas 
arancelaria«, a fin de franar importaciones, lo cual representó un 
estimulo considerable para la creación o ampliación de empreste indus- 
trialee.   Se había concluido el estudio sobra el desarrollo industrial 
dal Paró preparado por la CECIL, en el cual at demostraba la Impostergable 
neceeidad da estimular el desarrollo dal sector para lo que ee contaba 
con recursos favorables.   T acababa de concluir en Urna   la reunión dt 
•xptrtos, previa a la cita dt Montevideo, durante la cual se perfiló 
una realidad la formación de le A1ALC, y, por ende, la urgencia dt 

fortaleoer una industria nacional capas de competir en la Zona dt Libra 
Comercio.   La dictation de la Ley de Promoción Industrial fus puss, ti 
corolario da un prooeeo dt industrialisation que ya estaba en marcha. 

/Lea 
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Las empresas industriales del Estado han aldo creadas por algunas 
de Ut corporaciones .statai« a las qua «e ha hecho referencia m la 
priora parts da «sta capitulo.   Sin embargo, haj dos actividades en Us 
cuales el Estado ee empresario directot U del tabaco y U de U sal. 

La. «presas estatales y seal-pdblieae más importantes son, en 
síntesis, Us siguientes: 

*)       I*> Sociedad Siderurgie« de Ch^>«»^ fu, en su condenso una sociedad 
•ixta en U que U Corporación Peruana del Santa tenía el 50 por ciento 
de Us acciones.   Cuando se financió la ampliación de la siderurgica, fue 
preciso aumentar el capital y correspondió a U Corporación efectuar todo 
•1 nuevo aporte.   Más tarde, U propia Corporación adquirió U parte del 
••ctor privado que era pequeña, de modo que en U actualidad ella es 
propietaria del total de Us acciones de SOCESA. 

U Sociedad explota el único centro siderúrgico integrado en el 
ptie.   Actualmente, cubre un 35 por ciento, aproximadamente, de Us 
necesidades de laminados; pero se espera que en dos o tres años ois, 
alcance a abastecer U demanda total de barras, perfiles y planchas de 
acero común. 

U producción actual es pequeña y de muy alto costo, por lo que 
ha sido necesario establecer una protección arancelarla a fin de que 
pueda colocar sus productos en el mercado nacional, U que ha ocasionado 
que loe precios de los laminados en el mercado local estén por encima de 
los que rigen en otros mercados.   Para mejorar esta situación se ha 
•ufsrido establecer precios medios ponderados, como en el caso de los 
fertilisantes nitrogenados sintéticos. 
U)     »• Emit H PffrrelTl farri - EPP - es también una empresa autonom, 
«aqua con una reUción sis directa con el Estado, que es el único dueño ' 
de todo su capital.   U empresa se financU con U venta en los mercado« 
iaUrno y «eterno del crudo que produce, con U regalia de 10 por ciento 
que pmga U Lobltos Oilfield Co., por el crudo que extrae de Us conce- 

*»• que «ita compatta inglesa tiene en el departamento de Piura, y 
«on asignaciones presupuéstales. 

tU participación 
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La participación de la «apresa en la producoión nacional es maj 

pequeña.    No a« la »endonarla aquí, de no aar por la decisión de 

establecerla primero con una refinería, que 7a ha sido licitada, 7 

después, una planta de abonos nitrogenados sintéticos« 

iii)   La Fábrica fr Ftr«pUa*»nt«g Ael Ctt8co •• *"* «apresa que todavía 
no tiene personería Jurídica.    Tal ves sea explotaba por una sociedad 

•irta, an 1* cual participan al Gobierno directa o indirectamente por 

medio da la Corporación de Reconstrucción 7 Fomento del Cuzco 7 el 

capital privado*   Mientras tanto, todas las inversiones 7 gastos previos 

a la puesta en »archa los realiza el Eatado a través de la Dirección de 

Industrias 7 Electricidad. 

La Fábrica de Fertilisantes del Cusco es el caso típico de una 

instalación que se »onta con el fin de justificar un provecto ambicióse, 

cono ea el de la Central Hidroeléctrica de Machupicchu«   La ciudad del 

Cusco no tenia capacidad para absorber 40 000 kilovatios.   Ï, con las 

obras va en marche, se pensó que la solución sería una fábrica de ferti- 

lisantes, la cual requería una potencia de 24 149 kW. 

iv)    El Estanco del Tabaco, de propiedad estatal, es el único fabri- 

cante de cigarros, cigarrillos 7 picadura de tabaco en la actualidad 

an al pals.    En 1955 fue abolido el Estanco del Tabaco, pero se 

conservó la industria estatal.    Es recién en este último ano que el 

capital privado va à considerar las manufacturas de productos del tabaco 

en al país. 

El capital dal Sstanco es todo del Estado; opera en condiciones da 

eficiencia bastante bajas, con un crecido personal.   La calidad de su 

producción es susceptible de ser mejorada, cosa que es factible si se pone 

especial atención en as jorar el sistema de producción 7 comercialización 

de la agricultura tabacalera. 

k pesar de todo, el Estanco rinde utilidades al Fisco, por los 

sucesivos impuestos con que se na gravado a las manufacturas de tabaco« 

y el 85 por ciento de la energía total empleada se 
en el proceso electrolítico para obtención de hidrógeno. 
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T'      P lllülPft dt il gali también está en via« de desaparecer.   Desde 

^ •lcl10* •Boi •* **«*> •• *1 único productor y refinador de eal para 
el cernemmo interno. 

Kl Bataneo opera una planta bastante anticuada, que llegó a producir 
alrededor de 15 a 17 tonelada« diaria« de «al refinada, pero debido a 
U falta de renovación del equipo, la producción actual oecila alrededor 
*• UM 5 tonelada« diari«.   Debido a la naia calidad del producto y, a 
«i deficiente presentación, el actual Gobierno decidid eliminar «1 
Estanco e Imitar al capital privado para que explotara la producción de 
Mi refinada en el pels. 

11 contacto entre el Estado y el Estanco de la Sal y del Tabaco, 
•e reali« a trarla de 1* Caja de Depósitos y Consignaciones, que es ' 
actualmente de propiedad del Gobierno y hace la« reces de Banco de U 
»dòn. 
Tl)     U C«og*ciA> «TrlfflHì IT Fertll^ian^i pretende abarcar en los 
proximo« anos la producción de fertilisantes químicos.   Por ahora, su 
actividad industrial se limita a la concentración del enano de islas 

7 » le preparación de mescla« balanceadas, con el guano corno ingrediente 
balco.   Dispone de una instalación bastante eficiente y aunque los 
precios en el mercado interno son muy bajos, la operación deja rendi- 

ci)   rftrtÇM ftl BKmto que el Estado ha Instalado para uso excluí»» 
de Us fuersas anadeas   fábrica« de oalsado con curtiduría de cuero, do 
eemlses, de municiones y otras aso.   Sobre 1* marcha de estas plantas 
tiene mayor información. 

* mia •f*e%>t 
2. 

En los capítulo, anteriores se ha hecho referencia, en mi. de una opor- 
tunidad, a diversos aspectos de la tributación en relación con la acti- 
vidad manufacturar*,   ain smbargo, •• necesario agregar algunas consl- 
ó*racione« más sobre esta importante materia. 

O      La« medidas de política tributaria son generales para todos los 
•«»tores.   Us disposiciones especiales para el deseirollo iiidustrial 
es bailan contenida« en gran parte en U Ley de Promoción Industrial orne 
«i*«mpla las franquicias y beneficio, a la. empresa, y. establecida, o 
qa« ee estaUamoaa para producir artículos básicos. 

Aft* franquicias 
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Las franquicias y beneficios concedidos a los parques industriales 

mediante decretos supremos particulares para cada uno de lös creados* 

Las exoneraciones tributarias y otros beneficios en la zona de 

la Selva peruana concedidas por ley I560 del 25 de agosto de 1965» 

Las franquicias y beneficios a   la industria de montaje de maqui- 

narias y aparatos y montaje de vehículos automotores otorgados por 

decreto supremo amparados en la ley 9140« 

Finalmente existen franquicias y beneficios concedidos para 

industrias tales como la industria farmacéutica, pesquera, naval, 

Conservera de pescado para consumo humano, fomento a la pesca, 

conservas alimenticias de consumo humano, suplementos nutritivos compen- 

satorio«, industria tabacalera, explotación, industrialización y 

comercio de la sal y otros* 

El tratamiento tributario a la industria en comparación con loa 

otros sectores de la actividad económica, después de la promulgación da 

la Ley de Promoción Industrial, es uno de los mis liberales en cuanto al 

otorgamiento de franquicias* 

Cuando se hiso referencia a "las disposiciones generales de fomento 

industrial", se enumeró las principales exencionen tributarias que la 

ley otorga a la industria* 

Tal vea este cuerpo de disposiciones no sea tan amplio, en cuanto 

a deagravaciones tributarias, como lo es el Código de Minería o la 

Ley da Petróleo.   Kn cambio, la industria manufacturera está en mejor 

pie que las actividades agropecuarias en cuanto al tratamiento tributario* 

Seto tampoco es Justo por lo que a estas actividades se refiere, 

paro en el Perd, como en otro« paiate de la América Latina, también se 

na descuidado el desarrollo de la agricultura, sobre todo la que produce 

para al consumo interno* 

b)      La legislación   peruana no ha perseguido orientar la actividad 

industrial a través de la política impositiva*   La Ley de Premoción 

Industrial otorga diferente tratamiento tributario para la reinversión 

da utilidades liberada de Impuestos, pero lo hace en función de la loca- 

liaaclón geográfica, eon al espíritu de favorecer el descentralismo 

industrial, y no para orientar el sentido de esta actividad* 

/Tal vas 
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Tal TW 1A única sugerencia procedente al respecto, serla la desgra- 

vado« arancelarla sobre las importaciones de maciuinarias y de materias 

primas o send-productos industriales, que es mayor en el caso de las 

industrias que más contribuyen al proceso de sustitución de importaciones, 

o al empleo de mano de obra, o a la provisión de divisas, si se la compara 

con el de otras industrias de Incidencia menor en el desarrollo económico 

del pals« Bete aliciente, sin embargo, resulta muy débil para orientar 

en la dirección apropiada a la actividad industrial, como débil ha resul- 

tado también la deagravación tributaria para favorecer la instalación de 

industrias fuera de la capital. Al parecer, las ventajas que ofrece •"fl 

como principal centro dt consumo, con» el logar más asequible para la 

provisión de materias primas, como la zona donde más a la mano se encuentra 

•1 personal calificado y donde los servicios son más eficientes, etc., 

contrarrestan con creces toda desgravación impositiva, 

c)  SI sistema tributario a travos del arancel de aduanas y del llamado 

impuesto al lujo, hace distingos entre los productos manufacturados, 

H arancel que regia en el pois hasta mediados de 1964 gravaba con 

exceso, relativamente, las máquinas y equipos, y an cambio, era poco 

proteccionista para casca de artículos competitivos con los de producción 

nacional; a su vea, ciertos tipos de send-productos estaban sometidos a 

una tarifa elevada. 

D. nuevo Arancel de Aduanas, promulgado el 23 de julio de 1964, 

técnicamente es mejor, pero no corrige todos estos problemas. 

D. impuesto al lujo y loe precios de los producto» manufacturados 

gram, sobre todo, a manufacturas de lujo importadas, pero también afecta 

a ciertos tipos dt productos nacionales como joya?, artículos de 

platería, etc. &i Incidencia es fuerte - hasta 10 por ciento del valor 

dai producto - lo cual limita, indudablemente, el mareado. 

II Banco Industrial, para efectos de orientar sua préstamos hada 

U pequeña industria, otorga esta calificación a aquellas empresas que 

tienen un reducido volumen de ocupación 7 cuyo capital no supere loa 

*X 000 soles (29 A» dólares) y cuyos ingresos anuales brutos no supes«! 

los 2 W 000 solee (6? 500 dólares). 

/Äxperimentolmente M 
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Experimentalmente se ha podido demostrar la necesidad de hacer 

hincapié en la ayuda a la pequeña y mediana industria en materia 

crediticia.    La inaccesibilidad de los pequeños y medianos irdustriales 

a las fuentes comerciales de crédito y la ausencia de eficaces instru- 

mentos de fomento que provean adecuada asistencia técnica y financiera 

en los procesos previo y posterior a la obtención de un préstamo, han 

hecho ver la necesidad de revisar fundamentalmente el presente sistema 

de trabajo de los organismos estatales de promoción a fin de encontrar 

un más coordinado y eficiente programa conjunto, 

Entre las instituciones al nivel nacional cae tienen a su cargo la 

aplicación de programas de fomento a la pequeña industria,  se encuentra 

el Banco Industrial* que ha creado un departamento especializado en la 

atención a la pequeña industria, y el Instituto Nacional de Promoción 

Industrial (BïPI), entre cuya» funciones está desarrollando especialmente 

la de fcnanto a la pequeña industria c 

Entre los organismos a nivel regional se cuentan las Corporaciones 

y Juntas de Desarrollo a más del esfuerzo que a nombre propio c por 

encargo del Banco Industrial del Pen!, realizan los Bancos Regionales. 

Las condiciones de los préstamos difieren en cada caso y no existe 

una contemplación de lo que pudiera ser un trabajo conjunto* 

Recientemente el Directorio del Banco Industrial del Perú ha 

dictado un nuevo reglamento de préstamos a la pequeña industria y al 

artesanado que contempla la ampliación de préstamos supervisados hasta el 

importe máximo de 250 000,00 solos (9 320 dólrres) o incorpor   r loa 

respectivos prestarios -1 régimen do descuentos de letras» 

El impuesto sobre las ventas, salvo en el caso de ciertos alimentos, 

fertilisantes, minerales, parte de la producción de petróleo y otros 

pocos productos más, en general, aplica sobre el valor de los artículos 

vendidos, un Impuesto de 4.5 por ciento que grava por igual a las 

materias primas, semi-productos y productos terminados, de modo que recae 

sobre más de una transacción.   Los resultados son apreciables desde el 

punto de vista fiscal, pero obstaculizan el desarrollo industrial por 

los recargos en los costos die la producción en el mercado interno, des»* 

lientan las exportaciones de manufacturas, y tienen un sistema de 

/aplicación que 
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aplicación que no es equitativo.   A al, el metal producido en el pals 

no paga impuesto de ventas, porque el Código de Mineria lo exime de 

hacerlo; pero una manufactura hecha en el país con ese metal nacional 

si paga ese gravamen, pues la Ley de Promoción Industrial no la exonera 

del mismo.   El caso resulta aún más inconveniente cuando se trata de 

exportaciones industriales que, a veces, han tenido que suspenderse 

porque el impuesto a las ventas alejaba la posibilidad de competir, 

3t    Poética de pronosfo de exportaciones de manufacturas 

Las medidas de política de promoción de exportaciones de manufacturas 

están contenidas en la Ley de Promoción Industrial que en síntesis esta- 

blece que la exportación de artículos terminados o semiterminados que 

hayan tenido un alto grado de transformación en el pals, de acuerdo a 

lo que establezca el informe de la Dirección de Industrias, podrá quedar 
exonerada del pago de derechos de exportación. 

Se está elaborando actualmente un proyecto de ley que contempla 

específicamente medidas de promoción a las exportaciones de productoe 

manufacturados no tradicionales con miras a orientar su destino al 
mercado común latinoamericano. 

*•   PiffPPgiciones relatives fl fra oeouefta Info«^ 

Mo existe un criterio definido para individualizar los pequeños esta- 

blecimientos manufactureros.   El censo industrial se limitó a clasi- 

ficarlos por volumen de ocupación y consideró como grupo arte sanai o de 

paquefia industria aquéllas que ocupaban hasta 5 personas. 

Existe un proyecto en el sector privado para conformar un organismo 

cooperativo de ayuda técnica y financiera a los pequeños industriales en 

U» ramas metal mecánica,   actualmente se encuentra en una etapa preli- 

minar de investigación sobre Us necesidades más apremiantes y sobre loa 

mecanismos más efectivos para proporcionarles dicha ayuda.   Estos servicio» 

serían básicamente de asesoramiento técnico, cobranza y financiación del 

capital de trabajo, así como la adquisición al por mayor de las materia« 

prima« básicas que insuma esta rama industrial.   Sus resultados serán 
extensivos a otras ramea industriales. 

/5.   fi 
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5.   Política de desarrollo industrial redorai 

a) Las Corporaciones de Desarrollo Regional están preparando proyecto« 

de asistencia al Banco Industrial del Perú" en su prograna de préstamos 

a la pequeña industria.   La asistencia requerida 7 que los técnicos 

podrán proveer, consistiría en: 
i)   Promover el interés de los pequeños industriales para la 

solicitud de préstanos, sobre la base de selección de oportunidades 

industriales a nivel regionale 
ü)   Evaluación   financiera, económica y técnica para los préstanos 

potenciales« 

lü)   Supervisión y asistencia técnica y administrativa a los 

prestatarios« 

iv)   Proveer información estadística sobre producción y mercados * 

nivel regional» 
b) Los pangues industriales definidos como centros de convergencia de 

servicios comunes, asistencia técnica, etc., ubicados en un determinado 

departamento o región donde existe la infraestructura necesaria para 

desarrollar industrias con estímulos tributarios y otros incentivos o 

exoneraciones, hcn sido oreados por leyes o decretos específicos para cada 

uno sn particular* 

El parque está en vías de ejecución en el de Arequipa, creado por 

decreto supremo del 5 de Junio de 1964, y en el cual se otorgan entre 

otras franquicias y exoneraciones las siguientes! 

i)   Exoneración por 15 años del pago de los siguientes impuestos! 

- Derechos de exportación y adicionales« 

••   Impuesto a los sobregiros o intereses al capital movible«. 

- Impuesto de alcabala 7 plusvalía sobre las transferencias« 

• Impuesto de patente, 

- Impuesto de la constitución de sociedades, emisiones de 

acciones, aumento de capital y transferencia de acciones« 

• Impuesto de timbres a las letras y documentos de crédito« 

• Impuesto de timbres a las ventas de manufacturas (actualmente 

el 5 por ciento sobre el valor de ventas)« 

/c) I* 
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o)  La política de desarrollo industrial regional propende básicamente 

a la descentralización de la actividad manufacturera creando polos de 

desarrollo en zonas seleccionadas del país que tengan posibilidades de 

desarrollar determinadas ramas industriales por la dotación de recursos natu- 

rale« que poseen»la existencia de ¡aereados regionales o pot* grandes ventaja« 

comparativas en cuanto a infraestructura industrial. 

Las medidas de estrategia que se recomiendan para el efecto soni 

i) El estado deberá concentrar sus esfuerzos en dichos centros priori** 

tarioa, tanto en el incremento de facilidades industriales (principalmente 

energía, suministro de agua y desagüe, escuelas técnicas y facilidades 

administrativas) como en 3us inversiones directas» 

il) El crédito del Estado deberá orientarse prioritariamente a la 

atención de industrias que se instalen en estos centros y estén considerados 

dentro de los correspondientes programas regionales« 

üi) Deben revisarse los actuales incentivos tributarios, tendiendo a 

lograr beneficios diferenciales que favorezcan sustane talmente a estas 

zonas. 

iv) Paralelamente al desarrollo de estos centros industriales, deberé! 

propiciarse en las zonas agrícolas. (Preferentemente en las de Reforma 

agraria) el establecimiento de plantas de transíoroación, envasado, 

conservas, etc. de los productos de la zona. 

6. Programas de capacitación de mano de obra 

a)  Las entidades que tienen a su cargo los programas de capacitación 

y entrenamiento de raano de obra industrial son, en el sector privadot el 

S3NATI, el Centro Franco Peruano, el Centro Nacional de Acción para el 

Incremento de la Productividad (CENIP), el Centro de Estudios Laborales 

del Perd y la Escuela de Tecnología de la Universidad de Ingeniería. 

Cada una de estas instituciones está dedicada a la formación de personal 

capacitado para las actividades industriales a diferentes niveles. El 

SENATI, que es una organización financiada con aportes de las empresas 

privadas, es la única que está a cargo de la capacitación de la mano de obra 

calificada en forma continua y directamente relacionada con las empresas 

que absorben dicho personal o que envían su personal para capacitarse. Las 

demás son instituciones que organizan cursos de perfeccionamiento de tipo 

específico a nivel de técnicos y profesionales. 
En el 
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te al eecter publiée eadttent «1 Oestro «e Brimtalento Mutola 

del farcito, ojie está encargado de la capacitación da loa ^solutas a fin 

da proporcionarlas un medio útil da deeempefio al salir dal servicio militar, 

y las instituciones para educación industrial y art«sanai dependientes 

del Ministerio de Educación. 

Estas tELtimas son 13.7 instituciones para impartir instrucción 

industrial y 88 para instrucción arte sanai,   A continuación se adjunta 

un cuadro del número de alumnos matriculados por especialidades en 1965* 

(Ver cuadro 55«) 
Los egresados de ngtas inatituciones actúan posteriormente como 

instructores o trabajar on forma independiente• 
En los últimos años egresan un promedio de 1 000 técnicos por afto 

da estas instituciones« 
Se ha efectuado un cálculo estimativo sobre la demanda deseable de 

obreros calificados para la industria en el año 1980 sobre la base de una 

tasa de crecimiento de 2.9 por ciento anual y una cuota de reposición de 

4 por ciento¿ lo cual da como resultado una demanda de 72 000 obreros cali- 

ficados, do los cuales el SENATI sólo preparará alrededor de 10 000, produ- 

ciéndose por consiguiente un déficit de 62 000« 

Por otra parte la demanda de técnicos relacionados con la industria 

par« 1980 se estima será de 21 800«   Para ese periodo los centro* de 

instrucción del Ministerio de Fomento formarán 36 000 téanicos y la Esouela 

da Tecnología 1 800, lo que produce un superávit de 16 000 técnicos» 

La demanda de profesionales relacionados con la industria se estima 

para 1980 que ascenderá a 11 000 personas« 
La formación de ingenieros que tienen relación con las actividades 

industriales se estima será de 3 600 y la de otros profesionales rela- 

cionados de 12 600 con lo cual se tendrá un superávit de 5 200 profesional»«. 

La financiación dal SENATI se realiza como se dijo anteriormente 

mediante aportes de las empresas privadas industriales con más de 

20 obreros que contribuyen con el 1 por ciento del importe de sus planillas 

de jornaleo«   SI Centro Franco Peruano se financia mediante un convenio de 

cooperación entre los gobiernos peruano y francés« 
Las instituciones estatales y las otras privadas reciben aportes a 

través del Pretupuegto General de la República y las privadas se cceplemiiitaji 

•adianto convenios de cooperación internacional« /mmA 
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El SENATI «s la única Institución directamente vinculada a la industria 

privada y que se ancarga de capacitar personal para dichas industrias« 

Es una organización privada, creada por ley en I960, que comentó a funcionar 

en julio de 1962.    Su principal objetivo es mejorar la habilidad de la nano 

de obra industrial.    Financieramente se mantieni con los ingresos de una 

contribución especial de 1 por ciento sobre las plani] las de todas las firmas 

con más de 20 obreros,   El 00 por ciento de este ingreso se debe gastar en la 

región de la que proviene, pero la organización puede disponer a su juicio 

del uso del resto, y asf puede gastar más de lo que recibe en las regiones 

que actualmente no están altamente industrializadas.   Los principales tipos 

de entrenamiento dentro de las operaciones del SEKATI sont 1) educación 

básica del adulto; 2) aprendizaje y cursos cortos para el entrenamiento de 

jóvenes en nuevos oficios y 3) entrenamiento especializado para obreros y 

supervisores que ya poseen oficios, a fin de elevar sus niveles» 

El SENATI entrenará a los aprendices en su propio centro (actualmente 

en construcción frente a Lina) y dictará cursos educativos generales 

(fundamentalmente en sesiones nocturnas).    Sin embargo, el énfasis primario 

de su programa será el adiestramisnto en las empresas.   Con este objeto, 

entrenará en su centro y en el Instituto Nacional de Formación de Instruc- 

tores (INFI) en Kuancayo, a los instructores que trabajarán en firmas indi- 

viduales para establecer unidades de adiestramiento dentro de las empresas« 

Más de 70 de dichas personas están recibiendo o han recibido adiestramiento 

en el extranjero y 25 más están actualmente en la INFI entrenándose« 

A fines de 1962, el SENATI calculó dentro del alcance de sus opera- 

ciones a unas 1 200 o 1 300 firmas que emplean cerca de 13 mil personas. 

SENATI no tiene el propósito, por el momento, de abarcar las pequeñas firmas, 

aunque una significativa proción de las fábricas de tamaño mediano ee verá 

beneficiada eventualmente por su labor«   Hoy en día, al encontrarse en su 

periodo de desarrollo, el Senati sé está concentrando en el área Lima- 

Callao; sin embargo« esto es aparentemente momentáneo y aunque el 

SENATI modifique sus estructuras con el fin de incluir firmas con 15 7 

20 obreros, como se informa tiene planeado, puede pasar algún tiempo de orna 

Ima provincias se beneficien ampliamente de sus actividades« 

/7. 



- 150 - 

7.    Asistencia técnica a la industria 

Existen «presas industriales que operan con alta eficacia y dentro de loa 

moldes más modernos, con asistencia técnica extranjera; pero a nivel privado« 

Seta asistencia se paga usualmente con convenios de regalías sobre la 
producción« 

Las formas de asistencia técnica proporcionada a la industria privada 

por las instituciones oficiales podrían resumirse en lo que sigue: 

•)       Asistencia técnica, contable y legal por parte del Banco Industri'il 

del Perú.    En esencia todos los créditos del Banco son supervisados 

por la institución,   Esto conlleva una asistencia bastante ligera desde el 

punto de vista técnico,, porqua lo reducido de su personal calificado, qua no 

podría ser suplido en forma alguna por el número y diversidad de casos 

que trata el Banco, no permite   una verdadera asistencia técnica; pero 

es bastante minuciosa«    La asistencia contable, con miras a procurar que 

lo« industriales lleven sistemas de contabilidad de costos, con permanencia 

da inventarios; también es Suportante la asistencia legal, sobre 

todo en los casos de los pequefioe y medianos. empresarios« 
b)       Asistencia técnica por parte del CENIP,.   21 Centro Nacional da Acción 

para el incremento de la Productividad (CENIP) entre cuyos finse está al da 

"una disminución da los costos de producción, distribución y adnn^et ración», 

asta realizando una labor muy interesante de asistencia técnica a travia da 

au Departamento da Asesoría y Consultas.   En estos momentos trabaja «H—i»f- 

naamente con varios sectores de la actividad industrial, para la consecución 
de sus objetivos. 

°)      Aalatancla técnica por p*rfc« á«i AUMATT. El Servicio Nacional da 

Aprendiaaje y Trabajo Industrial es la institución orientada al perfeccio- 

namiento de los trabajadoras de la industria manufacturera en todos aus 

nivelas.   Desde qua fuá creado - en diciembre da 1961 - al SENATI ha iniaiado 

una interesante labor en el campo dal aprendizaje industrial, tanto madianta 

bacas para obreros en al extranjero, como a través da sus centroa 

de aprendizaje en el país.   Actualmente se construye el Centra 
Hadonal de SENATI, donde se instalarán loa equipos qua se precisan para loa 
distintos curso« da adiestramiento. 
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d) Asistencia técnica por parte de la Universidad Nacional de Ingeniería. 
Esta institución de enseñanza superior presta asistencia a la industria 

a través de: 
i)    KL Instituto Textil, fundado en 1957 con la cooperación de la 

North Carolina University y con la ayuda económica de la entonces 
International Cooperative Administration»    Funciona bajo la Dirección de las 
Facultades de Ingeniarla Industrial y de tfsoánica y Electricidad y cuenta 

con equipo moderno, que puede ser utili »ado en la realización de pruebas para 
la industria textil, asi como para la enseñanza y la investigación« 

ii)    SI Instituto de Tecnología tiene la misión de preparar técnicos 
para nivelas intermedios de mando, que completen e integren la labor de los 
ingenieros industriales.   Reciben un entrenamiento práctico, de 7 meses 

al año en la industria y 5 meses de estudio en el Instituto» 
e) KL Instituto Nacional de Hormas Técnicas Induotrialen y Certificación 
(INAHrie). Ss el organismo creado por la Ley de Promoción Industrial  para 
estudiar y certificar las normas técnicas "con miras a promover o coordinar 
todo el conjunto de esfuerzos tendientes al mejoramiento de la calidad de loe 
productos corrientemente comprados, utilizados, transformados, fabricados o 

vendidos...". 
EL INANTIC presta indirectamente una labor de asistencia técnica a 

través de normas de nomenclatura y dimensiones; normas de calidad y normas 

de funcionamiento. 
f) Asistencia técnica por parte del Instituto Macional de Promoción 
Industrial«   Es si organismo técnico, creado también por la Lay de Promoción 
Industrial« para desarrollar programas de promoción industrial«   Dentro de 
sus principales funciones esté "...la.investigación y estudio de recursos 
industriales del país; le preparación» a base de investigaciones propias 
y de estudios existentes, de programas debidamente coordinados con la 
política económica nacional para la induetrialización del Perdi el estudio 
y recomendación de actividades industriales; y el estudio de las condiciones 

de desarrollo economi co del paia...". 
Para la ejecución de estas tareas, el Instituto se ha asesorado a su 

vez por un plantel de economistas e ingenieros destacados por el Stanford 
Research Institute, dentro del programa de ayuda de la Agencia para el 

/Desarrollo Internacional 
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Desarrollo Internacional de Los Estados Unidos de Norteamérica,   Trabaja 
an la actualidad en estrecha coordinación con al Banco Industrial del Perd« 
g)      Asistencia técnica por parte de otras universidades del pais.   Otras 
universidades del pais, como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
de Lima, la Universidad Nacional de Trujillo y la del Cuaco, a través de sus 
facultades de Ingeniería Industrial o de Química Industrial, prestan alguna 
asistencia técnica; pero se trata de casos aislados, que no tienen signifi- 
cación en el conjunto de la industria nacional. 

8,    Investigarían tecnológica 
la experiencia en el pais en el terreno de la investigación tecnológica 
es reducida*    La causa se «plica por los niveles actuales de desarrollo 
industrial, por la limitación de los recursos con que cuentan las institu- 
ciones de investigación y la escasez de personal calificado; y, por la 
esequibilidad a. los resultados de le investigación que, en todos los campos 
de la industria, se realiza en países más adelantados.   Existen varias 
instituciones facultadas   para la investigación tecnológica, pero poco se 

ha hecho h%sta la fechad Sin embargo, alguna inquietud se está despertando 
entre las universidades del pais en los últimos años. 

Participación de los organismos ds fomento industrial en la 
provisión de servicios básicos para la industria 

9«   Particit  
o«» 

Los   resultados d* la labor realizada en esta terreno no tienen sucha 
significación dentro de la oferta nacional de energía eléctrica o de 
combustibles, pero.no puede negarse que para algunas instituciones ha 
representado la realisación más importante que pueden exhibir,    Asf, la 
principal obra que ss acredita a favor de la Corporación de Reconstrucción 
y Fomento del Cusco, es la construcción de la Central Hidroeléctrica de 
Machupicchu, que destinará la mayor parte de su energia para el desarrollo 
industrial del departamento.   La Corporación de Fomento y Desarrollo 

2/      H Instituto Nacional da Promoción Industrial, tiene como ortoera 
iiiaión la investigación y estudio de los recursos iixkiatrialiaablee, 
eon adras a aumentar el conocimiento científico de ¿utos, para su 
mejor utilización, 

/Econóndoo de 
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Económico de Tacna centraliza BUB eafuersos en obras de irrigación 

asociadas a instalaciones de aprovechamiento hidroeléctrico.    I* principal 

labor de la Dirección de Industrias y Electricidad ha sido y es   la 

instalación de centrales de generación de energia eléctrica en las 

provincias, que en parte sirven a los fines de la producción industrial. 

La Ekrpresa Petrolera Fiscal, a través de su producción de crudo, sirve 

indirectamente, aunque en forma muy reducida, a las necedades de 

combustible   de la industria.    Y, por último, habría que citar también 

al Banco Minero u^l Perd, que en años anteriores efectuó una activa 

labor de promoción directa y crediticia en favor de la producción de. 

carbón.    Los   resultados alcanzados distan mucho de las expectativas, pero 

en algo so ha beneficiado el sector industrial que consume las antracitas 

del paia* 
10.   Tratamiento al capital extranjero 

La participación más significativa del capital extranjero en el desarrollo 

industrial del Perú ha ocurrido, en realidad, como un complemento de la 

explotación de las actividades primarias.    Asi, las instalaciones metalúr- 

gicas d« la Oroya son parte tan sólo del activo total de una empresa que 

ha sido predominantemente minera; la refinería de Talara constituye el 

centro industrial de un complejo petrolero; la fábrica de celulosa y papel 

d« Paramonga es un apéndice de la fabricación de azúcar y ésxa, a su vea, 

está ligada al cultivo de caña por la ndsma empresa; mientras que, por su 

parte, la manufactura de celulosa ha obligado a la producción electrolítica 

da soda cáustica y de ésta ha derivado un proyecto, en ejecución 

actualisante, para producir resina de cloruro de polivinilo. 
Hay, por supuesto, excepciones, pero de menor cuantía.    EL estableci- 

miento da laboratorios farmacéuticos como   Bucursale« de las grandes 

impreeas.mundiales dal ramo es un ejemplo; la creación da algunos centros 

textiles, sobra todo algodoneros, es otro; y, últimamente, la instalación 

da linea» da ensamblaje de automóviles, también como subsidieria de algunas 

de las más importantes compañías extranjeras, tienen U misma peculiarided. 

& los últimos anos, sin embargo, la participación dal capital 

extranjero aa hiso presente aobre todo como crédito extemo,-tanto de 

parte da las instituciones internacionales y bancarias privadas, como, 

•specialmente, de parte da proveedoree de maquillas, equipo» y sendproducto» 

industriales« /a)   L|ft 
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*)       Las Inversiones extranjera o directas 

Las inversiones directas do capital extranjero en la  industria del 

país no son considerables.    Se estima que alcanza a un 10.8 por ciento 

aproximadamente de la inversión total en el sector manufacturero.     Comparado 

con las cifres correspondientes de otros paises latinoamericanos, el monto 

resulta relativamente reducido, a pesar de que en varios de ellos no goza el 

capital extranjero de las condiciones libéreles que rigen en el Peni.   Esto 

prueba que el capital extranjero, si bien anhela un régimen económico liberal, 

busca, sobre todo, el mercado que Justifique la inversión.    Y, desde este 

punto de vista, el morcado peruano es poco atractivo,    ^or otra parte, la 

esperanza que se cifró en que el Perú podría   ser un núcleo de atracción 

para el capital extranjero industrial, interesado en irradiar su producción 

hacia la Zona de Libre Comercio, tampoco se ha cumplido.   Tal vez le convino 

más para est s fin, ampliar o mejore r sus instalaciones en países latino- 

americanos más desarrollados, que craer nuevas empresas an un país que le 
daba toda clase de garanti*» para la inversión. 

Ai un principio la inversión  extranjera directa en otros tipos de 

actividad industrial.   Pero desde los últimos años, se aprecia la tendencia 

de asociarse con al capital nacional con la mira, seguramente, de lograr 
mejor estabilidad. 

Las más importantes inversiones directas del capital extranjero en 

la industria giran, en el Perú, alrededor del campo del petróleo y de los 

«•tales no ferrosos.   No se considere la generación de electricidad, actividad 
en la cual, también, tiene una participación importante. 

Pero también hay inversión extranjera directa en otros tipo« de 

industria} sin embargo, en el total, no excede del 14 por ciento de toda 

U inversión extranjera en el sector industrial.    Con esto   se resalta, por 

una parte, la importancia que tienen las invsrsiones en el petróleo (refi- 

nería) y en la industria metalúrgica dt los metales no ferrosos, pero al 

mismo tiempo se demuestra la pequeña significación relativa que tiene en el 
conjunto de los otros sectores* 

Hay campo para el capital extranjero en el Perú, sobre todo en 

sectores cono el de la quinde« o el de la mecánica, relativamente lneiplo- 
tados en el pals« 

/No existe 
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No exist« un status legal especial para la empresa extranjera.   Ss 

adapta   como las nacionales a las leyes vigentes.   No requiere autorización 

especial para instalarse, ni precisa garantía alguna para remitir al exterior 

utilidades o intereses. 
Las empresas extranjeras tienen en muchos casos el problema de la 

doble tributación pero la eliminación de esta traba no concierne al pais 

donde esa empresa radie«,  sino, al pais de donde procede« 
La empresa extranjera es subsidiaria, generalmente, de firmas del 

exterior.    Pero hay casos de compañías que se han iniciado como empresas 

independientes en el pais y que, en el transcurso de loas años, gracias a 

las atractivas utilidades que su inversión les ha rendido, han establecido 

el centro principal de su3 operaciones en el pals de origen del o de los 

empresarios, y se ha ramificado luego por otros países de la América 

Latina« 
al ciertos casos la inversión extranjera se ha -»roducido como conse- 

cuencia de un contacto especial con el Estado.   Tal ha ocurrido, por e j espío, 

con-.la producción de cobre en el centro metalúrgico de Toquepela.   Asindsa©, 

en la región de la Selva se otorgó contrato con especiales estímulos y 

franquicias a un conocido fabricante de maquinaria pesada para caminos? y ent*e 

los   fines de esta concesión figuraba el aprovechamiento industrial de los 

productos de la zona,   Jaste dltiu» contrato no crletaliwS en hechos positivos 

para la economia del pais; en cambio, si desde el punto de vista del ingreso 

de divisas el contrato con la Southern Peru Moling Co. que explota los 

minerales de cobre de Toquepala, Oiellaveco y Cuajons y los convisHe en 

cobre "blister", 
Bn un comienso las empresas extranjeras reinvertisn parte de las 

utilidades en el mismo giro.   EL crecimiento de ellas, por tanto, es en gran 

parte   el efecto del desarrollo ds sus actividades en el pais.    Pero en los 

último« anos se aprecia la tendencia a compartir el crecimiento vertical con 

una expansión horizontal; pera est« ultima ss recurre ruchas veces a la 

formación de empresas mixtas con el capital nacional, y se abarca actividad«« 

relacionadas con la principal. Tel cosa ha ocurrido, por ejemplo, con las 

industrias de conductores eléctricos de cobre, de ladrillos refractarios 

de explosivos, de álcalis, de bolae y corases para molinos y algunas otras 

DBS, 
/sn un 
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fti un principio, el capital extranjero estableció industrias en 

el pale, sobre todo con miras a la exportación.    Luego, el crecimiento 

del mercado interno y la aparición de barreras arancelarias demostró la 

conveniencia de orientar la producción también hacia la demenda interna. 

Tal ve«, de no contar con el mercado nacional varias empresas extranjera« 

no podrían colocar sus productos, porque la competencia exterior de ha 

desarrollado mis rápidamente y cuenta con la e economías de escala que 

no favorecen a La producción local.   Los casos de los metales no ferrosos 

y de la harina y del aceite de pescado,  constituyen, sin duda, una de las 
pocas excepciones en la actualidad. 

La empresa extrarn jra establecida en el pais ha cambiado mucho 

su política en loe últimos aftos.   Se ha amoldado o lo está haciendo, al 

nuevo clima que se respira en el país, procurando entrelazarse en lo 

posible con el resto de la economia nacional.    EL cambio también se aprecia 

en el aspecto social.   Hoy en día esas empresas estén dirigidas y manejadas en 

gran parte por personal nacional.   De otro lado la politica hacia el obrero 

parece ser mis comprensiva, aunque, igualmente, queda la duda de si ello e« 

fruto de un cambio de mentalidad en el empresario extranjero o es una 

conquista de las agrupaciones gremiales. 

La Lsy «cLge que toda compaftia integre, cuando menos, el 80 por 

ciento de su personal con empleados peruanos.    Sete límite ha sido 
superado con exceso. 

Se aprecia, asimismo, La tendencia a utilizar en cuanto sea posible 

manufacturas nacionales, para satisfacer las necesidades de otros productos 

que requieren las empresas extranjeras para el desenvolvimiento de sus 

actividades.   Esto, a su ves, representa una ventaja para el desarrollo 

industrial del país, no sólo cuenta por el mercado que se crea, sino porque 

«si siempre se exigen productos industriales noraalitados, lo cual se traduce 
en una superación de la calidad. 

AL    AUBMWCIa 
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VI.    ASISTENCIA EXTERNA AL DESARROLLO INDUSTRIAL 

1. Ajfl«itencia fenica 

En loa dos ttLtimos afloe la asistencia técnica ha sido suministrada básicamente 

a través de la AID (Agencia Internacional para el Desarrollo), que ha 

proporcionado loa servicios té*cnicoa contratados de especialistas en 

diversos cancos relacionados con la industria y el asesoramiento de planes 

y programas regionales«   El monto aproximado de estos servicioe ha aido 

de más de un millón de dólares y han sido orientados hacia los organismos 

técnicos de fomento y ot-oa que realizan estudios especiales relacionados 

al desarrollo industrial, como son el INPI y el CENIPi aal como para el 

asesoramiento de loe organismo« de desarrollo regional conptituidos por 

las corporaciones de fomento« 
Igualmente se ha recibido asistencia técnica a través de los organismos 

técnicos de Naciones Unidas y de alguno? gobiernos extranjeros tales como 

Japón, Francia, Inglaterra, etc.   Esta ayuda se ha concretado en la contra- 

tación a corto pía» de técnicos para efectuar y asesorar estudios especí- 

ficos en las ramas de fertilizantes, industrialización del carbón, energia 

eléctrica, hierro esponja, fibras duras, etc. 
Las aolicitudea de asistencia técnica que plantean los organismos 

estatales se coordinan a través de un departamento especializado del 

Instituto Nacional de Planificación.   Estos requerimientos son por lo 

general a corto plazo y se plantean con carácter de emergencia sin previa 

planificación de los estudios,por lo cual es muchas veces difícil hacer 

ooincidir la solicitud con los programas y presupuestos de los organismo« 

que proveen la asistencia técnica y que generalmente tienen un planeamiento 

a largo plaeo. 
2. Anlfffcf"?1» financiera 

Iste tema ha sido tratado con cierta detención al hablar sobre «Finan- 

ciaadento de Desarrollo Industrial«« Los comentarios que siguen sólo 

complementan loe puntos desarrollados« 

/Los préstanos 
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Loa préstamos œrternos Absorbidos por el sector industrial representan 

aproximadamente el 18 por ciento del monto total de lo«* créditos privados y 

públicos contratados en el extranjero.    No se considera dentro de este 

porcentaje al crídito de proveedores (como es el caao, por ejemplo, de loa 

créditos concedidos a SOGESA por una firma alemana), 

las fuontes :tjas importances de crédito a la indrutria son las insti- 

tuciones internacionales cono el 3anco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento, la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos de 

Norte America, el Bnnco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Exportacióh 

e Importación de   .'¿shingl^n, la Corporación Financiera Internacional,  el 

Kreditanstalt de Alemánía y el Banco de aportación e Importación del Japón, 

Varios de loa préstamos concedidos por estas instituciones se han hecho direc- 

tamente a las empresas industriales, pero en la actualidad hay mprcadA 

preferencia pera hacerlos a través de la banca especializada del país, 

esto os, por medio del Bonco Industrial del Perú1, mediante la concefdón de 

lineas de crédito,    AderaAs de la   responsabilidad del Banco, se requiere 

en estos casos el oval del Estado, 

El Bjonuo de cada operación que efectúr el Banco,  con cargo a estas 

lineas de crédito, no debe exceder del 50 por ciento de la inversión total 

en la empresa.    Todo déficit debe per completado por la empresa, o por el 

mismo Banco con cargo a sus recursos propios. 

No se permite refinancianiientos con cargo a estas lineas, a fin de 

evitar que la inversión cié los bancos o agencias de crédito internacional 

sustituya a otros tipos de préstamos.  Pero ex empresario, sabiendo esta 

condición, nunca coloca órdenes de compra de eauipos sino después de aprobado 

el préstamo.    Asi tiene, además, la ventaja de un descuento por pago al 

contado, 

la Corporación Financiera Internacional, afiliada al Banco Internacional 

de Reconstrucción y Fomento, ha hecho varias operaciones.   Generalmente en 

préstamos con participación de utilidades y derecho a suscripción de acciones. 

Se entiende directamente con la empresa privada. 

Los préstamos del Banco de Exportación e Importación de los Estados 

Unidos de Horte América o del Japón se limitan al financiamiento de equipot 

o de servicios adquiridos en esos países.    En el caso del Ejcunbank de 

/Washington, la« 
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Washington, las línea« de crédito se consiguen con bastante facilidad, pero 

la tramitación de los sub-préstamos hechos con cargo a ellas es algo 
lenta.   En cambio, estas mismas operaciones con el Banco Internacional de 
Beconatrucción y Pbuento o con el Banco Interinerlcano de Desarrollo son 
rápidas, con la gran ventaja de cíe se puede operar indistintamente con 
muchos países«   Al tener libertad de selección, el empresario favorecido 
co^ un sub-fréstaao puede sacar ventajas de la competencia de precios y 
calidades entre países proveedores de equipo e • 

Gran parte de la asistencia financiera a la industria es canali »ada 
* través del Eanco Induscrlal del Perd, existiendo además líneas de crédito 
a través de algunas fininicieras privadas y convenios particulares entre 
«•presas privadas y bañóos o instituciones financieras internacionales. 

En lo que respecta a la asistencia financiera canalizada a través dal 
Banco Industrial podemos establecer qce a pax-tir de 1962, en que se renové 
la línea de crédito del Banco de Exportación e Importación de Washington 
por la suma de 2 500 000 dólares, se inició una nueva etapa en la cenalisación 
de créditos externos hacia la industria para adquisición de maquinaria, 
equipos o nate rial« e de construcción y para le contratación de servicios, 
todos de procedencia norteamericana»   Este prestas» está sujeto al interés 
do 5 3/4 por ciento al affo, al rebatir«    Los platos de estas operaciones 
podrán extenderás hasta Junio de 1969 y para ellas subsiste la condición 
taxativa de que sólo los créditos hasta ICO 000 dólares cada uno pueden 
sor aoordados libremente por «1 Banco Industrial y lo* ám importes mayores) 
tienen cas ser expresamente aprobados por el Krtmhank. 

mn ess misma ano se aprobé otro préstamo por 2 500 000 dolaras del 
Banco Ioteramerieano de Desarrollo, destinado al financiamiento de proyectos 
específicos ds carácter industrial del sector privado y con el cual te 
adquiriría mequinerles y equipos procedentes del área europea, dt los 
Estados unidos, del Jopan y do otros países«   El piase del préstamo es de 
22 eftbe y el 5 V4 por danto ansai al rebatir«   Los préstamos batta 
200 000 délares striali ejecutables eoa la sola autoriiación del Banco y loe 
••foros batta si limito de 500 000 dolares mediante aprobación expresa del 

/1«1963 
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En 1963 se obtuvo préstamos por un monto da 17 500 000 dólares qua en 

gran parta sa destinaron a consolidar la situación financiara da la 

Industria pesquera nacional,   Bn 1964 al sonto da préstanos aprobados 

ascendió" a 24 500 000 dólares, qua twleron cono principales destinos la 

industria pesquera« 7 las textiles de algodón«   Bn 1965 se contó* oon 

35 550 000 dólares, de los cuales 14 000 000 dólares fueron asignados en 

forma de pristamos directos 7 21 550 000 dólares como lineas de crédito« 

Parte de ellos se han destinado a la importación de bienes de capital 7 

servicios 7 1 000 000 dólares destinados al financiandento de exportaciones 

manufacturadas producidas por empresas locales*   Otra fuerte proporción 

os siguió* destinando a 1% consolidación financiera de la actividad pesquera* 

Los créditos da proveedores son fáciles de obtener, pero generalmente 

onerosos* no sólo porque el precio bass aparece nuchas veces recargado* 

sino también porque a los intereses del proveedor o de la agencia da seguros 

que lo sustituya* hay que agregar la comisión por aval de un banco industrial 

o comercial del pais comprador, cuya intervención se exige siempre* 

3.    Otro» mecanismo* du transmisión tecnológica 

Como consecuencia de la investigación activa que se lleva a cabo en loa 

grandes centros industriales, al aporte del capital extranjero a lo« pal— 

da manor desarrollo no sólo se concreta, o debe concretarse, al finanelamianto 

total o parcial da loa proyectos que acósete.   Es - o daba ser - un factor 

importante y decisivo de irradiación tecaológioa*   La sola transmisión da 

los conocimientos bastan, en determinados casos, pars qua al capital 

nacional acometa isportantaa iniciativas* 

Mochas empresas manufacturan en al Perú artículos diversos baje 

asistencia extranjera« con marca propia o foranea*   Se trabaja sabre Im 

basa de una regaifa qua aa uno« esses ee una cifra fija anual y* en otros* 

un porcentaje sobre loe costo« o sobra la« utili «tartas ds la empresa* 

Kl importe de las regalías está gravado en el pale eon on impuesto de 

16 por ciento« 

loe frutos, en el orden técnico, de esta forma de cooperación del 

capital extranjero, eon realmente elocuentes.   I* experiencia del Perd fas 

side desafortunada en ciertos proyectos ¿aportante e, huérfanos de 

Aécntosf y 
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tecnloaj y falli, en católo, tn casi todog loe casos en que e« hu contado 
eon «snida exterior de eete tipo.   A perai- del costo de Uè regali*», la 
•cononla per« la empresa nacional ss, a la larga, evidente, adcaás de que 
la introducción de los arti culos en el •arcado es micho als fácil por al 
prestigio que casi sieapre los aspara, si liaran  •arcas acreditadas an 
al •oreado internacional« 

flu* 
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TH.   OTROS ASPBCTOS H3LACI0HADOS CON SL 
DESARROLLO INDUSTRIAL 

A continuación, j siguiendo con el análisis del marco institucional en 

qua •• desenvuelve la industria, es necesario referirse a factores dal 

desarrollo Industrial, los qua no porque son tratados en último lugar, 

tienen menos Importancia con relación al progreso del sector manufacturero, 

•)       La claae empresarial 

la claae dirigent« industrial, que no ceja en la tarea da buscar nuevo« 

aereado« 7 nueva« lineas de pxxxtucción, 7 que con tales, propósitos está siempre 

cosprometida «n la tarea de ampliación, de mejora 7 de di versificación de 

las instalaciones, es barbante reducida en el país«   Pero es hacer honor 

a la verdad reconocer que esta clase, limitada en su m'aero, e« activa en 

su gestión.    De ahi que unas mi«nas persona a se   relacionan eon vari«« de 

la« «1« importante« realizaciones industriales del pais« 

Bat« tipo de empresario hito su aparición en el Perú más o menos 

deede principio« de   los anos cuarenta.   Por eso, varios de lo« sectores más 

antiguo«, como «1 textil de la« fibras tradicionales, el de la curtiduría 

de pieles, el del calsado 7 el de ID« randeras, para citar sólo uno« atantes, 

no tienen «1 dinamismo de otros corao el de la industria química o el de las 

industria« mecánicas de transformación. 

XA agresividad del empresario pesquero merece una mención especial. Se 

trata de una clase   ¿urgida, cani en general, demie una base por demás 

modesta, pero que debido a los estímulos de un mercado siempre en crecimiento« 

a la ingente riqueza ictiológica del litoral, a una actitud incesante en 

•et «ria de reinversiones 7 a una politica arrieagada en cuanto a aceptaciónr 

d« eredito bancario 7 de proveedores, ha hecho de IR pesquera la primera 
actividad industrial del pal«. 

La receptividad del empresario peroano a lo« estímulos del fomento 

industriai •• ha manifestado como buena, 

b)      La clase trabajadora 

SI o raro peruano es potencialraente eficiente,   S« necesario darle une 

formación adecuada, mediante la educación técnica, adiestramiento e incul» 

«arle el sentido de responsabilidad, pero es ingenioso 7 capta con bastante 
rapids«. 

/SL nivel 
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KL nivel de salarlos en términos absolutos es bajo, pero, como «a 

general la productividad es también baja, la incidencia sobre el oosto de 

producción no deja de ser, para un buen numere de industrias, bastante 
apreelable. 

Debido a que la nano de obra que engrosé anualmente la oferta de 

trabajo es elevada y a que la* oportunidades de empleo son limitadas 

porque el desarrollo industrial es moderado, el obrero tiende a defender 

la estabilidad del empleo, cuya posesión considera como un derecho.   Desa- 

fortunadamente, tal actitud atenta contra el proceso de modernisación y el 

mejoramiento de la productividad.   EL problema es especialmente serio en 

el easo de la industria t «til que cuenta, por lo demás, con uno de los 

sindicatos obreros mis fuertes,   ¿n dicho sector nuchos programas de 

renovación de equipos se han visto frustrados en sus efectos ante la resis- 

tencia de los obreros para reducir las cargas de trabajo.   Este hecho se 

cita como una de las causas principales del alto costo de producción 

textil del Perd.   No es este problema fácil de resolver; sólo un desarrollo 

industrial más acelerado, que aumente las posibilidades de empleo para la 

dase trabajadore, podría vencer tan serio inconveniente. 

Si resumen, la mano de obra no es del todo favorable, hasta ahora, al 

desarrollo industrial del Perú, tal como se vio anteriormente al comentar el 

desarrollo de la industria química.   Hay base par.-' formar una fuerza de 

trabajo eficiente, pero es necesario prepararla y esto es problema de tiempo. 

&i la tarea, toca al Estado, tsnto como a la empresa privada, desempeñar 

importantes papeles.   Seta, debe cumplirlo a travée del adieetraniento en las 

propias industrias y mediante sus aportes, volunto ríos y forsosos, al 

sostenimiento de centros de enseñanza y perfeccionamiento.   Aquél, mediante 

una política de educación - que efectivamente se practica en la actualidad - 
tanto general como industrial, 
c)       Los recursos de mat«**«« p^w« 

SI Perú es un pals que cuenta con una dotación bastante surtida de 

materias primas industriales,   Mo es fuerte proveedor, sino de unos pocos 

productos naturales,   Pero se dan en su suelo diferentes laterías, general-asóte 

en cantidades que son relativamente pequeñas para tener significación 

Importante en el mercado mundial de las n»terias primus, pero lo bastante 

considerables para la oferta a la industria nacional, 

/Se estima 
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Se «©tima que, an promedio, el 71*5 por ciento de las  Aterías primae 
y seml-productos que utili» la industria es de procedencia nacional» Sete 
porcentaje es favorable en cooperación eon el de otros países 
latinoamericano». 

Sin embargo, en algunos casos, por lo mismo que la producción es 
pequeña y, a veces, difícil, el o osto de extracción o de manufactura en alto, 
lo cual constituye una desventaja para el industrial, que se ve forsado a 
operar con meterla prima cara« 

Ss dal caso señalar que, a veces, el industrial tiene más dificultades 
para adquirir materias primas nacionales que importadas«   Eh efecto, las 
últimas pueden conseguirlas por lotes, a lo largo del ejercicio anual, 
en triando da contar en todo momento con una reserva prudencial que le asegura 
continuidad en el trabajo«   Eh cambio, con las primeras, como en su mayoría 
se trata da artículos que también pueden ser exportados y el mercado extran* 
jaro es a veces más atractivo para los productores, deba asegurarse la 
provisión para todo an affo - caso del algodón o de la lana, por ejemplo - lo 
cual se traduce en ciertas circunstancias en la inmovilización de parte 
considerable del capital de trabajo, o mas comúnmente, en una car^e bastante 
subida de Intereses a favor da los bancos o de los propios exportadores« 
d)       Los recursos de energía 

La provisión ds energía eléctrica no es un factor limitativo del 
desarrollo Industrial del Perd.   Sin embargo, el suministro para uso 
público da las empresas privadas o del Estado, nc es Igualmente eficiente 
en todo al territorio nacional.   Ssto obliga a las industrias ds provincias 
a contar generalmente con sus propias centrales ds generación, de capacidad 
limitada a sus necesidades, con ooetos altos« 

Puro tampoco es barata la energía que venden las empresas de uso 
público, debido, «obre todo, a la incidencia relativamente alta del valor 
de sua activos fijos sobre una cantidad de energía producida, por lo general 
limitada«    De ahí, que el precio del kW en el Perú, sea de auto-producción 
o adquirido de empresas de generación, haya desalentado varios proyectos 
como los da Industrias electro-químicas - por ejemplo de las que producen 
farroalsaciónos - para las cuales cuenta el país con las materias grimas 
apropiadas, en cantidad suficiente y de excelente calidad« 

/A fin 
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A fin de evitar que la disponibilidad da energía pudiera constituir 

un fedtor negativo para el desarrollo industrial del pais, se dictd 

oportunamente - en 1955 - la Ley de la Industria Eléctrica, que otorga 

incentivo« especiales al capital .privado para explotar este campo« Los 

beneficios que ha aportado la aplicación de esta ley a la economía del 

pala, son hasta ahora evidentes. 

Con loe combustibles tampoco hay problema«, a no ser en lo que se 

refiere a carbón coquisable, para el cual hasta la fecha no se han encontrado 

loe yacimiento« adecuados 9 especialmente desde el punto de vista del carbón 

bituminoso para un buen coque siderúrgico. 

En cambio» el suministro de combustible« líquidos ee satisfactorio« 

A pesar de que la demanda interna absorbe, prácticamente, toda la producción 

nacional de crudo y de derivados, las reservas probadas y desarrolladas 

aseguran el abastecimiento normal de combustible» líquidos por varios anos, 

meto, sin considerar la posibilidad de que se ubiquen y desarrollen nueva» 

reservas de petróleo y de gas natural en lo» actúale» campos de producción 

en otra» sona» de exploración. 

/tUX. U 
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Vili. LA INDUSTRIA FEMJANA Y L-iS PERSPECTIVAS DE BJTBCRACION 
1 ATINOAMEfclC JÏA 

A pesar de reconocerse la necesidad de integración latinoamericana 

y de complementación industrial, ha*ta la fecha no se han dado pasos 

concretos en este campo. Loe industriales se han interesado en forma 

esporádica en algunos proyectos, habiéndose materializado algunos, pero 

faltan los mecanismos cue aseguren su continuidad. En este aspecto se 

puede decir que la industria relacionada con la pesca aparece como el 

sector más pujante de la actividad fabril en el Perú y la que ofrece 

mayores perspectivas de acción en este importante problema. Ya desde su 

origen ee ha constituir.» corno un negocio orientado sobre todo hacia la 

exportación. Si ha conquistado mercados en Norteamérica, en Europa y en 

Alia, está también en condiciones de intervenir en la Zona de Libre Comercio, 

máxime, si las puertas se abren por las desgravaciones arancelarias 

del tratado« 

En casi todos los otros sectores existe una actitud sumamente. 

cautelosa, Pero, quienes hayan asistido sucesivamente a los cuatro 

periodos de negociaciones de la ALALC, podrán reparar en que este comporta* 

miento no es exclusivo del empresario industrial peruano. En igual medida 

este se aprecia entre los empresarios de otros países, incluso entre los de 

países más adelantados industrialmenle de la zona. 

Bn IAB primeras negociaciones se ha logrado reducir la media ponderada 

de los aranceles que establece el tratado  por la inclusión, sobre todo, 

de artículos que ya formaban la corriente del intercambio comercial (la 

mayoría de ello« con muy poco grado de elaboración). El tráfico de nuevos 

productos industriales es aún muy pequeño y como la lista de esos 

artículos está ya prácticamente agotada, se hace necesaria una decisión 

política de los gobiernos que inyecte otra tónica y que con esta actitud, 

las fuerzas de la producción converjan hacia una efectiva integración 

latinoamericana. 

Tampoco el capital extranjero ha respondido con mayores inversiones en 

el Pern a las expectativas que le abro la Zona en cuanto a nuevas iniciativas 

en materia industrial.. Ho creemos que esta actitud haya sido muy diferente 

/en otros 
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sn otro« países del área.    Tal vez «i se deba justamente a lo lejos que 

está la Zona de constituir el mercado regional que garantice una demanda 

efectiva para la producción de las grandes instalaciones, que requieren del 

mercado de varios países para operar a plena capacidad.   0, tal vez, también 

porque las oportunidades de inversión en países de otras regiones, como las 

ds Europa Occidental o el Canadá, han resultado hasta ahora   más atractivas 

y, según el parecer de Jos inversionistas, con menos riesgo para el capital 
extranjero« 

El organismo nacional que centraliza los contactos entre la economía 

del país y la ALALC es la Comisión Peruana para la Asociación de Libre 

Comercio, integrado por los representantes de los sectores público y privado. 

Por su parìe los industriales, representados por la Sociedad Nacional de 

Industrias, también participan en las discusiones sobre las listas de 

psdidoa y ofertas.    Finalmente, en el Instituto Nacional, ligado al 

Banco Industrial del Perd, se ha creado la Sección ALALC, tanto con miras 

a prestar asistencia técnica a los industriales, como a procurar que los 

proyectos de nuevas instalaciones, que se canalicen a través del DíPI o del 

Bunco Industrial., sean concebidoe con un criterio más bien zonal que nacional. 

Loe esfuerzos para   establecer nuevas plantas industriales o para 

«•pilar algunas de las ya existentes con el fin de    captar cercados ds la 
Zona, han sido muy débiles hasta ahora. 

La creación de la Zona de Ubre Comercio ha repercutido en el proceso 

ds ^equipamiento ds 3 a   industria del pals.    También con un sentido de 

«uto-defensa, considerando que la competencia de países más adelantados ds 

la Zona era inminente, muchos empresarios acentuaron la politica de 

»inversión en maquinaria moderna y ds mayor capacidad.   El fenómeno fus 

©•pscialmente ssnsibls en la   industria textil, sn la de celulosa y el 

Ptpal, en la rie grasas y aceites comestibles y sn ciertas industria« conser- 

veras.   Sin embargo, es muy difícil apreciar que parte de este procoso as 

dsba a la influencia de la realidad ds la Zona, y que parte a la propi* 
oompstsncia interna. 

/K.   MATERIAL 
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