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Este volumen comprende dos trabajos complementarios: "Legislaci6n y Polfticas de lndustrializaci6n en el 
Peru" por el Consultor Nacional Ing. Jorge Arturo Portocarrero B. con la colaboraci6n del Economist a Sr. Juan 
Numura y "Apuntes de Legislaci6n Industrial en el Peru" por la Doctora Teresa Giles P. 

El presente trabajo es la culmi~aci6n de una serie de informes preliminares, realizados por los rnismos pro
fesionales. 

Los conceptos y opi.1iones contenidos en el trabajo, son responsabilidan exclusiva de sus autores. El 
informe, en el momento de su edici6n, est~ en tr~mite de aprobaci6n por la ONUDI, por lo que este Organismo 
no participa necesariamente de su contenido. 

El contenido de este trabajo puede reproducirse parcialmen•e siempre que se le cite expresamente. 
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PREFACIO 

Durante ei al\o de 1989 un distinguido grupo de consullores peruanos en distintas especialidades. con la 
colaboraci6n en algunos casos de expertos intemacionales, estucfiO las necesidades de reestructuraci6n en el 
mediano y largo plazo, para un conjunto de subsectores industriales considerados prioritarios por su '"1>ado 
industrializante, articulaci6n intersectorial, potencial en la peneraci6n de divisas, capacidad descentraliZadora. 
iq>ulso a la ir.novaci6n y adaptaci6n tecnol6gica. creaci6n de empleo y esencialidad en el abastecimief\to intemo 
de insumos, bienes de consumo masivo o bienes de capital. con demanda potenciat 

Esos subsectores fueron : la agroindustria de frutas y hortalizas con orientaci6n exportaclora; industrial textll, 
pulpa. papel y cart6n; qurmica bAsica, fertilizantes; petroqulmica de olefinas; siderurgra; transformaci6n del hie:ro 
y el acero·; inoustria de ingenieria y bienes de capital. 

Cor11>1ementando los trabajos a nivel de lineas productivas especif icas, se realizaron otros para integrar el 
contexto de an'11isis del sector industrial en su conjunto. en los siguientes temas: politicas y legislaci6n en el sector 
industrial; el sistema institucional, el sistema financiero vinculado al procesode industrializaci6n ya las necesidades 
de racursos y sus fuentes; el sistema y polfticas arancelararia, !a pequei\a y mediana empresa industriar·. la 
cfisponibilidad energetica en el proceso industrializante, la probleMAtica de la empresa p(Jblica industrial. 

Las actividades se desarrollaron en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrolo 
(PNUD), en los Proyectos ejecutados para el Gobiemo del Peru, numeros PERJ87J010 y PER/89/017, titulados 
• Apoyo al Plan Naci.Jnal de Reestructuraci6n Industrial" y "Pollticas, Estrategias y Financiamiento para la Reestruc
turaci6n Industrial", respectivamente. Como organismo de ejecuci6n por el Gobierno del Peru actuaron el Ministro 
de lndustria, Cornercio Interior, Turismo e lntegraci6n, el lnstituto Nacional de Planificaci6n y la Corporaci6n 
Financiera de Desarrollo (COFIDE). La Organizaci6n de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) 
fue la Agencia Ejecutora, por las Naciones Unidas. 

Los trabajos involucraron a los agentes econ6micos vinculados con los respectivos temas, y en ellos Jug6 
un rol destacado la participaci6n empresaria, publica y privada, esta ultima tambien con sus entidades greniales, 
entre las que se destac6 la creciente colaboraci6n de la Sociedad Nacional de Industrias. 

La raestructuraci6n se ha tratado en su car'1cter neutro, que se define con la identificaci6n de los problemas 
a ser eliminados y la definici6n de los objetivos que se pretenden alcanzar, considerando para estos ultimas los de 
competitividad e integraci6n interna e intersectorial. 

La reestructuraci6n industrial es un proceso dinamico y continua, que requiere de cinco a diez anos de com
promisos sostenidos, para operar y consolidar un cambio qua incluye etapas de rehabilitaci6n y procesos de 
racionalizaci6n y modernizaci6n; antes que incrementar las inversiones en nuevas plantas y equipos, se i"l>onen 
innovaciones y mejoras en la gesti6n, el desarrollo de productos y mercados, mejoras en el diseno. la calidad, los 
servicios, el impulso de la inve:>tigaci6n ap!icada, de la adaptaci6n tecno16gica y el desarrollo de una capacidad 
exportadora. 

La reestructuraci6n, para ser viable debe ir acompanada de reformas de pollticas e instituciones; adem4s 
de un clima de estabilidad que haga posible la compernividad y el financiamiento. El programa de reformas debe 
serconcertado como parte del proceso de reestructuraci6n, y su exito es posible s61o silos principales participantes 
lo acuerdan a nivel de cada subsector su1eto al proceso. 

En el Peru, a esos prerequisitos debe agregarse, una especial atenci6n al desarrollo de ventajas 
comparalivas no explotadas o potenciadas y a un genuino crecimiento de las exportaciones no tradicionales; 
tambien debe tratarse los aspectos sociopolfticos y hace•se las previsiones para neutralizar los efectos que, en el 
corto plazo, pueden provocar la innovaci6n y los cambios, sobre el em;>leo. 

Se consider6 conveniente electuar una edici6n restringida de los trabajos, para que llegaran a los cent!'OI 
de decisi6n, estudios e investigaci6n sobre los respectivos temas. En muchos casos, lo que se publica n un 
compendio completo; ya que la ex!ensi6n de los trabajos preliminares de analisis, estudio y discusi6n, la mayorfa 
ajustados y corregidos a lo largo del proceso, hacen imposible ya veces innecesarla su ediciOn. 
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El presente volumen recoge dos trabajos ccmp!ementarios. refeA:lnles a la legis!aci6n industrial en el Peni 
y al examen de las polfticas generales y especlficas. que ella norma y re!leja como expresi6n de un marco socio
econ6mico y poli!ico. en d1stin!as etapas dPI proceso de industrializaci6n, particularmente la actual. 

El trabajo del ingeniero jorge A.1uro Portocarrero B., como consultor nacional de la ONUDI. que cont6 con 
la colaboraci6n del economista senor Juan Nunura, titulado ·Legislaci6n y Polfticas de lndustrializaci6n en el Peru·. 
comienza examinando la problematica del desarrollo econ6mico industrial y la reestructuraci6n sectorial, asi como 
sus contextos jurldicos e institucional-:!S. L uego analiza las poHticas industriales, pasadas y vigentes en el Peni, en 
lo general y especlfico, y los aspectos ir.stitucionales vincu!ados con la aplicaci6n, control y regulaci6n de las 
normas. Finalmente, trata de las objetivos para una reestructuraci6n industrial, proponiendo los lineamientos de 
una polltica para su ej~i6n. 

El traba10 de la doctora Teresa Giles P., titulado "Apuntes de LegislaciOn Industrial en el Peru·, analiza cinco 
legislaciones de significaci6n relacionadas con la actividad industrial, las referentes: al r~imen laboral; al 
tratamiento de las inversiones y conlrataci6n de tecnologlas, patenles y marcas, de origen extranjero; al r~imen 
de promoci6n industrial; a las exportaciones no lradicionales ya la tecnologla y capacitaciOn del factor humano. 

Estos estudios fueron insumos importantes para los consultores que trabajaron en el tratamiento de las 
llneas productivas por subsectores. Se hicieron no s.Jlo para analizar politicas y filosofias orientadas a la industri
alizaci6n, sino fundamentalmenta para conocer la validez, armon la y estabilidad de ios incentivos y estlmulos para 
promover un sector industrial bien estructurado, eficiente y competitivo; tambilm para diagnosticar normativas y 
regulaciones que pueden implicar distorsiones y restricciones al proceso y que hay que evitar. 

La publicaci6n de las trabajos efectuados en los respectivos proyectos, y su contenido no son expresiones 
o intensiones de pollticas o acciones del Gobierno. Son propuestas a ser consideradas, sus comentarios y puntos 
de vista reflejan la opinion y reflexion de sus autores, y de los equipos que trabajaron, cinendose a pautas tecnicas 
y de neutra!idad. 
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NOTAS EXPLICATIVAS 

Las unidades de medida indicadas en este infonne corrasponden a las del Sistema Internacional 
de Unidades (SI). Cuando no se indica de otra manera, la sigla US S 6 $ se rafiera al d61ar de los EE.UU. DE "
Lista de abteviaturas utilizadas en el informe 

AOEX 
BCA 
BIP 
CEE 
CllU 
COFIOE 
CONAOE 
CONITE 
GRAN 
ICE 
ITINTEC 
MEF 
MICTI 
ONUDI 
RACI 
PNUD 
PO 
VBP 
VEXT 
VI 

Asociaci6n de Exportadores 
Banco Central de Reserva 
Barco Industrial del Peru 
.cbm. Comunidad Econ6mica Europea 
Clasificaci6n Industrial Internacional Uniforme 
Corporaci6n Financiera de Desarrollo 
CorporaciOn Nacional de Desarrollo 
Comisi6n Nacional de lnversiones y Tecnologras Extranjeras 
Grupo Andino 
lnstituto de Comercio Exterior 
lnstituto de lnvestigaci6n Tecnol6gica Industrial y de Normas Tllcnicas 
Ministerio de Economfa y Rnanzas 
Ministerio de lndustria, Comercio Interior, Turismo e lntegraci6n 
Organizaci6n de las Naciones Unldas para el Desarrofto Industrial 
Oficina de Reconversion. Atticulaci6n y Concertaci6n Industrial. 
Programa de las Naciones Unidas para al Desarrollo 
Personal Ocupado 
Valor bruto de la Producci6n 
Valor Ventas Externas 
Valor lnsumos Totales 

Valor del Dolar en lntls al fin del Periodo 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Oficial 
0.25 
0.34 
0.51 
0.99 
2.?7 
5.70 
13.95 
13.95 
33.00 
500.00 

Paralelo(1) 
0.25 
0.34 
0.51 
1.00 
2.35 
5.82 
17.38 
20.03 
92.00 

1,700.00 
15,000.00 

(1) Fuente :Pick's Currency Yearbook/ cambio Operacional de las Naciones Unidas. 
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QJ<adro If-! 1 

PBI torAL 

979 3,490,1 
980 3654,6 
981 3855,6 
982 3856,8 
983 3384,4 
984 3557,4 
985 3610, l 
986 I }973,7 
987 I L•282, 9 
986 3905,.3 

Indicadores &on6uicos B.isicos 

PBI Total y Manufacturern 

(M.Elo11es de lntis de 1979) 

POBLACI<lt PBl !W.H. PBI p.c. 
Miles I. .c. 

16849 819.8 207 
17295 883,e 211 
17755 910,3 217 
10226 :359,6 212 
18707 716,4 181 
19198 755,7 185 
19698 736,S 183 
20207 932,9 197 
20727 1084,4 206 
21256 934,5 184 

j.PBI l~'i/PBI nH 
trAL. % 
I 

26,49 I 

I 24, 18 
23,61 

I 22,28 

I 21,17 
21,24 
21, 79 
23,47 
25,31 
23,93 

Fuente BCR. I1er.loria 1988. Elaboraci6n propia 

n.adro ~ 2 Distribuci6n del PBI por Sectores 

(Afio 1987) 

% 

Agricultura 11 
ludustria (1) :n 
Ha:-aufactur.a 23 
Servicios 56 

Fuente : Ill, 1989 lnforme sobre el Desarrollo Hundial. 
Cl) lncluye el valor a1;recado e11 l:.\anufactt.ra, 111ineria, 

construcci6n y servicios de electricidad, agua y • 
gas. 

CUadro N~ 3 Tasas de Crecirniento de la Producci6n 

(%) 

1965-«> 1980-8/ 
PHI 3,9 1,2 
Agricultura 1,0 3,0 
lndustria (1) 4,4 0,5 
Hanufactura 3,8 1,5 
Servicios 4,3 1,4 

Fuente: BM, 1939 l11fomc svhrc llesarrollo Mundial. 
(1) lncluye el valor e1gregado en manufactura, minerfa, construe 

ci6n y servicir1s de e lectricidad, agua y gas. 

!!!!!!::=:::::::::~~~--------~~-~~-~-~~-..:....-_:..::_ _ _'._'._'.__I I I I 

• 



Qalro H' 4 

1979 
1980 
193') 
1987 

11988 

EAportacioues de Hanufacturas 

(t1illon·~s de US $) 

~y 

'lUL\L AGROPUlWU.AS 'IEXTIIE> 

810 179 247 
345 189 224 
714" 217 244 
7r!J 187 255 
756 193 258 

OmA.5 

384 
432 
253 
267 

I 305 

Fuente : OCR, lieooria 1988 y Nota Ser.ianal. 

Cuadro Ir- 5 

10TAL 

1979 1954 
1980 3090 
1985 1806 
1987 3i&2 
1988 275U 

Jq?Ortaciones FOB 

(I·tillones de US$) 

INSllH; a.DE CAPITAL 

921 625 
1134 1087 
824 558 

1462 976 
1534 687 

"·DE <DGK> DIVm9>5 

135 273 
410 423 
129 295 
409 335 
276 203 

Fuente : OCR, !·e.10ria 1988 y Nota Semanal. 

Cuadro N' 6 Estructuras Arancelarias Nominales 

(~cciones NAJWIDWA; prooiedios aritmeticos diciembre de 1989) 

I. Productos del Ueino Aniual 
II. Productos del Reino Ve&etal 

Ill. Grasas y Aceites 
IV. Prod. de lndustria Ali.mP.ntaria 
V. rtinerales 

VI. Productos Quimicos 
VII. f'faterias Pla;;ticas 

VIII. Pieles, CU<:ros y sus Manufact. 
l~~. t"k1dera, Curcho y sus manufact. 
X. Papel y ~us aplicaciones 

XI. Matcrias Textiles y sus l1anufacturas 
;a I. Ca 1 zado, Sombrererfa y Plunas 

:a I I. Manufacturas de Piedra y Cer11ento 
}aV. Perlas y ~tales Prcciosos 
}~. He ta !es COOl.Jiles 

~~VI. Maquinas y Aparntos 
}~II. f1aterial de Transrnrte 

XVI I I. Instru1tr.ntos dP Precisi6n I XIX. Arm.15 y tt.inicionc~ 
XX No expresados ni comprendido~ 

Ubjetos de .Arte 
PRUE>IO ARln£r1ro CLOIW. 

PIDI. ARl'll£rIW 
(%} 

34.75 
33.38 
39.46 
69.91 
20.18 
35.19 
49.51 
70.10 
52.00 
51.92 
70.95 
83.68 
55.3U 
OO.U6 
47 .97 
45.91 
43.35 
46. 71 
~7 .23 
71.36 
1s.40 
46.24 

~~~~---'---~~~~~-~ 
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Cuadro w~ 7 Coeficientes de Deuda E.~terna 1979-1938 

Deuda Total DeWa Pliblica (1) 
Servicic Deuda PUblica (2) 

PBI PBI 
Exportaciooes de Bienes y 

Servicios No Finaocieros 

1979 60.6 37.4 19.7 
1980 46.5 29.3 23.6 
1981 38.7 24.7 4.5.8 
1932 45.8 27.3 36.7 
1983* 64.0. 42.5 20.l 
1984* 67.2 48.6 17.4 
1985* 82.5 62.9 16.3 
1986* 59.3 45.3 14. 7 
1987* 43.0 32.9 11.7 
1988* 55.2 41. 7 4.1 

'" Pre liminar 
(1) De oiediano y largo plazo. Excluye ECRP. 
(2) Corresponde al servicio efectivamente pagado, incluye pagos en especie 

y otros no considerados en el litnite del 10 por ciento. 
Fuente : Ministerio de Econania y Finanzas - Banco Central de P.eserva del 

Peru. 
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I. ANTECEDENTES 

El pais atraviesa par un pcriodo de crisis econ6mico-socia1, situaci6n recurrente originada. nuevamente, por 
el agotamiento de la dispornbil;dad de divisas, rcsultado de un pericdo expansivo de una economla desarticulada. 
un sector industrial dependicnte en alto gr ado de insumos importados, incapaz de generar divisas en la medida de 
las necesidades de su propio crecimiento de las demandas socia:es de servicios btsicos y consumo esencial de 
la poblaci6n: esta situaci6n se agudiza y adquiere caracterlsticas peculiares cuando el pals pasa par un perlodo 
de deterioro en sus relac1ones economico-linancieras internacionales. 

Modificar la estructura productiva para evitar en el futuro situaciones sernejantes, indudablemente requiere 
del d:Sei'lo y ejecucion de un Plan de Oesarrollo Nacional, en cuyo contenido se establezcan programas y acciones 
orientadas a esta finalidad. Uno de las fundamentales en dicha estrategia de desarrollo consiste en el disel\o y 
aplicaci6n de un Plan de Recstructuraci6n Industrial, que revalorice la importancia del desarrollo industrial en el 
contexto de! dcsarrolio nac:onal. implementando una estrategia de mdL•strializaci6n que gradual y selectivamente 
redefinan las relacion.:s inter e intra estructurales de la sociedad nacional. iniciando un proceso cuya profundidad 
e intensidad dependt;ra de la naturaleza sectorial, las circunstancias. y la d1sponibilidad de recursos humanos y 
econ6micos para concluir i::I proceso. q:;c perm1ta progresivame;;:c la redelinici6n de la forma y luncionam1ento de 
nuestra economia y s.: inscrc:cn en la act~al division internac1onal del trab;:ijo. 

lndudablemente este proccso necesario e imprescindible visualiza permanentemente el mejoramiento de 
los ni'leles de vida de la sociedad peruana. el fortaiccimiento de sus estructuras democraticas y la defensa de la 
soberania e independcncia nacional. 

(POOR QUALITY ORIGtflliQ 

(!EXT PAGE(S) left BLANK] 
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II. CONCEPTOS 

Reestructuracion Industrial 

Es el proceso de desarrollo industrial mediante el cual. se busca en forrna concertada con todos los grupos 
de la sociedad. la transformaci6n de la actual estructura industrial nacional. solucionando los actuales dese
quilibrios estructurales, consolidando y estableciendo cadenas productivas articuladas. buscando su funcion~ 
iento eficiente, de acuerdo a las prioridades nacionales de desarrollo. Supone un adecuado abastecimiento de los 
bienes y servicias necesarios para satisfacer las necesidades basicas de la poblaci6n. una major inserci6n del pars 
en los mercados internacionales. aprovechando y desarrollando las ventajas comparativas que el pars posee. 
logrando en el mediano, largo plazo • gradual y selectivamente la modificaci6n de la estructura productiva vigente. 

El con~pto de Reestructuraci6n, es mas aplicable al caso peruano, que el de Reconversion, por estar may
ormente asociado a la acci6n de ordenar las partes de un todo, co.1 la finalidad de un adecuado funcionamiento. 
Las estructuras productivas priorizadas deben articulcrse arm6nicamente para constituir el correspondiente 
conjunto sistematico. 

El concepto de reconversi6n mayormente asociado al efecto de convertir o mutar una cosa en otra. 
solamente serra aplicable a ciertas actividades industriales cuyo funcionamiento no resulta adecuado en el 
momento presente debido a obsolencia tecnol6gica, inadecuada inserciOn en el conjunto de adividades produc
tivas objeto de la reestructuraci6n y que por lo tanto su accionar no es competitivo o eficiente. Tai serfa el caso de 
actividades de fabricaci6n de harina de pescado, complejos azucareros o la cadena de los produc1os !Adeos en 
la costa. 

Asimismo, el concepto exclusivo de modernizar, que consisle en dar forma o aspecto a lo antiguo, resulta 
restrictivo para caracterizar al proceso de desarrollo industrial que se propugna. lndudablemente que algunas 
Areas o secfores de la actividad industrial serAn objeto de acciones de modernizaci6n y racionalizaciOn segun sea 
elcaso. 

Evidentemente el proceso de reestructuraci6n industrial implica un largo perfodo de maduraclOn, mediante 
acciones que se inician en el presente, asociado prircipalmente al tiefTl>o de concresi6n de las inversiones, supone 
as! mismo un esfuerzo financiero sustantivo dependiendo de la importancia de las actividades productivas 
comprendidas en el correspondiente programa, de la magnitud de los proyectos identificados, y de la profundidad 
de las transformaciones estructurales y de organizaci6n que se considere llevar adelante y que signifiquen egresos 
imputables al programa (subsidio). Estas caracterlsticas de temporalidad y costo de los prograrnas y proyectos de 
reestructuraci6n, definen su carActer selectivo y gradual de manera de dosificar los recursos financieros del pals 
y de los que se capten en el exterior para este propOsito, prograrnando su aplicaciOn de manera estrictamente 
priorizada, para lo cual la identificaci6n de los sectores. asociados a las cadenas productivas seleccionadas por su 
mayor impacto en la consecuci6n de los objetivos y metas pre-definidas conslituyen los elomentos bAsicos para 
la elaboraci6n de las estrategias alternativas de reestructuraci6n. 

, l,NE)(T PAGE(S) lef(BLANK. I 
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Ill. PROBLEMATICA PRINCIPAL 

El Uevar adelante un proceso de desarrollo industrial, como el propugnado, irrl>lica la superacl6n de una 
serie de problemas que conliguran el escenario contemporaneo en el cual se desarrolla la industria El carader 
multidimem:ional de esta problematica requiere un i'll>Ortante esluerzo de abstracci6n a fin de identificar los 
factores principales y determinantes del funcionamiento adual, en t~rminos de elementos susceplibles de 
modificaci6n o alteraciones significativas. capaces de enrumbar el proceso de industrializaci6n en la diracci6n pre
determinada, hacia una imagen objetivo alcanzable en un tiempo definido y dentro de un escenario factible. 

Acontinuaci6n se desarrollan algunos fadores constitutivos de la problermticaactual, muchos de los cuales 
son elemantos constantes en escenarios anteriores y cuya inercia o importancia en el luncionamiento de la 
estrudura industrial correspondiente no fue alterada, por diversas razones que intentaremos identificarlas y 
explicarlas, convirtiendose por consiguiente en obstaculos para el cambio o elementos condicionantes de un mode 
de producci6n industrial no estructurado. sobre el cual pretenderemos influir. 

A. Desarrolo Econ6mlco y desarrollo Industrial 

Resulta notorio en la actualidad, el debilitamiento del rol priorilario que al Sector Industrial le confirieron 
reglmenes industriales anteriores al vigente. particularmente se constata el desplazamiento de su papel pro
tag6nico, luego del ·ajuste econ6mico" aplicado a partir de setiembre de 197617 y que jurldicamente se plasm6 con 
la aprobaci6n de la Ley N'I 23407 -Ley General de Industrias aprobada en Mayo de 1982 y vigente a la lecha. Ast 
mismo a partir de 197617. se constata la aplicaci6n de medidas de politica econ6mica, que precindiendode criterios 
de selectivio.id originan que el impacto del ·ajuste• afecte mayormente al Sector Industrial. 

La p{lrdida de peso especllico del Sector Industrial en el conjunto de la economra. se manifiesta tani>ilm, 
cuando institucionalmente se debilita su accionar mediante la modificaci6n del marco legal que le permitla orientar: 
la selectividad del credito sectorial, el manejo de la protecci6n industrial, la asignaci6n de divisas, asl como su 
direccionamiento en las empresas publicas de su ambito sectorial. todo ello mediante un claro accionar legal 
institucional que analizaremos mas adelante. 

La ausencia de una concepci6n global de desarrollo econ6mico, donde se defina con daridad la importancia 
de la 1ndustria movilizando actividades productivas "hacia atras y '. .acia adclante" y su rol en el abastecimiento 
eficiente de los bienes y servicios que precise el pals, en funci6n de las posibilidades econ6micas, el nivel de vida 
y la distribuci6n del ingreso vigente, asi como en el abastecimiento futuro de las necesidades crecientes para 1ograr 
un nivel superior de vida para la poblaci6n, han condicionado el progresivo abandono del rol prioritario del Sector 
Industrial. · 

El abandono del rol prior~ario del Sector Industrial, en la concepci6n y prActica de la acci6n gubernamental 
de los ultimos tiempos. ha condicionado un estilo de gobierno que se caracteriza por lo siguiente: 

Administraci6n cortoplacista de la economla frente a grandes aspiraciones para el largo plazo no acom
paflada, en la mayoria de cases. por acciones concretas en dicha direcci6n (plazas, programas y 
proyectos). 

Crecimiento econ6mico basado en la expansi6n de la demanda interna, que se agota rApidamente 
al enfrentarse con estrangulamientos estr~cturales, produclivos y de disponibilidad financiera. 

Oferta de productos manufacturados. basada en la capacidad instalada, que reproduce y retroalimenla 
patrones debiles de formaci6n de capital ::uyo luncionamiento, muchas veces, son seftalados como 
causa.o; de la crisis estructura!es (centralis.Tlo, dependencia, concentraci6n, desarticulaci6n, etc.). 

Escasa invursi6n en ampliaci6n y modernizaci6n productiva, que paraliza el progreso tltcnico, el 
incremento del stock reproductivo, la abso rci6n y desarrollo tecnol6gico agrava el luturo en t~rminos de 
oferta de producci6n nacional para el mercado interno de exportaci6n. 
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:ndepend:entemcnte de los csq:.;emas eccnomicos liberal o proteccionista, que pendularrr.ente han sido 
2--:"canos en lus u:t.rnos qu,nq·~1.;n;os. ha :->r~dominado un rr.anejo macro-econ6mico coyuntural, con las 
car<i1.. !sticas antes sd,,:,1d~1s. car.do iugar q:.;e la politica industrial sea un sub-producto de la polilica 
general. aboc.id3 en nun..:,.ir cq:..::.bnos econ.;)m:cos internos y externos, motivados por el funcionam
iento de una cstr:.;ctura product1va des3rt:culada y de luncionamiento con tendencias a retroalimentar. 

en periodcs cad.i vez m..:.s ccrtcs. per:cd:c,1s cns:s. 

-Reforzando esta forma de funcionamiento de la economla y su manejo, inter-actuan factores que 
deterioran y acentu.ln esta tendenc1a aun mas. reL;.;ior;adas al sector externo, tales coma: el deterioro de los 
Mrminos de intercamb10 de! comerc;o exterior de bier:l.!S y sen. icios, el escaso ingreso de capitales extemos, tanto 
de credito o inversi6n dirl:cta. polit1c:is econ6m:c3s de p3ise~ con mercados accesibles que se toman adversas 
en lunci6n de sus prop:os intereses y po1:t:c..1s n3cionaics proteccionistas de los paises desarrollados. entre otros. 

-Otro factor importante que ha conrr1tiu1do en csta situaci6ri radica en la escasa capacidad de propuesta. 
inicialiva y acci6n de las sect ores empresari:ilus. tanto publicos como privados en el cal'fl>O de la industria, qua con 
su inacci6n y abstencion dejan terreno p:ira que prolileren propuestas aisladas. incoherentes y a veces 
especulativas que contribuyen en ahondar el dcb1htamiento sectonal aun mas. 

-Resulta necesario que las agcntes sociales del pa is hag an conciencia de esta situaci6n y conceptuen que 
el desarrollo econ6mico contiene coma condicion prioritaria, necesaria e imprescindible, la revalorizaciOn de la 
industrializaci6n come motor de avance econ6mico y que cualquier esluerzo de translormaci6n y modilicaci6n 
estructural esta conder.adc :ii lracaso s:no ubic3 en un rel principal. articulador o "pivot" al desarrollo industrial. 

B. MARCO INSTITUCIONAL 

El rel normativo y prcm~c1ona~ respcc!o a las actividades tndustria!cs que corresponde conducir al Ministerio 
de lndustna, Ccmcrc10 ln!1.;nor, T un~mo c !ntcgrac16n {MICTI) se ha vcnido deformando y debihtando. Sucesiva
mente otras institucior.cs hJn asurr.:do lunc,oncs propias del MICTI, ya sea distorsionando lunciones. ejerciendo 
parcialmente compctcncia sobre a1g .. ir.cs aspectos clavcs dcl proceso productive manulacturero. interfiriendo el 
tlmbito de respons;ibi'.d.:id norm,1!1va sectorial con mcd1d.1s lormuladas unilateralmente, debilitando consecuente· 
mente la necesana coord1:iac16n intcrinst1tucional. que dcbe orientar la politica y estrategia industrial. 

la d1storsi6n de funcioncs se dctec!a en d1!ercrites rnvclcs de la administraci6n de la polltir.a industria!, 
sienao una de las mas 1mportantcs las provocadas par las inst1tuciones linancicras de lomento, qua manejando el 
financiamiento promoc1onal, oricntan sus colcc.Jcioncs con critcrios cred1ticios tradicionales, qL•e legitiman la 
estructura industrial v1gente. tomando dccis1ones en base a la existcncia de garantias de recuperaci6n. asl mismo 
desarrollan lunciones de promoci6n y orientaci6n d<!I desarrollo de las activ1dades de la pequeiia industria, de 
des:-rrollo regional e impulse de la act111idad artesan;.il, de acuerdo a criterios institucionales, con ausencia de 
coordinac10n con el ente normalivo. 

Respecto a la ingcrcnc1a en aspcctos p;irc1.llcs dcl proceso productive. destaca la gran autonomla que 
e111rci6 el Institute de Ccnicrcio Exterior (ICE). en 1.1 adm1nistrac16n dcl presupucsto de divisas y la licencia previa. 
para la importac16n de 1ns1.;rnos. bicncs de capital, repuustos no producidos y la importac10n de laltantes de pro
ducc16n nacional. 

La intcr1ercnc1a dvl <lmb1!0 de resp0ns:1bilid:1d normat1va sectorial. conslituye uno de los pnncipalcs 
problcmas quc <ifl.!ct •. :n la es1.1bt!~cl.1d dt? la lcg1o;lacicn industrial, fundamcntalmcntc cstas s1tuaciones se presantan 
mf!di.:rnte cl cstablcc1m1cr;to. par norrnJs du exccpcion. du regimcnc:; cspcc1alcs p.ua dctcrminadas actividades 
product1vas. espcc1almi::n:c d1J o:ros scc.lorP$ Jdm1n1:;tr.1t1voz. o pJra Jct1v1d.ldcs rcahzadasen c'.lmb1tos regionales. 
o lunc1onales d:f··~rt:ri'.(;~ ,, 1i.;:; ;1d~111r11s:r J!1vos per cl MIC Tl. mod1f:cando la normat1vidad v1gentc. Los eiemplos mc'.ls 
notonos de estas in!urfur.::nc1;:i:; !;or orinc1pJlmcnh!· 

-Las normc.1s '-iJC lavJrcc ... n lJ ac:t1v1d,1d de tr ,1nsportc de pasJjeros urbano e intcrprovincial y de carga ter· 
restre, q1.:1:1 repct.t111.rn:u'1'.v gl':;t1on.in y con~,:9ucn d1spc:;11ivu:; d~ exccpc16n. par el Sector de Transportes: 
a+uctando la acl1111d..id 1ridu:..tr 'di d1,: f .1t)ric.1c11'.:n de ncum..'llrcos. c.:irroccri.ls, cha51s de omnibus y camiones. mot ores 
01< rely de a1..top.1rtus quc ti.in lc::;r<1do un n,•;cl do compct1!1111d..id u intc<')rJc1cn industn..il. basado en normas 

':...r-:cs. ccmo l,l Ley du la lndustr .. 11tzac16n Autumotnz N 1 23741 y sus normas rcgl.imcntanas y concxilS. 



-Normas d:rrg;d;:is a tavore:.:zr a la indcistri;:i pesquera y armadores pesqueros. gestadas en el ambito dc.i 
Sector Pesqueria. conceden exoneraciones y desgravamcnes para la importaci6n de bienes industriales y equipo:; 
susceptibfes de tabncacion nacional. para equipamiento de !Iota y planliis del procesamiento de pescado. 
alectando la norm:itivid:id industri:i.: y dc:s::iprovechando el enorme potenciat industrial implicito en el adecuado en
cadenamiento de las act:•.d.1des i::d:.;s!'i:J.l y pesq:i•ua. 

-Normas dirigidas a promover er proccso de capttalizaci6n y desarrollo i:lel Sector Agricola, propugnadas por 
el correspondiente Sector, que alectan a la producci6n de implementos agrlcolas y equipos para el ambito rural de 
producci6n y transporte. Tai es el caso de la industria de ensamblaje de tractores. que establecida en la ~cada 
pasada. tuvo que ser paralizada y liquic!ada a principios de la presente. debido a la ausencia de una justa protecci6n 
industrial y mecanismos promocion<Jfes p3ra articular adecuadamente la aclividad agrlcola con la industrial que 
logr6 un importante desarroHo al incorporar partes y piezas nacionales de alto valor y contenido tecno16gico 
(ffilltores diesel. neumaticos entre otros)_ 

-Similarmente a las interferencias pro!J!ciadas por otros sectores produc!ivos, se detectan medidas que 
alectan la normatividad y estabilidad de la acrividad industrial, provenientes de otros sectores de servicios: energla 
y comunicaciones. asi como sectores Funcionalcs: municipios y organismos de asistencia, cooperaci6n popular. 
61C. 

-Finalmente. la variable regional introduce sus prop1as .nterferencias. a traves de medidas promocionales 
para el desarrollo de zonas de menor desarrollo relative del pals, tal es el caso de zonas c!e lrontera y la regi6n 
selv~tica que propiciando rcgimenes espcciales p;:ira la importaci6n, producci6n y comercializaci6n de bienes para 
una determinada reg16n, la modalid.:id del otorgarniento del beneticio y las dificult~des de su control. introducen 
efectos perniciosos en o!ras zonas jel pais alectando a industrias es!able::idas y distorsionando el objetivo 
primigenio. Tai es el ca so del Protocolo M::id:::c..:!orio dcl Conven10 de Cooperaci6n Aduanera Peruano-Colombiano 
de 1938. aprobado per flesolucion Leg1sl.:it1va Ni 23254 que propiciando las actividades econ6mica. industrial y 
comercial en sus respect1vas areas am.Jzcin1cas. afcctan en la apficaci6:l oe sus normas a industrias locales 
mediar.te la importaci6n y comercial1zac16n que ccmp1ten deslealmente en areas no priorizadas. 

El debihtamiento de la funci6n normat1va y productora en las campos do responsabilidad del MICTI. se ha 
venido produciendo paJlat1narnente en las d1stintos periodos c<:.racteristicos del proceso de industrializaci6n, que 
el pals ha vivido durant<t la presente decada. Durante el perio.jo 1980·8:>, donde la vigencia de un modelo de corte 
liberal caracteriz6 las distinta:; politicas y medidas economic as que se adoptaron, permili6 un deb1litamiento del 
Ministerio rector de la Politic~. industrial. 

-Traslado del Sector Com.:rc10 (interior y Exterior) •• 11 ambito del Ministerio de Economla y Finanzas. el 
manejo arancelario y para-arancefario asi como la prcmociDn industrial para las exportacioncs. fue asumido por 
un sector de visi6n corto-placista. 

-La influencia directriz en el Oanco de Fomento Industrial (01) del Sector Industrial qued6 reducida a la 
presencia de un director represenrante. d£:b11it.)ndose la coordinaci6n intersectorial en la orientaci6n del credito de 
lomento. 

-las empresas industnafes de propicdad estatal y mixtas dejaron de pertenecer al c\mbito sectorial 
productivo, pnvandose de es ta manera a la polilica sectona! de contar con un coniunto de empresas basicas para 
orientar lineas de acci6n para el dl!sarrollo industrial, especialmcnle en los sectores siderurgicos. papel y met
almecanico. 

-La relaci6n funcional y normat1va con inst1tuc•orws dr:pendientes def sector. talcs co mo ITINTEC (desarrollo 
e investiglc16n tecnol6g1ca) y SENA Tl (C<ipacit:ic16n y adicstram1ento industrial). se debillt6 al perder importancia 
la coordinaci6n sectonJI y par !;:i perd,da de capa~:d.1d econ6mico-administrat1va. 

Si a las dcformacioncs del marco instituc1onal dcl Sector Industrial Manufacturero, anadimos el recorte de 
ambito por parte de los otros scctoras product1vos. tales como: agroindustria rural adminislrada por el Sector 
Agricola, 1ransform.:ic16n de la pcsca por cl Suctor Pcsquero. metalurgia no ferrosa. parte de lertilizantes y 
productos pctroquimicos asl coma la rransformac16n del petr61eo por el Sector Energia y Mi11as y otras 
interferencias ad1c1on.:il:.?s n, configuramos un panorama inst1tucional, que no puede responder a las exigencias de 
ningun proccso de dcsarrcllo. industrial, sea esrc de corte liberal, concertado o plan1ficado. 
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Cualquier plan o programa que cons1ciere seriamente el iniciar un proceso de desarro!lo industrial. espe
cialmente si pretende reestructurar (ordenar) la estructura productiva. deber~ necesariamente plantearse la 
necesidad de un reordenJmiento"del marco ins!itucional actual, a fin de contar con los organismos e instil!JCiones 
~giles, que funcionen coo rdinada y complementariamente bajo una c.onducc~6n arm6nica que asegure el logro de 
los objetivos planeadcs. 

La reforma del apara!o del Estado debe prepender a eliminar la COl11>8tencia y descordinaci6n sec . .Jrial, que 
manifiestamente origina paral;sis product1va al generar acciones contradictorias en la ejecuci6n de las pollticas 
sectoriales. 
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C. Marco Juridico 

Contar con un marco juridico apropiado, estable y que garantice el 6xito de los obj9tivos y metas de un 
determinado Plan de Oesarrollo Industrial. constituye una con<f1Ci6n imprescindible. 

Para efectos de la Fonoolaci6n de un Programa de Reestruduraci6n Industrial, debemos hacer una breve 
reflexi6n sobre; las condiciones a cunl>lir por el marco jurl<fico necesario para el proceso deseado; la vigencia y 
cobertura de la legislaci6n adual para tal fin. y sobre las plincipales caraderfsticas de los reglmenes de polRicas 
industriales que orientaron el proceso de industrializaci6n conterrpm\r.eo. 

En primer lugar, es necesario establecer algunas condiciones b:asicas que det-e caracterizar el marco 
jurldico, para emprender un proceso de reestruduraci6n. Estas conalCiones podrfan ser resumidas en las 
siguientes: 

1) Coherencia legislativa global y sectorial 

2) Armonia entre aspiraciones, medios y legislaci6n aprcpiada 

3) Procedimientos y diseno de instrumentos aplicables de fAcil administraci6n y c:>ntroi (medici6n de recursos 
empleados y resultados alcanzados). 

4) Estabilidad durante la vigencia del Plano Programa (temporalidad) 

5) lnstitucionalidad responsable. 

1. Coherencla Legislatlva.· Los dispositivos legales necesarios para normar y garantizar los resultados de los 
Planes y Programas deben guardar coherencia con el conjunto de normas de mayor jerarqula que regulan la 
actividad y desarrollo de la sociedad. En e I caso de un Plan de Reestruduraci6n, la legislaci6n deberla rescatar 
la connotaci6n e importancia del Sector Industrial, en este sentido, serla importante que su categorla fuera la 
de Ley Organica, a fin de corregir y consolidar la delinici6n prioritaria y hegem6nica que se pretende otorgar 
al desarrollo industrial, es ta condici1n supone al mismo tiempo su simplicidad y claridad que permita en disposi
tivos de menor jerarquia establecer normas reglamentarias y operativas. 

Resulta claro que ias d1feren1es normas que pudieran alectar parcialmente aspedos del plan, quedarlan 
suprimidas o adecuadas a la luncionalidad de la norma redora. 

2. Armonla Leglslatlva.- La legislaci6n necesaria debe garantizar que los diferentes programas que se legitiman 
por sus normas. que incluyen incentives y otros aspecios promocionales, guarden relaci6n en:re las metas a 
ser logradas. ta disponibilidad de recurses que deben comprometerse (humanos, econ6micos, tecnol6gicos) 
y el tiempo en que regira el correspondiente programa. Esto implica una delicada tarea de revisi6n de la pro· 
gramac10n y d1sei'lo de las metas y objetivos (imagen objetivo del Plan, Programa o Proyecto) a fin que el 
programa sea consistente en tltrminos operatives y legales. 

3. Procedlmientos e lnstrumentos.· La normalividad que pretende reestructurar (ordenar) la industria, debe ella 
misma cuidar que su aplicaci6n sea simple, de racil entendimiento y por lo tanto. el control y evaluaci6n de 
recursos empleados, cumphmicnto de metas y cr;antificaci6n de ben1;1ficios. pueda realizarse con celerida. 
Esta condici6n requiere diseflar procedimientos que eviten el excesivo burocratismo e implica la presencia de 
una 1nslitucionalidad responsable, que come se t.:t analizado anteriormente debera ser prevista por la legisla· 
ci6n. Los aspectos instrument ales para efectos de la promoci6n priorizada, necesaria para lograr las modifica· 
ciones estructurales qL1e deben caracterizar al proceso de desarrollo, implican un analisis y revisi6n especial, 
de lo cual nos ocuparemos mas adelante, a fin de cumplir con las caracterlslicas que requiere la 
normatividad en tltrm1nos instrumentales. 
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4. Estabilidad Legislativa.· Esta car;;icteristica es una de las mayores aspiracicnes de cualquier normatividad. 
pero en el caso nac1on.:i.1 y para efec:os de la problema!ica de ta reestructuraci6n debemos tratar el conce~o 
de es:abilidad. en funci6n de tos ob;et1vos y met:is que se p~ ... 'leen. En principio a nivel de P:an su aplicaci6n 
de!>e tener un honzonte tempera! (por e1emplo: 10 af10s) y cada programC? u!"la temporalidad comr,;endida 
ese periodo (cte 5 a 1 O anos). Las normas que regulen durante el corraspcndien:e perlodo, en la medida de lo 
posible. deben ser estab~s. para ascgurar su cumplimiento y de!inir el termino de los beneficios y recursos 
comprometidos. la conveniencia de su extension o culminaci6n debera ser establecida por la evaluaci6n previa 
de resultados y estar prevista en la propia legislaci6n. para evitar pertodos de incertidumbre. 

[lebe tenerse en cuenta que para efecto de lograr la motivaci6n de los agen!es e~resariales. comprometidos 
en la ejecuci6n de los proyec.1os y programas de desarrollo industrial, es mas importante el goc.-e de la estabili· 
dad tributaria que afecta al proyecto. que la estabiliJad de beneficios tributaries. los cu ales mediante modificaci
ones legales pueden ser cambiados. y por lo tanto este cor.cepto de estabilidad no cumplirla con los reGuisitcs 
necesarios para garantizar lcs obj~tivos y metas de! correspondiente regimen promocional. 

La existencia de Planes. Programas y Proyectos identificados, concertados ccn agentes etfllresariales, que 
asuman su ejecuci6n. resp~!d.idos por una instituc..:onalidad adecuada y lt:gilimados por normas legates 
coherentes, armonicas y simples son la mejorgaran!ia para su estabilidad en el perlodo de concertaci6n. Esta 
caracterfstica debe ser permanenle preocupaci6n de las autoridades y ag~mtes responsables del ck:;.arrollo 
nacional y particular de! sector industrial. 

5. lnstitucionalldad.- La responsabilidad de la conducci6n de un proceso de desarrollo industrial. que comprom
era la moviiizaci6n priorizada de !cs recurses nacionales, para reestructurar la industria nacional, requiere ne
cesariamenle que se estruclure (ordene) las instituciones involucradas en dicho proceso. El armonizar las 
diferentes mmtereses y 6pticas de desarrono de las agentes de las sectores productivas comprometidos. 
constituyen un complejo re to. co mo se ha establecido ar.teriormente. sin embargo la reestructuraci6n del marco 
juridico. debe enfrentar dec1didamcnte este problema. a fin de asegurar la responsabilidad del cumplimiento de 
los objetivos. metas y el adecuado uso de los recursos movilizados. El diseflo de la institucionalidad adecuada 
para la ejecuci6n de los planes de desarrollo industrial. debe garantizar la responsabilidad. ordenamiento y 
comportamienlo acorde a los postulados de la reestructuraci6n industrial. estableciendo una organizaci6n 
jerarquizada y funcional dependiente del mas c!evado nivel politico. 

Las distintas pollticas de industrializaci6n que se pusieron en vigencia en el palsy qu& han dado lugar al actual 
proceso de industrializaci6n. poncn de manifiesto algunas caracterlsticas importantes que deben rescatarse en 
los diseflos futures de la politica industria!. 

Durante las ultimas tres decad.:is podemos encontrar en el proceso de industrializaci6n del pals las dos grandes 
tendencias. que inspiran modelos caracteristicos de desarroUo industrial: 

Polflicas L1bcrales. fundamentadas en la teoria de la venta1a compara!iva cstalica y de libre mercado. 

Polilicas dmg1das. fundamcntadas en la nece'.;idad de la planificaci6n e intervenci6n del Estado como ar· 
bitrador de las luerzas dcl merc;;ido. 

Estas dos lineas caracteristicas se han allernado durante este perlodo, en los sur.esivos gobiernos, en 
forma pendu!ar. impidiendo que los resultados susceptibles es de tograrse por una aplicaci6n sostenida en un 
periodq de tiompo se tornen tangibles. La alternancia de estos dos modos de enfocar el desarrollo industrial 
condujeron a generar una normativ:dad compleja, traslapat.la y antag6nica muchas veces. que ha contribuido 
a la conlormac16n de una anarquica logislaci6n industrial, que ante la ausencia de una pohtica de desarrollo 
articuladora del desarrollo nacional. se modi!1ca permanontemente. en funci6n de criterios renidos con una 
politica y adm1nistraci6n industrial apropiada a los intereses y desafios con:emporAneos del pafs. Resulta 
curioso consta!ar que determinada lcgislac16n industrial. como la vigente Ley General de lndustnas No. 23407, 
luego de un cambio sustancial en la poliltca industrial. desde mediados de 1985 (con ei cambio de Gc!:lierno). 
sigue vigente y no ha s1do ob1eto de concordanc1a a fin do clarilicar las mod1ficacionos que viene siendo objeto. 

Otro aspect a 1mportan1e que se presenla con suma frecuencia. radica en la inestabilidad legal generada 
por la concesi6n de reglmenes de excepci6n que se ororgan cuando determinados agentes de! quehacer 
nacional.encaran s1tuaciones de crisis. originadas por acciones deliberadas Cle carAcrer politico. circunstancia· 
tes 6 provocada5; tal es el caso de los sectores de transporte urbano (pasajes que no cubren costos), 
agricultura, pesca a m1neriz que soportan sequlas. vedas prolongadas. calda de precios inrornacionales. 



respect1v.:imer.:c o !a lcrrr.a co;; c~..:~::r <!.-: errvcs'1s p.:Ob:icas, ins:1t:Jciones 6 grandes e"l>resas privadas car; 
poder de negoc1ac.6n (r:i:r.crJs o c..: cr:c!g:.::;: ::i pr.lctica hist6ri.::a ha sido Ia de co:iceder las benelicios 
so!icrtadas. que r.orm,1!r~cr.tc h;:;~ c:J;1s·:e!.c!o en i<l LberaciOn de derechos arancelanos, tributanos. exonera
ciones o reducc1cnes d;;i rrr-pucs!o a 1,, rent::i. capitaEzaci6n de impuestos y grav~menes. etc. que casi siempre 
se han orientado a perrr.:!:r la 1mpc~'1ci".ln de insumos, bienes oe capital 6 productos finales. cornpitiendo 
deslealmente con la produccion nae :mal cuando esta existe y que tambien ha sido promovida, por reg!menes 
especia!es. a su vez. 

Esta fcrma de subsidio. Gue se generaliZa cada vez ~s. afecta la credibilidad de los reglmenes de desarrolio 
industrial y desv1rtua todo criteria cie estabi!1dad y selectividad, aun m~. propicia por efecto demostraci6n una 
serie de pedidos de regimenes de excepc!On generados por otras adividades, productivas. subsectores e 
instituciones. los cu ales invocando causales. igualmente razonables, exigen reglmenes de excepci6n, similares 
y desvirtuan la polilica industrial. afectan la recaudac16n trib1;taria. arancelaria y las posibilidades de dirac
cionamient..> de Ia polltica econ6mica. 

La situaci6n de emergencia. necesidad de repotenciaci6n de! parque de maquinaria o la promoci6n de deter
minadas actividades coma parte de la politica nacior: 11 son hechos que no se cuestionan. es la modalidad de 
ejecuci6n. lo que motiva esta preocupaci6n. porque existen mecanismos alternatives que podrlan ponerse en 
ejecuci6n. como serian: el subsidio directo de la actividades y agentes que !as ejercen. que se canalicen por 
los sectores administrativos. previo presupuesto. fondos crediticios e:;peciales. etc .. pero cautelando la priooi
dad de la industrializaci6n. hacrentlo que los programas se orienten en primera instancia. hacia !a potenciaci6n 
de la industria nac1onal en tunci6n de las necesidades de los sectores sujetos del beneficio y cornplementari
amente. (en la medida que no exista pos1bilidad :fe abastecimiento local o ser este definido como ineficiente y 
par lo tanto inconvenien:e rara el programa). se recurrira a importaciones con incentives. 
Esta forma de actuar que se prcpende. es la unica manera de consolidar y otorgarcredrbilidad a la poHtica de 
industti::ilizaci6n. la cual d.;:be :iderar el esluerzo complementario de las otros sectores productivos y de 
servicios. El o:orgar.ii\:n!o de regimenes de excepciOn porcasuales legitimas, debe en todo momenta reposar 
en primcra instanc1a en e! cstuerzo interr.o o sea en la capacidad de la ir.dustria e ingenierla nacional. la cual 
debe recibir el corrcspo:1dicr:te subs1d10 o regimen especial. que normalmente se otorr~a con extrema facilidad 
a las irnporta~1oncs. a l,1s cua!es sa:o se dube recurrir en forma complementarla. 

D. Politica Econ6mica General e Industrial 

Las c:iracterislicas de las crisis econ6micas que clchcamente tienen que manejar los gob1ernos. carac
terrzad.:s por fenomenos inflac1onanos-reccsivos, coma consecuencia de los desequilibrios de demanda agre
gada. que sc producen por el comportamiento de los sect ores reales y financieros de la economla, no puede pasar 
desaperc1bidos el importar.te r01 que le toca jugar al sector industrial en el manejo de las brechas macro-econ6-
micas. que surgcn come rcsultado de la busqueda de! desarrollo nacional. 

El abandono dcl rol de la industriahzaci6n co mo sector clave y articuladorde la economla ha inducido a una serie 
de decis1ones. que lcjos de contnbu1r al me1or maneja de la polit1ca econ6mica. c&rrando y administrando brtichas 
macro-econ6micas. los resul!ados obten1dos han s1do cl agravam1ento de las mismas. La forma en que interactua 
el sector industrial. rcspccto a !.:is princ1pales br(;chas. const1tuyen un aspecto muy importante por dcl1nir en e1 
d1seiio de •.ma poli!lca ccon6mica. qui:? carrcspanda a! proceso de reestructuraci6n industrial. de forma !al q;;e su 
correspor.denc1a e 1ntcracci6n prcp!c:ur: rcsu!!:idos en I~. d:rccc16n deseada. 

Las pnnc1pales brechas macro ecanc:rncas son: la brccha fiscal, la de balanza de pagos ahorro-inversi6n y la 
del empleo. El adecuado manc10 de la r;-olit1ca industrial compa!lb1hzada con la naturaleza de cada una de estac; 
brcchas. canst1!uyc en marco de rercrcnc:a en el d.serio de las politicas y estrategias de reestructuraci6n industrial. 

la Brecha Fiscal .. Const1tuida por c! d1tcrcncial entre ingresas y egresos fiscales. constiluye un equilibria que 
d&be admin1strarsc cftcicn:cmentc a fin de cautelar las scrvicios que el Eslado debe otorgar a la scciedad y su 
crecimicnto en func16n dcl 1ncrcr1cr.to poblac1onal y mcjoram1en10 de su calidad. Siendo la fuente de linanciamiento 
principal de las ingrcsos f1sc<llc:.. las 1mpues1os y gravamencs que impone el Eslado. resulla el Sector Industrial 
un contribuycnte imiJor1Jnte. ya ::.ca por la imposic16n indirecta sobrc las venlas del Sector (lmpuestos a las venlas, 
a 'a producc16n o al Valor J\gr.::c.1do). per las gravamene:; a los insumos. repuestos. bienes de capital y servicios 
necosarios para su procc::.o procluct1vo o por la impos1c16n direcla a los resultados (ganancia) oblenida par las 
empresas o person as n<lturalcs. Ad1c1ontilmcnte al utilizarse un s1s!ema arancelario de protecci6n y regulaciOn del 
nivol de proc1os intcrnos y cxtcmos. los gravamenes pagados constiluyen ingresos importantes en la polilica liscal. 



Por el lado del gas to fiscal. su interre!aci6n con la actividad industrial resu!ta importante. especialmente por 
la naturaleza di:! g.:?s~~. cu;ir.dc es:1: se produce en inversiones o gas!os de cap!!a!. provoca e!ectos en la industria 
segun la natura;cza y ar:entacior. del gasto, depenciendo si se orientan hacia obras v proyectos qt.:e utilizan 
insumos o bienes industria?es n;:;.cicnales o importac!;:is y si consti~uyen gastos corrientes !arr.biar. pccran ser 
orientados a dinamizar ccmp~as loca:.:s o impo1tadas. Una di:>torsi6n en la administracr6!l de los subSidics {direct as 
o indirectos) para alentar activicades ma.nufactureras o a sectores q:.ie lo requieran (agricultura. pesca. transparte, 
etc.). cuando el Sistema de administraci6n y control de los incentives (subsidies indirectos) es delicicn:e. puede 
provocar un agravamiento de la brecha fiscal y no lograr beneficios esperados. Asl mismc una oric.ntaci6n oo las 
compras estatales hacia la industria local, puede constituirse en un factor m:Jy importante de reactivaci6n y cierre 
de la brecha fiscal frente a una poiitica de orie:::aci6n a importar p! oductos liberados. 

Otro aspecto importante en la administraci6n de la brecha fiscal. que puede producirse porgasto excesivo 
o escasa recaudaci6n, radica en la modalidad de su reducci6n. que como consecuencia de los efectos de las 
acciones de reducci6n de gasto o incremento de recaudaci6n siempre implican un costo politico y normalmenti:t se 
recurre al linanciamiento del tesoro por emisi6n inorganica ocasionando inllaci6n. cuando existen modalidades que 
pueden reforzar la reestructuraci6n industrial, como el saneamiento financiero y otros qua surgen de los 
programas. 

La Brecha de Balanza de Pagos.· La brecha externa que se genera por un ~licit de exportaciones frente 
a las importaciones necesarias producen restricciones al crecimiento y provocan finalmente los estrangulamientos 
del sector externo. El sector industrial interactua en forma muy importante en la generaci6n o cierre <la la brecha 
externa y resulta sustancial. para electos de una poli!ica de desarrono. definir un rol permanente a la industriali
zaci6n mediante una politica promocional y estable para lograr el progresivo incremento de las exportaciones. 
lundamentalmente basadas en el pa!encial interno. El desarroUo y explicitaci6n de ventajas comparativas 
dinarr.icas y tambien una deliberada pol!tica sustitutiva de importaciones. queen terminos de eficiencia social (real), 
posibilite un equilibria dei sector e~terno. constituyen aportes significativos de la industria para el manejo de la 
brecha externa. 

L.i ;ndustrializaci6n basada en una real articul;ici6n de las cadenas productivas que el pals potencialmente 
posee con ventajas frente a otros mercados accesibles y contando un adecuado soporte de su mercado intemo. 
puede lograr un adecuado mane10 de esta brecha, que por el conocimiento hist6rico. ha sido yes la causante de 
los cicl".)s criticos clel comportamiento econ6mico. El en!asis dq la reestructuraci6n industrial en terminos de su 
contribuci6n al adecuado manejo del equilibria externa deberia ser un componente fundamental de la polltica de 
desarrolio en general y de! sector 1. ·dustrial. en part1cu:ar. 

La Brecha Ahorro-lnversion.- Se produce cuando las necesidades de capital necesarios para mantener 
adecuados mveies de produccion. superan los excedentes ahorrados por las empresas. el estado y las lamilias, 
por un consume elevado de los ingresos percibidos. Esta brecha constituye una de las principales limitantes y 
posiblemente constituya la restricci6n fundamental para el proceso de reestructuraci6n industrial. 

El progreso tecnico se incorpora necesariamente mediante la adopci6n de generaciones sucesivas de 
procesos y de maquinarias y equipos. el rezago en la lormaci6n de capital condiciona el luturo del pals y conse· 
cuentemente la perdida de compcli!lvidad internacional de lo logrado y una creciente ineficiencia real en el mercado 
interno. La recstructuraci6n industriJI supone un llujo rea! de capitales para el linanciamiento de ios programas. 
sean estos externos o internos. la existcnc1a de un Plan y Programas con proyectos. laciEta su consecuci6n y 
posibilitar~ la saluci6n de esra brecha. 

La Brecha de Empleo.- Sc origin a par la inc.:pacidad de la economla de generar posibilidades de empleo 
produclivo. cbjelivo pnncipal dcl dcsarrollo nacianal quc se prapugna para el mcjoramiento del nivel de vida la 
dignidad de la poblaci6n. 

La 1ncapacidad de la econom1a de gcnerar estos empleo!>. hace que se incremente la sub-ocupaci6n y la 
intermediaci6n comercial. que introduce elementcs inllacionanos adicionales. a las provocados por la subsistencia 
de las orras brcchas. 

La mcstructurac16n industrial. &n ta mcdidJ quc logre desarrollar la articulaci6n productiva. la des
centrafizac1on a !raves d•JI func1anar.1•ento cficicnw de las cadenas produclivas. gencrar.:i los puestos de trabajo 
que se rcquieren para cerrar cc.t.J brccha. Las pos1bilioadcs de util1zaci6n de la mane de obra d1sponible, a trav6s 
de programas de rccstruct\1rac16n. oricntadas a sL•pcrar estrangulaminntos productivos y una adecuada interac
ci6n de la poquona emprvsJ con id mcdiana y grando, contribuiran progrcsivamente al cierre de csla brecha 
estructural, cuya naturaleza perm1tu v1:;ualizar rcsultados s61o a mediano plazo. 
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En el manejo dt? estas brechas. el Sector Industrial posee un rol decisivo, que de ser considerado en un 
disel'lo de politica eccnom:c:i. cont:ibuirapositivamente en su adecuado manejo. la in1>ortanciade adecuaryc~ 
patibilizar la politica econom;ca general e industrial. constituye un requisito principal para el 4xito de un Plan de 
Reestructuraci6n Industrial. Par el co~:rario, el abandono del rol efectivo qua le conaspondi6 jugar al Sector 
Industrial. en los esquemas de oosarro!lo ensayados en las ultimas 12 aftos. son prueba palpable de la in1><>Jtancia 
de considerar permanentsme·nte la transformaci6n manufact:.irera coma el motor del o.asarrollo, de la polftica 
general con la industria. 

E. PRIORIDADES 

El proceso da reestructurcicicn industrial irrplica gradualismo y S&lectividad. asirrismo ei costo de su 
ejecuci6n es significativo, tar.t.:> en terminos de gasto corriente coma de invers16n. consecuentemente la necesidad 
de priorizar las actividades que seran objeto de prirnera atenci6n y las que posteriormente seran incorporadas en 
base a una programaci6n estrateg:ca. constituye una tarea importante. 

Ex1sten una sene de estud1os. critenos y f6rmulas de priorizaci6n del Sector industrial, algunos de &Dos 
puestos en marcha. tuego distorsionados por modificacionas en el marco jurldico que se adopt6. asr tenemos el 
uso de criterios de prio~'dad par actividades: bier.es de con sumo. insumos intermedios. bienes de capllal (Ley No. 
18350) que se bas6 en funci6n a la nat:.iraleza estrategica de la actividad, otro criteria utilizado es de la ubicaci6n 
centra1;zada o descentralizada (Ley No. 234C7). tambi~n se ha legislado en funci6n de estratos e111>rasariales: 
Pequel'la lndustria y Artesani::1. 

Para e:ec:o5 dei pr:ceso de reestructuraci6n que nos ocupa. es necesaria definir un criteria ba.sico 
ordenadordeldesarro!io. q .. i; permi\a incorporarcomplementariamente o!roscriterias subsidiariosque constituyen 
parte importante de la compieja dimensicnalidad del proceso de desarroao industrial, en palses en vlas de 
desarrollo y particularmente en el caso de! Peru. 

Este criteria basico. lo debemos identificar en base a las principales caracterlsticas detectadas en la mayorla 
de estudios y d1agn6s1icos que se han elaborado sobre la realidad productiva e industrial del pars y que 
resumidamente son las sigu;ente5: 

Escasa articulaci6n product1va in Ira e inter-sectorial que desaprovecha su potencial efecto difusor en el 
aparato productivo 

Excesiva concentraci/in 1ndustria! en torno a la capi!al de la Republica. 

• Alta dependP.ncia de 1nsumos. bie:-ie5 de caprtd y tecnologla importadO$. 

• lncipiente y concentrada actividad exportadora. con potericial desaprovechado. 

• Debil proceso de inversi6n producl!va. que condrciona su capacioad reproductiva tutura. 

• Escaso dinamismo en la creaci6n de empleo productive. 

De acuerdo a la de1&n1ci6n y conceo1Ualizaci6n del proceso de reestructuraciOn qua se plantea, rascatamos 
como c;iterio principal de prionzaci6n el de articulacicn productiva. asociado la disponibilidad de matertas prtmas, 
su industnalizac16n consacuente (c:!emandas asociando de insumos. bTenes de capital, rapuestos y Hrvicios) y la 
accesibilidad a los mercado5 inlernos (demandas 1ntersectoriales) y extemos (exportaclones), de manera de 
consolidar cadcnas product1v as qua !unc1onen art;culada y eficientemente, -lUe permitan superar la concentracl6n 
espacial de la industria. al pro:esar descuntral1zadamente las matena s pr!mas, ll"K~rementando la creaci6n de 
empleo productive. red"c,endo la dependenc1a er.:erna al superar eslrangulomientos productivos y tecnol6gicos 
ccn un prOC(J50 :~portador t.:'icaz 31 

ca,o e:::u W1f!~10 c~C!un:i::lc• 1nten!aremos una priniera idlil'1M1cac16n de cadenas productlvas. que por su 
importancia clrl1Pr1:.rn u:; l~J?a:T'.iCnto pncrizado 14). 

I :11 F.ntendemos un proc"'o importador eficaz, cuando IL in.portacion de insumos, bi1ne1 de capital y rt· 
pucsto.• ~t:i '"Ki' i:nacla por un regimen Htable y coherente (arnncelea y procedlmlentoll), en el marco 
iir "" program;i l1>&npnrnl g~rAntizAdo. 

141 La defin1rio11 clrl ambito ~ r.ompontntft principales dt> cada cadena producUva, n materta en prtnelplo 
drl P~tud1n ell' In' ron~ulrorM r~pt>cialistas por arti\ idadl'5 ind111trialn. 
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1) la Cadena Minero-Metalurgica-Metal mecanlca 

Constitulda por la extracci6n de minerales meta1icos (Div. CllU 23), las industrias met~icas b4sicas (Div. CllU 
37) y la fabricaci6n de productos metalicos, maquinaria y equipo (Div. CllU 38. Esla cadena represent6 cerca 
de 11.8% del PBI naci:>nal y del 33.4'ro del Sector Industrial Manufacturero en 1988, sus exportaciones 
rapresentaron el 48.8% del total exportado y el 9% de las exportaclones no tradicionales. Su relaci6n export
aciones manufaduradas entre exportaci6n total s61o represent6 el SJ)%, lo que demuestra la existencia de un 
amplio potencial de industrializaci6n y de exportaciones no tradicionales. 

2) la cadena Fibras-Textil-Confecclones 

Constitulda por parte de la actividad agropecuaria (Agrup. CllU 111) y la Divisi6n 32-lndustrial T extil. Con
fecciones y Cuero, exceptuando las agrupaciones 323 y 324 relacionadas a la industrializaci6n del cuero. 

Represent6 aproxirnadamenle el 4. 0% del PB I Nacion al y el 11.4% del ManufacturerC' en 1988. respondiendo 
por el 10.5% de las exportaciones totales y el 34.2% de las no tradicionales, su relaci6n exportaciones no 
tradicionales sobre exportaciones totales fue de 89.4%, que indica un ano potencial industrial intemo y de 
exportaci6n que hay que mantener y consolidar, especialmente en el campo de las confecciones. 

3) La Cadena Pesquera 

Constitulda por la Agrupaci6n CllU 130 Pesca (1 % del PBI), el Grupo CllU 3000 Harina de Pescado y el Grupo 
CllU 3114 Conservas de Pescado 1.5% del PBI) significaron en 1988 Ian s61o el 6.3% del PBI Manufadurero, 
el 17.5% de las exportaciones totales y al 14.0% de las no tradicionales. Su relaci6n exportaci6n no tradicional 
sobre la total representa el 22.0%, poniendo de manifiesto un potencial industrializable de una de las mayores 
fuentes protelnicas del planeta. que requiere un tratamiento tiriorizado a fin de elevar su aporte al desaF.oRo 
nacional. 

4) Las Cadenas Agrolndustrlales 

Constituldas por la producci6n agropecuana y las industrias agroalimentarias, Agrupaciones CllU: 111 y 311 · 
312, constituyeron en 1988cercadel 14.8% del PBI Total, el 16.3%del Manufacturero, representaron el 8.7% 
de las exportaciones totales el 12. 7% de las exportaciones no tradicionales. Por la naturaleza de su producci6n, 
asociada fundamentalmente al consume directo, su potencial lndustrializable debe ser materia de una 
cuidadosa programaci6n por sub-cadenas productivas, donde se definira con mayor nitidez aquellas de gran 
potencial industrializable o de exportaci6n. 

5) Le C8dena Carbon-Hidrocarburos, Quimlca y Petroqulmlca 

lntegrada por la explotaci6n de minas de carb6n, producci6n de petr61eo crudo y gas natural y las Industrias de 
sustanclas qulmicas y productos qulmicos derivados del petr61eo y del carb6n, de caucho y plUtk:os, Agru
paciones C:IU: 21, 22 y 35, representaron en 1988 cercade! 9.18% del PBI Tolal y el 17.8% del manufactur
ero. Sus exporti\clones ascendieron a US$ 229.4 millones (8.6%del total) y las no tradlcionales representaron 
el 8.6"/o. El potencial de hidrocarburos y gas natural del pals otorga a esta caclena una ifll>ortancla estrat6gica 
en el futuro desarrollo nacional y especialmente para la reestructuracl6n Industrial. 

Similarmente existen otras cadenas importantes como la font1tal-maderable, p1p9l, cuero 'f confecclones, 
minerales no met~llcos, etc. que est~n siendo analizadas bajo este crlerlo rector. 

Si consideramos que los sectores productiVos representan el 46% apraxlmadamente del PBI, y 11 prtortzamos 
las cadenas del Cuadro N" 1 el esfuerzo de reestructuracl6n serfa enorrne (92% del PSI Producllvo) y II a eat• 
conjunto agregasemos el l1Y1>acto de arrastre en los sectores de Nrvlclos produellvol (energfa, transporte, 
construcci6n, etc.) queen conjunto representan aproxlmadamtnte el 22% del PSI, de los cualn, un gran 
porcentaje de la acciOn reestructuradora afectar~ adielonalmente a estos uctor ... entonc:a podrfamos 
lncrementar al lmpacto, medido en •1. del PBI afectado, estlmando una magnltud c:ereana al 80% del PBI. 
lndudablemente, que la magnitud del esluerzo de lnverti6n, programacl6n, adninlatracl6n, etc. Nrfa lnma-



CUADRO N° 1 

CADENAS PROOUCTIVAS E INDICAOORES 

P B I EXPORTACIONcS l98B 
CllU CADENAS 

Total Ind. Ma,,uf. Total Mill. % No Trad .Mill. % Xnt/Xt 
(%) (%) (US ~) (US S) {%) -

23-37-38 Minero Metaldrgica 11.s 33.4 , ,303. 7 48.8 65.7 9.0 s.o 
M'to! Mecan icC" 

111-321-322 Te~tit ConFecciSn 4.0 11.4 280.8 , o.s 250.9 34.2 89.4 

130-3000-3114 Pesquera 2.5 6.3 467.1 17.S l 02.8 14.0 22.0 . 
111-311-312 Agroindl.ostria 14.8 16.3 233.4 a. 7 92.9 12.7 39.8 

21-22- 35 Hidro-C-Q-Petroquim 9.2 17.8 229.4 8.6 63.4 8.6 27.6 

TOTAL 42.3 85.2 2,514.4 94., 575.7 78.S 

FUENTE: INE - OirecciSn de Cuentas Corrientes-1988 - Pret iminar 
Oticina c!e Estadrstica lndtistrial - Ponderaciones base 1979 de! lndice de Valor Frsico Manufacturero 

. . .,.. , 

N ..... 
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nejables si se concentran en un s61o perlodo, por ello, luego de la definiciOn del conjunto de cadenas produc
tivas que se analicen, seriin materia de una priorizaci6n programada, de acuerdo a crita ios es~icc-s. que 
daben establacersa an base a determinados objetivos de la polltica industrial, disponibilidad de racursos 
econ6micos y de acuerdo a la naturaleza y maduraciOn propia de ciertos proyectos de insurr:>s M.sicos y de 
lnfraestructura. 

AJ raspecto, debe realizarsa un esfuerzo de programacl6n y relacl6n, qua tome en cuenta principalmente 
aspectos de irJ'93dO productivo, qua posibiliten la modificaci6n de la trayectoria pasiva de la proyecciOn actual 
dol desarroRo de la economla nacional. 

Los programas priorizados, bajo este criteria, no se contraponen con una visi6n en otras dimensiones de la 
problemAtlca de la industrializaciOn. tales co mo la necesidad de la dascentralizaci6n, el desarrollo de la pequena 
lndustria o de las exportaciones no tradicionales no mAs bien definido al principio sector que se desprende de 
este anA!isis, es factible el disello e implementacion de los programas complementarios, antes mencionados 
asl como otros (empleo, tecnol6gicos, etc.) que deben subordinarse, necesariamente a la priorizaci6n que se 
establezca por cadenas productivas. 

la comblnaciOn de este e:.quema estrat~g ico, definido cuidadosamente en su ambito y mediante los programas 
sectoriales necesarios, con la institucionalidad adecuada y su correspondienttt marco jurldico. deben conformar 
la columna vertebral del conj unto de planes nacionales de de~arrollo, que sa definan para el mediano y largo 
plazo, qua sirvan de marco rector para la transformaci6n de las astructuras productivas del pals, que eleven 
el nivel de vida de la poblaciOn, permitiendo al mis mo tiempo una redeliniciOn en la forma de inserciOn del pars 
en la divisi6n internacional del trabajo. 

F. lnstrumentos e lncentivos 

La reestructuraci6n industrial requiere de planes e incentivos para su ejecuci6n en la medida qua se 
propugna un proceso de concertaci6n entre el gobierno y los agentes productivos (empre~arios y fuerza laboral), 
lo qua implica el acogimiento a un determinado ragimen de fomento. por el cual el Estado otorga concesi.:>nes 
(fiscalas, arancelarias, finar.cieras, flsicasj y subsidios a cambio de cumplir determinadas metas y objetivos, como 
contra partida al llxito del proceso. 

Como se desprende de la situaci6n actual del marco jurldico e lnstituclonal, nos encontramos qua el Estado 
no J)\)see un claro manejo instrumental para impulsar el proceso de reestructuraci6n industrial, y qua es necesario 
el redisel\o de dichos instrumentos para poder lograr los obj&tivos que se plane an, especialmente por tratarse de 
un proceso gradual y selective, donde la diferencia del regimen pror11ocional debe expresarse c.:>ncretamente en 
rentabilidades diferenciales, que provoquen la reorientaci6n del proceso de acumulaci6n y expansi6n de acuerdo 
a la e~trategia disenada. 

La experiencia nacional en terminos de orientaci6n del aparato productivo, ha ennyado un conjunto de 
instrumentos e incentivos que han tenido eficacia temporal, durante el perlodo qua ri1Ji6 una determinada poUtica 
de desarrollo (con matices de promoci6n: generales, regionales y secioriales), en los casos inspirados por el 
modelo de sustituci6n de importc.ciones. su vigencia fue mayor en la medida que la polltica macroecon6mica y la 
industrial tecnol6gica constituyeron un conjunto arm6nico, donde las intervenciones del Estado, a traves de 
incentives flsicos, fiscalas y financieros, modificaron precios relativos craves (tipo de cambio, tasa de interes, 
impuestos, salaries, tarifas de servicios y precios de ronsumos basicos), mediante contratos y disposiciones 
legales de vigencia estable (en el perlodo que rigi6 la polltica). 

No es el caso de los perlodos inspirados en modelos liberales y de heterodoxia econ6mica, que han regido 
la economla nacional en los ultimos tiempos, debido fundamentalmente a que no ha existido armonla entre la 
polltlca Industrial y la macroecon6mica. Durante el perlodo liberal, la oposici6n fue natural, cuando bajo cr~erios 
de eficiencia y competitividad internacional, paralizaron el desarrollo industrial y ocasionaron elevados Indices de 
capacidad instalada ocicsa y cierre de plantas al exponer a la industria a la competencia Internacional (con bajos 
aranceles), sin considerar factores estructurales y coyunturales generados por la propia polltica econ6mica, el 
comportamiento de los agentes econ6micos y distorsiones hist6ricas prooias de la administraci6n nacional. Asf 
mismo, la heterodoxia econ6mica recientemente adoptada en el manejo macro·econ6mico de! pals, no alcanz6 a 
desarrollar sus propuestas estructurales, (reestructuraci6n industrial, el desaflo del sector financiero, el sector 
extemo, el empleo, ahorro-inversi6n), agotandose en un manejo cortoplacista, dominado por una institucionalidad 
y nonnatlvldad que obedecla a la necesidades del enfoque liberal. 
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De esta breve resei'la hist6rica de los modelos que han orientado at proceso de industrializaci6n, podemos 
extraer las principales caracterlsticas de experiencias vAiidas para los objetivos perseguidos. 

- En primer lugar, debemos rescatar la absoluta necesidad en la compatibilidad que debe existir ent1'8 la 
polltica macroecon6mica, la de industrializaci6n y la ejecuci6n gubemamental, lo cual se pone en evidencia cuando 
los instrumentos de la politica general son congruentes y acompanan a las necesidades de los incentivos o 
desincentivos que act:.ian como marco de referencia de los Programas de Reestructuraci6n. 

- En segundo lugar, resulta primordial que el conjunto de incentivos, respondan a las prioridades deter
minadas, de manera tal que los procedimientos de otorgam;ento, evaluaci6n y control, sean simples y efectivos. 
evMndose las posibilidades de dis~orsi6n, burocratismo, o practicas pemiciosas. en su administraci6n. Las 
experienciac; de los regimenes de proteccionismo y priorizaci6n con demasiados criterios y escalones que 
caracterizaron la aplicaci6n de la Ley N° 18350 (que rigi6 durarite la d6cada de los 70), constituy6n experiencias 
vAlidas qua no deben repetirse, evitAndose la engorrosa adrninistraci611 que origin6 dicho rtlgimen asl como la 
concentraci6n de las empresas en s61o dos pricridades, y por lo tanto las reinversiones en activos fijos yen capital 
de trabajo casi comprendieron la to ta lid ad del Ambrto industrial su evaluaci6n y control resultaron meros obs!Aculos 
burocrAticos. 

- En tercer lugar, la necesidatJ dd contar con una instituci6n llder de la promoci6n del desarrofto 
industrial que se propugna, es otra experiencia resealable. Cuando los reglrnenes de las leyes que i"l>Ulsaron 
pollticas selectivas definieron una instituci6n responsable, como el lnstituto de Promoci6n lndustr'.al (Ley N° 
13270), o INDUPERU en el caso de la Ley N° 18350, los proyectos y programas deliberadamente planificados se 
efectiviZaron, 'I sus logros pt.rsistieron, incluso luego de reglmenes de orientaci6n diferente, tales son k>s casos 
de los Parques lndustriales que se crearon y las innumerables empresas que se ubicaron, asl como e111>fesas 
promovidas por INDUPERU que han afrontado la adversidad de reglmenes y llpocas de escasa vococi6n 
industrialista. 

-Rnalmente, debe reorganiZarse el marco institucional y legal que rige actualmente la actividad productiva. 
superando la dispersi6n jurisdiccional de organismos que manejan diferentes instrumentos de la polltica Industrial, 
la excesiva sectorilizaci6n y persistencia de regimenes legales antag6nicos han conducido, ademAs de otros 
factores qua se van tratando en el presente ensayo, a crear el clima de inestabilidad qua afecta al empresariado 
y trabajador industrial, y tambien al conj unto de tecnicos y profesionales que en diversas instituciones tienen que 
ver con el quehacer productivo. 

En el campo instrumental y de los incentivos que deben aplicarse, para impulsar el proceso de industriali
zaciOn los procesos y pollticas que orientaron la actividad productiva nos han dejado valiosas experiencias reseat· 
ables. 

La concertaci6n que posibilita una planificaci6n flexible, es una f6rrnula ventajosa que asegura la materiali· 
zaci6n de los resultados, asegurand) el interes de las partes y el acuerdo de voluntades. Esta mecAnica, que 
deberla constituir el principal elemento y i;'\racterlstica de un proceso de reestructuraci6n industrial, requiere in· 
strumentarse adecuadamente. posibilitando al ente concertador que efectivamente cuente y maneje incentivos 
(claramente diferenciados), que pueda olrece• a cambio de las resultados que se proponen en los tllrminos de un 
Programa. Asl mismo, la contrataci6n de lo corcertado, garantizando su contenido. vigencla, estabilidad, 
e\laluaciOn y clausulas de salvaguarda. es una prActica rescatable ensayada en el pasado con aceptables 
resultados. 

En el campo de los incentives, que deben estar necesariamente contemplados y consentidos por el marco 
de polltica econOmica general, es rescatable la necesidad de disenarse, en cuanto sea practicable y posible, de 
manera de ser otorgados contra la consecuci6n de los resultados y no antes de los mismos dando la poslbilldad 
de serburlados por cont roles y recuP'3raciones posteriores, de rentabilidad financiera para el incufT1)1ido, posibilita· 
ndo reglmenes burocrAlicos perniciosos. Evidentemente, los nuevos instrumentos, que se disenen, deben tener 
una contrapartida financiera que posibilite a las empresas encarar el mayor egresotributario, arancelarlo o creditlclo 
lr.icial, pero luego mediante una adecu<!da y ordenada administraciOn tributaria y de subsidios. esta modalidad se 
constltuira en uno de los principales elementos instrumentales de los programas concertados. 
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Dentro de los diferentes incentivos que es necesario revisar, podemos rescatar los siguientes: 

lncentivo actual 

Radl ICci6n o exoneraci6n 
arancelaria. 

Reduocl6n o exoneraci6n trbutario 

Exoneraci6n parcial o 
total del ifrl>uesto a la Renta. 

Fondos Financieros Espe
clales de tasas de inte-
its y periodos de gracia 

promocfonales por crite
rtos generalas (Regl6n, 
Pequena E"1>f8Sa. Expo~n). 

Fondo de Garantra para 
Pequefta Emprasa y Sedor 
Informal 

Subsidios lndlrectos. 

Obras de lnfraestructura 
Parque o Zonas lndus
trlales 

Fomento de la lnvest.iga
c:i6n t.eatolOgica. 

ln.::entivo nuevo 

- Cert.ex intemo 

- Certex lntemo, o cr6dlto tnbutario ex-post. 

Fondo Contingente de subsidio o participaci6n, 
de cfiversas proporciones. 

Fondos Especiales Promocio· 
nales, por criterios selec
tivos (Programas de Rees
tructurack)n), asoctados 
a los Fondos Contlngentes. 

Fondos de GaranUa para 
Programas de Reestruct -
uraciOn para lnversiones de rlesgo. 

Subsicfios directos. 

Zonas lndustrlales, lnfra
estructura Total, Zonas 
Francas. 

lnversiones en lnves • 
tigacl6n y desarrouo 
tecnol0gico.(Programaci6n). 

Esta propuesta debe conciliarse y deflnirse con particlpacl6n de las entldades responsables del manejo 
econ6mlco del pafs, a fin de que los instrumentos e lncentlvos se co"1)allbllicen con el manejo de los equlllbrlos 
macro..:on6mlcos. Resuna claro que esta propuesta lmpllca una revlslOn del marco legal trl>utarto, arancelarlo y 
flnanclero y que deberla realizarse en el marco de una reforma tributarla Integral, para la cual el proceso de 
RHltructuracl6n Industrial tendrla importantes contribuciones. 

G.Agentes 

Todo proceso de desarrollo Industrial requiere una correapondencia entre objetlvos, estrategla. metal los 
agen• main. que lol daben ejecutar. El mecanllmo de la concertacl6n no es auflclente para asegurar el 
COf11WOR111o de lol agentes y rvqulere algunas cleflnlc:lones prwlas, que el goblemo debt reallzar y que 
c:omtspondl a lol roles que se algnan a los difertntes agentes lnvolucrados, especlalmente en el c&rf1>0 de 
ln1ervencl6n del Estado frente a la lnlclativa de otras modalldades e1r4>resarlales, especialmente la prtvada. 

• A contlnuacl6n se esboza algunas reflexlones sobre temas puntuales, que requleren ser deflnldos 
pr.wtamente e lnstrumentados adtlcuadamente, para poder estabfecer un proceso exltoso de reestruduracl6n. 

·El Eatado y .u Actlvld8d EmpNUre.1.· Resulta claro que el Estado constituye uno de los prlnq,ales 
agen&M dll camblo y 191ponsable clel desarrollo naclonal, lol llmltM de su partlcipaci6n son amplios y s61o son 
Hmlladol por la acx:l6n del goblerno que tjerce poder durante perfodos constnucionalmente Hmitados. La acx:l6n de 
un goblemo puede amptlar o ntduclr su tnmlto de accl6n, eapeclalmente en el campo de su actlvldad empr8sarlal. 

En 1118 sentldO, sera muy lmpor1ante un a"1>1lo debate y deflnlclones previas entre los adores de la polltlca 
naclonal para arrtbar a algunos acuerdos b6sk:ol, que posblllten que ti proc:eso r881trudurador nose entorpezca 
o se trunque )sor vlajes bruscos de la polftlca asoclada al rol del Estado. 
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Algunas reflexiones preliminares. para este efecto. se plantear. unicamente para provocar la clscUsJ6n en 
este controvertido tema. · 

1)L Privatizacion de las Ernpresas Publicas o Estatlzacl6n de les Prlndas ra18cloucla a ae> 
tlvldades estrategicas o Basicas para los objetivos del Programa? 

Esta problematica, en el ~eru. lleva a la fecha algo ~de 12 al\os, desde que se cre6 una Comisi6n para 
evaluar la ac::tiviclad empresarial del Estado, cuyo informe ha sido materia de un sin-n6mero de anasls. 
interpretaciones y proposiciones complementarias, sin embargo :as dilcuJtades para encontrar f6mulas de 
valorizar y procedimientos para vender la propiedad estatal, de aque11as eR'fK85ClS que a crlerio de los 
responsables de tumo debla realizarse. a la fecha arroja casi nulos 18SUlados y ha provocado una parallzadOn de 
la acci6n yfunci6n de un sin numero de Empresas Estatales, cuyoserviciosoproduccionesconstiluy8n ~ 
insumos o servicios para las actividades del pals. lnversamente la posi>ildad de estalilaci6n de ....
asociadas a servicios o producciones de naturaleza especial para ciertos objetivos de dasan'oflo, ha patalzado la 
expansiOn o la creaci6n de nuevas empresas productivas, aeadoras de fuentes de trabaio- Por lo tanto nos 
encontramos con una situaci6n, que atenta contra la formaci6n bruta de capital a traWs de la cual se incorpora la 
tecnologla que cada vez es mas importanle para mantener una ventajosa inserci6n en los mercados lntemacion
ales y sostener una creciente poblaci6n que anhela mejores niveles de vlda 

la reestrueturaci6n industrial, en el disello de la polltica general debe plantear un esquema deftnJdo y claro 
en este campo. y eno sera posible en la medida que el J>roceso de concertaci6n y la disponibtlidad de capilales por 
parte de los agentes. se explicite programa a programa. 

2) la Empresa Publlca como lnstrumento de la polftlca sectorlal o como emprna 8Ut6nonw en 
"Salmen de competencla. 

Esta definici6n tamben constituye un aspecto i"l>Ortante de la activlclad empr858rial del Estado, que debe 
c:of1'1>"llibiliZarse con las necesidades d8 los Programas e lnstrumentarse coherentemente, de manera que la 
ErJ¥esa Publica, reciba el tratamiento corresponcfiente al rol que se le deflna en el marco de la ac:tlvldad 
empresarlal del Estado, evitando contradicciones entre roles y resullados. 

3) Organlzacl6n de las Ernpresas PUbllc:as 

la experiencia nacional en las diferentes t\pocas y modos de desam>llo Industrial, nos def008Stlan una 
persistente rotaci6n de directivas, asl como de los pri~ niveles ejecutlvos de la& Eqnsas ~. lo cual 
ha l0l>9dido el desarrollo y acumulaci6n de experiencla empresarial en .., mane)o, lneflciencla, burocratismo y 
decisiones adversas a la empresa surgen principalmente debido a este factor, siendo necesarlo encarar 
decldidamente esta situaci6n a fir, de generar progresivamente la experiencia y capacidad ~ que este 
conjunto empresarial debe desarrollar, a fin de no trasladar dichos costos al resto de la sociedad como ocurre en 
la actualidad. 

• El Estado y su Roi Nonnatlvo y Promoclonal.· Del analisis del marco lnstltucional vlgente H desprende 
claramente la necesldad de encarar un reordenamiento del aparalo estatal, a fin de que CUfTl>la un eflciente rol 
nonnativo y promocional. :Jna ifTl>ortante responsabilldad de los problemas estruc:turales que afllgen al pals. se 
derlvan de una lneficiente organizaci6n del Estado y consecuentemente un progreslvo deterloro de su rol normativo 
y promoclonal. 

El rol de otras lnstituclones estatales, como son los Consejos Provlnclales y Distrttales, en el proceso de 
reestructuracl6n que 18 plantea, deberan asumlr mayor protagonlsmo, especlalmente en su relacl6n con I09 
estratos pequenot empresarlales y artesanales de toda la Repclbllca. 

• Los Empreurlos Priv8doL· Este Important• estrato social constnuye uno de los prt~ales agentes de 
proceso de reestructuracl6n, y requiere ser movillZada y comprometlcla en el proceso, a fin que asuma la 
lmportancla del ro! que reclaman lnslltenlemente. 

En el pals, Observamos una d6bll e lnsuflclent• lnlclatlva •"1>f'narlal, no lnstrumentada en otganlzaclonel 
especfflcas, de cofTl)Onente •rJl>resarto, para: transfertr lnformacl6n, mejorar tecnologlas, constltulr fondOI de 
lnversl6n y de garantlas, desarrollar socledades de servlclos y exportacl6n, etc .• que seri n~ ~a lo 
largo del proceso. 
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En la actua:idad :os empresarios l'!".an:fiestan recelo por lo que puede itJl)licar la planificaci6n concartada 
como de cumplimiento oO!igatorio, aunque los criterios del gobiemo no cifieren de otros palses, en cuanto a los 
mecanismos de acogim;ento de formulas concertadas de fomento para el desarrollo, la reestructuraci6n. la 
reconversi6n, la descentralilaci6n. la gesMn exportadora y otros mecanismos de estimulo. 

Por enc es muy importar.te movilizar al e!ll>resariado nacional ya que en el proceso de reestructuraci6n no 
solamente es i!Tl>Ortan!e la decision y lcs esumuros gubemamentales. sino la intension y voluntad de los agentes 
empresariales de partic:par e ind~cir el ca'Tlbio. 

- Los Trabajadores. • Cons!ituyen otro conjunto social COfJllrometido en el proceso de c:arrbio. En la 
me<ftda que determinadas conquistas sociales sean respe:adas. y ei proceso de raestructuraci6n industrial 
signifique mejores nivei.as de ingreso y mayor empleo productivo, su participaci6n en el proceso clebe resuhar 
valiosa, especia!menle si en e! proceso de concertaci6n por programas es posible instrumentar estlroolos o 
incentivos salariales a cambio del cumplimienro de metas productivas (producci6n, productividad). Existen sin 
embargo algunos prob!emas que pueden oponer a err.presarios y trabajadores. especialmente en el tema de la es
tabilidad laboral. el cual debe ser en!ocado en te•mmos positivos buscando soluciones que signifiquen un major 
tratamiento al trabajador y la e!!minaciOn de rig:deces a la empresa Estas soluciones, en principio. pueden estar 
altadedorcJe la creaci6n de un seguro de deserrpleo y :a reforma del actual Sistema de seguridad social. temas que 
deben considerarse en la estra:egia g!obal del proceso reestructurador. 

- Los Empresarios de la Pequena Empresa.- Constituyen un estrato importante • cuyo dinamismo en las 
ultimas dkadas en el pals y diversos palses en vlas de desarroDo,como desarrODados, han amerttado innumer
ables estud;os y planteamien~os de roles y ponticas especiales. para canalizar y potenciar su crecimiento. !ndu1a
blemente constituye;i un conj;.mto empresarial de especial d:namismo y semillero de erJl>resarios futuros de 
medianas y grandes empresas. por lo cual el proceso de reestructuraci6n industrial, les otorga un ~rtante rol. 
especiaJmente en la generaci6n permanente de ef1llresas. el'Jl>feo y movilizaci6n descentralizada. 

Su naturclleza de empresaric-trabajador, ofrece una itJl)Ortante caracteristica que permile una mayor com
penetraci6n ~I &fJllresario con el proceso productivo y consecuentemente su potencial de creatividad y de 
innovac:On en iMtodos de trabajo. tecnologla y disel'lo de productos, constituyen un potencial que debe ser 
incentivado por un programa adecuado, el cual se debe conciliar con el caracter gradual y selectivo del proceso 
reestructurador. Su ro! deoe ser identificado en forma explJcita en cada cadena produetiva prtorizada, a fin que los 
reglmenes promocionales se vean modelactos y potenciados a las caracterlsticas de su quehacer productivo. 

fl marco institucicnal y legislati10 debe contem;>lar en forma especlfica sus necesidades y probiemas que 
surgen de la natura!eza de empresario·trabajador. siendo posible, por ejemplo, considerar que su tratamiento 
oficial sea a trav~s de los concejos oistrita!es de la Republica, en lorma gradual y por zonas prioritarias, a fin de 
evitar costosos despiazamientos y d1!Icil relaci6n con ios organismos del gobierno central, normalmente accesible 
con preferencia a la mediana y gran industri3. 

El proceso de Reestructur.~ci6n inc;.)s!rial, debe poner ~nfasis en ciertos aspectos. que por la naturaleza 
misma del estrato empresarial. resu:tan de mayor importancia qce en el caso de la mediana y gran empresa. en 
principio estos aspectos estan refer dos a: 

La capac1tac16n gerencia!. contable y adminisr:ativa. 
El control de cahdad y cumpltm1ento de normas t~nicas y la defensa del consumidor. 

• La asociaci6n y fusion err.presanal y gremial. a tin de lograr niveles superiores de producci6n ygesti6n 
debido a la cocperaci6n y solidaridad. 

• La difusion de la ir.!crmacion tecno!6gica. 
El incremento de S:J poder r;r.anciero. de t;Ompra de insumvs, de comercializaci6n intema e inter
nacional. 
Su adecuada 1nserc16n en las cadenas productivas de prioridad nacional. cautelando sus relaciones con 
las empresas de poder monopOlico u ohgop61ico que pudieran operar en determinddas cadenas. 

• El Capital Extranjero.- La delinicion clara y preci~a del rol que le toca jug-ir al capital extrcanjero en el 
proceso de reesrructuraci6n es clave para la estrategia de desarrol!o. especialmenre por su importancia asoc1ada 
a Ires aspectos (principales) de la problematica que nos cr-upa: Su presencia actual y potencial en la explotaci6n 
de las materias pnmas. su capacidad tecnol6~ica y su capacidad financiera. 

La dPlmici6n de 1,;n marco c!aro y preciso de su potencial acci6nar en los Programas. aunado a un claro 
esquema de estaMo de rratamiento al capital ex!ranjero. sera determinant& para CO!ll>lementar los requerimien· 
tos empresariafes. linanc1ercs y 1ecnclog1cos del proceso reestructurador. 

I I I I I 11 I 
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H. Desce!'l!ralizacion 

La necesidad de mac.~:car el r;;sg::i es!r:.ict~r..1! de cance;:itraci6n espacial de la industria. no puede quedar 
ajena a :a probiemalica de l.:! ree:>!:"".;;:;:c:r;;c:o!"l 1:-.c:.i:;trial. Sin embargo la concepci6n de articulaci6n de cadenas 
proou:tivas corno cor:cej::tO dcrr:in:.ln'.e de pr.::irizaci6rt debe condicianar las areas eel espacio naciona~ que 
:esul!en co, mayer af:titud de !ndu:>tr..:>!:zaci6n. de acuerdo a tos ~equerimientos y caracterls!icas de la cadena 
priorizada. dic:ho cri!erio debe ser ccterrrin;:in!e a fin de nc int:oducir distorsiones y dispersi6!l de recursos y 
&sf;;r:rzcs. situacion q.;e h:i C.lrac•i::~:zal!o ci :;g:rmmcs anterio:es. ir.cfuyendo !a legislaci6n vigente. 

El prcceso de rr:gioriai;zaci6n q.:e el p.:::s est;'.! impu!sando en la aciua!id;:id. \'era po:enciadc; su implemen
taci6n si la concen<r:ic:j:'l d<! rec:.::scs y es~~.:· .:os deterrn:nadcs para las cadenas productivas priorizadas. 
i.-r1pulsan a de:erminadas reg:c!"les r:n ivrn~ cocid:nada y por consecuencia se posibilita que la infraestructura 
regional apoye la conso!id:.lcicn de la ind:.;s!n.J ;:isoc?ad;:i a la correspondien:e cadena. en todos sus eslabonamien
tos. logrando laplenaprim1zac:on de! con1:..::to . .::'i~r.ando estrangu!;imientos praductivos yde servicios asociados. 

La disponibitid.:id de rccursos econurn•cas aplicables al proceso ccndicionan :>u potencial de acci6n. por ello 
las procesos de reestructuracion y descen!r a:1zaci6n se veran potenciadas si no sc dispersan recursos. prioriZando 
y programanda adecuad.amente la cap:.lcidad reproductiva de la cadena posibilita en un futuro confluir recursos en 
nuevas cadenas prod~c:ivas. asociadas a otras indus:rias descentralizadas en nuevos arrbitos regionales. 

Para la imp!emcn:.:ic.6n de lus Programas Regionales debe cor.siderarse a~gunas acciones relacionadas a 
nuevos e interesantes esquemas de caoperaci6n internacio11al. como el hermanamiento de regiones • empresas 
con vocaci6n industrial y desa~rollo tecno!6gico exitoso de paises industriales. con la regi6n o regiones 
determinadas en funci6n de las cadenas produc:ivas_ La irlterrelaci6n de ambos entoques puede resultar una 
eficiente combinaci6n que permita el ~x1ta y pramoci6n dcl proceso de reestructuraci6n y de la descentralizaci6n 
industrial. 

Los incentives y mecanismas para el desarro!:o de los Pragramas Regionales. priorizados deben incorporar 
las caracteristicas de la mgion (frl'to de las diagn6s:icos correspondientes) y COl"Tl>lementar o adecuar los corre
spondientes incentivas y mecan1smcs a la cadena producfrJa evitanda distorsiones propias del flnfasis regional. 

El proceso de reestructuracicn indus:n;il. tiene una importante cantribl!:i6n en la prioriZaciOn del desarroDo 
regional y consecuen:emen:e a la desce~traiizaci6n de la industria, y esto es fruto de la acci6n priorizada y 
concentrada que se atorgue a determ;nada cadena praduc:iva. permitiendo rr.ediante la adecuada programaciOn: 

· Pricrizar la explo:;icion y des;:irro::o de las recurs as nac1anales re:iavable y no renavable en determinadas 
regianes. 

• Desarra!lo de i.:i ir.fraestr1.:c!ura 1r~dJstnal y de tran~portes de la region asociada a la cadena priorizada. 

• l~i:::emer.!.1~ se'.r:::-!:· • .:i~..:~:e el cqJ·p:im.0r.ta de las mec:as de tran$porte requeridos. 

Rescl,•er prcoi.:-r.ac; cspec:f c::; q·.;e a!ec!cn la zana de atenci6n.concentrando esfuerzos. 

Des.lrro~lo de n.::c'c'.)S Ur:.:a~c-:;. en torn~.1 plar.1!1cada. l:gadas a actividades industriales que por su 
naturaleza aseg.iran ur.a p1:r~Jnc~c;J y es!Jb;!;d.;d mayor que la simple explotaci6n de los recursos 
natura!es. 

I. Financiamiento 

Constituye uno de los princ:p.1:c:; IJcto~cs cond.cronantes dcl proceso de reestructuraci6n. su escasez 
rclativa en los pa!scs en via de ucs.1r~c··c y pa~,c~!a~r:iente en e: ca so peruar.o. exige un importante diseno y com
p:lt1bilizac16n de l:::s m' c~in s~"c'. 1 r .;~·'.·.:cs <?cc rd\! a las necesidade:; del proceso. condicionando la intensidad del 
~r;:du'-lli-;mo y st:.1.:~?; ,;:d.1U dt.:t P'O~.c~o de 1.1d;.;!;!r1J!:1Jc1cn 

La ;.1dc:::.i.1d.1 µ·1ariz ,1c:c n y cr..::n! ic.on del csfuerzo f;r.;:inciero en la pnmera etapa del proceso de reestruc
turaci6n c1ebe pos•b.l.t;:r. en cl m(;d . .in:1 pk:zo. la generac16n de excedc:l!es ecan6m1cos aphcablo~ a nuevas~rns 
.jo acc16n pr:crrzada (c.Jcc~Js pracL'.':•JS de mayor t1empo de maduraciOn). 

lnd:.id.:ib1cmuntc cl c:;!ui::rza f:n.:ir.c1c:rc 1n1c1al ser~ importante y esla hgado a la dispanibilidad de financi· 
amiento 1nterno y exlerria. !Jn:o par cl l..1do de las agen!es involucrados en la correspondiente caoena. como de 
parte de las entcs l1nanc:cro:; cfol Esrado y de los organismos 1nternacionales que apoyen al proceso. 
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La posibilidad de utilizar mecanismos especiales de consecuci6n de fuenles no convericionales de cr8dio 
como pueden ser: la conversion de deuda por i:iversi6n, inlercambio compensado de median<> plaza (pago con 1os 
productos de la inversi6n). de1..1da por donaci6n especilica. etc. deben ser materia de anAlisis ·?Special. a fin de su 
adecuada orientaci6n de acuerdo a la estrategia de! Programa_ 

Una de las primeras acciones • ue debe realizarse al poner en marcha un Programa. debe ser el 
saneamiento financiero de las ertl>resa5 involucradas en la cadcna productiva. posibilitando de esta lorma que 
cada empresa comprome!tda potencialice la capacidad instalada existente, y el aporte de capital propio que se 
requiera para resolver estrangulamientos, diversificaci6n, arrpliaoones o creaci6n de nu-avas empresas que 
realicen los proyectos priorizados_ 

lndudablemente, el linanciamiento de las inversiones necesarias para llevar adelante el proceso de 
reestructuraci6n industrial, esta intimamente relacionado a la soluci6n de los problemas del endeudamiento 
extemo que a!ecta a los paises en vias de desarrollo. y peculiarmente al Peru. El entorno intemacional respedo 
a la captaci6n de excedentes financieros no se presenta clan>, ni optimista, sin embargo vi contar con un Plan de 
Desarrollo Industrial, ":tue priorice, la explotaci6n de las materias primas, integrando verticalmente las correspon
dientes cadenas productivas, significan una mcjor posici6n negociadora del pals, para la captaci6n de los recursos 
extemos. en las condiciones t!adicionalcs. o para captar recursos en esquemas novedosos, que las circunstancias 
presentes y futuras se presenten como soluciOn para impul~ar el desarroUo econ6mico-social de los palses en vlas 
de desarrollo. 

El propio esfuerzo nacional que permita manejar la brecha ahorro-inversi6n y la generaciOO de excedenles 
de dvisas. mediante el aumento de las exportaciones con un increrr.ento sustancial de Valor Agregado, debe ser 
ur.a inl>Ortanta fuente de financiamiento. las lfneas de credito de proveedores y el aporre. como inversionistas. 
de 8fr1>18SC1S que en la actualidad explotan las materias primas nacionales, constiluyen fuentes financieras com
plementarias del esfuerzo intemo: asr mismo los aeditos gobiemo-gobiemo y el aporte financiero de oiganismos 
nwlilaterales, que posiblemente retomen su acci6n pmmotora, a corto plaZo, deben constituir fuentes de recursos 
para apoyar las translormaciones estructurales, que el pals requiere. 
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IV. POLITICAS DE INDUSTRIALIZACION EN EL PERU 

A. lntroducci6n 

El examen de las pollticas aplicadas en el pals. para inducir su industrializaci6n y el desarrolo econ6mico. 
es una taraa iq><>rtante para efecto de la definici6n de la estralegia y poUf;cas para la reestrocturaci6n industrial. 

. considerando !os efectos inducidos (costo-benelicio). a fin de evaluar y rescatar pollticas e instrumentos de la 
mismas, queen la practica han demostrado su efectividad reorientadora y desechando o modilicando aquelas que 
resullaron ineficaces o nocivas para el desarrollo econ6mico del pals. 

B. El proceso de lndustrializacion 

Hasta fines de la decada de 1950, no existi6 una estrategia expllcita para el desarrolo industrial. la 
manufadura nacional se desarrollaba en el marco de una polltica liberal que privilegiaba el desarrollo de actividades 
de exportaci6n tradicional. principalmente agro industriales asl se constata que hasta mediados de la dtlcada del 
SO la exportaci6n de algod6n, azucar, lana y caf6 representaban mAs del 50% de las exportaciones peruanas. 

la (inica norma legal especifica al Sector Industrial, era la Ley N9 9140 de 1940, que establecla en su artk:ulo 
unico la capacidad del Poder Ejecutivo de poder establecer convenios para proteger y estimuli.r la industrializaci6n 
del pals. mediante exoneraciones de impuestos u derechos; la producci6n industrial se orientaba principalmente 
a la producci6n de bienes de consumo duradero, con destino a los sectores populares y de clase media, que creclan 
aceleradamente por el proceso de urbanizaci6n. propiciado por un il'J1)0rtante desarroDo econl>mico, que 
caracteriz6 a la 6poca. El relativo auge de la actividad cxportadora impulsaba al mismo tielJl>O una demanda de 
bienes intermedios y de capital que propici6 el surgimiento de algunas industrias. productoras de los nismos. con 
relativo llxito tecno16gico y econ6mico_ 

Finalmente, un proyecto de Ley de Industrias enviados por el gobiemo al parlamento. luego de tres al'los 
de debate c.:>nsigue su aprobaci6n en el aflo 1959. La Ley N9 13270 ·Ley de Promoci6n INdustrial, inaugura una 
nueva etapa en el proceso de in~ustrializaci6n del pals. 

1.Periodo 1959. 1968 - Impulse> a la lndustrlallzaclon Descentrallzada. 

La Ley N' 13270. es!ablcce por primera vez un marco jurldico integral para promover el desarroDo industrial. 
basada en la estrategia sustitutiva de importaciones establece un conjunto de incentivos. que se estableclan por 
contratos. para propiciar nuevas inversiones industriales. dichos incentivos no diferenciaban el lipO de producci6n 
sino la naturaleza de industria descentralizada y de industria bAsica, a las cuales ampliaba los beneflCios 
arancelarios y tributarios. impulsando al mismo tiempo la creaci6n de parques industriales descentralizados. 

Los principales instrumcntos utiiizados por la polltica industrial, bajo la Ley de Promoci6n Industrial N' 
13270, fueron: 

• Constituci6n de organismos administrativos en materias de industrias; lnstituto Nacional de Nonnas 
Tllcnicas lndustriales y Certificaci6n, El lnstituto Nacional de Promoci6n Industrial, EIConsejoSuperior 
de Industrias. 

El establucimiento de estadlsticas industriales. 

El r6g1men de promoci6n industrial, basado principalmente en : 

ReducciOn de tasas del impuesto a las ulllidades por peri6dos de 10, 20, 40 y 50 anos, segun la 
ub•caci6n y naturaleza de la empresa. 

lncremento sustancial de la protecci6n efectiva mediante incrementos arancelarlosde la importacl6n 
de productos s.milares y rebajas o liberaci6n del lntegro de los derechos de l1T1>0rlaci6n para 
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maquinarias y equ!pos r.uev:Js qt>e no compitan con los que se producen en el pals y para la 
importaci6n de ml!erias pri:n.:is. semie!aboradas que utilicen !as industrias beneficiadas. 

• Oerechos a co!1".pra directa o arrendamiento de terrenos fiscales. Oerecho a obtener beneficios de 
expropiaci6o cte terrenos no urbar.os. Pcsteriormer.te se complement6 y perfeccion6 este beneficio 
con la Ley de Parq:;as l~custrtares. 

- Exoneraciones de tooo impues!o general. especial o local que directamente se aplique a la 
producci6n o trafico ce sus artlcutos producidos. (excepto impuestos al consumo de arbitrios 
municipales). 

Regimen de Fomento por el Banco lndustria! del Peru. 

Regimen de la Propiedad Industrial. 

Otros beneficios ad;c1ona!es: Oc11oruo6n de derechos de importaci6n en case de re-exportaci6n. exon
eraci6n de derechos de exportad:n. adquisici6n obligatoria de productos nacionales por el Estado. 
municipiGs y entidades oficia!es. fianza estatal para la adquisici6n de maquinaria y equipo. rootecci6n 
arancelaria, igualdad da ccnd!ciones de trato tributario a materias primas que se utilicen en la 
manufactura de articu!os hberados al amparo de C6digos o Leyes especiales, iguak:tad de condiciones 
en benelicics y franquicias por regiones gcogrilficas. protecci6n arancelaria adecuada. defensa de la 
produccior. nac;o:i~I con?ra la co•:lJeCencia de mercaderfas importadas con precios artificia!mente 
rebajados. 

la ap!icaci6n de es ta polit!ca propici6 el surgimiento de nuevas insta!acicnes industrialcs. especialmente de 
ensamblaje de mezc!a y de envasadc. asi per D. S. W 080. se establece un regimen especial para la industria 
automotriz. la industria farm.1ceutoca crcce dcb:do a la instalac!6n de nuevos laboratories ')Ue principalmente 
'TleZclan y envasan productos p:ira la sa!ud. Se instalan nuevas ind~strias basicas de producci6n de cementa. 
papel. quimica y metaiurgia. y sa conso .. c.l !a ir.austria sider0rgica. que nac1era en 1956 como iniciati•a de la 
Corporaci6n de Santa. que prop1cio la cre3cion c!e una Sociedad de Gesti6n para la siderurgica de Chir..bote 
(SOGESA). hoy SIDEAPERU. t:r. b3se a !a demanc!a de prcductos !.iderL:rg:cos que surgla de las necesidades de 
la construcci!ln y de maestra:iz.1s e :nc!ustrias metalm1.:c-'.lrlicas orie!ltadas a la fabricaci6n de repuestos y bienes 
de capital para las industri;:is c!e expcrtacic:1 (mir.era y ag•oir.dJstria!). 

La acci6n de creacicn c!<: p.:i~ques ind~stn..1:cs. prop:ciada por la Ley. tU110 exi:o en aquellas zonas donde 
la acci6n promotora del g<...b!crn(:, er.cc:i:ro ent:d.:.ces c!<? dt?sarroilo rcg:o:ial d1namicas. con capacidad de 
propuesta y acci6n: tar es el caso de ;a Corporac:6n cd Sar.ta q~e cor.solida la Siderurgica de Chimbote, la Junta 
de Obras Publicas y la de Junta RehJb:!:tac16'.'l de Arcq~;pa que gest:onan e i'11p:emen!an exi!osamen:e £:1 Parque 
Industrial de Arequ:pa. 

Otras inic?ativas de d.ferentes Corporac!::ir.-::s o J_mas Oepartamenta!es no se concluyeron. duran:e el 
peri6do de vigencia de la Ley 13270, qucc:inc::.se ir.ccncrus.:is. especiarmcn!e per lal!a de recur:>os que 
condicionaran perrnaner.:em-.-.1:~ la c;ecuc end,! !<ls ct.r :is. l c::. bene!ic1os especia'.:::> ~ara ~.is reg1ones de la setva 
y de frontera no n~d1ercn lcs fru:os esperac!cs per ;1~~eric;a de obras de mfr:.es:ruc:ura !isica. 

2. Peri6do 1970 - 81 - lndustria!izaci6n Sclccti>.1a con Particip:lcion Esta~al y Laboral. 

Con fa prcmulg:ic:C~ C•.! la Ley r J i :1350 ·I ..:y Gt,~:t:r .:.: ce lnd.;~tr.:is · (:n i 9 ;'0, pcr e: Gotl:err.o r.Utar. se 
jf1~c1a una nue11a etapa t:'l c! µ~c :.:i:~~ de:;'.'! ~<:.:r:~! .. ' : - :. '? a,· .. p~L::: S. t .. t·r: t..:! c:~c;~..-:::· .-, t~r:·:!~:rn··:"'1L~l d·JI nuc .JO rn.arco 
legat sc ~:a~e cnent~ndc t..·~ :o !~rC.1:;·.·~.:~?I ;:.~~; t ~ .:...: ~ ... :..;:i d..t :~~~r~.'.}:-! .. :c.:.::·":. ~.~ t..:r:.b:'.lrgo la c.~.~ra:cg:a de 
desarrolic 1r.corpor.:; n:.; 0.:1,;;<> .1sµ1: '. .c; .;:.' :'.: ·<'.: . ,~ , '.:~.::.:ca :~-,~-·::r: .. :: -:c:--·-:c !'.:.;n 

a) La part1c:pac6ri c :t. ·:::.t ·!··i f·· .. ~.i·~!·:O t.:;~; 1.1 .i..:.~ .•. ': :!.! r;r·~~!~~r ... ~1·.,"1· C:~"r1•.:C 1 t11r!~l:n'.t.! t::l l(! P"'~p1i.:Jdd de la 
dr•ncrn:~:ad .. 11r-:!~-.~~.:1 ~;.i '· ~ y P" :r• ... i:"'r;:, .:·.: H:· .... ,1,·.:t!; !~> 1;;'.!,;("".·~:J"; d1:~(;;:-'1·:-~.1d.""! .... •:~.pC:Ci1icas. 

b) La credr;:C n •'!t? 1,1 C 1 ~r~1~~· ,'! v! l. :~; _ ... 1:. ( _ ~~ .: :· .. :1""! -~ p:;r e:: cc: ;:.~1:c C·.! ! 1)~ tr.1t;.; •. 1~! Jr1.:'~ ~t.: IJ~ crr1pros'1:,. 
que ac!q"...;11:~t'rl c!1·r .. ,,r.~,. i f,i ,~·.·;: ·"~ :1! ·1 ~;~· ... ~, ;"": <!11 Lis t:nipre~1s. ~;: ~~1<1!rr~f!r·~,_. ~·.1~ta ol SO'"',~ ··i do IJ 
ncn:a rJc~~j I p~J.;:.•:-pl1"C~Q {.!\; ~8 ., ~·..!:I ft :·t .. t (·~7t1{'} d.r:!:1bur:.1~r. d:r('.(:~;1 f'c:.tcr1ormcn~e ~)e rt:d:;Ctr:a 
J( 33.J~~ t1I .1:,.r~f:r.o .t '~ IJ~ 'i~ 1 ·1.! I'~ c_.,., (:\·"t:'_;~··~ '"'J,.;c,d~~. (1-l,.., ;.r..c1c 1:r•'", 1.,:t,)Jr.~''.J~ no d.1n ilCCc~O a 1,1 
J;;r.ta Ge:;.:'..d <J,, /,· ·: :· .: '.; 

- ---~------·-- ··--·--------------
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c) La entrega tct:il de! rr.crcado n:icional a la industria local. mediante contratos de otorgamlento del 
mercado en cc:'ldic!cnes excc:pciona!es de cornpetencia. y la ifTlllementaci6n del registro nacional de 
mam;facturas. 

d) La priorizacion d~ I.is act•v:dades C'l cuatro cat.,gorlas. que perseguian modificar el patr6n productivo. 
recrientando el pr aces~ de acurr.u:.1::;.::; industrial hacia la producci6n de insumos estrat~icos y bienes 
de capital con la cons:g~;.::1:~ rr.;::'.r:z de incen!ivos: tributaries. arancelarios. financieras. administrativos 
y tecnc!Cg!ccs, as:~ c~:r.c t,;~ ccr:j~~:c ~d:c!:::r?:i! de incen!!'.::::s a !3 descentra!!zaci6n. 

e) La creaci6n de un sect er eccncmico,denominado de prcpiedad social. que deberia constituirse cc mo el 
sector pricr:!ano ce I..: econcmia en fcrma progresiva. al cual. en su inicio se le otorga un gran apoyo. 

I) El modelo ir.dus!rial que se apr1ca, ctorga una gran importancia al proceso de integraci6n andino. Se 
adop:.:i ccmo mcc<ln:smo dt: apcrt:;ra y compete11cia frente al mercado extemo. el cumplimiento de los 
program:is de :.b.;r;;c;cn y e! e~:;:it:ec:r-:1:ento de! arancel externo corr.un del Grupo Andino. Se aplic6 el 
regimen de tratam:cr·:o a ios cJpit<!!es extranjercs (Dccisi6n 2~). yen general el pals adopt6 una posici6n 
de estricto cump!:ir.:ento de ios :icuerdos and!nos de la reservas para programaci6n. compromises de 
no alentar. desrr.,u;!d.:im!t:n'.o ar;rncelarios, program.:ici6n industrial, etc. 

La aplicaci6n de es:e modc!'J de ir:c._;str.;:i!1z;:ici6n en sus primeros anos moli'16 un incremento sustantivo del 
desarrollo industrial, especia~mente en i.1s mdu~:·ias oricntadas al mercac!o interno. acompaiiando la expansi6n de 
la demanda in!erna propiciada por las mudid;:is red1s1r;butivas y el proceso de reinversi6n ocasionado por la 
aplicaci6n de las normas de la Com~r.:dad L:ibor;:il. 

El proceso de es:a:,z,y .6r. de la industria basica, si bien en un inicio no provcc6 situaciones operali'1as 
anormales. afect6 posre:•;crrr:~ .. 1!0 !cs prcgramas de expans16n. asi como la instal:ci6n de nuevas industrias 
b~sicas o especific;:-,s, d11~:Jo ,1: ex:esr,;o b:.ircc~a!:smo qc;e caracteriz6 las decisiones estatales. en especia; en el 
caso de proyectos d<! ir.· • ..:r,.·::1. c 1a tr:'.p·0me:1:.1c:6n super6 lo prcgram;:ido er. mas del dcble de lo previsto. 

Finalmcn!t!, i,;:i 0:.1:-:::c . .J cc:· •. •.:;-:: e~ !.-. cc~·c.;-:c .J:1 eel gobierno en 1976. av:ado a la presenc1a de una fuerte 
crisis econ6m!c.l. q:.ie n:-;:.-. c :.• .:p'. -~.:c::•1 C:•1 p.J'.': cJs .:cc:-:cr:iicas ce aj"s!e. pro•oc6 la desaceleraci6n del 
crecimi~nto indus!rial, camb.as en :a lec;.s!Jc.cn r;:::;::.va a cor.'lunid,:dcs labora!es. paralisis de la inversi6n publica 
y el inicio de un proceso d.: c.:sm:in:i.:1 • .n1.(;n:o de la pro:C:cc1cn arar.celar.a. lndud;:iblemente. contribuy6 a este 
peri6do de crisis dei sector 1r.<~.;~•r1.;I e! c:clo eca,:6m;co reces1•10 q;.;.: !uego de 9 arias afect6 al pais (el anterior 
fue en 1967·68), dondc cl 1r.crcrr'· ~:o de I.E. rcces.dJdc:s de 1r.~pcrtacicn del pais y especialmente la alta 
dependencia de !a indus!rtJ. aQ~·J.1Jrc~ t::1 p::::c·j~Q r<:ccs1vo. 

En e: pc::~do 19 70 ;)'.;_-: 0 : .:.:-er ..,:·zo pr:::'.}:esl' • .:irn.::::c: :a 1.:corcn~ia y ~-~ prcdJJO wn incremento sustancial de 
las exportac:o~ws. pe::r:~.::t.::-.(! 1 :.;., .1 :,;: •• ;cl:rJ:::,::ri cc! :-::e::: !C'.l !rtcrr.o, l..i recup.;r.:icicn eel sector externo y de la 
industria. la cuai c..ir<:c?t.::;:c ·!' es:.;-:::.1r.c q~e pt.:n:~.: o qJe en 19'30 sa 1r.s:.:.~re. nuevamente un gobierno 
democrat1co. 

J.Periodo 1981-1985 ·Liberalismo Industrial 

El inicic dt!i g::::.i,t.:rr::; :~•:Tcc:...o'..:,;.; 1.:r. ·:i~::J. cr.cue'."ltra z:i i:;.:i1s sJ!:'-'ndo de un c1clo recesivo, el nivel de 
reservas 1nternJc1onJ'.t::::. d .;, ;:, ~.:.:: ~·r..i e:.c,.,:::JJ 'I..:: nur,p:c cconorr1co qt...: :;c api1c6 al p.:.is. correspondlo a una 
po;,11ca :.b.::r,1l.1:1sp.rJdJ ;;:;: :.:.; ::: .. ·.:!:..::::.:::. :1'.Jd~:::-; q:.;<: ~c: ,:~::c<:b.:.n en c:ros pa:scs latonoamericanos. Durante las 
prim..:r0s n:..:::;•:s d..-' ~~~· ·.:::.; ~·: :,,r::: ·· .. :~• C•: c.;,._,:·.::.: • .-:,,r iJs b;irrer.:?s a:ancc:!Jr1;1s y se somete a la ind:.is!na 
r.Jc 1cr.a! i1 L..n~. '··--="•,_, ·~ , · · :. :- : ~ .... ~ i ~- =·-- P' ~"~ .. :· ... _, .~~·:J:; ~ ·.u .. ~ "i. re::: ~!!.~d: c!c !J. ap~;C<lC10n de nivules arancelanos que 

En r:· .. :, JG· ; ·: · .,. •... : . .• ·:, 1 y •: ··· , . · • ~;- ·:··;._,: i L (:1fJ'2'.!·; :;;·, 1.-, ~·_;:ii su::;c en un coritex!o de econcmla 
i:be;ra1. qui: t.:r: ~ ·1 ,,, . · . ·: · · ; .. · :' ,:· .. : ,:· · ': .... :, .,· /.-.· '.n q H: 1· ·: }r,r:.:r~;.:·,!tl :;a venia J~Lcando dcsde 1959, 
1r.:roo.;c.1er.rJ .... 1:_:.1r·,, :" _.:' .. :• · ... t ;" · •• ·,•,. 1< r..-:;·:rn.;:1 cc: prf'p . ..:rJ:id y :Js priorodades indus:riales lrenlP 
a IJS CvJ:c:-, c.:w::! .. , t:'. t::.'.., · · ; · ,· ·. :. : .: :: .. ·.' • ; r;·.:: 1:: rJ,:~.:i::o:,J re]"~r. 11. f>crrrnte la 1nvcrs1on privada en la 
:nd.;c.!r1a b:1'..c..i. ·:::; : · .. , . ; .. ·:· : c · '., r : , ·: l .::, .:.1:. p-::r .. : .. 1rdJ 1a e!r:cc16n de los traba1adores ontre 

dcr. s1:.1e:m;1::.· :,r': c· ·: :·· - : , " : -, "'' ·,, :.. . : : :· ·" .: . -: _, :!·~ ·., r1,:s:. :;:1 y •.·i c:ro r:on dcrccho a acc1ones laborales 
y d:wJendos. 
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• Promoci6n industrial con benelicios tri>utarios. mediante la dileranciaci6n de los mismos: Lima Metro
politana, resto del departamento. fuera del departamento de Lima, zona de selva y frontera 

• Financiamiento industrial promocional 

- Fomento de la pequel\a empresa industrial y artesanal 

- Fomento a la elll>resa industrial de exportaci6n no tra<flcional 

- Convenios de estabilida1 tributaria. 

Regimen de propiedad industriales. capacitaci6n seguridad e higiene industrial, registro,etc. 

lo caracterlstico de este regimen y su ejecuci6n radica. en la permanente contradicci6n que se produce al 
aplicarse en un marco de politicas liberales, lo cual c .igin6 un perfodo de permanente incertidumbre, incoherencia 
y desindustrialiZaciOn consecueotemente, al aprobarse por dispositivos excepcionales del Poder Ejecutivo: exon
eraciones y rebajas arancelarias no previstos por la Ley, modificaciones institucionales en el manejo de la polltica 
de Comercio Exterior que conHevaron el establecimiento de bajos niveles arancelarios que expusieron a sectores 
industriales a una fuerte competencia externa El sector Industrial Administrativo se debilitO mediante un conjunto 
de <fisposiciones que le restaron acceso y direccionalidad del proceso de industrialiZaci6n, los programas de 
~ estatales, originados en diferentes sectores productivos y de servicios vulneraron permanentemente el 
r(lgimen de protecciOn y preferencia a la industria local. 

lndudablemente en esta permanente lucha, que se estableciO entre la industria local y los agentes intemos 
que propugnaban las importaciones. jug6 un papel irJ1)ortante las ofertas financieras extemas, especialmente las 
de gobiemos y proveedores, que presionaron por mantener la totalidad de su oferta de bienes para importaci6n. 
Reg~dose a importar hasta vestimentas. muebles, etc; conjuntamente con los bienes de capital, que constitulan 
la parte fundamental de las ofertas. La escasez de financiamiento y los problemas de la deuda extema. 
paulatinamente debilitaron este an6malo accionar. hasta queen 1984 luego de la nueva crisis econ6mica. iniciada 
er.1983 (luego de 5 anos). se retoman algunos mecanismos y politicas proteccionistas para la industria (sobretasas 
arancelarias. licencias). 

4. Periodo 1985·1988 -Vuelta al Protecclonlsmo Industrial 

El nuevo gobierno democrAtico. que inicia su peri6do a mediados de 1985, encuentra al pals recuftil'lindose 
de la crisis econ6mica que se iniciara en 1983, la inflaci6n senalaba la existencia de desajustes oferta-demanda, 
y de otras brechas especialmente la fiscal. las reservas internacionales del pals se encontraban recuperAndose. 

En este contexto se opta P<'' ia aplicaci6n de un modelo econ6mico calificado como "heterodoxo•, cuyos 
principales instrumentos y politicas generales alectaron el COrJ1)0rtamiento del sector industrial, que sigui6 regido 
por la Ley N9 23407. 

Es asl que se establecen las siguientes polfticas: 

Proteccionismo total para la industria local. No se importa lo que se produce. 

Expansi6n de! mercado interno, mediante una serie de medidas que eslimulan la demanda intema: 
recuperaci6n de remuneraciones reales. rebaja de tasas de interes, programas especiales de empleo 
temporal, gasto publico, etc. 

Congelamiento de la tasa de cambio. 

Control de precios. medianre reglmenes: supervisados, regulados, controlados y esp«.iales. 

Como resultado de la aplicaci6n de este rl!gimen la industria expandi6 su producci6n durante 1986 y 1987, 
a niveles similares a los logrados en 1975-76 y 1980·81, que fueron los puntos maximosde los ciclos expansivos; 
sin elTbargo el proceso de inversion, que suponla la aplicaci6n de los excedentes generados por la aplicaci6n de 
esta pollticaen re1nversiones para la diversificaci6n y ampliaci6n o nuevas empresas, fue muy dilbil y el modelo se 
agot6, surgieron estrangulamientos en la producci6n de bienes intermedios (acero, paper y carton. productos 
qufmicos, vidrio, cementa, etc), que conjuntamente con la extenci6n de las reservas internacionales precipitaron, 
luego de 5 anos, una nue'la crisis (julio 1988), que origin6 nuevamente la aP.licaci6n de un conjunto de pollticas de 
ajuste, que configuran ur1 escenario de recesi6n con inflaci6n. 
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C. Principales Efectos de la Ampliacion de las Politicas de industriallzacl6n 

Oesde la aplicacion del primer regimen integral de politica industrial, cor. la Ley N' 13270 en 1959, se inici6 
un proceso de intervencion cstatal en el desarrollo de la industria manufacturera, que adquiri6 diversa graduaci6n, 
dependiendo de la naturaleza de la politica eccn6mica aplicada en cada etapa, la cual carrbi6 intermitentemente 
de orientaci6n: del liberalismo agro-exportador, al proteccionismo de la prodl:;;ci6n intema, con diversos malices 
de intervenci6n estatal. retomo al liberalismo, vuelta al proteccionismo. etc. 

La aplicaci6n de la poii!1ca sustitutiva de importaciones, provoc6 un proceso de industrializaci6n importante 
en el pals. el Producto Bruto lntemo Manulacturero, queen 1957 represe'ltabael 14.8"/o alcanz6 en 1968 el 20.2%; 
posteriormente con la aplicaci6n del regimen de la Ley N' 18350, durante 1975y 1976, el sector alcanz6 el 25% 
del PBI. Este mayor dinamismo se explica porque el crecimiento ind•Jstrial super6 el de la economla en su conjunto, 
durante 1950-1957, el PBI creci6 al 5.0% promedio anual y el manufadurero creci6 al 5.9% durante 1957-1968, 
el PBI creci6 5.2"/o anual y el manufacturero 7.7%; durante 1968-1978, el PBI total creci6 en 3.9% anual promedio, 
frente al 5.9"/o de crecimiento dcl sector Industrial Manu:adurero. 

Sin embargo. este crecimiento productivo. no lue suliciente para contrarrestar el comportamiento de la 
agricultura que vio descender su part1cipaci6n en el PBI de 35% en 1950 al 21.5% en 1957, 15.0% en 1968y12.6o/o 
en 1978, con los consecuentes electos en materia de empleo y producci6n agropecuaria. que ha provocado una 
gran dependencia alimentaria del pais. la cual conjuntamente con el incremento de la dependencia de la 
industria de insumos, bienes de capital. repuestos y tecnologia, liguran entre las principales causas de las crisis 
clclicas que alectan la economia peruana. 

Es importante denotar. que la natura!cza primario-exportadora de las exportaciones peruanas se mantienen 
ysalvo breves peri6dos de expansi6n de la exportaci6n de productos manuladurados. la generaci6n de superflvits 
de divisas que han sustentado lases expansivas de la economla se explican principalmente por importantes 
incrementos de la olerta exportable, originados por la entrada en producci6n de proyectos como Marcona en los 
anos 50, Toquepala en la decada del 60. Cuajone y Petr61eo de la Selva Norte en la dl!cada del 70, cuyo efecto 
en la economla ha contribuido en sustentar la expansi6n industrial.en cuanto a sus rr.ayores requerimientos de 
divisas y las necesarias para sustentar la creciente demanda de Servicios socia!es y de alimentaci6n de la 
poblaci6n. 

La ap1icaci6n de !as sucesivas pollticas de industrializaci6n, sus diferentes ma!ices y contramarchas han 
configurado la actual estructura productiva, con toda la problematica que hemes abordado en la secci6n anterior. 
Del examen de los contenidos y lorma como se aplicaron las pollticas de industrializaci6n es posible detectar 
algunos rasgos caracterlsticos, que deben ser analizados y revisados para su modificaci6n, eliminaci6n o 
persistencia en el diseno de la po!itica y estrategia de reestructuraci6n industrial. 

lntervencionlsmo Estatal.- Esta caracterlstica se presenta desde el primer regimen integral, que inicia 
una forma de acci6n est at al promotora. creadora de instituciones y reglmenes administrativos por !Jna tecnocracia 
estatal que debla ser calilicada y eliciente, a fin de manejar los di!erentes mecanismos que se establecen. Los 
sucesivos reglmenes. int::urren en relorzar esta tendencia al intervencionismo del E:;tado. c.Pero sera posible 
eliminar esta acci6n de! Estado en una economla con un mercado pequeno. de funcionamiento imperfecto, donde 
la mayorla de su producciOn de bienes intermedios o bienes de capital y nil pocos de consume final, constituyen 
monopolios u oligopolios?. 

Polltlca Eco no mica y Politica Industrial.· Este aspecto lue tratado en la Secci6n B; sin embargo desde 
el punto de vista de los resullados en los distintos reglmenes hemos percibido una persistente tendencia a invalidar 
los instrumentos de manejo macroccon6mico: tributaries, arancelcarios, linancieros, etc; obstaculizando su 
aplicaci6n y generando mecanismos de d11icil control y poco transparente. Esta aspecto debemos revisarto 
cuidadosamente a fin de conciliar la necesaria incentivaciOn def desarrollo industrial, para lograr los resultados que 
se establezcan como objetivos. per') evitando la perdida dol manejo de los instrumentos de polltica macro· 
econ6mica. 

Sustltuclones de lmportaclones y Promoclon de Exportaclones.- Percibimos qvt.1 en la aplicaci6n de 
las pollticas anteriores, ha existido un sesgo antiexportador, con breves peri6dos de excepci6n, especialmente 
molivada por la neces1dad de importaciones '"baratas" de bienes de consumo alimenlario y del contenido lmportado 
de la industria y de otros sector cs especialmente de servicios.lndudablemente est a caracterlstica debe superarse 
a fin de pos1bilitar la proyecci6n de la industria al mercado externo. 



40 

Sin'ilarment~. la protcccion indl.!sb~! absoluta dctie ccsrerrarse. susti:uy-er.dola por mecanisi.'~s arancelar
ios y una adecuada politica cambiar;a y <:cr:itnis;rativa. que impulse las exportaciones y pm~t.:ie la '1iiC;e!lCia 
mediante una adecuada y suficien!e proteccion a la industr~a. La busque1a de la cc~ta• ·:ia ccri mercados 
simi:ares a los nuestros. come elandino, constituye un e!e:rner.to irl'.pr.rtcl!lie s;...ira ~ustcntar ..1;1.t rr-~y~; basa !otema 
para soportar ta conquista de terc:eros mercados. 

la Priorizacion •• No det>emos repctir esqucmas de exces;l!a so;istic.icion y tecr.icisrno para pnorizar las 
actividades industriales. que de ac1.:erdo al modelo plane;:;.do mcdificaran la estructura productiva. para ello serfa 
si;ficiente ilplicar una variable dctcmninante: coma es l<.a intcrrelaci6n productiva en torno a la disponibilidad de 
materias primas. para convertir la vcnra;a comparJ.!iva en vcnt::ija cornpet:tiva. dicha aplicaci6n deberfa ser 
condici6n necesaria y suiicienre p;:ira est.1b:ecer el perma:lente esquerna de priorizaci6n para la aplicaci6n gradual 
de los escasos recursos d:sponiblcs. 

La Politica Tecnologica.- Canztiti.;yendc en la actualidad. uno de los aspectos mc\s irr.portantes de la 
competitividad intern;icion;:il, no debe dcscuidarse su ana!isis y adecuado traramiento en forma especifica por area 
de actividad. sin perderse de vis:a que la incorporaci6n del progreso t&cnico se produce fundamentalmente por el 
proceso de formac16n bruta de c:ipital (invers16n}. para lo cual es importante generar la adecuada normatividad, 
estabi!idad, y formacicn de los exccdent.:?s necesarics. para que su aplicacicn en las inversiones producrivas 
incorporen y modernice:1 la tccnologfa ex:stente. Los esfuerzos de adecuaci6n y generaci6n de tecnologlas 
end6genas debe amc•1tar un csfucrzo p:ir;:i1c!o, q:.ie fundamentalmente debe sustentarse en la orientaci6n de 
excedentes econ6micos a l::is are::is de inves!igJcion y cesarro!!o por medio de instituciones publicas y de las 
propias empresas pri11.:id;:is o cs!:it.:i!cs. 

la Promocion Industrial.- Oebe fortalecerse en forma se!ectiva de acuerdo a las prioridades que sa 
establezcan, evitando usar mecanismos e instrumentos, que atectcn las politicas macroecon6micas y tratando de 
lograr que su aplicaci6n sea diructa. lransparente. de facil control y evaluacion, de manera que las distintos 
programas consigan las resu!t.:?dcs esperados. La concertaci6n y contrataci6n de resultados contra subsidios e 
incentives, debe ser un il'strumento ef0c!ivo de promoci6n, las diferentes programas priorizados, deberlan 
prepender a una administraci6n espcc1JliZJ.da y de moyor autonomia, que el actual sistema sumamentA 
centralizado y que no "Jcrcita casi r,ingun control de resultados. 

La lnstitucionalidad.- Debe revisarse la ins!it..;ciona!id:id y regimenes legales existentes, las cuales son 
resu!tado y hercncia de regiml!nes p;:isod0s. que sucesi·•amente se han acumulado, o modificadc sin tener en 
cuenta la burocr;:it1zac:6n o i:;r0Uerac16n d-i insuuc:ones que se contraponen y contradicen en su accicn. La 
sectorizacicn adminisfrJ!ivJ, buen;:i p.:ir;-i otrc t<po de rdormas. ha conrnbuido y contribuye a la desarticulaci6n 
productiva. sicndo necesJria reforz::r la coord.nac1cn y l~nc::.in,1m:c:nio a~n:J;'.,: ~ ·-~·: : i !: ··· J Gt: c.::: • ·;·'.1,:; 

La Oescentralizacion.- El (::;lJ~ .. $ en L::Jr.u lo de!'..centrol:zac;6n industrial. med1ante regimencs generates 
y con mayor.:is ir.r;er.t1vos. ha contr:bu1do a IJ d.:::.pensi6n de recursos y la existenc1a de un sinnumero de proyectos 
y obras inconclusas. Las Jcc1ones de duscentraiiz.:ic16n industrial dcben ser concentradas y de preferencia en 
areas o zonas con probada vuc~cion ;nd.;str,al y disposici6n de mcd1os y agentes indJstriahzantes. !cs reg!mcnes 
de 1ncentivos gcnerol.:is provccan d:~tcr~1cnes en las objet1vos de descenlra!:zaci6n de la estructura industrial, 
frustraciones de empre:;;;r:c::. y en i.:n ft;'.uro pued;::n const1tuirse en verdoderos obstaculos d.il proceso de 
regionalizaci6n. si no son ccrk']1dcs cpor1'JnJmer.tc. 
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la polllica industrial vigente se encuentra contenida en las normas que promueven y regulan la actlvidod 
econOnica en general y la industrial en panicular. su contenido e instr• entaci6n orientan el accionar de !os 
agentes involucrados (empresarios. trabajadores. funcionarios). en proc ,.J de industrtarizaci6n. Los enunciados 
de polltica, asl como los planes de desarrollo globales y -sectoriales, que no er.cuentran correspondencia en las 
normas jurfdicas y en la aplicaci6n justa y adecuada de sus instrumentoi> no producen en la socledad, en el 
CC>n1>0rtamiento de los agentes y por lo tanto en los resultados econ6micos y sociaies, los carrblos propugnados 
por dichos enunciados o planes. imponi~ndose la 16gica def marco vigente y la forma como son aplicados sus 
instrumentos. 

Considerando que la industria constituye una de las principales actividades productivas del pals, la norma
tividad econ6mica que orien:.i y regula en general a todas las acti\idades interadua con la normatMc:ad Industrial 
especlfica, dando como resultado un modo de desarrollo industrial y una determinada ori6ntaci6n del desalrullo 
nacional, que constituye la expresi6n real de la polltica vigente, la cual puede o no corresponder a la exp19si0n de 
la estrategia y politicas nacionales explicitadas par el mensaje politico. Por estas consideraclones, constltuye una 
tarea importante el an~lisis critico de la interacci6n de las normas y sus instrumentos con lc.s resullados que se 
est~n logrando y su correspondencia con el modo de desarrollo econ6mico e industrial, qua se estime como el m4s 
adecuado, para la consecuci6n de lcs objetivos nacionales del pals. 

A continuaci6n se presenta el an~lisis de los principales reglmenes que norman y regulan la actividad 
industrial en la actualidad, que constituyen su rr.arco normativo general. 

A. Regimen de Fomento Industrial 

La norma jurldica principal. que promueve y regula la actividad industrial manufacturera es la Ley N1 23407 
-Ley General de Industrias. promulgada el 28 de Mayo de 1982. 

Las actividades comprendidas par esta norma son las industrias manufactureras de la Gran DivlslOn 3 de 
la Clasificaci6n Industrial Internacional Uni!orme (CllU) de todas las actividades econ6micas de las Naclones 
Unidas. no comprendiendo a las actividades de transformaciOn primaria de productos naturales qua se rigen por 
leyes que regulan la actividad extractiva que les da origen. La Ley General de Industrias establece la posbllidad 
de normas complementarias para regular la actividad de ramas especificas de la actividad Industrial, cuyas 
caracterlsticas lo requieran. 

Los principales cont.::nidos que se relacionan con las necesidades de PromociOn y Desarrollo del Sector 
Industrial. son los siguientes: 

Objetlvos 

En su artlculo 19 la Ley establece los oojetivos fundamentales en cuanto al desarrollo lndut:trfal perseguldo, 
en ellos se encuentran definidos con bastante precisi6n, casi todas las aspiraciones para un desarrollo Industrial 
ideal, tales coma: 

a) La promociOn e ir.crem·~nto de la riqueza basada en el trabajo, la inversion y la productlvldad, 
b) El esllmulo de la productividad y la utilizaci6n de los recursos aprovechando ventajas co,,..,aratlvas, 
c) La Competencia en la producci6n y venta de manufacturas. la defensa del cons:Jmldor, 
d) La ::>rotecci6n de la industria nacional frente a la competencia externa. especialmente la desleal, 
e) La promociOn de la creaci6n y ampliaciOn de la infraestructura. parques lndustrlales, la des· 

centralizacicn, 
f) Su adecuaciOn p~ra las necesidades de la defensa, 
g) La pro01o(;i6n del proceso de articulaciOn intra e intersectorial. en especial con los sectores agrfcola, 

pesquerfa y minerla. 
h) Promoci6n de la industrializaci6n de los rocursos naturale~. 
i) Promoci6n dcl empleo en la industria, 
j) Promoci6n de la descentralizaci6n de la industria, 
k) Promoci6n de la exportaci6n de productos industriales. 
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I) Estfmulo de la Pequeiia tndustria y /\rtesanla, 
II) Prcmoci6n de la generaci6n. translerencia y difusi6n de la tecnologla apropiada. 
m) Promoci6n de la permanent& cap;:icitaci6n tecnica del trabajador manufacturero, 
n) Fortalecimiento de las relaciones del traba10 y el capital en la actividad industrial, 
l'I) Garantla de la estabilidad jurldica de la empresa; y, 
o) Orientaci6n del desarrollo industrial hacia una efectiva integraci6n. principalmente en el Grupo Andino 

y con ~rica Latina. 

Como puede apreciarse los objetivos son bastantes completos y cubren las principales ID-eas. que con su 
consecuci6n la imagen objetivo sectorial en terminos cualitativos. serla casi completa e ideal. Sin embargo, un 
criteria fundamental que debe servir como orientador constituye la principal restricci6n en los palses en vlas de 
desarrollo no se encuentra presente, y es el de la selectividad en la asignaci6n de recurses escasos en forrna 
priorizada y progresiva, que debe permitir la consecuci6n de los objetivos en forma gradual, dependiendo de la 
disponibilidad de recursos de capital aplicables al desarrollo industrial y la capacidad de la indust ia de generar los 
excedentes econ6micos que permitan su autosostenimiento y expansi6n de manera de optimizar la aplicaci6n de 
dichos recurses en el logro de los objetivos perseguidos. 

El ambicioso programa de objetivos enunciados por la Ley y la naturaleza de los mecanismos. su forma tfe 
administraci6n asl como determinadas practicas de excepci6n, que analizaremos mas adelante, condicionan la 
consecuci6n del modelo de desarrollo implicito en la legislaci6n vigente, especialmente por estar ausente los 
criterios de una natural y lorzoza selectividad en la utilizaci6n de los escasos recurses econ6micos disponibles para 
el fomento del desarrollo nacional y su priorizaci6n en func16n de lograr la optimizaci6n de su reproducci6n, en 
funci6n de metas cuantilicables de inversi6n, balanza de pagos, empleo. desarrollo tecnol6gico, productividad y 
compelitividad que son la garan!ia del desarrollo industrial. 

Ambito de Cnmpetencla Sectorial 

Al no comprender bajo la Ley las actividades de transformaci6n primaria, ("que se regiran por las leyes que 
regulan la actividad extroctiva que les da origen· -Titulo Preliminar) y ante la ausencla de una adecuada instancia 
de coordinaci6n intersectorial, o norm.::itividad complement aria que posibilite la deb;".la articulaci6n de la producci6n 
industrial con la actividad agropecuaria, pesquera y minera y viceversa, ( .. :a fin de lograr un desarrollo industrial 
integrado" - Art. 19 - incise g), se ha dado lugar a serias interferencias de ambito de competencia sectorial. Existe 
en la legislaci6n vigente un conj unto de normas. de orig en sectorial: agrario, minero, pesquero y de otros sectores 
de servicios productivos y sociales. que vienen produciendo superposici6n de normas. contradicciones. afectaci6n 
de derechos otorgados por el regimen industrial, politicas productivas contradictorias. etc. qua afectan la 16gica del 
proceso productivo, el cual debe translormar las materias primas naturales incorporando gradualmente mayor 
valor agregado hasta su consumo final (interno o de exportaci6n). creando situaciones de inseguridad legal que 
afectan al prcceso de producci6n y de capitalizaci6n en actividades industriales promovidas. Tai es el caso de la 
normatividad que rige las actividades agroinduslriales, minero-metalurgicas. pesqueras. refinaci6n de petr61eo y 
derivados. que al pertenecer a ambitos administrativos diferentes y basarse en !eyes basicas qua legislan sobre 
los recurses naturales, progresivamente han interferido y vienen normando ciertos aspectos productivos, 
distorsionando la legislaci6n industrial. Esra s1tuaci6n debera corregirse para posibilitar. de la mci.nera mas racional, 
la consecuci6n de los objetivos de : (a) aprovechamiento de las ventajas comparativas (b) garantla frente a la 
competencia externa de b1enes similares que compitari con la producci6n industrial (e) promoci6n del proceso de 
articulaci6n inter e intra-industrial (d), asl como los de promover la induslrializaci6n de res recursos naturales del 
pals (g), y principalmente el refcndo a la garantia de la estabilidad juridica de la empresa. 

De la constataci6n de esta s:tuac16n podernos concluir. que la legislaci6n vigente anles de posibilitar la ar
ticulacion intersectorial, dcb1litJ y has ta a nu la esta necesar1a relaci6n, atectando seriamente la posibilidad a lograr 
la implementaci6n de una estratcgia de industrializaci6n sustentada en la articulaci6n y funcionamiento armonico 
de cadenas proc!uctivas basadas en las ventajas naturales que el pals posee. 

Protecclon de la lndustrla Nach .. 'lal 

la Ley General de Industrias N~ 23407, establece la protecci6n de la industria mediante las siguientes 
normas y mecanisrnos (Capitulo IV): 

La polltica arancolaria que regula la competancia de los insumos y productos importados para promover 
el desarrollo de la industria n;:icional. 
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- Cre< la Comisi6n N3cional de Potitica Arancelaria - CONAPA con la finalidad de seguir modificaciones 
del Arancel de Ad.:.:inas. 
Oichas mod1!1cac1ones del Arance! se hara mediante Decreto Supremo con informe t~ico previo de la 
CONAPA y con aprob:ic16n del Consejo de Ministros. 

- Un mecanismo, importante estab!ecido par la Ley, obliga a que toda norma reglamentaria referida a 
normas tributarias vinculadas a la actividad industrial debe ser refrendada por el titular del Ministerio de 
lndustria, posibi!itando de esta manera caute!ar la po!itica industrial. 

Asl mismo. la Ley establece que en las licitaciones y concursos publicos de precios, para efectos de 
comparaci6n de precios entre nacionales e importados. al Valor CIF de este ultimo se le agregarA el 
monto de las derechos arancelarios y demas tributes que gravan la importaci6n. Obliga, asimismo, al 
Estado y las empresas con participaci6n estatal a adquirir los productos inscritos en el Registro de 
Productos lndustriales Nacionales, cuando sean olrecidos en condiciones similares de calidad, 
oportunidad y precios. En las licitaciones y concurs:s, bajo reglmcnes de exoneracil>n de derechos 
arancelarios y otros tributos. se estab!ece que para efectos de comparaci6n. a los precios CIF de los 
productos importados se les agregue el monto de los derechos arancelarics y demas tributos que 
gravarlan la importaci6n, si no se hubiese otorgado la exon3raci6n. Posibilita tambi6n la presentaci6n 
en moneda extranjera de las olertas de productos nacionales. 

- Estas nor mas. ademas est tin complemcntadas por disposiciones relacionadas a la obligaci6n de otcrgar 
los margenes de preferencia, a la industria nacional, que se sei'ialan en la Ley y los fajados en 
reglamentos de los Organismos lnternacionales de Cr6dito y Agencias Oficiales de Gobiemo. En las 
bases y especificaciones tecnicas se debe contemplar, necesariamente, la participaci6n d6 la industria 
y de las empresas constructoras naciona!es de acuerdo a porcentajes fijados por el MICTI. no 
pudi6ndose inc!uir condiciones que imp!iquen trato desfavorable para dichos sectores nacionales. 

- La legislaci6n vigente. tambicn estab!ece normas para los casos de licitaciones, bajo la modalidad "Uave 
en mano·. re!acionados al despiece valorizado de los principales componentes y sus especificaciones 
t6cnicas, no pudiendo ser dichos precios inferiores a los que rigen en el pals de origen de los componen
tes, asi mismo leg1s1a sabre las normas t6cnicas que se deben cumplir y finalmente la obligaci6n de 
incluir en las b.:iscs de los concursos. lici!aciones y contratos, bajo sanci6n de nulidad, lo dispuesto en 
los articulos pertinentes de la Ley. 

- Otro mecanismo importante de protecci6n que se considera en la Ley, estA referido a la utilizaci6n del 
mecanismo de irrportaci6n bajo el sistema de "Partida Arancelaria Unica•. prohbiendo esta modalidad,salvo 
para el caso de lacilitar la importaci6n de licitaciones o concursos de carActer internacional, luego de 
otorgada la buena pro. 

- Se crea una Comisi6n de Valoraci6n de lmportaciones, que garantice la correctc. aplicaci6n del arancel 
de aduanas. Fina!mente, se cstablece la no procectencia de exoneraci6n de derechos de importaci6n 
para productos industriales que se manulacturen en el pals. 

Con posterioridad a la vigencia de la Ley General de Industrias, y co mo consecuencia de la polltica del actual 
gobierno, se modific6 a partir de julio de 1985 determinados aspectos de la polltica industrial, en especial la referida 
a la protecci6n industrial en el campo .:rancelano y para-arancelario. Se establecen por D.S. N' 067-87-PCM, la 
lista de productos de importacion prohibida, par O.S.N9 097-87-PCM, la licencia previa de importaci6n con el pre
requisite del "dictamen de no competencia", expedido por el MICTI, que permite solamente la autorizaci6n de 
importad6n de aquellos productos no producidos. otorgando de esta forma una protecci6n absoluta a los bienes 
industriales inscritos en el Registro de Productos lndustriales Nacionale:; (RPIN), salvo situaciones de falla de 
abastecimiento por insuticiencia de producc16n local, previa calificaci6n de la Direcci6n General de Industrias del 
MICH 

La aplicaci6n de determinadas med1das de politica monetaria (tipo de cambio diferencial), asl como la 
polltica referente al pJgo re~tringido de la dcuda €xterna. propici6 la implementaci6n del Presupuesto de Oivisas 
mediante el D.S. N7 009·87·EF. que 1unto a las med1das para·arancelarias. conf1gur6 un r~imen proteccionista 
administrado con la intcracc16n del lnstrtuto de Comercio Exterior (ICE) y el Ministerio de Industrias. El lnstituto de 
Comercio Exterior (ICE) fue ere ado por el D. Ley N' 390, reuniendo las funciones de la Direcci6n de Comercio 
Exterior del MICTI y las d~I Fondo de Promoci6n de Exportaciones (FOPEX). 

Es importante senalar que paralelamente a la configuraci6n de este esquema de polltica proteccionista que 
se otorg6 a la producci6n 1ocal y coma consecuencia de las situaciones de reducci6n de reservas lntemacionales 
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y p6rdida del crAdito comercial exterior. el ~g!me:- de protecciOn industrial progresivamente tue siendo vulnerado, 
especialmente por dispositillos de excepciOn que :!.::t otorgan bajo reglmenas supervisados por otros sectores de 
la administraci6n publica, que establecen exoneracior.es de derechos: arancelanos. tributalios, de sobre-tasas. del 
requisito de licencia previa y aun def dict~men de nc competencia en algunos casos. Tai es la situaciOn de los 
reglmenes para el transporte de ca1 Ja y pasajeros. la pesquerla, la agricuttura, los mm~ios, la agroindustria, la 
lndustria editorial, etc .• cuyo detalle se presenta en el Anexo N1 1. 

La polltica econOmica aplicada hasta mediados de 1988 provoct> situaciones de desabastecimiento que 
motivaron lmportaciones de bienes producidos, especialmente co mo consecuencia de los desequilibrlos de oferta 
y demanda provocados por la polltica de control de precios y la reactivaci6n del mercado intemo, el retraso 
camblario, y ctras importaciones mediante convenios de gobiemo a gobiemo, han configurado una grave siluaci6n 
de desprotecci6n a la producci6n nacional, distorsionando la polltica industrial (aparentemente proteccionista), 
generando consecuenternente la ausencia de estabilidad legal ("fatta de reglas de juego1 y la p6rd"lda de recursos 
fiscales (brecha fiscal). situaciOn que retroalimenta a un proceso recesivo-inflacionario, provocando slluaciones de 
deslnversi6n productiva con incalculables consecuencias en el futuro. 

En conclusi6n. podemos sel'ialar que la porrtica de protecciOn industrial, aparentemente absoluta, par la 
~encla de mecanismos para-arancelarios (prohibiciones, licencias y cuotas de lrt1>0rtaci6n), configura en la 
actualldad una situaci6n de real desprotecciOn de la producd6n industrial, especialmente la destinada a reforzar 
necesarios encadenamientos productivos. basados en un mejor aprovechamiento de los recursos naturales que 
el pals dispone. 

En cuanto a los instrumentos y procedimientos aplicados, la mecanica de la administraciOn actual de la 
polltica de protecciOn. hace inoperante al arancel como instrumento de asignaci6n de recurses y protecci6n 
selectiva, asr como introduce efectos perversos en la polltica econ6mica y productiva, incentivando practicas ad
mlnistrativas pemiciosas come consecuencia del obligado clientelismo erJl>resarial, que este sistema impone, priv
lleglando a la gran y median a industria frente a la pequel'la industria que resutta marginada en este sistema. 

Por lo tanto, resulta evidente qua el marco de protecci6n industrial vigente. asl coma las medidas qua lo 
dlstorsionan requieren de una revision y redisel'lo, acorde a las necesidades de la polltica de reestruduraci6n 
productlva y del manejo macroeconOmico que se requiere para la superaciOn de la actual crisis y el manejo de una 
economra estabilizada. 

Promoclon Industrial 

El principal incentive para estimular el proceso de inversion en el Sector Industrial, bajo el r~imen de la 
actual Ley General de Industrias, estA constituido por beneficios tributarios referidos a crllditos contra el impuesto 
a la renta, la exoneraci6n de impuestos a la revaluaci6n de activos y a la capitalizaciOn de los excedentes de 
revaluacl6n a partir de 1984. Los beneficios tributarios que otorga la legislaci6n vigente estan diseftados para 
incentivar el proceso de descentralizaciOn industrial estableciendo una diferenciaciOn por zonas geogralicas: Lima 
Metropolltana y Provincia del Callao. Resto del Departamento de Lima, fuera del departamenlo de Lima. Zonas 
de Frontera y Selva, graduando dichos benelicios en funci6n del mayor alejamiento de la capital, segun se muestra 
en el Cuadro N'1. 

Este criteno de priorizaci6n. complementado con una bonificaciOn en lunci6n de la mantenci6n y creaci6n 
do empleo estable: Un porcentaje {20,30 y 40%) por el numero promedio de trabajadores estables y por el sueldo 
mlnlmo vital mensual de Lima Metropolitana para la actividad industrial vigente al cierre del ejercicio, contrasta con 
el criterio de especializaci6:i productiva. que inspir6 el r~gimen anterior D.L.N' 18350 (lndustria B~ica, Especlfica, 
de Apoyo Social, de apoyo Sectonal. complement arias no esenciales y no prioritarias). que se agruparon en cuatro 
prlorldades qua gozaron de los correspondientes incenlivos diferenciales. 

El crlterio de priorizaciOn a la descentralizaci6n industrial, que establece la legislaci6n vigente, se reforzO con 
el Oecreto Legislative> N9 400, mediante un r6gimen de incenlivos tributarios referidos al impuesto a la Renta y al 
Pattlmonio Empresarial. para impulsar la instalaci6n de nuevas empresas en zonas descentralizadas • la 
ampllacl6n y modernizaci6n de las empresas descentralizadas ya existentes. El nuevo dispositivo legal, promul
gado par el gobierno actual el 4 de Abril de 1987, introduce algunos crilerios complementarios de selectividad 
prod~iva relacionados a la promoci6n de ras exportac1ones. sustituci6n de importaciones. tecnologla, mayor valor 
agregado y empleo. Asl para gozar de los benel1cios que se muestran en el Cuadro N92. el Oecreto Legislative N9 
400 exige que las empresas cump!an con alguna de las s1gu;entes caracterlsticas: 



CUADRO N° l 

REGIMEN TRl8UTARl0 ilEL SECTOR INDUSTRIAL 
(LEY GENERAL OE INPUSTRIAS, LEY No. 23407) 

1. - Porcentaje maximo de la renta n eta para 
inveni0n, exonerado de impuesto o lo 

Lima 
Metropot itana 

renta. 45% 
1. - En la propio Empresa Industrial 
2. - En otro Empresa Industrial 
3. - Penonas naturoles 4mEi 

2. - Porcentafe t rmite de credito tribu,ario 
contra el lmpesto a la renta. 60% 

3 ... Credito T:-ibutorio 
Tasa promedio 0.20 t.l.w. 
No. trobajadores 
Sueldo m(nimo vital mensual de L. M. 

4. - lmpuesto al Patrim~nio Empresorial 100% 

S. - lmpuesto a la Reva1uacion de Activos Fijos Exonerodo a 

6.- lmpuesto a ta capita1izoci0n de tos exce
dentes de revoluocion 

7. - lmpuedo de Al cabal a 

8.- lmpuesto adicionol de Alcabalo 

9.- IGV/ISC 

partir de 1984 

Exonerado a 
partir de 1984 

Pogo lOOOk 

Paga 100% 

Paga 

Resto det 
Dpto. Lima 

60% 

60% 

67.5% 

0.30 t.1.w. 

62.5% 

Exonerado o 
partir de 1984 

Exonerad.o a 
partlr de t 984 

Pago 75% 

Pogo 75% 

Pogo 

Fuero del .. Dpto • 
de Lima 

7JOAI 

80% 

90*, 

0.40 t.l.w. 

500k 

Exonerado a 
partir de 1984 

E>eonerodo o 
pa_rtlr de t 984 

Ex'onerodo 

Exonerado 

Paga 

Zona de Selva 
y Frontera 

100% 

lOOok 

No Procede 

No procede 

0% 

Exonerado 

Exonerodo 

Exonerado 

Exnnerado 

Exonerado 
... 
Ill 
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Industrias qve des~inen ~n forma progresiva del 15~. al 35~. de su producci6n a la exportaci6n en un 
periodo de cinco ar'os y que el ba!a:ice de dNisas res:.ilte positivo al pals. 

Industrias que sust;!l!yan bienes o insumos importados con un porcentaje creciente de integraci6n 
nacional. 

- Industrias basicas o de lento retomo de capital que requieran condiciones especiales para la creac:i6n 
en el pals de nuevas tecnotogias para la apertura de nuevos mercadoS. 

- Industrias que procesan o transforman procluctos agrfcolas o de la pe~ para consumo humano en el 
pals. 

- Industrias que empleen un alto porcenta;e de mano de obra. 

la prioriZaci6n de la descentra!!zaci6n establece dos zonas:: 

Zona 1 :Oepartamento de Lima. excepro la provincia de Lima 

Zona 2:El resto del pals excepto la zona de rrontera y selva 

la zona de rrontera y setva sigue nomi~ por lo establecido en la Ley General de lndusttias N' 23407. 

e&imcaos TlllUTAllOS DR. D.L_...,. -400 

PORCENTAJE DE REDUCCiON !/ 
SUl>-Z0no 1 ~ub-Zono 2 

100% 100. 

2 100.. 100'lr. 

3 10016 100% 

4 80% 100% 

5 8°" ·~ 
6 60* 100% 

7 6°" 100% 

8 "°" SO'* 

9 '""' 8°" 

10 20% 8°" 

11 6~ 

12 6~ 

13 ~ 

14 ""' 15 '°" 
'!/ C"diro que Pl.~ •' ;...puesto o CClfVO de la1 bener.cio. ioa, Se ,.Ji.iw ••clu

siv_,,,. • '°' 1
· . .plfttOI. lo R.ftfo y Potri-io r..--•. 



CUADIO N• 3 

lfGIMEN DE tNcrNTIVOS OR o.s.N• OllCHl7-EF 

P02CENTAJE DE EXONEIACION I_/ 
su11-z._-

.ANOS 2 3 .. 
so 100 100 100 

2 so 100 100 100 

3 so 100 100 100 

60 100 100 

s .. o 100 100 

6 100 

7 100 

'¥ E:11-roci.;., total o porciol de loo i"'fllleSfoo a lo Renta y al Patri-io 
E...,.esoriol, a ~ir def Ejercicio en qne inicien lcn actividodes pro
ductivm en lo '-YD ubicoci&n. 
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La relaci6n de actividades que ,)Ueden acogerse a ~ste mgimen de incentivos, de acuerdo a los criterios 
antes serialados se estableci6 por D.S. N'I 013-87-ICTl-INO, los mecanismos y procedimienlos han sido 
establecidos por el D.S. N1 011-89-ICTL'IND, del 6 de junio de 1989, por el c..al se determina que los 6rganos 
competentes para determinar la suficiencia de la inversi6n, expidiendo los correspondienles certificados son: la 
Oirecci6n General de Industrias o las Oirecciones Oepartamentales del MICTI, en cuyo ~rmito se instalen o se 
proyecten instalar, 3fTlll1ar o modemiza•. las empresas industriales. 

Adicionalmentti se expidi6 el D.S. N• 080-87 -EF. que estableci6 el r6gimen de incentivos para promover el 
traslado de las industrias concentradas en Lima Metropolitana y el Callao, estableciendose un r6gimen adicional 
de incenlivos tributar!os. Cuadro N~3. 

las zonas pnonzadas son: 

Zona 1 :Departamer.to de LilT'.a. cxcepto la provincia de Lima y Callao. 
Zona 2:Departamentos de: lea. Ancash. Lambayeque. La libertad, Piura y Arequipa. 
Zona 3:0epartamento de: Ca1am~uca. Huanuco. Pasco. jun in. Huancavelica, Ayacucho, Apurlmac, Cuzco, 
Puno y Moquegua. 

Zona 4:Zonas de lrontera y selva. 

Para esta acc1on promocionat nose e~tablecen cnterios de selectividad por actividades y la reglamentaci6n 
de los procedirn1entos sccton:ircs para acogerse a este regimen aun nose han expedido. 

Concurrentcmente a es!as normas de promoc10n a la desccntralizaci6n, por D.S. N• 074-87-EF. se cre6 el 
Fondo Nacional de lnvers1oncs y Empleo. cuya finahdad es el financiamiento en zonas descentralizadas de 
actividades priorizadas. las cuales lucron estabtcc1das por el D.S. N9 125-87-EF. Este Fondo cuya principal fuente 
de linanciamiento er an tos Ccrt1!1cados de Dcp6sito Convertibles, (CDC). que podian serconvertidos en acciones 
preferenciales de empresas quc dcsarrol!en proyectos descentralizados ode empresas publicas no financieras en 
proporci6n de Ires (3) accicnes per cada dos (2) Certificados de Dep6sito Convertibles. 

El r6gimen de promoc10n vigente. lundamentalmente basado en la reinversi6n generalizada de utilidades 
por parte de las empresas. dependiendo de la ubicaci6n descentralizadas de las e11"9resas o sus proyectos de 
inversi6n, matizado de cierta sotect1vidad en lunc6n del empleo, exportaciones. naturaleza de la actividad, ode 
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ouos c:rilerios COrllJlementarios. (s;.istituci6n de importaciones. mayor valor agregado de racursos naturales). 
mantiene la ca:acterlsticas t:~sicas. de los regimenes de promoci6n que se han venido aplicando en lagislaciones 
anteriores para incentivar el proceso de reinversiOn o :iueva inversi6n que implique modificaciones estrueturales 
en la naturaleza de la activid<?d o en su ubicaci6n. tales como: 

a) Debi! capacidad de reorientacion de! proceso de inversion. en funci6n de objetivos, metas y estrategias 
en planes nacio!"!a!es y sectoriales de desarrollo. 

b) UtiliZaci6n de procedimientos de reinversi6n mediante ~tos contra el impuesto a la renta. que no 
permiten garantiZ3r la adecuada asignaci6n del sacrif;Qo fiscal en funci6n de los prap6sitos explk:los 
de la polltica del gobiemo. 

c) Excesiva dispersi6n de excedente econ6mico. invertido con fiMs reproductivos, que al incentivar de 
manera generalizaoa y a casi todo el Ambito empresarial. atenta con una adecuada y programad~ 
concentraciOn temporal de esfuerzos y deja inconclusas rtlJChas aplicaciones. bien encaminadas. por 
la excesiva dispersiOn del cr~ito co"l>fementario. 

d) las exoneraciones parciales o totales de aranceles, irJllUestos o graWm&nes. sin contrapartida 
programada de meiaS y resultados tangibles. hacen est~ril, muchas veces el prop6sito del incentivo 
fiscal, tal es el caso de reinversiones en capital de trabajo o exonaraciones en zonas de selva 

Estas caracterfsticas, que ae una u olra forma constituyen modalidades que han sido utilizadas por 
regfmenes de promcci6n anteriores, buscando no par.alizar a loS excedentes que se uti!icen en forma productiva. 
yen especial en forma descentralizadas. en la legislaciOn vigente (Ley Nil 23407). encuentra una legilimaci6n. que 
constituye un if1'l)ortante obStaculo para cualquier segimen futuro o reforma que intenta modificar el astatus 
vigente. El artfculo 13 l 1 de la Ley autoriZa al Pod.?r Ejecutivo a celebrar con las empnisas industriales. convenios 
destinados a garantiZar el goce de los beneficios lributarios que la Ley les concede por un plazo de cf1&Z (10) aftos. 
para las empresas existentes y para las que se constituyen a partir de la vigencia de la Ley. el plazo del conv&nio 
venceri el 31 de Oiciembre de! ano 2,000. 

Esta situaciOn en la actualidad r.:o:iligura un regimen discriminato!'io, al haberse vencido el plazo para la 
apfieaci6n de dicha dispcsici6n. imposib .. :,a:-.do a nuevas empresas a gozar de estos convenios, configurando una 
siluaci6n de dua/ismo legal en el sector, respecto a delerminados beneficios tributarios que un buen numero de 
empresas industriales seguitan gozando y de otro lado aquellas que no suscribieron contratos de estabilidad o son 
nuevas empresas industriales. Esta s:tuaci6n debera ser contemptada en el r~imen Muro de sustento a i.n 
proceso de reestructuraci6n industrial. a fin de evitar distorsiones en la aplicaci6n de tos excedentes econ6micos 
antra sectores priorizados y aquellos que temporalmente r.o est~n comprendidos en algun programa priorizado. 

El r~imen de fomento industrial vigente. complementa su acci6n promotora con otras disposiciones que 
se relacionan a: lncent1vos ffsicos. financiamiento. exportaciones de prOductos industriates. investigaci6n tecnolOgica. 
capacitaci6n de los trabajadores. participaci6n laboral. asl como reglrnenes especiales para la pequena emprasa 
industrial, la artesanla y la industria automotriZ. 

lncentlvos Fisicos 

En aste grupo de incentivos lenemos la acciOn promotora del Estado propiciando la creaciOn y consolidaciOn 
de parques industriales y la implementaciOn de puertos con equipos de manipuleo de carga (puertos y almacenes). 

En cuanto a los Parques lndustriales. se cre6 en el MICTI el ·Proyecto Especial Parques lndustriaias•, para 
promover, proyactar, ejecutar y administrar parques industriales, concentrando de esta manera todas las funciones 
y responsabilidacles respecto al tra!amiento de los parques industriales, transliriendose al MICTI los parques 
lndustrialas que la Empresa Nacional de Edificaciones (ENACE) admin1straba hasta 1982. El r6gimen vigente 
posibilita et establecimiento y desarrollo de parques indusrriales a ser promovidos por las Corporaciones 
Departamentales, Goblernos Regionales y Gobiernos Locales asl como que las personas naturales o jurldicas de 
derecho privado inviertan en el desarrollo de nuevos parques industriales, fuera de la Provincia de Lima y de la 
Provincia Consritucional de! Callao. con el beneficio tributario por reinversi6n que sa concede a las emprasas 
lndustriales descentralizadas. 

En la actualidad la polilica sectorial, estableci6 la progresiva transferencia de los Parques lndustrlalas a las 
Corporaciones Oepartamentales. 

Para posibilitar el equipamiento de los puerios y almacenes aflanzados sean de lierra o flot1ntas, la 
legislaci6n vigenta esrablece la !;beraciOn de derechos de importaciOn y de todo oiro impuasto para la importaci6n 



de equipos de manipuleo de carga, sie"l>re que nose produzcan en el pals, para lo cual serinecesario el~ 
favorable de los Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del Mten 

Ananclamlento 

El rtgimen de promoci6n industrial vigenta establece que el financ:lamieclto de la actMded nduslrf.a • 
otorga a traris de la Corporaci6n Financiera de Desanollo SA (COFl>E) 'I del Banco Industrial del Per6. en • 
provincias en que no existan agendas de estas entidades se podra utilizar la lntennedlad6n de la Banca Estllll. 
Comercial ode Fomento. 

Los aspectos nm in1>0rtantas que establece el r6gimen Yigenta ~ ntlacionados a llll prtorldad qua• 
CllD1ga a la atenci6n de industria localizadas praferentemente en zonas clasc8nldlzadas Para 8lla ftnalldad • 
dspone que el Banco Central de Reserva. en uso a sus atrl>uciones, establec:eri un rtginl8l'I de mpoyo pnif...:lal 
para la industria descentralizada, de frontera y/o de selva 'I a la pequena 8'J1)f8S8 lnclJstrial 

Otra disposiciOn vigente, relacionada a la prioridad qua la polltica Industrial establece, consiSl9 en el flnan
ciamenlo que COFIDE puede conceder para apoyar en el pals o en el extranjero a las 8f11>18S8S lncUs1rlal8s qua 
paiticipen en licitaciones 'I concursos pUblicos de proilcios de caracter intemacional para c:oq>8tir en lgualdad de 
condicionesconlasempresasdelexterior.LaexistenciadeUneasdecr9ditoparaestaftnalidadtallscomoelFondD 
de Bienes de Capital (FONCAP), se ha visto medializada por la dlsponbldad de recursos. que el BCR es1a en 
condlciones de proporcionar con esta finalidad, especialmenta por la naturaleza de las blenes, cuyos valcns son 
elevados, (caso de embarcaciones, vehfcu!Os, equipos para mlnerfa 'I elac:ln>rnec:inicos), por lo qua no 18 ha 
cispuesto de los montos requeridos en la oportunidad de su necesidad, tanto para el men:ado lnlemo a:imo para 
concursos fuera del pals afectAndose de esta forma el objetivo de esta medlda. 

Finalmente, la legistaci6n vigente permte la emisi6n de bonos por parte de las empresas, para el flna~ 
amiento de su actividad, al amparo de la Ley de Sociedades Mercantiles 'I ~ la supervlsi6n de la Comlll6n 
Nacional de Valores. los intereses que estos tftulos generen 8StM exonerados del iq>Uesto a la l'8l'lla por el plazo 
que la Ley establece para la vigencia de los incentivos tri>utarios (ano 2,000). 

Las cf1Sposiciones vigentes, sus mecanismos y la forma como estj conlormado el Sistema flnanclero de 
fomento mediante su ana dependencla del Sector Economfa y Flnanzas con escasa prasenc:la del Sedor 
lndustrial,tanto publico como empresarial, condicionan que sus efectos promoclonales no nec:esattamente 
promuevan en la direcci6n de la polltica industrial. eminentamente descentralista. 'I rn6s blen prlmen c:rlterlo de 
rentabilidad y escaso riesgos en las colocaciones (la mejor garantla). Esta sltuacl6n configura el ndorzamlenlO de 
la actual estructura productiva. eminentemente centralizada 'I que Orienta prlnclpalmenta sus c.olocaciones hacla 
la gran 'I mediana industria sin apoyar modificaciones estructurales. y en desmedro de la pequefta lndustrla. que 
sl bien a mejorado en su atenci6n por el sistema vigente aun no logra patticipar en los pon:entajes queen la polltica 
vlgente se le otorga. Resulta claro que en un esfuerzo de Reestructuracl6n Industrial.~ efectlvamente 
redlrecciooe los flujos financieros de acuerdo a una polftica descentrafizada 'I orientada a modllcar los palrones 
de inversion productiva, se deberA disenar mecanismos mAs eficaces e instituclones mas Agiles 'I adecuados para 
canaliZar el cr6dito de fomento disponible. 

8. Rjglmen de Exportactones lndustrlalM 

El r6gimen de fomento de las exportaciones de productos industrlales, fue establecldo por el Oec:t8to Ley 
N' 22342 del 21 de Noviembre de 1978 para lmpulsar la exportaciOn no tradlclonal, dlcho rtglmen ~
la vlgencla de los incentivos que se otorgaron por un plazo de dlez (10) anos. Al cuf11>1imlento de 8lte plaZo, en 
Novlembre de 1988, por D.S. N' 002·89-ICTVINO y hasta que se promulgue la nueva Ley de Comen:io Exterior 
18 ha prorrogado el r6gimen vigente. 

El r6gimen vigente de promoci6n a las exportaclones no tradiclonates, otorga los slgulentM benellclol: 

a) Exoneraci6n total y autom~tica, por el tilrmino do diez (10) al\os, de los derechoa aduanerot ydem6s 
tmpuestos que afecten 2 la exportaci6n. 

b) Exoneracl6n total del impuesto y los bienes y servlclot1. 

c) Rilglmen de reintegros tributarios. establecldos por el Decreto Ley N1 21492 y aus dllpollclonM 
modiflcatorlas por el tilrmino de diez (10) anos, plaZo que fue extendldo por el ar11cuto Tl' de la Ley 
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N' 23407. par d:e;: ar.cs a part:r de ia v'.gencia de la rr.;s:'Tla thas!a 1992). que precise que et reintegro 
tributario 1CERTEX}. exprcs:ic::i como un porcentaje dei \'a!or FOB de !a exportaoOn, sera calculado 
teniendo en cuer.!a. !a de-;oi:.;c;cn de ios 1mpuestcs ir.i:fae::tos que gravan la producciOn, el mayor uso 
de la materia pnrna e insumos nacicna!es. el mayor ni .... cl de ;r.1egrac16n nacional y de valor agregado 
y permitir a la mc.;$'.r:a nacior.al compet!r lavorablcmen!e en el rr.ercado extemo. 

d) Incentives tr,bu:ar1os p;;ra ia re;r.versi6n. de acuerdo a la legislaci6n vigente. pudiendo ademAs aplicar 
para instalar ofLcinas en el extericr o formar consorcios de exportaci6n no tradicionat hasta el 10% del 
saldo de la Renta Neta y p.:ira la formaci6n de capital de trabajo t>asta et 40% del saldo de la renta neta 

e) Las personas na:ura'.es y o 1:.:rid!cas. q;;e desarro::e:t aclividades e111>resariales no consideradas 
indusllias de expJrtac:.::r.. pcdria remven1r o invertiren empresas de exportaci6n no tradicional hasta el 
60% de su rer.ta r...:•:i. 

f) Las empresas c~ expon.:i::.tn no tracfcior.al pueden dcpreciar los bienes de su activo fijo. bonificando 
en 60% !0s por::;;-r:;:;es eslab'ec:c:is per !as r.crm:is vi::;<,ntes. 

g) Las err.presas de exportac,on, q;;e :ncrementer. pues!os de trabajo permanentes en relaci6n con los ex
istentes el ano an:e~ior pueden dac!;.;cir come gas!o del ejercicio. el monto de las remuneracicnes 
generadas por n:.:t:voc; puest:is de l~ab:ijo. bcn,ticados por la esca!a siguiente: 

Boniflcaci6n lncremento de puestos de 
trabajo 

30% del 20% al 40% 

45% mas del 4Qn~ al 60% 

60% mas del 60% 

h) Exoneraci6n de los imp~esros de registro para los incrementos de capital y las apcrtes de inmuebles asi 
come las adquisiciones que se realicen para su ampliaci6n, estan exoneradas de impuestos de atcabala 
y del adicional de alcabala. 

i) Las empresas de exportaci6n. las que amplien o se constituyen para exportar hasta Pl 40"k de su 
producci6n anual. gozan adiciona:mente de la suspensi6n del pago de los derechos arancelarios que 
afectan la impo~acion de b.encs de capita!. per un plaza maxima de cinco (5) aflos. Al termino de dicho 
plazo o antes g-Jzaran de la excneraci6n total del page de los mencionados derechos, siempre que 
hubieren generado un 1ngreso r.e!o de mor.eda extranjera equivalente al 100% del valor de los oienes 
import ados. 

El porcentaie de e..:portac16n ii'ld:c.:ido. dcberti ser alcanzadc en un plaza mAximo de dos(2) anos a partir 
d81 inicio de la pr6ducc16n generada per las b!crics de capital importados. En caso contrano cancelan los derechos 
de importaci6n. cuyo pago lue suspcndido. con un rccargo igual a la l<isa de intcres fijada para el fraccionamiento 
de la deuda. Para acogerse a es!e oenef1cio las ernpresas suscr.ben un contrato con el Estado. de acuerdo at 
reglamento. 

El goce de este beneflcio y su reiterado incumplim1en10. motiv6 queen la Ley N° 23407, se dispusi11se que 
cuando las empresas de exportaci6n no tradic1onal. por causas debidamente justilicadas y calilicadas porel MICTI, 
pod!an solicitar (hast a el 3 t de Oicicmbre de 1982). la rec!si6n de sus contratos a la Direcci6n General de lndustria; 
cuando procedla la rescis16n dichas empresas cancelaban los derechos de importaci6n, cuyo page lue s~spendido 
par 5 anos, sin recargos, multas ni intereses. pudier.do las empresas trans:erir a otra empresa de exportaci6n no 
tradicional, o a empresas descentralizadas o a empresas del exterior. las bienes del active lijo matena de dicho 
contrato, adquirido en la ejecuci6n de un contrato de rcinvers16n, sin perdida del benelic10 tributario de reinversi6n; 
dicha transferencia, adicionalmen!e, no estaba afecta al impueslo general a las ventas. 

Para spr considerada empresa de exportaci6n no tradicion<il d£.>be la empresa exportar directamente, o per 
intermedio de terceros. el 40% i:le su valor de producc.6n an.ial cfect1vamcnte vendida. Pa1a el goce de los 
benef1cios establocidos. cl porcenta1e prorncdio minima a"ual dob;a scr .llcanzado de la siguiento forma: 

• 5% al 31 de dicicmbre de 1978 
· 5% al 31 de d1c1embre de 1979 

• 
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- 8% al 3 i d.;? c;c1embre de 1950 
- : O~;. ;ii 31 ce d.c1embre de 19S 1 
- : 57~ .;i 31 ce diciembre de ~ 932 
- 20~·~ a: 31 de diciembre de 1983 
- 25% al 31 de diciembre de 1984 
- 30°1o al 31 de diciembre de 1985 
- 40"/o al 31 de diciembre de 1986 

Como puede observarse de esta amp!ia flexibilidad del regimen promocional. el grado de incu~miento y 
desvirtuamiento de este regimen. motiv6 la ammistia otorgada por la Ley N' 23407, en 1982. 

Luego por Oecreto Supremo N' 019-84-ITL'INO de fecha 18 de Mayo de 1984, se dispuso qua se mantenga 
inaftflrables el porcentaje de exportaciones promedio minimo anual establecidos para el al\o 1982, o sea 15%, 
durante los ejercicios de 1 983. 1984 y 1985. 

Adicionalmente, el regimen de promoci6n a las exportaciones oo tradicionales fue flexibili:;Kto, por el 
Decreto Supremo N' 046-86-ICTL'IND. del 31 de dicierrbre de 1986 que estableci6 como porcentajes promedio 
anual qua deben alcanzar ciichas eJ1l>resas: 

15°1o al 31 de diciembre de 1986 
20% al 3 1 de diciembre de 1 96 7 

lncentivos a los Consorcios de Exportacion No Tradicional 

Considerados come las empresas co:i!ormadas par personas naturales y/o jurldicas que se asocien con la 
finalidad de exportar productos no tradicionales. Para gozar de los incentives previstos en el ~imen de 
exportaciones, dichas empresas. deben reunir los siguientes requisites: 

- Oedicarse exclusivamente a la exportaci6n de productos no tradicionales. 
- que ningun socio posea mas del 20% del capital; y 
- q"'e por lo menos cuatro socios sean empresas productoras de bienes de exportaci6n no tradicional 

Dichos consorcios gozab;;n hasta el 31 de Oiciembre de 1987 de los siguientes beneflcios tributarios: 

a) ExoneraciOn del impuesto de registro que grava su constituci6n y ampliaciones de capital; 
b) Exoneraci6n de las impuestos de alcabala de enajenaciOn y adicional al mismo; que afecten laco111>ra

venta de inmuebles para el desarrollo de sus activ!dades. asl como la ampliaci6n y modemiZaciOn de 
sus actividades. 

c) Un certificado de reintegro tributario adicier.al de 1 %. que se perderla si el consorcio no incrementa en 
i;n 20% anual sus exportaciones. 

Este regimen ha sioo modi!ic.:ic!e per el Oecreto Legislalivo 292, que estableci6 el nuevo marco jurfdico de 
las E111>resas Comarcia:es de Expo rtac16n No T radicional. y per ei Oecret:> Supremo N1 111-87-PCM, que aprueba 
el nuevo reglamento, que nge para estas empresas derogando el reglamento aprobado por el Oecreto Supremo 
N' 054-85-lCTl-COtCE del 31 de Mayo de 1985. 

Esta normatividad t!stabiece rcgulaciones respecto al registro de empresas, programaci6n de export
aclones de compromise anual. eva:uac10n del Programa anual, destacando los siguienles aspectos: 

a) Acreditar un capital pagado no me nor al equivalente a 200 UIT y acreditar que se trata de una empresa 
r.acionai. 

o) Los programas de exportaciones anuales seran no menores a: 

- USO 300,000 en cl primer alio, 
• USO 600,000 en el segundo ano, 
- USO 1 '200,000 a part1r del torcer ano 

c) Gozan de las boncl1cios establocidos por el Oecrelo Ley N° 22342, correspondiente a las industrtas de 
exportaciOn no trad:cional. Gozan del apoyo del FENT y SECREX y de los Incentives adlcionales 1% 
sabre el valor de exportac16n y exoneraciones sabre el impuesto a las venlas y los correspondientes al 
rl?gimen de administraciOn temporal 
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Reglmenes E,;peclales de Fomento 

Se est1blecen los sigu:entes: 

1) Admlsl6nTemporal.-Confranquiciadederechosparamateriasprimasy/oproc:fuctosintenmdiosaser 
utilizadas en la producci6n de bienes terminados para exportaci6n. Se rige por el O.L N' 20165 ley 
General de Aduanas y normas complementarias. 

2) Vent8S en Conslgnacl6n.- Autorizaci6n para que las empresas que exporten reallcen ventas bajo esta 
modalidad. de acuerdo al Decreto Ley N' 22287 (art 41), debiendo entragar las divisas en la oportunldad 
de su venta. 

3) Ventas en Aeropuertos y Tennlnales lnternaclonales.-Rtglmen de ventas de estos produdos para 
las personas que viajen al extranje:-'l. 

4) Dep6sltos en Zonas Francas eri el Exterior.- Las empresas que exporten produdos no tradicionales. 
previa autoriZaci6n de la autoridad competente, en la fecha el lnstluto de Comen:lo Exterior. pueden 
alquilar o adquirir dep(>sitos en Zonas Francas en el Exterior. 

5) Zonas Francas. - Autorizaci6n para establecer zonas francas en el terrlorio nacional 

6) Oflclnas en el Exterior.- Las efTllresas exportadoras de productos notradicionales, previa autorizaciOn 
del ICE. pueden establecer oficinas , sucursales y/o constituir o partlcipar en empresas de comerciaU
zaci6n en el extranjero, con la linalidad de comercializar productos peruanos no tracflcionates. 

7) Preclos de Materlas Primas.- Se establece qua los precios de materias primas naclonales de 
exportaciOn tradiciona!, destinadas a la producciOn de bienes de exportaciOn tradic!onal, en ningun caso 
seran mayCJres a lc:s cotizaciones del mercado intemacional. o a los precios promedios de venta al 
exterior de la semana anterior. 

8) Aetes y Tarlfas.· Las empresas de transporte podran otorgarfletes promocionales a las exportaciones 
no tradicionales. Asl mismo, las entidades administradoras de servicios en puertos y aeropuertos podran 
cobrar tarifas promocionales a las exportaciones en referencia. 

t) Regimen Laboral.- Se permite la contrataciOn de personal eventual, para atender operaciones de 
producciOn para exportaciOn en las condiciones sigulentes: 

1) Existencia de un contrato qua origine esta necesidad; 
2) Programa de producclOn de exportaciOn para satisfacci6n de este contrato; 
3) AprobaciOn por parte de la autoridad de trabajo. 

10) Fondo de exportaclonea no Tradlclonales (FENT) 
Este fondo promocional, a cargo del Banco Industrial. para fomentar las exportaclones no Tradiclonales, 
en sus modalida~s prey post-embarque, a tasas promocionales. se incrementa con el 1 % advaloren 
CIF, que se aplica a la importaciOn de bienes, asl como con aportes del tesoro, recursos del programa 
monetarlo, recursos autorizados por el BCR, cr~itos extemos, emisiones de bonos y otros que le aslgne 
el Banco Industrial, a fin de cumplir con la adecuada cobertura de las necesidades de exportaci6n no 
tradicional. 

Este rondo opera a travl)s de intermediarios financieros. Sirva para financiamiento dlrectos, operaclones 
de co-flnanciacl6n, otorgar avales y fianzas, otorga llneas a entidades del exterior para adqulslciOn de 
productos peruanos, apoya la partlcipaciOn en ferlas lntemaclonales y otras acclones de promocl6n a 
la comerclalizaclOn. 

11) Seguro Cle Cr6dlto a la Exportaclon (SECREX}Constituye un efectivo lnstrumento de promoclOn del 
comerelo exierlor, cubre por euenta del Estado de tos rlesgos comerciales, polhlcas y extraordlnarlol a 
que estan sujetas las transacciones externas. 

El r6gimen vigen:e garantiza la eobertura de las operaciones ck. comercio exterior, en sus modalidadel: 

a) Segura de riesgos a partir de la expedlci6n o riesgos de cr6ditos del vendedor; 



53 

b) Seguro de riesgos por rescisi6n de contrato; y 

c) Cualquier otra modalidad del seguro vinculado con el riesgo de c:rMlito que fuera autorizado por la 
entidad aseguradora del Seguro de Crlldito a la Exportaci6n. 

Algunas de las principales caracterlsticas del Seguro de Credito a la Exportaci6n son: 

- El asegurado asume una parte, (determinada por el Reglamento), de la cobertura tanto para riesgos 
comerciales como para los pollticos y los extraordinarios. 

- Las operaciones de exportaci6n que sean pre-f inanciadas o financiadas con racursos prove~lentes del 
FENT, deberAn ser garantizadas obligatoriamente con p611za de Seguro de Crltdito a la ExportaciOn, 
salvo que las operaciones contaren con aval bancario o cradito documentario. 

- El fondo de garantla asl co mo las reservas existentes sirven para coberturar los rlesgos en cualquierlipo 
de moneda. 

- La entidad aseguradora del credito a la exportaci6n reasegura directamente los extedenles de este 
seguro en el pais y en el extranjero. 

Los resultados obtenidos desde 1978 a la fecha, en exportaciones no tradicionales no han sido lo suficien
temente importantes de acuerdo a lo que podrla esperarse del regimen promocional vigente; en 19n estas 
exportaciones alcanzaron U.S.D. 224 millones yen 1978 U.S.D. 353 millones, representando el 13% y el 17.9% 
de las exportaciones totales. en 1987 se lograron U.S.D 716 miUones yen 1988 U.S.D. 734 miUones, reprasentando 
el 27.5 % de las exportaciones totales en ambos casos, o sea se incrementaron aproximadamente en 2.5 veces 
(raspecto a los promedios de los dos aflos base) durante los diez (10) anos de vigencia de este ~Iman 
promocional. · 

Del an~isis de la evoluciOn del r~imen promocional vigente, la naturaleza de los incentivos utilizados, espe
cialmente los de carActer tributario, cnkfilos contra el impuesto a la renta y la suspension del pago de los derachos 
arancelarios de importaci6n, para el intemamiento de los bienes de capital para las industrias de exportaciOn por 
un plazo de cinco (5) anos, nos permiten sei'ialar, que este mecanismo de promoci6n, no asegura adecuadamente 
que el sacrificio fiscal sea compensado con una efectiva acci6n exportadora por parte de las empresas 
beneflciarias, por el contrario el mecanismo se presta a su usufructo por toda empresa que se instale con miras 
al mercado intemo y que podrla incursionar en el mercado extemo •si es posible·, pero se acoge a los benelicios 
del rtgimen y posteriormen:e a una ammistla (como la de 1982, con la Ley 23407), o cancela los derechos 
suspendidos luego de un perlodo de u~ufructo de los bienes en el mercado interno. 

La evoluciOn de la legislaci6n vigente confirma esta apreciaci6n, asl como los relativamente pobres 
resuhados de expansion de las exportaciones durante los 10 aflos de vigencia del ~imen, ratifican que el 
mecanismo promotor no ha sido todo lo eficiente que se esperaba, por lo que su diseno debla ser revisado de 
manera de asegurar una mayor eficacia en la utilizaci6n del incentivo fiscal. Un problema adicional que acarrea 
la utilizacl6n de mecanismos de promoci6n, que se prestan al desvirtuamiento de sus fines,consiste en el condi
cionamiento del agente, que ante la evidencia del usufructo del beneficio sin lograr en contrapartida las metas 
comprometidas por el contrato suscrito, bus..;a mecanismos o pr~cticas evasivas y pemiciosas frente al control 
administrativo ya una salida informal de los excedentes al exterior, ante la posibilidadde serdetectado yconminado 
a devolver lo lndebidamcnte obtenido con la consiguiente penalizaci6n. 

B rl)glmen de reintegro tributario establecido y mantenido en vigencia por la normatividad promocional, ea 
un aublldlo auceptible de denuncia como dumping, por cualquier gobierno de los.palses de deaUno de las export
aclonea, deberla ser modificado de forma tal que evite la posibilidad dfl su denuncia; ello supone una adecuacl6n 
del marco macroecon6mico, corrigiendo el sesgo anti-exportador originado por la polltlca camblarla, la modlflca
cl6n de la polltica fiscal a fin de evitar en lo poslble, los efectos indirectos de la tributaci6n en blenea y aervk:loa 
complementarlos a la exportaci6n, asl como corrlglendo ciertos procedimlentos que rigen las operaclonea de 
comen:lo exterior: (internamiento temporal, obtenci6n del financlamlento promoclonal, seguros, operaclonea 
portuarlaa, etc., de forma que la necesidad de 1'8integros tributarlOI, que en la pr4cllca constltuyen subsldios 
dlr9dos, penaUzacloa por las pr~cticas de Comercio Exterior, sean reducidos y lstorg,ados por mecanismos 
eflcleniet de comercio intemacional, espeelalmente a trav61 de 101 servlclos asociados a las exportaclones, 
(transport•. puertos, linanciamientos, informaci6n conerr:ial, telecoroonicaclones, participaci6n en ferlu, Mrvlcios 
produdlvos, etc.). 

Un aspec:to importante a tensr en cuenta en este disefto debe ser la efectlva lmplementacl6n de zonas 
lrancu lndustrlales que &irvan como efectivo lnstrumenlo de creacl6n de empresas de exportac16n eficlente. 
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primaries. 

El 15 de Julio de 1989. el Parlamen!o Macional promulgo la nueva Ley de Comercio Exterior - N' 25075, al 
haber levantado el Poder Ejecutivo las observaciones que ma:i!uvieron en suspenso su promulgac16n. 

C. Regimen de Tratamiento al Capital Ext. anjero 

El ~imen vigente para el Tratam1ento al Capital Extranjerc estA contenido en la Oecisi6n 220 de la 
Comisi6n del Acuerdo de Cartagena, que forma pa1e del ordenamiento nacional de acuerdo al Oecreto Ley N' 
22679; dicha Decis:6n sustituye a la Decision N1 24 y d1sposic1ones conexas expedidas per la Comisi6n. 

La principal caracteristica del regimen vigente es su llex:bi!izaci6n frente al regimen anterior (Decisi6n 24), 
motivada por el reconrcimiento de los palses del Grupo Andino ·que la inversi6n de capilales y la lransferencia de 
tecnologlas extranjeras constituyen una contribuci6n necesa~ia para el desarro!lo de los Palses Miembros y deben 
recibir seguriclades de estabilidad·. 

La Decisi6n 220, al constituir una norma comunitaria que ob!iga a los parses signatarios al cumplimiento de 
aspectos b~sicos comunes. a dejado a las ncrmas y poiiticas nacionales un conj unto de aspectos especlficos para 
ser mareria de definici6n y reg!arnentaci6r.. En la actualidad ex1ste un anteproyecto de Ley de Bases sobre la 
inversion extranjera que se encuentra en revision y proceso de analisis por el Par!amento Nacional {Comisiones). 

Los principaies aspectos de la Legislaci6n vigenre son ics siguientes: 

Oefiniciones Principales. 

-"lnversi6n extranjera d•recta.- Los aportes provcnic~tc:; del exterior de propiedad de personas naturales 
o jurldicas extranieras al capi!al de una ernpresa. en mor.ed.Js !ibremente convertibles o en bienes flsicos o 
tangibles tales coma: p!anras industriales. m2qu1n'3nas 'luevas y rea::cndicionadas, equipos nuevos y reacondi· 
cionados, repuestos, partes y piezas. mat~na prim<> y productos 1rtermedios·. 

"lgualmente se consideraran co mo inversi6n "<tranjcra d:rec!a las inyersiones en moneda nacional prov
enientes de recursos con derechos a ser rem1tidos .::I exterior y las re1nversiones que se efectuen de conformidad 
con el presente R~gimen". 

·lnverslonista National.· El Estado. las person as natural£:s nacicnafes. las pcrsonas jurldicas nacionales 
que no persiguen fin de lucro y las ernpresas nac1onalc·s defln:das en esle articul::i". 

"Se consideraran tambien como inversior.islas naciona!es a las personas naturales extranjeras con 
residencia lninterrcmpida en el pars receptor no inferior a un ano. qua renuncien ante el organismo nacional 
competente al derecho de reexportar el capital y a translerir utilidades al ex!enor. En cases juslificados, el 
organismo nacional competenle del pa is receptor podra exoner.1r a die has personas de! requisite de residencia in
lnterrumpida no inferior a un ano·. 

"Cada Pals Miembro podra eximir a fas personas naturalcs extranjeras cuyas inversiones se hubiera 
generado lnternamente. de la renuncia prcvi::;ta en el inciso anterior". 

"Asimismo, se consideraran como de inversionistas nacion:iles las inversiones de propiedad du inversionis· 
las subregionales, en las condiciones siguien!as: 

a) La inversion debora sor autonzado previ.1mente porer pals de origcn deJ inversionista. cuando asl lo 
disponga la fegislac10n nacional corrc!:pondicnte. 

b) La inversion debera ser somotrda c:i la <1prob:1c16n prev1a do! pals roce:ptor y registrada por el organismo 
nacional competente, el ~ual cxig1rj la certilicaci6n del organismo nac1ona1 competonte del pals de 
origen y notificcira a llste la invors!6n realizadd. 
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c) la reexportJcian de CJp.tJ! y lat: ,:r.sferenc :i. de ci'.;'.:c::ides se someter~n a las normas de la presente. 
Decisi6n y los organismcs r.Jc!c,~:!!'"s ccn:petentes r:c ;;:.itorizarAn tales remesas sin{) al territorio del 
Pals Miembro de crigen de! c;::c '.ul. 

d) Los crgarnsmcs nacionJ:es ccmpcte1:es no a:.itcriz~r3n inversiones subregionales en er!l>"esas que 
produzcan o ellp:oten prcduc!cs as·gnados e:i un Prcgrama Sectorial de Desarrollo Industrial a un Pals 
Miembro d1s!:r.to de! pals receptor, exci.>p!c de las cases de programas de coproducci6n o CO"l>lemen
taci6n previamcn:e convenidos. 

·1nversione subreg:anal: el inversiorn~t..i nJc·on:::I de cua!q:.i;er Pals Miembro distinto del pals receptor". 

"lnversionis:a extranjern: el prcp:et.:ino de 1.;r~J 1::.,ersi6n extran1era directa". 

Empresa nac1onal: 1a ccnstituida en er pa!s recap: er., cuyc c<::;:iital pertenezca en mAs del ochen:aporciento 
a inversionistas nac;cna~es, s:empre que. a ji.;icio c;;: org::i".s:''.C r . .;:1cnal ccmpetente. esa propurciOn se refleje en 
la tjirecci6n tecnica. f!n;:;ric!era. adm1n:strat:~a y ccr:·erc1:ii ce IJ cmpresa·. 

"Empresa mixta: la con.st:!uida en el p:iis receptor y cuyo c.:ipi!al pertenezca a inversionistas nacionales en 
una proporci6n que fluctue en:re el C!r.cuenta y ur.o par c:en:o y el ochenta por ciento, siempre que, a juicio del 
::irganismo nac>;Jnal competcnte. esa prcpcrci6n se re''.c;e en la d!recci6n tecr.ica. financiera, administrativa y 
comercial de la empresa.". 

Asimismo se cons·ceraran empresas m:xtas aq\.!elias en que participe el Estado, entes paraestatales o 
empresas del Estado de! p:iis receptor en un porcen!aie no infer:cr al treinta por ciento del capital social y siempre 
que. a juicio del organ is mu ccmpetente. e: Est ado !enga capacidad de!erm.nante en las decisiones de la e"l>resa 

Se entiende par c<:!p;:;cid;:id C:e:errn nan!c la ob!:9Jci6n de que concurra la anuencia de los representantes 
estatales en las decisiones f~ndament.:i!es par:i la ma~cha de la empresa. 

"Para fines de la presente Decision. se entcndera por ente paraestatal o empresa def Estado aquel 
constituldo en el pals receptor. cuyc cap it.JI pcrtenezca al Es!ado en masdel ochenta porciento ysiempreque este 
tenga capacidad determinante en I.JS decisiones de la crnpresa·. 

Empresa extran1era: la constituida o estab!ecida en el pals receptor y cuyo capita. perteneciente a 
inversionistas nacionales es ir 1or al cincuenra por ciento o, cuando siendo superior, a juicio del organlsmo 
nacional competente, ese porcent<ijc nose r.::flcje en la direcci6n tecnica. financiera, administrativa y comercial de 
laempresa". 

"Reinversi6n: la ir.vers:cn de tcdo a parte ·de las u!ilicad<:s no distribuidas y de otros recurses patrimonia
les en el case &n que lo perrr.1tan !Js !cg1sl::icioncs nacionalcs. provcnicntes de una inversi6n extranjl:ira directa, en 
la misma empresa en que se t1<1yan gener;-ido". 

Normas Basicas Comunes 

1) Autorizaci6n de la Inversion Extranjera Directa 

Los Palses M1embros pucdcn autonz;.ir 1nvcrs16n extranicra d1recta dcstinada a la adquisiciOn de acciones, 
participaciones. dercchos de prop1edad du ir.versionistas n<iciona!es o subregionales. des!inada a la af1l>liaci6n 
del capital de la empre:sa rt::.f.>cCl1"1a. du conform1dJd con lo di::;put:sto en sus lugisic«:iones naclonales. 

Esta norma significa un;1 gr'1n flcx1b:lizaci6n ruspecto a la anteriorlegislaci6n (Dec. 24) en que ladesnacion
alizaci6n de las empresas no era perm•!1da, sin embargo se deja a criteria de las palse~ restringlresta poslbilldad 
en ~roas determinad1s, de acucrdo a sus legislaciones propias 

2) Reglstro 

Obligaci6n de reg1stro an to el organismo nacional compctente, que ~n el Peru es la Comisi6n Nacional de 
lnversiones y Tecnologla Extranjora (CONITE). ademas dicho organismo .nantiene lunciones de: control del 
cumplimiento de comprom1sos de port1c1pJc16n n'1c1ona! en la d1recci6n emprosarial, <autorizacl6n de compra de 
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controi de los precios de los productos in!ermedios q:.ie suministren los proveedores de tecnologfa o capital 
extranjero, autorizar la transferencia at exterior de capital a que tenga derecho los inversionistas, centraliZan 
ragistros estadfsticos, contables, de informaci6n y control, autorizan o registran ccntratos de licencia para uso da 
tecnologla importada y para la explotac16n de marcas y patentes. aplicar sanciones por infracciones al R6gimen. 

3) Reexportacl6n de Capital 

Derecho de los inversionistas extranjeros y subregion ates a reexportar las sumas que se obtengan cuando 
venden acciones, participaciones o de~echos o cuando se produzca reducci6n de capital o liquidaci6n de la 
empresa. 

4) Credito Externo 

Los cr6ditos extemos que contraten las empresas extranjeras requieren autorizaci6n previa de CONITE y 
su registro. 

Los Gobiernos de !os paises miembros se abstendr~n de avalar o garantizar en cualquier forma, ya sea 
directamente o por intermedio de instituciones oficiales o semi-oficiales, operaciones de credito extemocelebradas 
par erfl)resas extranjeras en que no participe el Estado. 

S) Remesa de Utilidades 

Control de las transferencias al exterior por concepto de amortizaci6n e intereses por uso de crltdito extemo, 
autorizaci6n de acuerdc a los terminos del contrato registrado. La tasa de interes efectivo anual sen\ determinado 
par el organismo nacional co~petente. 

Derecho de remisi6n al exterior. en div1sas libremente convertibles. las utilidades netas comprobadas de su 
inversi6n, hasta el veinte porciento (20%) anual. Sin embargo cada pals puede autorizar porcentajes superiores. 

6) Reserva de Sectores 

Cada Pals Miembro. puede reservJr sectores de activid;:id econ6mica para las empresas nacionafes, 
publicas o privadas y determinara si en eUos se permite la participaci6n de empresas mixras. 

7) lmportaclones de Tecnologia 

La impartaci6n de tecnologfa, marcas y patentes esta sometida a autorizaci6n y registro en el organismo 
nacional competente y evaluado sobre aspectos de contribuci6n cfectiva de la tecnologfa irfl>Ortada (utilldades 
probables), precio de las bienes que la incorporen y otros efectos cuantificables de la misma. Los contratos deben 
contener por lo merios: la identificaci6n de las modalidades de transferencia. valor contractual de los efementos 
lnvolucrados. determinaci6n del plazo de v1gencia. 

No se autorizarc\n contratos de translerencia tecnol6gica o sobre patentes que contengan: 

-Ct~usulas que obliguen a adquirir bienes de capital de una determinada fuente asl como lnsumos, 
materlas pr1mas u olras tecnologras asf como utilizar permanentemente personal setlalado por la fuente de 
tecnologla. En casos excepcionales se aceptaran estos condicionantes siempre que su preclo corresponda a 
nlveles corrlentes en er mercado interr.acional. 

• Cl~usulas que reserven a la emprasa vendedora de la tecnologla de derecho de fljar prec::los de venta 
o reventa. 

• Cl~usulas que contengan restricciones referentes a volumen y estructura de la produccl6n. 

• Cl~usulas que prohlban el uso de lecnologlas competidoras. 

• Cl~usulas que establezcan opciOn de compra, total o parcial en favor d~I proveedor de tecnologla. 

• Ctausulas que obliguen al comprador de tecnologra a transferir al proveedor los lnventos o mejoras que 
se obtengan en virtud del uso de dicha tecnologla. 

• Clc\usulas de pago de regaHas por palentes no utilizadas. 
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Clausu:as de efectos eq~iva!entes. 

Salvo casos excepc1cria'..:s. deb:damente ca!ilicados. nose admitiran. ciausulas en que se pn>hlba o llmle 
la exportaci6n de los productos el;:iborados cor. la tecnolog!a contratada. En ningun caso ss admitirin ~usulas 
de esta naturaleza que alecten el interc:irribio subr~icnal 0 para la expor:aci6n de productos similal'8S a terceros 
palses 

8) Regalias 

Las contribuc1cnes tec~c'O'J.C;!<; :~:::---:; !)'.r-:: d:in derecho a! p;:igo de regalfas. pero no pueden corrputarse 
como aporte de capi:a!. 

Cuando las contribuciones son s~m.r.istr::ic:is a una empresa extranjera par su casa matriz o por otra fiial 
de la misma matriz. se pucde autcr:z:ir e: p:igo d~ reg.:ilias en casos previamente calificados por el organismo 
nacional competente. 

Este aspecto de la rel.:ic1on m.:i:ri.z-f1!:::il en c~:~mto al p::igo de regalfas constituye un irJl>Ortante aspecto de 
la flexibilizaci6n de la legisl<:!c1cn an!ericr. q:.;e lo p~ohibia. 

Los gobiernos de los Paises Mierr.bros d:iran preferencia en sus adquisiciones a los productos que 
incorporen tecno!ogias de origen si.;breg·onal de conlorm:dad con sus legislaciones nacicnales. 

En el caso de con:ratos de !ice'lci:i de marcas. :amb:en se establecen que nose puede aceptardausulas 
restrictivas respecto a restricc,cnes. obi:gacianes o prot;1bic:cnes en condiciones similares a los que se establecen 
para los contratos de tecnolog:a y patentes. 

9) Goce del Mercado Ampliado 

Las ventajas del mercado ampliadc. der:•;ad::is dcl Prcgrama de liberaci6n del Acuerdo de Cartagena. son 
para los productos producidos por IJs e:n:pres:is :1aciona~es y rr..xtas. as! cc mo para las empresas extranjeras que 
reunan las siguientes cond,c1ones: 

Que mediante CC'1'1cn:o s:.iscr.:o ccn e! org.:inismo nac1cna! competente se obliguen en representaci6n 
de sus inversicr:s:~,s cxtranicrcs J pc·,.:r en ver!a para ser ac!q~iric!os par inversionistas nacionales o 
subreg1onales. er icrrra grad~J! y progr~s1va. un porcenta1edel cincuenta y uno porciento (51%)desus 
acciones. p.:irt1c o.1c:::~cs o dere:c"';s. en un plaza que no pcdra exceder para Colombia. Peru y 
Venezuela de 30 :v' :s y p:;r;:i 8'J' o;;.J y Eci.;ador ce 37 arias a partir de la suscripci6n del convenio. 

La particip<:1c16n prcgres111J de :cs :nvers.or:s!as nacicna!es o subregionales. para el caso de Colombia, 
Peru y Vencwc':i r..J sera 1n!c:r:or JI 15%. a los trcs arios de la firma del convenio, no inferior al 30% al 
termino de unJ tcrcera p;:irte c!£-I p .1zo scria!Jc!o y no 1r.!erior al 45% una vez transcurridos dos terceras 
partes del plazo. 

10) Certlficado de Origen 

Solamente tendr<ln derecho al cert1f1cac!o de ongen. los productos producidos por &lll>r&sas naclonales, 
mixtas y las extranjeras en procuso de transtorm.:ic16n en nac10'1ales o !T'!xtas, certificado necesario para gozardel 
mercado ampliado. 

El cap~al de las soc1ca.1de:; pJr acc:ones deber~ estar representado en acciones nomlnatlvas. 

11) Llmltaclon a la Inversion Oirecta Extranjera 

Existe el compro:"l11so ue los paises de no pormitir inversi6n extranjera directa, cuando se trate de productos 
reservados o asignados en forma cxclus;va a Bolivia o Ecuador. 

12) Tratamiento mas Favorable 

Los Pafsos M1ernr>rc~ no conccder,,'l a lo:; invers1onist;is extranjeras n:ngun tratamienlo m!sfavorable,que 
el que otorguen a las rnc:·;".:;\ '· 
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13) Jurlsdlccion y Compt>!t>ncia 

La soluci6n de las c::::·:·;:.1:·s .:is s.:: r.,,._.., .;;:: ;::~ .: c sp-;:s·o er. s:..:s ie:.s:aciones nacio!lales. En el caso 
delPeni, laexistenciac.-1".C'r""'::s c::-~: :_-::: ::·· .' ::::: q~\? ::; :;:-: a •cc:..rr.r a!cs!r~:..:r.a:es nacionaiesparasolucionar 
controversias, const.r:..:y.:~ ._::J. res::.::c ::::i c: .:; : =~ s:".Jr e!": '.:s c:::-:::.l'.::s cc:- cap::ates extra!tjeros. 

14) Inversion de la CAF y Capital Ueutro 

Seconsideraracc:-:o r.:i: ::-:,·.:s r.ls :· . .:::: c·'..:s di? :.:icc:pcraci6nAnd:r.ade Fomento(CAF).Seconsidera 
como capital neutro las 1n\e·s.::i-:.::s de !:is er.: . .:":: .. s ~.-;.:-:: 1::as '!":,:rr.acicna:es p.;;bt;cas de las que lormen parte 
todos los palses eel Ac:..:c:c~ C:t.> C::i-::1~1::- :i. c : ... :~ ·-.;;·~ :--:s r:c se CC'."1J-:a-a~ corr.a nacionales niextranjeras. 
Oichas entidades es:an e.te:--:;:s c.e ..i c: : :: :- ,:,_, :•.:-:::'::·~·;:irs.: ··a ia ~e:-:a ce s:..:s acciones. 

Las entidades consider;:i<:J.s c::-·; c:i,: :.,: re:_:·.; ~:::·:. 

LaComisi6n del Acuc'.CO de C.:lrt<!gen.:i p:c· .ic::=-:.c:. ~con ::::~os pa;~es il'.;r.camencanos. no niembrosdel 
Acuerdo de Cartagena. un !r.1'.J:'' er::o e~9c.-c .::: .: :~:; c.:ip '.:l·es ce s~s nac•:ir.a:es. 

Normas Especiflcas 

El r6gimen ccmumt:u,o q.;e enrn:irca :al<::; $'.:le.on nac!cnal en matena ce Capital Extranjero, Marcas, Pat
entes, Licencias y RegaHas. en su r:ex:o.·1zac·'.ir. r.a de; ado en l.bertad a los paises, para que de acuerdo al interts 
nacional, definan ciertos aspcc!os 1r.-.r;::~:ir.:cs c:"l es::is rr:.:i'.cr::is. lcs princip;i!es aspedos que debera ser materia 
de definici6n y legis!aciOn r.ac:cna: so:i !:::s s ~·.; 1.::-:c:s: 

1} Capital extranjero y Priorid:id~s tfacion:iles 

Los Parses Miembros p:..cde:n autcr:zar iri·.er!;:c:ies ell!ranjeras directas en empresas nuevas o existentes 
cuando las mismas correspcr.dan a las priondades d.::I desarro!!c del pa is receptor. Esta llexibilizaci6n, implica que 
los planes y programas de dc-sarrot:o del pais de:oen ccntemplar los sectores. ramas. actividades y proyedos, 
donde se permitira el ingreso de la in11ers!6n d:rect:. extranjera. Especialmente en la definici6n de la polltica de 
reestructuraci6n industrial, esra lacuttad d~!:>era ser :.it;!izada y promovida en aque!los casos en que su presenc:ia 
Mi. necesaria y vital para impulsar los programas y proyectos de Reestructuraci6n Industrial, par su necesatlo y 
decldldo aporte en tecnotogfa y capital. 

2) Umltacl6n a la Inversion Ext ran} era en "Actlvldades Adecuadamente Atendldas". 

Los Parses Miembros no autor:zaran in11arsi6n extranjera directa, en actividades que consideren adeccada
mente atendidas por empresas existentes. 

Esta de!:niciOn de aquellas actividades ·adecuadamente atendidas· debe lluir de las estudios de base y 
dellnlclone1 que en materia ue la polltica industrial se adopten. lndudablemente que los critertos deben Mr 
evaluados tomando 9n cuenta. srtuaciones deseadas de descentralizaci6n de la actividad industrial, su acci6n en 
las cadenas produc1ivas priorizadas, programas integrales de expansi6n y desarrollo industrial venical. etc. a fin 
de encauzar y promover aciecuadamente la inversion extranjera, asegurc\ndole estabilidad y garantiza, al m~mo 
tlempo que no perturbe actividades donde el capital nacional actua con elic1encia y dinamismo aclecuado. 

3)Venta de Acetones Extranjeras 

La venta de acciones particulares o darechos de un 1nversionista extranjero a otro inversionisra extranjero, 
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debe ser autori7.ado por el crg:imsrio r.J.: ::".~1! c~:!:p.;,:c:~·~. c.;;i:-:do asi lo es::pule ia legis!aci(ln nacional y nose 
considerara como reex~rr:ic.c'.1 d\.' c:ip :.:.!. 

Requiere de la respect1va dcf::i'c:c'1 e., e! ~~g '."::~n n.::i::;onal. E:n principio no encontramos i!J1>8dimentos. 

4) Cr6dito lnterno 

El ~to intemo p3ra las err.prcs.::is cx:r..;.~jer.is es'.~ regido p~r las d;sposicicnes de cada pals miermro. 
El pals ha definido es!e aspec:o. c! q·.;e ,..,e:".c s;t•nco a;>!.caco. 

El mayor porcer.taie de rem:s;6n de 1.,;'.i1'd.:idcs ts:;perior al 20% sobre la inversi6n direda extranjera). debe 
ser materia de definici6n especi!:Ca. 

En general. encontramos q:;e e! r~g'mcn vi~en:e y acordado per el pais ha evolucionado favorablemente 
en cuanto a la flexibi!iZaci6n de disposiciones. q~e en o!ros tiempos constituyeron verdaderos obstkulos para 
lograr la participaci6n def capital y tecnologia extr;:ir.jeros en actividades en que su participaci6n era ~te. 

Aunque tardiamente. por Resolucion de CONITE N-005-89-EF."35 del 29 .09. 89, se uicta el Regtamento de 
Tratamiento a las lnversiones y Contratac16n de T ecnologias. Patentes y Marcas de Origen ExtranjerO, que 
establece las normas y procedimientos para la ap!icac16n de la Decision 220. 

Permite las remesas al exterior par i.;t' d:.d<:s y d:;,d.::ndos. desde ei monto total a un equivalents del 20% 
de ta lnversi6n Extranjera D1reaa. segun !a prcporc16n expc:tada de la producci6n y una r-oonzac:6n de las ac
tividades. 

Cuando las translerer.cias no supcren el 20% no se requiere autorizaci6n previa de CONITE. Asimismo las 
remesasde las regalias es!~~:c-c:d::s en cor:!r.:i:os .1prcb.Jdos per CONITE no req:;ieren de autorizaci6n especiffca 
y se efectuaran a traves d'.:! s:::!err.a b:iricv::J. 

Las definiciones que en es!a rr.ater.a se adcpten. perm:tiran estab!ecer una pol!tica global, estable y 
coherente con las necesic.:idc-s de des:irrci:o dcl paic; ccrr:p!ementar.do la legis!aci6n base. que la Decisi6n 220, 
ha flexibilizaco. con las de!ir.!c:'.lnes de es:r:::eg:;J y pc::::ca. en el m:irco del Proceso de Reestructuraci6n Indus
trial. 

D. Politlca Laboral 

La politica laboral que regula la actividad industrial estA contenida en el ~imen de la Comunidad Laboral, 
que establece la participaci6n de los trabaj.:idores en la gqsti6n, utilidades y propiedad de las e!ll>resas industriales, 
contenida en el D. l.. N' 18350 y la Ley d., Comunidaci Industrial D.L. N1 18384 rnodificada por el D.L. N1 21789 y 
por la vigente Ley Oeneral de Industrias N1 23407 en s•1 tltulo sexto. Asimismo. forma parte de la polltica laboral 
el ~imen sobre estabilidad en el trabajo e~tablecido por el artlculo 48' de la Constituci6n de la Republica y 
normado por la Ley N1 24514, y el r6gimen quf crea el Programa Ocupaciona1 de Emergencia, establecido ror el 
D.S. N' 018·86-TR (PROEM). 

Regimen de la Comunldad Laboral 

El tltu!o Sexto de la Ley Na 23407 • Ley General de Industrias, actualiza el r6gimen de participaciOn de los 
trabajadores de los trabajadores en la gesti6n. utilidades y propiedad de la~ empresas industriales, de conformi
dad con el artlculo N1 56 de la ConstituciOn de la Republica y tos Decretos Leyss Nros. 18384 y 21789 y sus normas 
complemen!arias. 

El r6gimen vigente permite a los !rabajadores optar, por decision mayoritaria. por uno de los siguientes 
sistemas de participaciOn Hquida y patrimonial, que constituyen gasto deducibles de la empresa y se calculan sobre 
la renta neta. antes de impuestos: 

Sistema I 

DistribuciOn del 10% entre los trabajadores que laboran a tielll>" completo. real y efectivamente en 
forma permanente o eventual, en proporci6n a los dlas efectivamente laborados en el ejercicio corre· 
spondiente. 
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Distri>uci6n del 13.5%, mediante la emisiOn de acciones laborales, que se entregaran en propiedad 
individual a los trabajadores. en proporci6n a los dfas efectivamente !abcrados y hasta IJegar al 50% del 
capital social de la efTl)resa industrial; y 

1.5%. que se destinara a atender los requerirrientos administrat;yos de la Comunidad Laboral. 

Sist.n\81 

- Distribuci6n del 17%. a ser distribuido entre los trabajadores que laboren en la empresa industrial a 
tiefTl)O COfTl)leto. real y efectivamente. en forma permanente o eventual. en proporci~n a los dlas 
efectivamente laborados en el ejercicio conaspondienle. 

Las efTl)resas indu~riales que aumenten su capital con suscripciones publicas. estaran l'lbligadas a 
ofrecer a sus trabajadores la primera opci6n en tal suscr¢6n de acciones. en no menos de 10% del 
aumento del capital. 

- Los trabajadores participar.\n en la gesti6n de I.a empresa industrial. eligiendo en forma direct a. universal 
y secreta a sus representantes para integrar su directorios en una proporci6n equivalente al 20% de sus 
miembros. En caso qua los representantes al directorio fueran dos o mas. por lo menos uno de ellos sera 
tratajador 8f1l>leado 

Las &fTl>r&SaS cu~s trabajadores opt13n por el sistema 11, deberan redimir las ac:ior9s laborales 
emitidas por sorteo, en un plazo maximo de 10 anos. con un minimo de 10% anual. La redenci6n se 
efectuara a su valor normal o al de cotizaci6n de bolsa. el que resulte mayor. 

La empresa s61o esta obligada a redimir las acciones laborales, que sean de propiedad de sus 
trabajadores. adquiridas por propio derecho y no por transferencia (al momenta de la promulgaci6n de 
la Ley). 

Par el caso de los trabajadores de las pequenas empresas industriales el regimen vigente, establece una 
distri>uci6n del 15% de la Ranta Neta, antes de impuestos entre los trabajadores que hayan laborado a tiempo 
completo, real y efectivamente, en forrna permanente o eventual. durante el ejercicio. la distribuci6n sera 
proporcional a los dlas laborados por cada uno de los trabajadores. Esta modalidad sustituye el regimen de la 
Cormnidad Industrial y de participaci6n patrimonial del trabajo. Las Comunidades lndustriales y los regimenes de 
participaci6n existentes. a la vigcncia de la Ley, se podrlan liquidar por decision mayoritaria de los trabajadores 
comuneros de las Pequenas Industrias, definidas corno aquel!as cuya venta neta, sin incluir los impuestos creados 
por el rtgimen f~ (O.LN' 190), no excedan en cada ejercicio gravable de 720 sueldos minimos vitales anuales 
para los trabajadores de la industria de la Provincia de Lima. vigente al cierre dei ejercicio respectivo. Ademas en 
las pequenas empresas industriales que se encuenr•en organizadas como sociedades an6nimas. tienen derecho 
preferencial a la oferta del 10% mlnimo de cualquier .:i"l>liaci6n de capital que efectue la empresa. los trabajadores 
de la misma. 

Estas modificaciones, asl como los diferentes reglamentos y deliniciones en la participaci6n de los 
trabajadores en la gesti6n, propiedad y participaci6n en las ganancias e"l>resariales. han posibilitado que 
progresivamente el r6gimen de la Comunidad Laboral, se haya ido legitirnando en las medianas y grandes 
empresas constituyendo un lfTl)Ortante instrumento de distribuci6n del ingreso y de armonfa empresarial, que se 
ha manifestado en muchos casos en los momentos en que por situaciones de crisis ode tratamientos injustos qua 
afectaron ciertas actividades. las Comunidades Laborales, se hayan manifestado positivamente, en la defensa de 
los intereses empresariales. Salvo excepciones. se puede afirmar que este sistema ha sido aceptado por la mayor 
parte del e111>resariado industrial. Sin embargo, no debe de pasarse por alto el hecho, que ta existencia de este 
r6gimen en la actiYidad industrial, yen las actividades productivas en general, introducen un alecto discriminatorio, 
frente a otras actividades, especialmente de 19rvicios, al reducir la rentabilidad de la actividad para el empresario 
en t6rminos del retomo a su inversi6n, antes de impuestos, situaci6n que debe ser contemplada en el luturo. 
especialmente cu"ndo se intente reorientar flujos financieros hacia actividades productivas prioritarias. 

"'glmen de Eatabllldad l.8boral 

Basado en el artlculo 48' de la Constituci6n de ia Republica, que seflala: "Articulo 48' ·El Estado reconoce 
el derecho de estabilidad en el trabajo. El trabajador s61o puede ser despedido; por causa justa, seflalada en la Ley 
y debidamente comprobada". Este r6gimen ha sido norrnado por la Ley N1 24514, que regula el derecho de 
establlidad en el trabajo. 
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Es:e •e;.~e!1 co-s:•'...;ye ;.;~ aspec:o :~po-tar.le Ge !at'- :.ca ·a!:>cra: per:..a~a. a: es:a::i<ecer e; Q€recho a ia 
es:ab: dad e- e. :raoa.c 'i e: pr . .,c o·c ce so.o s.e• mc:.•c c-: c~sp:Cc :;;; ""S ; .. s:as y deb:dar.e:i:e corr.probadas. 
E: i.;s:c or·~c p.o q;..e :~-:sagra :.:- :ey r.o oeber:a ser p•cble:ra e!'l e;:-\lcas '1Qrr.'1aies ode expar.s:6r. de la eccnom.a. 
s:n em::>a·gc e:o e:::;:;cas cc c·;s;s c depres!6n econornic.:s. caoa ve<. mas trecuer.tes en e! pais, la d;f:cuitad de 
reduc1r pcrscriar estao·e. par causa de la caida de la producc:cn. ha provocado qJe el regimen se const1!..:ya en una 
n:m!:at1•:dad que ater.'.a con:ra !a creac16n de emp;eo p•:;d:..ct•vc y es'.ab!e en :ados las t;empos. Las empresas. 
a! no coritar con la f!e,.1b1iidad ocupac:cnal que reqU!ere~ para luncicr.ar f enfrentar los cictos econ6micos. 6ptan 
por no ir.ccrporar err.p:eo estaoie y recurren a moda!1dades de cor:tratac:6n eventual. subcontrataci6n por 
empresas de servicics. 1mpulsando una e!evada ro:aci".:n de perscr.a: eventual. arenta!'ldO ccn!ra la e:iciencia 
productiva. la producriv.dad y corr.pe:;:1vidad de :a producc16n. 

Si Oien ta Ley que ncrma este principio constirucionat. iegisla sabre situaciones excepc1onales de origen 
ecoP-6mco. recnico. case lortuito o luerza mayor. la relativa estabiiidad del trabajador respecto a su puesto es 
matena de resotuci6n por parte de la autondad de traba10. que a juic10 de los ernpresarios no Siet'Tl>re es oportuna 
o favo•abie a la empresa. pur lo que el regimen es rechazado por su rigidez que se acentua ante un regimen de 
seguridad social que no recornpensa el trabajo y las remuneraciones del regimen acrivo. condenado al trabajo 
re!•rado a cesante a la pobreza. por lo que el traba:ador con derecho a la estabi!idad se aferra a su situaci6n de 
traba1ador act1vo. ev1rando a cuaiqu:er costo su pase a s1tuac16n de retiro. 

El actual reg;mer ccnsidera !os s:guie.1tes aspectos pnncipalcs: 

.R;ge para las trabajadores sujetc,s al regimen laboral de la actividad privada ode las empresas publicas. 
sometidas al reg:men de la actividad privada. que laboren cuatro o ~s horas diarias para un s61o 
empleador y siempre que 1ayan s..;;>erado el periodo de pr .;eba de t;es (3) meses. Se exoneran de esta 
plazo !os trabajaoo•es Gue re1ngresen al servicio del mismo et'Tl>leador, ingresen por concurso o el 
derecho sea reconocido por el empleador. sin necesidad del cumplimiento del perfodo di:! prueba. 

2. Sen causales de desp1do: 

Falta grave: 
Situaci6n excepciona! de la empresa. fundada en causas econ6micas, tecnicas. caso fortuito o 
fuerza mayor: 
lnhabilrtac16n 1udic1al: 
lnas1sterc1a al centre de trabajo por privac16n de la libertad proveniente de sentenc1a judicial par 
delito doloso. 

3 .Constituyen faltas graves: 

El incumpllm1ento in1ustificado de las obligaciones de trabajo, reiterada resistencia a las 6rdenes de 
sus superiores. inobservancia del Aeglamento lnterno de Trabajo y de Seguridad lndust;ial, debida· 
mente aprobado por la Autoridad Admimstraliva de Trabajo. que en todos los casos revistan 
gravedad; 

La disminuci6n deliberada y rerterada en el rendimiento de su labor sea del volumen o calidad de 
producci6n. previa venficac16n par ios servicios de inspecci6n de la Autoridad Administrativa del 
TrabaJO. 

La uhlizaci6n o d1sposici6n de las bienes o servicios del centre de trabajo ode los que se encuentren 
bajo su custod1a en perjuicio del empleador. 

El uso o entrega a terceros de procedimientns de fabricaci6n considE>randos secretos. asl coma in· 
formaciones de igual naturale1a. 

La realizaci6n de actividades identicas a las que eiecuta el empleador, atrayendo la clientela de este 
sin su autorizaci6n escrita. asf como el proporcionar informaci6n falsa al empleador, causandolo 

pequ1cio. 

Concurrencia re1terada al trabajo en situaci6n de embriaguez o bajo ta influenc1a de drogas. 

Las ausenc1as injustificadas por mas de tres dfas consecutivos o por mas de cinco dfas en un perlodo 
de tre.nta dfas calendario. o quince dfas no consecutivos en ciento ochenta (180) dfas calendario. 
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lncurrir en acto de violencia. grave ir:drsciplina o falta grave de pa:abra en agravio a su e"l>leador 
o sus representantes. 

- Causar intencionalmente graves dal'los materi~les a los edificios e instalaciones. instrumentos, 
maquina. documentaci6n. materiales y demas bienes de propiedad de la e"l>resa. 

4. Situaclones excepcionales de la empresa. 
La Autoridad Administra!iva de Trabajo. conocera y resolvera las solicitudes que le presente el 

empleador cuando sobrevengan causas econ6micas. tknicas. caso fortuito o fuerza mayor. pudiendo: 

Suspender temporalmente las labores en forma total o parcial: 
Reducir personal: 
Disminuir los t1vnos. dias u horas de tra!:>ajo. y 
Rescmdir los contratos de trabajo por liquidaci6n de Ia empresa. 

5. Se conalderan faltas del empleador: 

Falta de pago de las remuneraciones en el plazo convenido 
La reducciOn inmotivada de la remuneraciOn y de categorla 
El traslado del trabajador a lugar difercnte de aquel que por la naturaleza de su ocupaci6n. Mbito o 
contrato de ~rabajo. con objeto de causarle perjuicios. 
La imprudencia temeraria. que afeete la seguridaddel centro de trabajo o la salud de los trabajadores. 
lncurrir en acto de violencia o en grave faltamiento de palabra en agravio del trabajador. 
lncu01>limiento deliberado de obligaciones regales o convencionales. 
Hosligamiento re1terado al trabajadorporcausa de su actividad poHtica. sindical. comunera. creencia 
religiosa o raza. 
Acto contra la moral, el hostigamiento sexual ytodos aquellos que con:>tituyen actitudes deshonestos 
que afecten la dignidad del trabajado;. 

6.Llmitaclones al trabajo no estable. 

En todo centre de trabajo el porcentaje del personal en periodo de prueba no padre\ ser mayor al 10% 
del total de trabajadores permanentes. 
Los empleadores que contraten trabajadores en jornada inferior a 4 horas diarias. se sujetaran a las 
siguientes normas: 

a) Los centres de trabajo con seis y hasta 1 O trabajadores permanentes. s61o podran tener un 
trabajador en dicha jornada: 

b) Los centros de trabajo con mc\s de diez y hasta veinte trabajadores permanentes. s6Io podran 
tener dos trabajadores en 1a jornada: 

c) Los centros de trabajo con mas de veinte trabajadores permanentes sOlo podrAn tener el 10% de 
trabajadores en dicha jornada. 
En caso de incumplimiento de esta norma, se ampara a las trabajadores en la Ley, incor
porAndolos como establpc: hasta alcanzar el numero permitido, dando preferencia a los mAs 
antiguos. 

EstA prohibida la prestaci6n de servicios de empleos permanent es por personal pagado por entidad 
distinta y extrana al centre de trabajo, salvo el caso de personal que teniendo vigente el vlnculo 
laboral permanente con empresa de servicio,realice su actividad en otra con la cual existe un contrato 
para efectuar actividades complementarias de: mantenimiento. limpieza. vigilancia. seguridad y 
otras de caracter especializado. 

El empleador. sea persona natural o jurldica represent;:intes en ca so de serpersona jurldica que me
diante disminuci6n o clistorsi6n dolosa de la produrci6n o con actos simulados. falsos titulos, 
utilizando testalerros o valienrl1Jse de cualquier artific10, causare el cierre del centro de trabajo o lo 
abandonase para ext1nguir la relaci6n laboral con sus trabajadores. sere\ reprimido con prisi6n no 
manor de tres anos. 

Esta normatividad al definir co mo estable al trabajador con mAs de Ires meses laborando en la actividad o 
al haber ingresado por concurso o ser reingresante, modifica, para beneficio del trabajador, el plazo anterior que 
regla de 3 a nos como perlodo de prueba. establecido por el Decreto Ley N° 22126. El presente regimen constituye 
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una reglamantaci6n de mot1vos de despidos por causa justa, establece procesos administrativos y sanciones 
aphcables al empleador en caso de despidos injustificados y otros causales que comportan las relaciones entre el 
trabajador y el empleador. de1ando sie"l>re vigente la funci6n arbitral a la Autoridad Cor11>9tente del Trabajo. que 
es una caracteristica basica de la legislaci6n peruana que norma las relaciones entre trabajadores y empleadoret. 
es decir altamente intetvenc1onista y de procedimientos administrativos complicados. que entorpecen la flexibilidad 
que el proceso productivo requiere. 

El Programa Ocupaclonal de Emergencia (PROEM} 

Establecido por el D.S. NV 018-86-TR. y a"l>l:ado y reglamentado por los Decretos Supremes N9s. 20-86-
TR y 13-88-TR, posibilita la contrataci6n a plazo fijo hasta el 30 de julio de 1990, de trabajadores que dese"l>8nen 
tareas de naturaleza permanente. Este sistema. como su nombre lo indica. ha servido para poder c<:>ntratar p0r un 
periodo fijo la mayor demanda ocupacional derivada de la reactivaci6n econ6mica durante los anos 1986-1988. 
Dicho programa ha sido cuestionado pordiversas razones, principalmente por razones. principalmente por razones 
de ilegalidad. 

Segun calcuiosde la Direcci6n General de Empleo del Ministerio de Trabajo, las posibilidades de generaci6n 
de empleo a partir de las medidas economicas de febrero de 1986, constituido por incentivos dirigidos a reactivar 
la economfa se estimaba en 57,000 nuevos e"l>leos directos e indirectos.l[ 

Como resultado de un estudio sabre el PROEM Zl se ha determinado que durante el perlodo de vigencia 
del programa (Agosto de 1986-Noviembre 1987). se habria generado la mitad de los estimados (29,000 puestos). 

La naturaleza da este programa y su posible extensi6n bajo tormas legales mas arlecuadas (Ley de 
Congreso). se le considera como una modalidad de eliminar. en la practica, el derecho a la estabilidad laboral. 
afectando el principio de sindicalizaci6n, afectando el r~imen de compensaci6n por tiempo de servicios. por lo que 
el sector de trabajadores organizados lo rechaza. 

Otras Normas Laborales especfflcas para la lndustrla 

Deniro del marco general de la legislaci6n laboral tenemos normas especfficamente dictadas que 
resenamos brevemente. a continuaci6n: 

.El D.S.80-87-EF incentiva el traslado o zonas descentralizadas del pafs, de empresas inC::ustriales 
manufactureras comp•endidas en la Gran Divisi6n 3 de la Clasificaci6n Industrial Internacional Uniforme 
de las Naciones Unid-ls (CllU). 

Ent re los beneficios que contempl;iri este dispositivo se encuentra el otorgamiento de una compensaci6n 
adicional para los trabajadores que se retiren al no poder seguir a la empresa en su traslado a la nueva 
sede. La C0"1>9nsaci6n adicional consiste en una bonificaciOn especial equivalente al 100% de los 
beneficios que le corresponden de acuerdo a Ley. 

Por otra pa rte. el trabajador que cesa porcausa del traslado tiene el derecho que la empresa al momenta 
de SJ cese adquiera las acciones laborales de su propiedad. 

2 . El Artlculo 32 del D. L. N9 22342, Ley de Promoci6n a ias Exportaciones No tradicionales, que no ha sido 
derogado sen ala que las empresas industriales de exportaci6n no tradicional podran contratar personal 
eventual en el numero que requieran, dentro del R6gimen establecido por el D.l.18138 (contrato de 
trabajo a plazo fijo) para atender operaciones de producciOn para exportaci6n en las condiciones que 
se senalan a continuaci6n: 

a )La contrataciOn dependera de la existencia de: 

1) Contrato de exportaci6n, orden de compra o doc.umentos que lo originan. 

2) Programa de Producci6n de exportaci6n para satisfacer el contrato. orden de compra o 
documento que origine la exportaciOn. 

bl Los contratos se celebraran para obra determinada en t6rminos de la totalidad del programa, yto de 
sus labores parciales integrantes y podran realizarse entre las partos cuantas veces sea necesarlo, 
observando lo dispuesto en el presente artlculo. 
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1) En cada contrato debera especificarse la labor a efectuarse y el contrato de exportaci6n. orden 
de compra o documento que la origine; y 

2) El contrato debera constar por escrito y sera presentado a la autoridad Administrativa de Trabajo. 
para su aprobaci6n dentro de 60 dfas. venciclos fos cuales si no hubiera pronunciamiento se dara 
por aprobado. 

3. Los articulos 33 y 34 del D.L 22342 que venimos examinando senalan respectivamente: 

Art.33.- Exenci6n de la limitaci6n del monto maxima de remuneraci6n. (derogado a la fecha). y que 
cuando dicho personal tenga que prestar sus servicios en el exterior percibira sus haberes en moneda 
extranjera. la que podra ser remesada. 

4. Art.34.- Establece que las empresas que exporten productos no tradicionales no estan comprendidas 
en la limitaci6n referida en el Art.33 de! 0.L 22126. la derogada Ley de Estabilidad Laboral. norma que 
ha sido recogida por la actualmente vigente. 

E. Regimen Empresarial del Estado 

La normatividad vigente que regula y orienta la actividad empresarial dei Estado. esta contenida en la Ley 
NV 24948, promulgada el 4 de Diciembre de 1988. que sustituy6 al Oecreto Legislativo N9 216 que fue promulgada 
en junio de 1981 conjuntamente con otras normas que readecuaron el marco institucional del Poder Ejecutivo. 

Principios Rectores 

El Estado ejerce la actividad empresarial guiado en los siguientes principios rectores: 

Fortalecer el pluralismo economico; 

Garan!izar la rarional explotaci6n de 11s recursos renovables y no renovables. asegurando el equilibrio 
ecol6gico y pres~rvando el medio amoiente; 

Garantizar una adecuada articulaci6n sectorial y regior -11 del aparato productivo: 

Propiciar la reconversi6n del aparato productive. asimilardo y adoptando nuevas tecnologfas; 

Regular el abastecimiento intemo y neutralizar las practir as inconvenientes de empresas que ocupan 
una posici6n domirante en el mercado; 

Fortalecer la capacidad de negociaci6n concentrando capacidades de compra-venta internacionales; 

Promover el ahorro interno y garantizar la asignaciOn de los recurses financieros en funci6n de los planes 
nacionales de desarrollo: 

Garantizar y promover la prestaci6n de servicios onentados a me1orar la calidad de vida de la poblac16n: 

Fortalecer y afianzar la seguridad nacional. 

Como puedo apreciarse de los principios rectores que gobiernan la Actividad Empresarial del Estado. son 
lo suf1cientemente amplios. como para abarcar cualquier actividad productiva, invocando alguno de los p11ncipios 
leg ales. 

Amblto Empresarlal 

La actividad empresarial se desarrolla en fos siguientes Ambitos: 

En la exploraciOn, extracci6n. transfo~maci6n ycomercializaci6n d& los recursos naturales estrategicOs. 
cuando se requiera de grandes inversiones ode garantizar 1a racional explotaci6n o renovaci6n de los 
recursos; 



- En la produccl<>n de blenes 'I servicfoa vtnculedol dlrectamente 1 la defen11 nactonal y otroa di 
gravitlci6n dominant• en ICtivldldea econ6mlcea 11trattglca1 para 11 dllarrollo a nlVel nactonll 'I 
regional; 

- En la proviSi6n de sE"rvlciOI pjblieol y cufturalla; 

- En la comercializaclOn di aHmentoa btlleo• para 11 conaumo popular, cuando 111 nec:etlrlO para 1u 
regu laciOn de pr8CiOI 'I'° 1bastlclml1nto en el mercado; 

- En la actividacl financiera y di aeguroa: 

• Comercio Exterior de blenes y servleioa de gran aigniflcacl<>n econ6mlca; y 

• Consunora e ingenilrla de 1111 espacializaciOn. 

Nuevamente la amplitud del imblto permit• 11na1:ir que el Ambito de la Aclivldad Empre11rtal dll E1t1d0 
le permit• incursionar en cualquier actividad procluctiva 'I de 11rvlcio1. 

En el Ambito sellalado, el EstadO actiia bajo las torrnas de: 

• Empresa de Oerecho Piiblieo.· Con 11ributo1 propiOI di 11 Adrnlniltracl6n Piibllca, 11 crean por Ley. 

Empresa de Oerecho Privado.- Organizada1como1ocled1d111n6nlma1, di 1cuerdo a la Ll'f, cuyo 
capital pertenece totalmente al E1t1do. En 1111 grupo H 1ncuentran la1 prlnclpal11 •!Tl>rllll p\lbllc11 
del sector Industrial: SIOERPERU S.A: SOCIEOAD PARAMONOA S.A.,OUIMICA DEL PACIFICO S.A, 
FERTISA. EMSAL S.A. ENA TA S.A, CE MENTO YURA, CE MENTO SUR S.A. SERVICIOS INOUSTRIA· 
LES OE LA MARINA-SIMA S.A, ECASA, etc. 

• Empreaa de Economla Mixta. • Son persona• Jurldlc11 de dlrecho prtvado, 1n 111 cu1l11 11 E1tado 
partlclpa asociado con t1rcero1 en 101 capital11 1 •n la direccl6n di la 10Cledad, 11 E1tad0 tlen1 dlrecta 
o indlrectamente una particlpacl6n acctonarla mayorltarla qui le garantlza el control di 111 dlclllon11 
de toda lndole 1n 101 6rgano1 di gobl1rno di 11 1oclld1d. 

• Accionariado del E1tado.· Cu1ndo 11 partlcipacl6n rntnorllarta dll E1tado, dlracta o lndlr1Ctamtnt1, blJo 
las modalldadl1 an11r1or11, no callflcan 111 •"l>l'IH come Empr11a dll E1tado, y por lo lanto no 111& 
sujeta a lo dl1puHto 1n la Ley di Actlvldad Empr111r111 dll E1tado. 

Sl1t1m1 Empre11rtal dtl Etlldo 

• El Conaejo di M1n111ro1 1pru1ba 11 Plan di Aclivldad Emp1'111r111 dll E111do. Define prelac1on11 In· 
tersectorlale1 en la 11ignaclOn di recurao1, 111 como 111 tran1f1renclu y aport11 dll ooDltrno C1ntr11 
al Slatema Empreaarlal dll E11ado. 

• Para el caeo de 181 1mpr1111 productlwte. 11 Organo central rector di 11 Acllvldad EmpreHrlal dll 
E1tado, 11 la Corporaci6n Nacio1Mt de Dt11rrono (CONAOE), cuy11 func1,,,,,. prtnc1pa111 ion: 

Ejerce la propledad di 181 acclon11 r1pr111n1111vu dtl cap11111oc111 d4il lu EfT1)rtlU E1t1111t1 di 
nivel nacional en la• que el Etlldo p1rtlclp1. · 

• Cumpllr con 10que11 Ley le flJa en lo• tni>1101 di p11n11m1tn10, pr11upu11101, recuraol fln1nc11ro1, 
1uperv111on, 1v11uaclOn y control di g111t6n, dl11rrollo org1nlz111vo y recurao1 hum1no1 di 11 
Actividad Empre11r111 dll E1tado; 

Opinar sobre la cr11ci6n di Empr1111 Rlglona111, prevla coordln1el6n con IOI Oobilrno1 
Reglona111; 

Elaborar el Plan di 11 Activldld Empre1ar111 dll E11ado, en concord1nct1 con IOI P11n11 Nac10n1111 
di Dtaarrollo; 

• Proponer 11 Comili Oirtctlvo dll Fondo Naclon11 de Fln1nct1mllnto di 11 Acllvldtd !1T1>rt1trltl dtl 
E1fldo (FONAFE), II apllcaci6n di Ill Ulllidldel dltlrlbulbltl di lu 1mpr1111 I nlvtl n1C1on11; 
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Aproba~ estados financieros y memorias anuales de las empresas y conjunto empresariales. asi 
como dictar normas tecr.icas de evaluacion y control oe gesti6n. admtnistraci6n y de resultados de 
la Actividad E"l>fesarial def Estado; 

- Elaborar informes de evaluaci6n de la gesti6n c!e la Actrvidad cmpresarial del estado a ser 
presentado al Consejo de Ministros: 

Formar conjuntos empresariales y reestructurar la titulaci6n de las acciones de la propiedad del 
Estado. cuando sea pertinente; 

Velar que el Sistema E"l>fesarial del Estado se autofinancie y genere excedentes econ6micos sufi
cientes para asegurar su permanente desarrollo: 

- Dirigir el proceso de elaboraci6n del presupuesto de las empresas del Estado. 

Constituyendo CONAOE. la cabeza del Sistema de la Actividad Empresarial def Estado, sin embargo 
depende del Ministerio de la Presidencia, el cual nombra a los directores de los conjuntos Empresaria!es y de las 
Empresas del Estado a nivel nacional, que no confor:na conjuntos empresariales. a propuesta de CONADE. 
lndudablemente que esta dependencia de un Ministerio ajeno al quehacer productivo. condiciona la orientaci6n y 
efectividad de la Actividad Empresarial del Estado como instrumento de las pollticas sectoriales yen especial a las 
asociadas a actividades especlficas de una determinada cadena productiva. prioritaria o estratltgica para el 
desarrollo nacionat 

El FONAFE que constituye el mecanismo a traves def cual se asignan los excedentes econ6micos 
generados por la empresa y conjuntos e"l>fesariales, que conforman la Actividad Empresarial del Estado y la trans
ferencia presupuestal que haga el Estado, est~ a cargo de un Comite Oirectivo. Presidido por el Ministro de 
Economla y Ffnanzas e integrado por el Ministro de la P;esidencia, el Jefe del lnstituto Nacional de Planificaci6n, 
el Presidente de CONAOE y el Presidente de la Corporaci6n Financiera de Desarrollo (COFIOE). 

Conjuntos Empresariales 

El nuevo esquema establece que la Actividad Empresarial del Estado se desarrolla a traves de los Conjuntos 
Empresariales y Empresas que no forman conjuntos. Los Conjuntos Empresariales, son personas jurldicas de 
desarrollo pliblico o privado, constituidos para integrar el planeamianto, direcci6n y evaluaci6n de las empresas de 
nivel nacional, que realizan actividades econ6micos-sociales similares. cofll>lementarias ode prop6sito comun. En 
consecuencia cada Conjunto Empresarial estarA integrado por una Errpresa Matriz y el correspondiente grupo de 
empresas, sus filiales y subsidiarias. 

Los prop6sitos de los conjuntos empresariales, son loc; siguientes: 

a) Concertar programas estratt\gicos de inversi6n, producci6n, productividad y comercializaci6n, a fin de 
elevar al m~imo el beneficio del grupo de empresas; 

b) Mejorar el uso integrado de la capacidad gerencial y de los recurses financieros. materiales y 
tecnol6gicos de las Empresas del Estado; 

c) Ev.tar duplicidad de esfuerzos enlre empresas. en el desarrollo de proyectos tecnol6gicos y de 
invesligaci6n yen el desarrollo de procesos productivos y de investigaci6n; 

d) Desarrollar los mecanismos y sistemas de informacl6n para el seguimiento y evaluaci6n del desempeno 
del grupo de empresas y proponer la~ reformas necesarias; 

e) lntegrar pollticas y programas de capacitacl6n y entrenamiento de los cuadros gerenciales y laborales 
de las empresas. 

Constltucl6n y Dlrec:clon dtl Conjuntos EmpreurlalH y Empr .. •• 

El ConMjo du Ministros, a propueato def Minlstro de la Presidencia comprobadas las causales correspon
dientes, formula las proposicioMS de: constlluel6n, transferencia. transtormaci6n, fusi6n o disoluci6n, para que el 
parlamento, segun sea el cuo, adop(e laa declsiones correspondientes. Se requiere Ley expresa para la 
transferencla total o dtsolucl6n con liquidaclOn, cuando el valor comercial de los actives totales de cada uno de las 
empresas, superen el monto equivalente al 0.05 porclento def PBI def ano inmediato anterior. sean rentablas y 
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posean una participaciOn de mas def 200·:, je su respectivo mercado, salvo que se trate de participaciones pa•ciales 
que no modifiquen la mayoria absol!Jta '.:" :as acciones en poder del Estado y siempre que el valor comerci31 de 
las activos tota:es que correspondan ai porcentaje de las acc1ones que se oferten no superen el 0.05% del PBI. 

En caso de transferencia total o total de una Empresa del Estado se propendera a el accionariado difundi<!o. 
En igualdad de condiciones los trabajadores tienen derecho preferente. pudiendo adoptar la modalidad autoges
!lonaria. 

No se aprobara la transformaci6n a Empresas del Estado de aque!ias lncursas en causales de quiebra, 
quebradas. deudoras del Estado. a Empresas del Estado. salvo Ley expresa. 

Directorios 

Para integrar el Oirectorio de un Conjunto Empresarial o de una Errpresa del Estado, se requiere poseer 
titulo Profesional o Grado Academico Universitario. con experiencia gerencial no menor de cinco anos. o en su 
defecto contar con una experiencia no me nor de 1 O afios en la Actividad Empresarial. que lo acredite para el 
ejercicio del cargo. 

Hasta el 20% del numero de directores podra ser exceptuado de esta restricci6n. 

El Oirectorio de un Con1unto Empresarial, lo integran siete miembros: 

Tres (3) propuestos por CONAOE 

Dos (2) propuesto por el Ministerio vinc.ulado a la actividad empresarial del conjunto; 

Uno (1) por el Ministerio de Economla y Finanzas; 

Uno ( 1) por el lnstituto Nacional de Planificaci6n 

El Oirectorio de las empresas a nivel nacional. que no integran conjuntos, lo integran seis (6) miembros: 

Tres (3) propuestos por CONAOE 

Dos (2) propuestos por el Ministerio vinculado; 

Uno (1) propuesto por el Ministerio de Econn"lia y Finanzas. 

El Directorio de los Conjuntos Empresariales y las Empresas del Estado, quedesarrollan actividades re
lacionadas a la Oefensa Nacional, esta conlormada por nueve (9) miembros: 

Seis (6) propuestos por el Ministerio de Dt>•ensa: 

Dos (2) propuestos por CONADE; 

Uno ( 1) propuesto por el Ministerio de Economfa y Finanzas. 

El Presidente def 01re.ctorio se nombra entre los representantes de CONADE, por Resoluci6n Suprema. 
salvo el caso de las empresas o conjuntos relacionados a la Defensa Nacional, en que el Presidente del 
Direc:ono se nombra entre los representantes del Ministerio de la Oefensa. La responsabilidad de los 
D1rectores es personal. 

En todos los Directorios. partic1pan coma Directn•es los representantes eleg1dos por los trabajadores 
med1ante la Comunidad Laboral, cuando esta '•JC1ste. 

En la~ J: mpresas de nivel nac1onal que ope ran en mas de una reg16n, los Gobiernos Region ales designan 
en cor11unto. hast a un terc10 del numero total de directores. los que se adic1onaran a la representaci6n 
<.:el Gob1erno Central. Un m1embro de un D1rectorio de una Empresa del E•.tado, no puede pertenecer 
a m~s de dos (2) O:rectonos. 

LO!; Pres1denres del 01rcctono o Director del Con1unto Empresar;al o Presidente de la Empresa. puede 
sHr rent:ido cuanoo se Clesempena a t1empo completo 



De 101 Sl1temH Admlnl1traUvo1 de Goblerno 

El Plan de la Act1vldad Empresarial del Estado define objetivos y metas a corto. mediano y largo plazo. 
asi como las politicas. estrategias y programas de producciOn. hnanciamiento. e inversiones de la 
activldad empresanal en general. de los Conjuntos Empresanales y de las Efll>resas Nacionales del 
Estado. CONADE es el responsable de conducir el proceso de elaboraci6n del plan. coord1nando con 
el lnstituto Nac1onal de PlanihcaciOn y los sectores correspondientes. 1ntegrand0 y concordando los 
planes de las Empresas con las d1sponibilidades linancteras y prelaciones establecidas en los Planes 
Nacionales. Sectoriales y Reg1ona1es de Desarrollo. 

El Presupuesto de las Empresas 'I su consolidado se realiza de acuerdo a lineamientos y directivas de 
CONADE. en coord1nac16n con el Ministeno de Economia y Ftnanzas y el lnstituto Nacional de 
Planihcacl6n. 

las Empresas del Estado de Derecho PUbltco. de Derecho Pnvado y de Economla Mixta, asl como los 
conjuntos e~sarialaS, para sus adquisiciones de bienes. contrataci6n de obraS o servicios no 
personales se rigen por: 

a) El Reglamento General de Adquisiciones y de Contrataci6n de Servicios no personales. aprobados 
por O.S.Ni 034-88-EF (9-3-88i. 

b) El Reglamento Unico de Lic1taciones y Contratos de Obfas Publlcas. para la contrataciOn de obras. 

Riglmen Econ0mlco, Financiero y Trtbutarto 

Las E"l)reSaS <191 Estado. deberan 0J>9rar con criterios d9 eficiencia y eficacia econ6mica y social 
astgurando su 1'9ntabilidad economa y no son sujetas d9 transterencias y subsidios por d91icits atribuibles a la 
pstiOn emptMarial, con •~cepci()n de aquellOs servicios pUblicos que buscan rentabilidad social, por decisiOn del 
Gobi9fno. la cu.nta de est<- Mturaltza d9oe s~r conti\biilado separadamente y se realla previa racionaliZaci6n 
di IOS costos de producciQr 

El Programa de Financiami9nto de las i"versiones. que torman parte del p&an de la Actividad Elll>resarial 
c»I Estado. con ••cepciOn d9 las~ 199'"nales y munieipales, 9S propuesto por 91 Ministro de la Presiden
Cia en cootdiftaciOn eon 91 Minist•rio de Economla y Finan:as. al consejo de Ministros. Las inversiones detinidas 
como prtantart4a5 wan aseguraaas madiante Prog1amas de Financtamiento que cubren su pertodo de ejecuci6n 
los cualN wan debidafNnt9 ,.sp9lados por las teyes anual.s de F•""'M:iamiento. de Presupuestos y Endeudam
iento hwrno. 

laC~FiNncMdeDManollo(COFIOE).como~fiialdeCONADE.sigueactuandocomo 
309nw tinanci91Q de Iii Eft1)1'8us de& Eslado. las E"1>'8U$ ~ pot la Ley de Actividad El"l)f'8Urial 
dtl Estado Ntin sornehdaa al itgimen tftlutariO comUn d9I Otdenami9nto Nieional 

E ... Mgionales son aqu911as que const•u~ los Gobiemos Regionates al ~ro de la L•Y de 
~ d9 la A8Qionahzact0rl. ias ~ se adscft)an en apieaciOn de• ~unda disposicitln co,,..,,.,,_ 
tana y transilONI de la l•y N' Z4i50. ~ se establece qu. s. adst:riben a Mia uuaciOn ras ~ 
cuyas aclivtdadf.'a dt producciOn dt bienes y servicios se dtunolan ~ y tu~talrnente en 
91 ambitodt una ,.,. Mgtln tactNCiOndt Mia. Se .xcluW8ftdeMla ~ laS ~decarictrtr 
Mt,..o. las d9 t~ ~ y laS que pl9Staft seMcios tinanc:itros. salvo que sean 
•"'~~alGclbiemoAlgional. T~son.,..,,..r-oionaltistasque~u,..,i 
la bane.a dt lomtnto ~ 

• ConslituV9f' tlftM d9 la Actillidad E~t dtl Est...;o en tos GC1bWnos ~: 

a), Str Nlr\lfNllla dt dManoP.o ~ y sccial en la~ y dt la ch~ d9 la economla 
f9QiONI. 

c) ~la letNidad ~ ~ """9fllO ~ dt im~. ~de riqueza 
y~. 
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d) Transformar los recursos naturales incrementando su valor agregado, y 

a) Promoverel desarrollo de la capacidad, gerencial, tllcnica y laboral de la regi6n. 

- Las Ef1'l>'9sas def Estado de nivel regional, de derecho pUblico, se crean por Ley Regional. pnma 
delegacit>n de facultades def Poder Legis •ivo. Las de derecho privado son aquellas en qua paiticipan 
uno o IMs Gobiemos Regionaktslos de economla mixta, son aqueUas persona jurfdicas de derecho 
privado en que participan uno o mis Gobiemos Regionales, en asociaci6n con el sector no Estatal. 

- El Plan de la Actividad E"lQsarial de la Regi6n es aprobado por la asarrblea Regional, en c:oncoldancia 
con los Planes Nacionales de Oesarrollo, y define los objetivos, metas, polfticas, estrategias. prioridades 
y asignaciOn de recursos de las empresas de la regi6n, concertando con 6stas. El plan aprobado es 
remitido a CONAOE. para ser integrado al Plan de la Adividad cl'l'1>f8SClrial del Eslado. 

La Ley N~ 24948 -Ley de la Actividad E"'l>19Sarial del Estado. constiluye un if'r1X>rtai1ie cuerpo jurldico Gile 
requiere una precisa reg1an.ntaci6n, que aun no se ha expedido. Esper'...c.imente deber.l ser materia de 
reglamantaci6n los siguientes aspectos. que constiluyen pariim&tro!i il'llJC>rtantes en la pallicipaci6n def Estado en 
la producci6n de bienes y servicioS en el pals: 

a) Los requisitos. modalidades y procedimienlos por loscuales el Estado ~a o raduca su ~ntito de 
acci6n. Tai como se !-.a seflalado, la norma general. los prirq,ios y el ~o seflalado, permi1e una 
gran flexibilidad en la participaci6n estatal. 

b) Las relaciones entre tos intitos nacionales y 1'9Qionales. especialmenl9 en c:uar*> a las ~ 
dades de c:recmianto de eqnsas regionales. en sus distn.as modalidades. sus l9laciones con los 
sistemas de Planlicaci6n, Economla y Finanzas y CONADE, para evilar ambilCl5 COfl1J8lilivos y 
lograr la relaci6n armOnica entre recursos. posl>ilidades. necasidades y ~can 
la adMdad no pclblica. De la legislaci6n vigente, fUye un conpito de praocupaciones referidas 
espec:ialmente a las pc;sibilidades de crac:miento inmgAnico de 8fT1)r8SaS ragionalas. al inicialse el 
proceso de Regionalizc.ci6n. 

c) la presencia de CONADE. conm organismo central dal sistema de la Actividad E,....sarial del 
Estado. en el sector no financiaro, se prasenta muy recaigada de fuHciones, nonnalivas, de 
reguJaciOn. de control, de promoci6n, qua tender.\n a generar situacionn de exoesiva iigentncia 
burocratica en decisionas adninisfrativa.s, falta de funciones y acciones e;ecutivas ; pn>mocionalas, 
como corresponderla a una instituci6n tipo holding. Siluaci6n que • ve dlDMada. por su 
dapendencia de un 16nisterio cuyas caiacterlsticas no son las mis apropiadas para una ins1iluci6n 
de llSta naturalala. como al Ynisterio de la PNsidenca 

d) La p19Sancia del estado en la actividad proclJcliva. especiamenllt la m.trial. se v6 debililada por 
la taita de rnecanismo de cooninaci6n y r9laci6ft con la palltica sedorial. Similarmlnle, no queda 
claro la naturalaza de las~ del Eslalio. como inslrumantos de dlsanallD econ6frico r de 
polRica sectonll. especiallMn• aando por la axc:esNa dapefM18111cia d9 un Olplismo .....,,W y 
la pollica general def Esiado. se tienden a U1ilzar a la .,.nu plblca camo unidild d9 subsido 
cinlclo o Wldredo de delerminados S8CIDl9S o adiwidades 9CIClll6mical, sacrilicandD la lficacia. 
~ yconsecueneementa Mlabildad ........... 

e) Finam.nte el snsente ,..,.n no logra dotar at Sistema F.mpr8Wial dll Estado. de la adlcuade 
ISlabiidld legal. diteccional J gll9llCial. que ...-.1a opelaciCln dlt uttidadas .......... cit 
carticter eswat como ftstJUll'l8ntog dt dtsanallo y poltica nacional 

F. A6glrwl da ~ lndlUrlll 

El,......, vigenle de~ irllCMl1ill. basa SU acci6n ptOmDCiDnal. prif~. •la.._... ... 
nci6n d9 ta~ loa piiiC:ilJllH IMClrllisnma ii..,.._queprapiciM eldelaqlo dwDWllllladDdt II 
incMtril. ya SM c:onsGldllldD la axisal»'*' pnwnowiendD Ila awi6n • nuwaa idlllnl& o """*' ldD el 
r...a.dDde las Wit-.~ lazoqdl Lima aw.rapollaN yel callo.. • .......,mllllllidD&•lll.9JGenlral 
·• ............ 23407 ... OlcNto llgistlrirwo ... 400' .. D.S. ,.. CJI0.81-9. - ...... COii .......... 
CCt1eXas J ....,,_,..-. TOllll& M110S aspeclD5 ttM sidD ..-•rdadac J dla ... an II Slcci6f9 E.1. 

eomo ......... ~ ... ...,...,...,... .. .,,,.....,..,,, • ......,. ... pMclpll 
de ta poltica---en 1r1 Kfu.alldaCt. siflli06n .-se v6 ~adl por tapwn~cll ll& ........ dll 
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gobierno de poner en marcha e il'll>ulsar elproceso de regionc.liza.:i6n, de acuerdo al mandato constitucional (arts_ 
Nos. 259 a 268 y la Novena disposici6n transitoria) y la vigente Ley de Bases de la RegionaliZaci6n. que se plasma 
con la a!)robaci6n, a la fecha. de la creac16n de 11 regiones. (de 12) y la convocatoria a elecciones de autoriclades 
regionaies en 5 de ellas_ 

Algunos de los principales aspectos, que COfll>lementariamente a lo discuticlo en la secci6n E.1., es 
necesario precisar y caracterizar como politica de descentralizaci6n industrial vigente, son las implicancias en el 
proceso de Reestructuraci6n Industrial del proceso de Regionalizaci6n. Especialmente destacan tres temas com
plementarios, que caracterizan la politica vigente: la priorizaci6n en la asignaci6n de recursos escasos, la '>rgani
zaci6n institucional-nacio11dl-regional y la programaci6n del desarrollo regional. 

El primer aspecto se refiere a la complementariedad actual que existe entre el enfasis de fomento y 
promoci6n a actividades descentralizadas y el proceso de regionaliZaci6n, en donde la resultante final puede ser 
frustrante en terminos de expectativas de desarrollo frente a recurses escasos. especialmente cuando los 
incentives promocionales constituyen excenciones tributarias de todo tipo, indole y temporalidad para las unidades 
empresariales ubicadas en las diferentes regiones. excepto Lima y Callao, cuya_ naturaleza regional esta en 
proceso de definici6n. Es posible, que esta contradicci6n, entre recurses y requerimientos de recurses para el 
desarrollo regional. puede ser resuelto, mediante la aplicaci6n del reordenamiento de pollticas, instrumentos e 
incentivos que propugna el mode lo de Desarrollo Industrial, tal como se perfila en principio, en la Secci6n C.8 y que 
sera materia de un mayor desarrollo en el diseiio de la Estrategia de la Reestructuraci6n Industrial. 

El segundo aspecto esta referido a la forma como se ha establecidc la organizaci6n de los gobiemos region
ales y la necesidad de reordenamiento institucional que se plantea para llevar adelante la reestructuraci6n del 
apartado productivo nacional (Secci6n F). Asi tenemos que la Ley N9 24650 Ley de Bases de la Regionalizaci6n 
se establece que el Consejo Regional esta integrado por el Presidente y los SPcretarios Region ales, a cargo de las 
secretarias. 

- Asuntos Sociales 
- Asuntos Productivos Extractivos 
- Asuntos Productivos de Transformaci6n 
- Asuntos de infraestructura 
· Asuntos de Planificaci6n y 0 •esupuesto 

A los cuales les corresponde conducir y orientar las acciones de naturaleza sectorial que ejecutan las 
oficinas micro region ales de desarrollo. Las secretarlas se organizan y ejercen sus funciones conforme lo establece 
la ley de creaci6n, actua como secretario del Consejo el secretario regional de Planificaci6n y Presupuesto. 

De acuerdo a esta conformaci6n de los Consejos Regionales y sus correspondientes secretarlas, se esta 
agrupando alrededor de las secretarias de Asuntos Productivos Extractivos los asuntos sectoriales correspondi
entes a la agricultura. ganaderfa y sivicultura, minerla y pesca (Gra:i Divisi6n CllU-1 y 2), asl mismo en las 
Secretarfas de Asuntos Productivos de Transformaci6n se concentran todas las actividades de manufactura. que 
corresponden a la Gran Divisi6n CllU-3 (incluyendo la transformaci6n pesquera y la agroindustria). 

Similarmente, la Secretarra de Asuntos de lnfraestructura, considera las actividades de: Electricidad. Gas 
y Agua (CllU-4), Construcci6n (CllU-5), Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones (CllU-7). 

Esta conformaci6n de tos gobiernos regionales, supera la excesiva sectorizaci6n actual del Gobiemo 
Central, pero aun mantiene cierta indefinici6n que impide la consolidaci6n y adecuada articulaci6n e interdepen
denc1a entre los sectores Extrac."· ·.~ Transformaci6n, que producen contradicciones de polilica de desarrollo 
y que cuando c;e define · · ~,. '· l · i;orT'ri1ementariedad sectorial: caso de la refinaci6n de hidrocarburos y 
m1nerales, la agroindus! ,, -~·., - ·maci6n pesquera, se produce la duplicidad o traslope de reglmenes 
normat1vos de funcione. ·; .,,..,,, ' · ,tivas o diferentes regimenes de promoci6n que afectan a las unidades 
empresan;iles tipo comp:, · '.~- , veferible para la complementaci6n de las cadenas productivas, que ordenan 
el proce~ :eestructurac:. . .l agrupac>'ln bajo un min1mo ambito normative y administrative de las actividades 
extract1v;:>· de transformaci6n, como se re.:';mienda en la Secci6n F. 

El tercer aspecto que caracteriza la politica de aescentralizaci6n. en el marco del proceso de regionali· 
zaci6n, se refiere a la importante tarea que deben cumpl1r. los Plane:; de Desarrollo Regional, en la programaci6n 
y armonizaci6n de los proyectos de desa;rollo regional, An especial las inversiones en infraestructura: carreteras, 
energia, comunicaciones, agua y servicios sociales, para apoyar el desarrollo dqscentralizado de la industria. Otro 
aspecto importante esta refendo a la programaci6n de la Acc16n Empresarial del Estado, a traves de las 
posibilidades de creaci6n de empresas, que los Gobiernos Regionales pueden ejercer tanto en el campo de 
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empresas de derecho ptiblico. priva.jo y mixto. de acuerdo a la legislaci6n vigente. y que sino se ejerce el adecuado 
planeamiento y priorizaci6n. puede significar un desarticulado y fragmentado desarrollo regional que origine una 
gran dispersi6n de esfuerzos y recursos en nombre de la descentralizaci6n industriat 

G. Regimen de lnvestigacion y Oesarrollo Tecnolc>gico 

La politica tecnol6gica industrial en sus principales contenidos como son: 
La investigaci6n cientihca y tecno16gica. la transferencia tecnol6gica y la propiedad ind:.istrial se encuentra 

normada per la Ley N~ 23407. Ley General de Industrias. en su TituloOuinto. D.Ley N1 171. que norma al Institute 
de lnvestigaci6n Cientifica y Tecno16gica (ITINTEC). la Decision 220 en sus normas sobre importaci6n de 
Tecnologia Extranjera (Art 18 al 24) y el Decreto Legislative N9 112 que crea el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnologia (CONCYTEC). 

Los principales aspectos que caracterizan al regimen de lnvestigaci6n y Desarrollo T ecnol6gico vigente son: 

a) El esfuerzo principal en la materia recae sobre la acci6n del Sector Publico. por un lado el ITINTEC como 
organismo central del sistema de investigaci6n industrial asume la orientaci6n. promoci6.1, supervisi6n 
y control de las acciones de tecnologla industrial. Utiliza y canaliza el 2% de la renta nEta, que toda 
empresa industrial. excepto la calificada como pequeiia empresa o artesanal. esta obligada a destinar 
a la investigaci6n tecnol6gica para el desarrollo de la industria. 

3i bien la Ley establece qup. el monto resultante, def 2% sobre la Renta Neta. ·sera empleado en la ejecuci6n de 
programas individuales o colectivos, aprobados y controlados por CONCYTEC y por el ITINTEC. que a 
su vez sean ejecutados por las univer::idades del pals, por centres especializados a nivel superior. por 
las empresas industriales o por el ITINTEC", en la practica se estan usando en su mayor proporci6n los 
fondos. en gastos propios de ITINTEC y no precisamente en proyectos de investigaci6n tecnol6gica; lo 
cual se traduce en una desmotivaci6n y desaliento de la investigaci6n tecnol6gica, que propicia el 
desarrollo end6geno de la misma. por parte de las empresas, universidades o centres especializados. 

asi mismo, la falta de normatividad nacional complenentaria. que requiere la Decisi6n 220, a causa de la modalidad 
de aprobaci6n (por Ley de Congreso) y la actitud del 6rgano competente en esta materia, la CONITE, 
tal como se present6 en la secci6n E.3, hace sumamente engorrosa la incorporaci6n de tecnologlas y 
asistencia tecnol6gica extranjera, al mantenerse vigentes reglamentos refe.ridos a la Decision 24. 

Finalmente, la acci6n de CONCYTEC, mas efectiva como consecuencia de ser una organizaci6n mas 
joven y dinamica, entra en conflicto con las instituciones antes sei'laladas. en la medida de no haber!>e 
consolidado un verdadero sistema de lnvestigaci6n Cientlfico y T ecnol6gico, de forma integral, y por una 
excesiva cobertura de areas de acci6n y consecuentemente dispersi6n de recurses escasos. · 

b) El marco institucional para impulsar una adecuada politica de desarrollo cientHico requiere del Sistema 
nacional adecuado para impulsar las acciones derivadas de un Plan de desarrollo tecnol6gico, acorde 
a una estratt1;iia y politicas de industrializaci6n. En principio, el liderazgo del Sistema. es disputado por 
el Institute Nacional de Planificaci6n y el CONCYTEC, por una duplicaci6n y falta de presici6n de las 
funciones que obstaculizan la propia formulaci6n del Plan. Similarmente la competencia de funciones y 
ambitos entre los institutes de desarrollo tecno16gico sectoriales. hacen confusa y burocratizan la tarea 
de fomento de la investigaci6n y modernizaci6n tecnol6gica a iraves de tecnologlas generadas 
end6genamente y la adaptaci6n de tecnologias foraneas. 

c) Las empresas )ndustriales pueden destinar hasta el 10% de su rent a neta anual, a la ejecuci6n de 
programas aprobados de investigaci6n tecnol6gica. sin perjuicio de la obligaci6n de utilizar el 2% de la 
Renta Neta. que supervisa ITINTEC. Esta posibilidad no constituye el elemento promocional de la 
investigaci6n y modernizaci6n tecno16gica que podrla movilizar la industria, en su proceso de reestruc
turaci6n, debido a la ausencia del marco institucional normativo, por las razones resel\adas anteri· 
ormente. En general, la ausencia de una polltica industrial de promoci6n alrededor del empleo intensivo 
de los recurses humanos y naturales, que se exprese en el plane instrumental legal adecuado, hacen 
notaria la dependencia externa en el ambito tecnol6gico. a pesar de los enunciados de poHtica que 
recogt;n los considerandos de las legislaciones de la materia. 

d) Finalmente. la necesaria articulaci6n entre la formaci6n y capacitaci6n profesional y de mandos tecnicos 
medios. y los requerimientos de la modernizaci6n tecnol6gica del Sector Industrial. via la investigaci6n 
y desarrollo tecnol6gico, constituye un vaclo caracteristico de la legisl;.r::i6n vigente. 
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El rol que el Sistema Universitario puede jugar en el proceso de Reestructuraci6n Industrial, especialmente 
en el campo de la formaciOn prolesional y tecnol6gica apropiada yen la investigaciOn cientHica aplicada. a travts 
de sus prolesio:iales. laboratorios y la generaci6n de proyectos que pueden ser irfl>ulsados por patronatos 
empresariales. deberla constituir un aspecto importante a considerar en la constituci6n del Sistema de lnvestiga
ci6r. Cientlfica y T ecno16gica que debe CORl>lementar los programas en el campo de la Reeslructuraci6n ln<!ustrial, 
propiamente dicha_ 

H. Regimen de capacltaclon Industrial 

La Ley General e Industrias N' 23407. obliga a cumplir las normas vigentes sobre formaci6n de aprendices, 
capacitaci6n. perfeccionamiento y espec1alizaci6n de sus trabajadores a travlls del SENA Tl otrJs organismos de 
formaci6n laboral. como son los politllcnicos nacionales y escuelas privadas de formaci6n tknica_ 

En la prActica el SENA Tl. entidad que goza de autonomra tknica y econ6mica como 6rganos desconcen
lrados del Sector Industrial administrativo (MICTI). desarrolla la funci6n lider en el campo de la capacitaci6n laboral 
del Sector Industrial. a travlls de diversos programas educacionales. de capacitaci6n y entrenamiento que realiza 
anualmente. Cuenta con diversos laboratorios especializados y opera con unidades regionales en el resto del pals 
y con unidades m6viles que se desplazan a los centros industriales provinciales. 

La acci6n promotora de capacitaciOn de parte del sector publico es bas1ante dllbil, encargandose al MICTI 
de "colaborar con los Ministerios de EducaciOn y de Trabajo y Promoci6n Social y otras entidades publicas en el 
desarrollo de programas de capacitaciOn o de formaci6n para los trabajadores en situaciOn de desempleo o sub
emp1eo·. Como se desprende de dichos enunciados de la Ley. la polltica educacional y de capacitaci6n de 
trabajadores. asl como su estrecha vinculaci6n con la incorporaciOn tecnolOgiCa ya sea de tecnologla extranjera 
o desarrollada en el pals, adolece de pollticas mAs decididas y orientadas a posibilitar la Reestructuraci6n Industrial 
de los Sectores que se prioricen. este aspecto deberA merecer una mayor coordinaciOn y la adecuaciOn de los 
programas nac.ionales y sectoriales de adiest~miento. promociOn y reconversion de los trabajadores en las Areas 
y sectores que se apliquen los programas de modemizaciOn, racionalizaci6n, rehabilitaciOn. o reconversion que 
constituyen las principales modalidades def proceso de ReestructuraciOn Industrial. 

El rol que debe cumplir la Universidad Peruana en materia de capacitaciOn profesional. implica una ~rea de 
reforzamiento polftieo-institucional, para configurar el Sistema Basico de Soporte al futuro desarrollo industrial. 



ANALISIS DE LA POLITICA INDUSTRIAL VIGENTE 
NORMATIVIDAD ESP£'-IACA 

l:, 

El regimen industrial vigente. "Ormado por la Ley Gene•:il de Industrias N' 23407. establece la pos1bi11dad 
de regular. med•ante normas complementanas. las rarr.,s espec1ficas de la activ1dad industrial cuyas caracterist1-
cas lo requ1eran. Las !eyes complementarias que se dic.!€''1, con la flnahdad de promover el desarrollc de d1chos 
sectores. no pueden reduc1r plazas m 1ncent1vos que la Ley G<>n°ral de Industrias: les otorga. 

Adic1onalmente. d1versas dispos1c1ones complementarias y reglamentarias han introduc1dn una sene de 
mod1fteac1ones a la ~>g1slaci6n basica. afectando a las d1ferentes aclividades industnales cuyas pnnc1pales 
rmplicancias y caracterist1cas son matena de espec1ficari6n y analisis. 

I. RP.gimen de la lndustria Automotriz 

La industna automotnz esta normadaporla Ley ~J' 23407 (T1tulo VII) y la Ley N~ 23741 ·Ley de la lndus1ria 
Automotnz. reglamentada por el D.S. N' 050-84-ITl/IND y normas complementarias. fste con1unto de d1spos1t1vos 
const1tuyen el marco en que se desarrolla es1a importante actividad de la industna me!almecanica de ensamblaje. 
s1endo sus pnnc.paies caracteristicas. las s19U1entes: 

lncorporacion Fisica Obligatoria 

Las empre3as ensambladoras de vehiculos automotores y las productoras de componentes automotrices 
estan obligadas a cumphr un programa de integraci6n de componentes. partes y piezas de caracter creciente. el 
cual puede cumphrse rr.ediante la incorporaci6n de estos elementos propiamente dicha y con la exportac1cin de 
vehiculos. partes y p1ezas y componentes. En el caso de exportaciones de vehiculos. se considera solamente el 
valor de las partes o piezas efectivamente incorporadas. 

Se exige un minimo porcenta1e de incorporaci6n fis1ca obligatoria para el ensamblaie de las modelos. y se 
establece un programa crec1ente de 1ncorporac16n de conjuntos. partes y p1ezas. 

Las ex1gencias de incorporac16n vigentes son: 

DESCRIPCION ln!egrac16n 1984 
Fis1ca Minima 

-Autom6v1les y 
denv;idos 30% 31% 

-Cam1onetas.p1ck 
up y denvados 30% :i · % 

-Vehiculos comerc. 
chasis. pi.atalorma 
sin cab1na. 25% 27% 

-Vehiculos Comerc. 
chasis o plataform. 
con cabina. 

-Motoc1cletas 

-Vehiculos de hasta 
tres ruedas. diler. 
o las motoc1cletas. 

· T ractores Agricolas 

-Vehiculos no 
cons1derados en los 
numerales ant&r. 

30% 31% 

10% 12% 

30% 32% 

10% 12% 

10% 12% 

1985 1986 1987 1988 

34% 38% 47% 

1-1'% 3d% 42% 47% 

31% 36% 41% 47% 

34% 38% 42% 47% 

14% 16% 18% 20% 

34% 36% 38% 40"/o 

14% 16% 18% 20% 

14% 16% 18% 20% 
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El PQrcentaje de integraci6n de cada allo. es determinado por el Ministerio de lndustria (MICTI). de acuerdo 
al estudio de mercado que se elabora en el mes de junio de cada allo para efectos de fijar los 1ncrementos de 
integraci6n anual. Para cada modelo se ha establecido un sistema de despiece de partes y piezas y componen
tes. asl como un valor porcentual referido al vehlculo completo. 

Protecclon Industrial 

La Ley establece medidas especificas para garantizar el goce del mercado por la industria nacional. que en 
el caso del perlodo 1982-85 se orient6 en base al arancel correspondiente, yen la actualidad mediante el regimen 
de licencia previa se otorga una protecci6n total a la industria. Entre las principales medidas protectivas se pueden 
mencionar las siguientes: 

- T odo dispositivo que afecte a la induslria naciona: automotriz, debe necesariamente ser refrendada por 
el titular del sector Industrial (MICTI). 

En caso de ser necesario el otorgar rebajas o exoneraciones arancelarias o trrbutarias a la importac16n 
de vehlculos, partes piezas o conjuntos automotrices, estos beneficios se haran extensibles a la 
industria nacional, para sus irrportaciones de paquetes CKD. partes, piezas y 1nateriales de ensamb!aje. 

En las licitaciones r··1blicas y concursos de precios. el Estado, las e"l>resas CO'l participac16n esratal y 
las entidades financ1adas y avaladas por el Estado, estan obligadas a adquirir productos automotrices 
de producci6n nacional. inscritos en el Registro de Productos lndustriale! Nacionales, cuando sean 
ofrecidos en condiciones similares de calidad. oportunidad de entrega y precio. 

La i1t1>ortaci6n de vehlculos y autopartes esta sujeta a valores mlnimos de aforo que los establecen los 
Ministerios de Economlas y Finanzas y de lndustria) que controla la Comisi6n de Valoraci6n da lmport
aciones. 

Regimen de lncentlvoa 

Las empresas de la industria automotriz que exporten bienes de producci6n nacional del sector 
automotriz, pueden i1t1>ortar paquetes CKD e insumos no producic1os, destinados a su proceso 
productivo. sin pago de derechos arancelarios. por un monto igual al valor de las auiopartes exportadas 

Los incentivos a la exportaci6n se otorgan, sin perjuicio del beneficio anterior o que sr: estipulen en otras 
le yes. 

Se permite el internamiento de prototipos destinado~ i investigar y desarrollar vehlculos autopartes. Las 
cancidades, originalmente de tres unidades, se a1t1>liaron dependiendo del tipo de vehiculo o compo
nente hasta cincuenta (SO) unidades. 

La producci6n de vehlculos automotores de menos de 1,050 cc. de cilindrada, gozara de un tratamiento 
promocional para la importaci6n de paquetes CKD. 

Otraa Normaa Complementarlaa 

Se establecen normas que regulan la comercializaci6n de vehiculos nacionales e i1t1>ortados relaciona
dos a servicios de mantenimiento. repuestos (1 O aflos de antiguedad del modelo), garanlla de calidad, 
durabilidad. wguridad y confiabilidad de sus productos, facturaci6n y certificaci6n de origen. 

Se prohibe la importaci6r1 de productos que no cumplan con las Normas Tecnicas Nacionales, esta
blecidas por el ITINTEC. a falta de normas nacionales, rigen las del pals de origen yen su defecto las 
del fabricante sie1t1>re que no compitan con las de la industria automotriz. 

Se establecen normas para la defense: del consumidor, relacionadas a precios, caracterlslicas tttcnicas, 
publicidad y se establece que el 6rgano competente para recibir denuncias y establecer sanciones es 
el MICTI. 

Se obliga a incorporar en la proctucci6n local, los avances tecnol6gicos que se produzca en la industrla 
a nivel mundial, tales como: reducci6n de uso de combustible. contamjnaci6n ambiental, las caracterlsti
c:a t6cnicas se expresaran en tllrminos del slstema de pesas y medidas nac1onales. 
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Se establece un programa de normalizaci6n y obligaci611 de estudio, elaboraci6n y verificaci6n de las 
normas tllcnicas nacionales. por pane de ITINTEC. 

-Se establece la necesidad de propiciar convenios de compensaci6n de divisas que ocasione la industria 
automotriz, mediante convenios bilaterales o multilaterales. 

-Se establece diversas disposiciones sobre precio de venta para tractores agrlcolas producidos en el pals, los que 
no excederan en mas del 20% del valor CIF, producto peruar.o de su similar importado, asl como la 
coordinaci6n que debe existir con el Ministerio de Transportes para establecer estudios relacionados 
con la renovaci6n y crecimiento del parque automotor. Se prohibe la importaci6n de vehlculos y 
autopartes usados. 

-Se crea. como organismo asesor del MICTI, la Comisi6n de la lndustria Automotriz, integrada porfuncionarios del 
MICTI, del MTC, del MEF, de ITINTEC, de la Secretaria de la Oefensa Nacional, de la camara de Fab
ricantes de AutotJCirtes, de la Asociaci6n de Plantas de la lndustria Automotriz, de la Asociaci6n Auto
motriz del Peru. asl como de trabajadores de la lndustria Automotriz. Conformandose de esta manera, 
por primera vez en el Sector Industrial una Comisi6n de representaci6n tr1:>artita, con 6ptimos 
resunados. F ruto del funcionamiento de esta Comisi6n han sido diversas concertaciones, en materia de 
restituci6n del tratamiento preferencial que se dio a las importaciones, para la industria nacional 
haciendo efectivo el anlculo 352 de la Ley, con apoyo de la Federaci6n de Choferes del Peru y otros 
resultados frente a importaciones de neumAticos y repuestos, con la a"l>lia colaboraci6n de empresar
!os, trabajadores y funcionarios. 

La Comisi6n automotriz se debera pronunciar en materia de los niveles de integraci6n nacional, 
exigibles a partir de 1989, actualmente en c;11spenso debido a la crisis del mercado local. 

Regimenes de Excepci6n 

Por la Ley Automotriz se dej6 sin efecto las exoneraciones de derecho de importaci6n y otros tributes, 
referidos a la importaci6n de productos automotrices, dispuestos pordiferentes Oecretos Leyes (22036, 
22992) que afectaban a est a actividad hasta diciembre de 1983 en que se promulg6 la Ley de la lndustria 
Automotriz. 

Sin embargo, desde 1984 se viene nuevamente otorgando reglmenes de excepci6n especialmente para 
los diferentes gremios del transporte, de pasajeros: urbano e interurbano yde .;arga, aslcomo vehlculos 
para el transporte refrigerado (Pesca). para la mecanizaci6n agrlcola, para las fuerzas policiales, 
municipios, etc. Ultimamente. se han expedido los siguientes Decretos Supremos: 

D.L NV 275 

D.S. N9 024/-88-TC 

D.S. N1 036-88-TC 

D.S. N9 039-88-TC 

D.S. N° 041-88-TC 

D.S. N1 001-89-TC 

D.S. N9 002-8'.>-TC 

D.S. NO 003-89-TC 

Mediante los cuales se autoriza la importaci6n de vehlculos armadas y de otros bienes de uso automotor 
con beneficios arancelarios y tnbutarios. Adic1onalmente estas importacion9s estan exoneradas del dictamen de 
no competencia, de Ja lic6nc1a previa y otros tramites administrativos que colocan a la producci6n local de vehlcu
los. espec1almente de transporte comercial, en situaci6n de desventaja frente a las lmportaciones, que gozan de 
importantes mecan1smos de competencia como son, entre otros. financlamiento promocional de medi1no y largo 
plazo. subsidios de exportacl6n, convenios gobiemo a gobiemo. 
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Esta srtuac16n orrg1n6 que se exp•r!a el Decreto Supremo N1008-89-ICTl.'IND en abnl de 1989. pore! cual 
en usode facultades extraordinarras i:o,.,ced1das por el inciso 20 del articuio 211' de la ::onst1ruc16n. se hizo efect1va 
1.1 drsposrcron del articulo 38; de la Ley de :a lndustrra Automotnz - W 23741. estab!ec1endose una sene dE: 
bene!1cios promoc1onales para la fabricac16n local. srmrlares a los otorgados a las 1mportacrones por los ~cretos 
Supremes drctados por el Minrsterro de Transportes y Comunrcacicnes. al amparo de s1tuaciones de emergenc1a 
:nvocadas para solucronar problemas r&iacronados con el transporte urbano. 

-Es asi que se otorga a la 1mportac1611 de paquetes CKD. autopartes y otros insumos destinados a la tab
rrcac16n de veh iculos de las categorias A 1. 81. 82. 83. 84. 85. C 1. C2. y otros in sumos. la eJ1oneraci6n del rmpuesto 
gene•a! a las ven:as. incluyendo el de Fornento Municipal y 1el selective al ::onsurno. impuesto a los fletes del Mar. 
1mpuesto de fomento de las exportaciones. sobretasa a la importaci6n. exoneraci6n de la licencia previa de 
1mportac16n. asi como para las ventas de productos drsponibles para los transportis:as beneticiados. 

La 1mportaci6n con dicho beneficros. de vehiculos o autopartes simllares a 12 producci6n local solo 
procedera cuando se demuestre que el valor CIF de los vehicuios o autopartes fundamentales. mas el 1% par 
concepto de de rec hos ad-valorem y mas gastos de desaduana1e. sea rnferioren un 15% al valor de venta al publico 
de los productos nac1onales sin cons1derar impuestos. 

-Se establece un Credito Tnburano Compensatorio. aplicable contra el pago de !uluros dercchos arancelar-
1os yio cualqu1er !rrbuto que const1tuya mgresos del Tesoro Publico. administrado por las Supenntenoenc1as de 
Aduanas o Adm1nistracion Tributarra. med1ante un documento denomrnado "Certificado de Credito Tnbutarro 
Compensatono·. que constrtuye en la practica un Certex rnterno. Para el caso de bienes de uso automotor se le 
establecio en un 35"1o. el cual debe trasladarse al precio a: comprador final de los brenes. para el caso de vel1iculos 
ya ensamblados el ere es de 23%. 

De esta forma. por primera vez en e! pais se otorga a la 1ndustna nacional un tratam.er.:o sumamente pre!er
enc1al. que habia siempre garantizado a los regimenes de excepcion otorgados a otros ::;ectores de la producci6n 
y servic1os. en perjuicio de las empresas su1etas a la leg1slac16n automotnz. cuyas caracterist1cas de cumplimiento 
de obhgacrones y metas cuant1tativas de integraci6n nacional conslltuye ;.ma situac16n especial. en la leg1slac1cn 
industrial. hoy extend1da a otras act1vtdades de ensamblaje. 

Srn ef'Tlbargo. debemos hacer notar que estas caracteristicas de ehmmar todo t1po de gravamenes. 
1mpuestos y otorgar mecanismos compensatonos. en igualdad de cond1c1on+>s a la 1mportac1ones mediante 
regimenes excepcionales. const1tuye l'na prac11ca negat1va para un desarrollo sostenido de la industria. a mediano 
y largo plaza. solamente 1ust1ficable. como respuesta a s11uac1ones coyunturales. coma las sucedidas a esta 
1ndustna las ultrmos anos. 

J. lndustria Siderurgica 

Medrante la Ley N~ .:4557 de Octubre de 1986. se declara de prelerente 1nteres nac1onal la react1vaci6n de 
la industna s1derurgica nac1onal. Este d1spos1t1vo const1tuye en la pract1ca. la prrmera leg1slaci6n especilica para fa 
1ndustria siderurgica en la h1storia industrial del Peru. El conren1do principal de es ta Ley esta onenlada a potenciar 
la act1vidad 1ndustnal de la empresa siderurg1ca del Peru·SIDERPERU. a la cual denomina como basica y de 
naturaleza estrategica para el desarrollo nacional. sin embargo. en un articulo posterior (N9 9~) perm1te el goce de 
los benefic1os a todas las empresas ded1cadas a la industria Siderurgica. con los incent1vos establec1dos en la Ley. 
Estes se otorgarian por Resoluc16n Suprema, previos inlormes tecnicos y en cond1ciones similares a las que se 
otorgan a SIDERPEAU. que como prec1saremos mas adelante cor.~idera un mecanismo de cap1talizac16n a favor 
del Est ado.queen ia pract1ca implica un proceso de &statizaci6n de las empresas siderurgicas no publlcas que se 
acojan a los benellcios establecidos. 

Esta situaci6n y algunas disposic1ones de naturaleza 1mprecisa t1an ocasionado. que hasra el momento. no 
se expida fa correspond1ente reglamAntac16n ~se a que han transcurrido 3 de los 5 anos que t1ene como plazo 
el goce de los benef1c1os establec1dos 

Protecclon 

La Ley eslablece la obligac1on de aplicar el regimen de hcencia prev1a a todos los productos comprAndi· 
dos en la partida arancelana N° 73.00, dicho requ1s110 se hace extensible a los productos q•;e esten co!TI· 
prendidos en negoc1ac1ones dcl Acuerdo de Cartagena. Tratado de Montevideo de 1980 y el Protocolo 
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Modilicatono del Convenio de Cooperaci6n Aduanera PP.ruana-Colombiano de 1938. 

-Prohibe la 1mportaci6n de productos slderurgicos por entidades o erll>resas que no pertenezcan al sector 
de la siderurgica nacional. 

Regimen Promocional 

El Poder E1ecutivo debe aprobar en 60 dlas. condiciones. precios y tarifas en moneda nacional. que de 
acuerdo a d1spositivos vigentes deben aplicar SIDERPERU. las empresas estatales que mantiene 
relaci6n con la erfl)resa. Se refiere a ELECTROPERU. ENAPU, HIERRO PERU. principalrnente, que no 
cumplen con aplicar normas de caracter promocional a favor de otra empresa estatal. 

Se exonera a SIDERPERU. por el plaza de 5 ai'los de todo lributo incluido el lmpuesto General a las 
Ventas. que grava la importaci6n de maquinarias. 00•1ipos. materiales. repuestos e insumos. que nos .. 
produzcan en el pais y se destine al procesc- '1e SIUERPERU. lncluye el Tributo especial que grava el 
suministro electrico (ampliacion de lrontera e'··ctrica).EI monto de estas eimneraciones se capitalizaran 
como aporte del estado al patrimonio empresarial. declarandose la intangib1 lidad de dichos recursos, los 
que se utilizaran en la rehabihtaci6n. ampliaci6n y modernizaci6n de la Planta de Chimbote. 

Se comprende a SIDERPERU dentro de los incentivos relacionados a las empresas descentralizadas 
y al regimen de incentivos tributarios a la exportaci6n no tradicional (0.LN9 291 ). asl como una 
deducci6n especial del 40%, por 5 ai'los. en la aplicaci6n del IGV de acuerdo al O.S.N9 439-89-EFC -
D.LN9 190. 

Se declara de necesidad y utilidad publica la reorganizaci6n, rehabilitaci6n del Complejo Siderurgica de 
Chimbote. autorizandose ai Banco de la Naci6n a otorgar el aval que requiere el financiamiento de los 
gastos correspondientes. 

Se exceptua a las operaciones de carga y descarga de SIDERPERU, en instalaciones propias. del pago 
de la tasa de falso muellaje de acuerdo al art. 279 del Decreto Legislative N 9 098. 

Finalmente, hace extensive los benrficios de la Ley a las empresas dedicadas a la industria siderurgica; 
en las condiciones fijadas para SIDERPERU. 

Como se ha indicado al principio, la ley no ha sido aun reglamentada y el obstaculo principal ha consistido 
en la extensi6n de los beneficios de una Ley dirigida a SIDERPERU, -empresa del Estado, con 
instalaciones correspondientes a una Siderurgica lntegrada, a otras empresas siderurgicas cuyo ambito 
y naturaleza productiva no esta claramente definida. asr como obligando a la capitalizaci6n de lcs 
beneficios a nombre del Estado. lo que es rechazado por las industrias no publicas. 

La lepislaci6n del Sector Siderurgico, contemplan adicionalmenle como normas importantes a: 

El 0.S.N9 023-81-ITlilNO. de Octubre de 1983. que convierte a SIDERPERU como empresa estatal de 
derecho privado. de acuerdo al regimen empresarial al Estado. 

La R.S.Nq 123'88-ICTl/INO, de Octubre de 1988. que declara de preferencia la culminaciOn del proyecto 
de rehabilitaci6n de SIDERPERU, constituyendo una Comisi6n Multisectorial para realizar los ostudios 
tecnico-financieros de la ampllac16n de SIOERPERU. 

La Ley Ng 23407 y 24948, Ley General de Industrias y de la actividad empresarial del Estado, respec
tivamente que otorgan el marco general a la actividad industrial y a ias empresas publicas. 

El O.S.N9 201-87-EF. que establece un mecanismo de regulaci6n del abastecimiento de productos sid
erurgicos mediante una Comisi6n de Concertaci6n. 

El O.S.N9 002-88-ICTl/IND de Enero de 1988, que aprueba el Convcnio de Cooperaci6n Tecnico 
Comerci2I, celebrado entre SIDERPERU y C.V.G. Siden·1rgica del Orinoco C.A. de Venezuela, que 
legitima un mecanismo de integraciOn andina, en el Marco del Acuerdo de Cartagena entre dos 
empresas publicas de dos palses del Grupo Andino. 

Si bien la legislaci6n especlfica en el Sector Siderurgica constituye un instrumento especial de promociOn 
e un sector muy import ante de la industria basica, la necesidad de un Plan del sector (Programa Siderurgica) y su 
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correspondiente esquema promocional. que implica un programa de ReestructuraciOn Industrial, se hace urgente 
a fin de impulsareste sectorcorrigiendo los e~trangulamientos estructurales, la necesaria articulaciOn sectorial intra 
e inter-econOmica y la complementaci6n del capital estatal con el capital pri'lado nacional y extranjero. en el marco 
de la politica de desarrollo industriai. 

K. Pequena Empresa Industrial 

El rltgimen vigente para el desarrollo de la pequefta empresa industrial estii contenido en la Ley N' 24062 
"Ley de la Pequefta Empresa Industrial" promulgada en Enero de 1985; reglamentada por el O.S.N9 061-85-ICTI/ 
IND de junio de 1985. 

Antecedentes 

Los antecedentes de los reglmenes partierilares para la pequei'ia empresa industrial se remonta a 
Febrero de 1976, en que se expide el Decreto Ley Ni 21345. esta normatividad fue general para la 
pequefla e"l>resa definiendo y diferenciar.do la actividad pequeno e"l>resarial para las siguientes 
actividades: Agrlcolas y pecuarias, extractiv~s. de transformaci6n, de transporte. comercio y servicios. 
Los llmites que diferenciaban a las pequeras e~resas de las restantes (medianas y grandes), se 
expresaron en sueldos mlnimos vitales anuales (SMVA), que definlan el nivel de sus ingresos anuales 
brutos (Ventas brutas). El contenido principal se refiere a eximir a las pequenas e"l>resas del alcance 
de determinadas reformas que se habrlan impulsado en forma general. 

As! en el caso de las pequenas empresas de rransforrnaci6n (industriales y pesqueras), el Umite fue 
fijado en 590 SMVA de la provincia de Lima y establecla que dichas empresas no estaban.obligadas a 
constituir Comunidades Laborales, (creadas por el Decreto Ley N' 1838"). As! mismo se creaba un 
impuesto (mico que sustitula a: impuesto al patrimonio empresarial, al impuesto a las remuneraciones, 
Sistema nacional de pensiones y Sistema de prestaciones de salud. Esta legislaci6n tue complement;ada 
por ei Decreto Ley N9 21621, "Ley de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL )"-que 
facilita la constataci6n y funcionamiento de empresas individuales mediante facilidades administra:ivas. 

En julio da 1980, se promulga la nue\:a Ley de la pequena y mediana eft1>resa -Decreto Ley N9 23189, 
la cual incluye a las pequenas y medlanas empresas privadas, cooperativas de serv1cios de pequenas 
empresas. esrableciendo n vos Umites para las pequenas empresas industriales: hasta 1 O tra
bajadores y hasta 100 salarios minimos vitales anuales (SMVA) en ventas bru1as. Nose i1clulan a estas 
empresas en el regimen ~e estabilidad laboral. La mediana empresa se definla a partir de 900 SMVA 
de ventas brutas anuales. Se otorga un rol mAs activo a los municipios en materia de registro y control 
de las actividades de estas empresas. 

En mayo de 1982. mediante la Ley General de Industrias .• Ley NQ 23407, se establecen algunos 
aspectos caracterfsticos de la legislaci6n actual. Asl se establece el II mite para la pequena empresa, en 
720 sueldos mlnimos vitales anuales de Lima Metropolitana, para sus ventas brutas anuales. Se la 
exonera de los siguientes impuesros: a la revaluaci6n de activos fijos y su capitalizaci6n, impuesto de 
alcabala y adicional de alcabala. impuesto de compensac16r. nutricional. Crea la Oficina General de 
Promoci6n a la Pequeria lndustria y plantea la creaci6n de un lnstituto de la Pequena lndustria, 
autofinanciado y apoyado por el ejecutivo. este regimen fue complementado por la Ley NQ 24062, que 
conslituye el regimen vigente. 

Regimen Legal 

El regimen v1gente estabtece como nuevo llmite superior: 1,500 SMVA de ventas brutas anuales para 
la definici6n e la pequeria empresa indu~trial. Se crea el Fondo de Promoci6n de la Pequena Empresa 
Industrial (FOPEI) con el aporte del 1% de las ventas mensuales de los pequanos industriales, el que 
por D.S. N° 003-89-lCTUIND se constituye u1l crMrto contra el irT\)uesto a la Renta, en vez de ser 
considerado como gasro. en su version original. 

En la legislaci6n vigente se establece la simplificaci6n de trAmites, para la obtenci6n def Registro 
Industrial y el Registro de Productos lndustriales, que sa expresa en el D.S.N9 009-89-ICTVIND, 
procedimiento simplificado de obtenci6n del R. Industrial. La Licencia Municipal se d6be expedir en 15 
dlas. Se crea la Comisi6n Coordinador1 del Desarrollo de la Pequena Empresa Industrial (CODEPEI), 
sustituida por el Comit6 Nacional de la Pequer1a y Mediana lnduslria (CONAPEMI), como ente asesor 
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Mel Oespacho Ministerial del MICTI. D.S.N~ 019-88-ICTL'INO: encargado de proponer la politica de 
;:iromoc16n de ia Pequena y Med1ana lndustria e 1ntegradc por: el V'<Ce M1nistro de lndustria. que la 
preside. el Je!e de la Olic1na de Reconve~i6n. Ar11culac16n y Concer1ac16n lndustnal. el Director General 
de Promoc16n a la Pequena lndustria. el 01rectorGeneral de Asuntos Tecnicos de lntegraci6n. el Di~ector 
General de! SE NATI. el Director General del ITINTEC. el Gerente General de Planilicaci6n y Desarrollo 
de COFIDE. e! Gerente de Pequer'la Empresa del Banco Industrial del Peru. un representante de la 
Federaci6n Nacional de Pequenos lndustriales del Peru - FENAPl-PERU, y un representante del Comite 
de la Pequena lndustria de !a Soc1edad Nacional de Industrias. El Comite Nacional puede conformar 
com1tes regionales. 

Regimen Promocional 

Las pequeii;is empresas industnales pagan solamente las sigu1entes tributos: Apor1aoones al IPSS. 
Tributes Municipa!es. lmpuastos a la renta. Contr;buci6n al SENATI. pago de impuesto unico en 
sustituci6n al IGV. ISC. FONAVl. ITINTfC. 

Las pequeiias empresas industri:>:P-s gozan de un cre11 •o fiscal contra t: impuesto a la Renta: 4% del 
mon•'l por puesto de trabajo ha•' · el 40'k Par inversir · en maquinana y equipo sin exceder el 30% en 
cada ejercicio. 

Pueden desarrollar programas de inves"ga1.i6n tecnolog1ca. con ITINTEC u otras entidades e investi
gaci6n. El aporte a d1chos programas S» 1plicara coma cred1to fiscal contra el impuesto a la renta por 
un maximo de 2 UIT. 

El coslo de la capacitaci6n de los trabajadores se considerara como credito fiscal contra el impuesto a 
la renta y por un mc...(1mo de 2 UIT. Las PEI gozan de preferencia en la lormaci6n y capacitaci6n de sus 
trabajadores dentro de los programas de SENA Tl e instituc1ones similares. 

Anteproyecto para una Nueva Ley 

Por RS. N9 304-85-ICTl!INO. se cre6 la Ccmisi6n Multisectorial. encargada de revisar y modificar la Ley de 
Pequena Empresa v1gente (N9 24062). D1cha Comisi6n ha evacuado un informe y Anteproyec:o en Agosto de 1986, 
en que se env16 al Parlamento. hab1endose mtroducido en la Comis16n de Industrias del Senado modificaciones al 
anteproyecto en su d1ctamen. que aun no t:a s1do debatido. 

Nonnas Complementarias 

Complementarn el regime:1 v1gente sabre la pequei'la empresa industriai. las normas reglamentarias para 
la const1tuci6n del Reg1stro de Asociac1ones Gremiales de Pequeflas Empresas lndustnales. R.M. N9 848-85/IND. 
y RD. N9 311-87-EF-74 que esrablece que a Par1ir de 1985 las pequei'las empresas industnales estan inafec.:as 
al 1mpuesro al Patrimonio Empresanal. La RM. N9 139-87-ICTl/IND. que establece una cooperaci6n entre la 
Direcc16n General de Promoci6n del MICTI y la APFMIPE. para ofrecer servicios y as1stencia tecnica a traves de 
una ofic1na en el local de APEMIPE, finalmenre 1.1 RS. Nq 0187-88-PCM. crea una Comisi6n de Pequella y 
Medianas Empresas Confeccionistas. con el prop6sito de orientar y generar politicas adecuadas a las pequenas 
y medianas empresas confeccionistas con la participaci6n de representantes del MICTI. de los Gremics 
Confeccionistas y el lnst1tuto de Comercio Exterior. 

L. Otras Nonnas Especificas 

Ex1sten un con1unto de normas queen el transcurso de la vigencia de la Ley principal N9 23407-Ley General 
de Industrias. se han venido d1ctando y afecran po~1tiva o negarivamente la activ1dad industrial de diversos sectores. 
La naturaleza y cantidad de normas por actividad industrial son materia d~ 1dent1ficac16n por parte de los 
consultores en cada sector bajo 1raba10 del Proyecto de Apoyo al plan nacional de reestrucruraci6n Industrial. 

Con fines de 1lusrrac16n y de identificac16n de las normas y sus electos especlf1cos. a continuaci6n se tratan 
las correspondientes a las sectores: agroindustrial y paper. 

Agroindustrla 

L<• · :>rmarividad vigenre para las actividacles de la agroindustria se oncuentra bajo dos competencias: la Ley 
Ganer.:il de Industrias N9 23407 y la Ley de Prcmoci6n y desarrollo Agrario Oecreto Legislative N92, del 17.11.80. 
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Ambito 

-De acuerdo a la Ley de Industrias es tan comprendidas las actividades consideradas como industnas manu -
factureras en la Gran Div~s16n 3 de :a CllU. cc11T1prendierdo consecuentemente a la Agrupac16n 311 ·Fabncaci6n 
de productos alimenlicios. excepto !x>h;das-y consec11<>ritemen1e al grupn CllU-3113 -Envasado y conservaci6ri 
de Frutas y Legumbres- aclividad de . ·:teres especificc -~n nuestro analis< 

El Oecrcto Supremo W 068-82-IT!'iND. en su arl'culo 19 e:;peciiica las ar11vidades agroindustriales bajo la 
competencia del Mmisterio de lndusVa y las que com·~ponden al Minislf-.;'l de Agncultura. listados que scran 
sucesivamente modifr::ados aclarando o transfiriendo actividades al ambito sertor:a• de! Ministerio de Agricultura_ 
Tai es el caso del 0. S. O 16-83-IHIND. que prec1sa que la activ1dad de extraccion. ;:i·eservacion y envasado de jugos 
de frutas y hortalizas en el area de produccron de recursos de ongen nac1cnal. ~rtenece al ambito del M1nisterio 
de Agricultura. pero reg1do por la Ley de Industrias. 

El problema de deflnic16n de amb1to. se genera por la duahdad en la interpre!ac16n de las de!iniciones en las 
normas vigentes. asi el Decreto Leg1siatilfo N'2 define que t1a10 la competenc1a del M1n;steno de Agnc:..!ltva estan 
: -1a transformaci6n pnmana de productos agranos e!ectuada d1rectamente por el prop;o productor o por er..,presa 
01stinta del mismo. ub1cada en la m1srna area de producc1on y estrecnarnentc relac1anada a d1chc proceso 
product1vo-. En cambia le carresponde ai M1nisteno de lrd~:stria. las ac11v1dades que van mas alla de la 
translormac16n pnmaria_ lndudablemenre. que !uera del proo· • concepto de .. transformac•on pnmana-. el proceso 
agrc:ndustnal requ1ere de un en!oque mas integral. con!orrrie la neces1dad de defin:r y adm1nistrar la cadena 
product1va en !orma arm6rnca e interdepend1ente. s:n inc1d1r en 1ne!1c1enc1as product1vas. espec1almente cu ando 
la act1v1dad prec1sa del apoyc o compiemento de atros procesos product1vos_ Por ello es necesano adecuar el 
Programa Agro1ndustnal. en base al concepto def1n1do por ONUDI ") ... El oesarrollo agro1ndusrrial canlleva a la 
1ntegrac1on vertical del proceso cample~c oe producc1an. desoe e, canipo hasta el consumidor final. La 1ntegrac16n 
vert:cal s1gnil1ca que todas las etapas del proceso de producc161"1 esten piar.teadas. crgarnzadas y conrroladas par 
una orgo:rn1zac16n qi...e t·ene i.;na concepc1011 industrial onentada hac:a el mercado y pla:iif1ca su pol1t1ca de 
producc16n para sat1s!ace~ una demanda probada del mercado para s~s productos-_ 

Promocion 

Deb1do a los prob:erras de 1rit<:!rpretac16n de ambito. surgen ios problemas de ap: cac16n de! regimen pro
mac1onal cuando par el Oecreta Leg1siat1vo N 301 (art 52) y las 0_$_ N 102-84-AG. D $_ N 430-85-EF. se 
estab1ecen mayores 1'1Cent11. 'IS q~;e los otargados a las act1v1dades su1etas a la ley de 1ndustr1as y se hacen 
mtens1vos las benef1c1os de I...:. a·:t1v1dad agrana a la .Agraindustn<-1. espec1almente en cuanto a exonerac.one-.; de 
derechos ad-valorem. sobretasas. 1mpues!os a las ventas y ad1cionales. selec!1vo al consume. para ia 1mpartac1on 
de t»enes de capital e insumos para la agricullura. 1ncluyendose a bienes produc1dos par la industn<-1 met
almecanica. 1ncluyendo carn1onetas p1ci< up. cam1ones. tractores. etc 

La necesidad de articular ef1cientemer.1e fa producc16n agropPr.uaria con su transfarmac16n (Agraindustna). 
requ1ere un tratamiento rntegrado. como C;)rnpleJO. que implica la unificaci6n de! marca legal e mst1tuc1onal que 
oriente esta activ1dad. 

(") United nA TIONS 1NDUSTRY Deve:opmen! Organization 
(Un1do). Develoment 1n Lat1n-Amcrica-Mexico. 1982. 



lf\tiustria de Fabricacion de Madera. Papel y Carton 

Las normas relativas a esta actividad, tanto aquellos que la afectan negativamente cor.10 las que las 
promueven. han sido dictadas en forma aislada, y no obedecen a una palitica de desarrollo, sino mas blen a 
cnterios coyu:iturales asoc1ados a s1tuaciones especilicas de origen ecor.Omico-social par las que atraves6 la 
economia nacir,nal. 

Las pn11cipa:es normas v1gen!es son: 

De caracter promocional y protectivo 

El Deere to Leg ~lativo No 34 i, de junio de 1 -·~6.exonera de derechos a la importaci6n a las in sumos y 
b1enes de capital para las fabricantes de papeles , cartones y fabricas de pulpa para papeles. se le 
exonera tamb1en del impuesto general a las ,,entas. selective al consume y todo otro impuesto o 
gravamen. 

D1spone asi m1smo la pos•bilidad para que parte de los recursos de la indus:na papelera sea oestinado 
a invesligac1on industrial y agrana. asi como a ia forestaci6n para uso en la inoustria papelera. El O.S.No 
007-85-ICH IND de jumo de 1985. Reglamento al O.l.341. precisando que las exoneraciones son par 
a anos. y que los insumos permitidos a importar son: Pa~tas quimicas. desperdic1os de papel. pape!es 
especia:es. entre otros. Estas medidas han propiciado al surg1m1ento de una serie de plantas con gran 
deper.denc;a de insumos 1mportados. 

El D.S.No 067-87-PCM. aprueba la lista consolidad<• de productos de irr.portaci6n proh1bida. ampliando 
la lista de! D.S. 115-85-ICTl.'CO. •1onde SP incluy,~:papel Kraft. papel higienico. papeles decorallvos. 
articulos de papel para correspondencia. cuadernos. cuadernillos. blocks. toallas higienicas. etc. que 
produce '.:i Ondustna nacional. 

El D.S.No 067-87-PCM de 1unio de 1987. sustituye la lista de productos suietos a ll:::encia previa de 
1mportac16n.serialadas en el D.S. No 014-85-tC~l/CO. ampliaciones y mod1f1cac1ones incluyendo: pape
les y cartones en rollos y ho1as. papeles :.inidos encolados. papelcs ondulados. rizadoo; y revestidos. 
papel~s para copias y oara corresoonc1prr;~ ,., 1adernos.cuadern1llos. bloks. libros. diaries. etiquetas. 
etc. 

La Ley No 24994. Le1 de Promoc1cn y desarrollo integral de la Amazonia, considera entre otras 
act1v1dades la fabricac10.1 oe pulpa c'e madera y papel. Existe en el Parlamento Nac1onal un proyecto 
de Ley de incentivos a la forestac1c',n, que contiene un conjunto de incentives de caracter exoneratono 
para estao; act1v1dades. 

Medidas d,, Excepcion que afectan a la lndustria Papelera 

La Ley No 21807, de marzrJ de 1977, Ley de la act1vidad petrolera. perm1te la importaci6n de papeles 
de d1st1nia denom1nac16n: ~ara fotocop1adoras. papeles ycartones estucados ylo recertidos. especiales, 
etc. 

La Ley No 24072, par 1a cual se exonera de derechos a la 1rnportaci6n de :nsumos. repuestos y bienes 
de capital espec1f1ccs para las empresas penodist1cas, ed1toras de rev1stas. de rad1od1fusi6n sonora y 
t~li:Jv1s1vil. productrJras. !aboratorios cinernatogrti11cos y las 1ndustrias de l•bros. textos escolares y 
un1vers1rarios y d'J rad1oaf1c1onados. Tamb1en incluye la exonerac16n de! 1mpuesto general a las ventas 
(IGV) . d<il selec:1vo al consume y otros gravamenes. Leg1slac16n cuyo ob1et1vo es el de reducir costos 
para promoc1or,ar la cultura de! pa is, otorgando exonerac1ones por a ar'los. 1ncluye productos fabricados 
en el pai~ o S1Jscept1bles de fabric<1c16n. tales como: papel peri6d1co en bobinas. papeles para revistas, 
papel coucr,ii: med.ante cuoras rea1ustahles en un 15% anual se v1enen olorgando hcencias d~ 
importar.10•1 
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EI D.S. No 223-88 -EF de Nov1embre de 1938. exonera del lmpuesto General a las Ventas y de gravame
nes a la importacion de insumos. repuestos de bienes de capital para !as empresas periodisticas y 
ed1toriales. as. como ta venta e importaci6n de !ibros. lolletos. diarios y publicaciones peri6d1cas 
impresas. 

lndudablemente el fomento a !a cultura y la garantia de la hbertad de prensa es una raz6n importante para 
alertar a las empresas que se dedican a dich.i activid- -ti. pero no debe realizarse a costo del sacrificio de la 
industrializaci6n del pais. Los instn ... nentos y mecar ;mos para este loable objetivo deben ser modilicados. para 
poder cumplir con los objetivos de la ltbertad de prensa y de la Reestructuraci6n Industrial: espscialmente si 
consideramos que: el pais utiliza cerca de us.sso·ooo.ooo en importar pape!es al ano. en America Latina todos los 
paises gravan las importaciones con aranceles del orde~. del 15 al 40%, que el lisco se grava en sus ingresos y 
el pals cuenta con una planta papelera parada (US D 120'000,000). Asimismo el regimen promocional alienta una 
industria desintegrada con escazo valor agregado 31% en el sector privado y 41% incluyendo a Sociedad 
Paramonga. 

Empresa Multinacional Andina 

La Elll>resa Multinacional Andina (EMA) esta no•rnada por la Decisi6n 244 (modilicatoria de la Dec. 169) 
de la Comisi6n del Acuerdo de Cartagena que define la forrria de constituci6n y 1 ::i operaci6n. asl como las benelicios 

'e incentives otorgados para las empresas (EMA) y para '1S inversionistas. 

Este mstrumento constituye el unico dispositivo normativo porque contiene todos los asuntos relatives al 
capital extranjero para la constituci6n de una EMA (inclusive con aportes de maquinaria); remisi6n de utilidades y 
dividendos de la empresa coma tal asi coma de los accior.istas; tributaci6n local y extema regida por la Decisi6n 
40 que evita la doble tributaci6n; comercio e intercambio de mercaderias de acuerdo con el Programa de libera
ci6n; participaci6n en todos las sectores de actividad econ6mica: movilizaci6n de ejecutivos. funcionarios y 
personal tecnico; sanc1ones a los Paises Miembros y a las EMA par incumplimientos. 

Sin embargo. es necesario adicionar algunos dispositivos que complementan en cada Pais Miembro la apli
caci6n de las normas generales de cada uno de las asuntos senalados: 

1. Constituci6n, cada Pais Mit:mbro ha designado un organismo competente para el registro y 
autorizaci6n de la EMA; en el Peru corresponde esta labor al CONITE. 

2. Aportes de capital· la Decisi6n 244 establece que los ingresos y remisiones de aportes, dividendos 
y utilidades se efectuen al tipo de cambio del mismo mercado cambiario, para no perjud1car la 
valorizaci6n de los mismos; en el caso de aportes de maquinaria, cada pais establece el proced
imiento correspondiente y debe facilitar la importaci6n o exportaci6n para la constituci6n de la EMA· 
en el Peru se requiere la aprobaci6n de la Direcci6n General de Industrias del MICTI. acorde al 
D.S.No 074-82-ICTI y de la Ley No 16900. 

3. Remis~6n de utilidades y div1dendos: la EMA esta facultada a remitir el 100% par estos concept as 
sin limitaci6n en ningun caso; en el Peru se respeta esta norma. par cuanto CONITE ha previsto 
su tratamiento de excepci6n cuando se impidi6 a los inversionistas extranjeros la remisi6n por dos 
anos de estos conceptos. 

4. Tributaci6n: se aplica el principio del origen de los ingresos para ser sujetos a la tributaci6n. de 
acuerdo con la Decisi6n 40 para evitar la dot-le distribuci6n. 

5. Politica Comercial; la EMA no tiene tratamiento especial en cuanto a aranceles y protecci6n del 
mercado par.:i no perjudicar a las empresas nacionales; se aplica lo dispuesto por el Programa 
de L1beraci6n y las incentives comerciales nacionales, igual que cualquier empresa nacional. 

6. lnstrumentos cred1t1cios: la EMA puede utilizar los 11".ecanismos financieros, inclusive los pro· 
moc1c.1 ales y de largo plaza. existentes en cada Pais Miembro, igual que cualquier empresa 
nac1onal. 

7. Sectores econ6m1cos; la EMA puede participar en cualquier actividad eco16mica del pais sin 
autorizaci6n previa, excepto en el scc1or financiero y los servicios publicos (comunicac1ones, 
electnc1C:ad. agua. etc.). asl como los considerados estrategicos por cada Pais M1embro : el sector 
de Minas. Energia y Petr61eo han sido reservados por todos las Paises M1embros para que el 
organismo co:npetente del m1smo autonce su constituci6n y funcionamiento. 
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8. Tecnologia: los Paises miembros daran preferencia a !a EMA en ia contrataci6n de tecnologias. de 
acuerdo con la Decision 84. 

g_ Transferenc1a de participacion: la Decision 244 tambien regula la transferencia de acc1ones a otro in
vers1onista del Grupo Andino y debe ser autonzada por el organismo nac1onal competente. 

10. Sucursales: la EMA pu.::de tener sucursales en cualquier Pais Miembro preservando la estructura de 
acc1onistashnversionistas de la EMA.Las sucursales tambien pueden transferir la totahdad de sus 
utilidades a la Seoe. wevio pago de los 1mpuestos y cor autcrizaci6n. 

11 .lnversiones: las inversiones y reinversiones de una EMA no requieren autorizacion prev1a cuando 
se realicen en el pafs del domicilio principal y s61o se registran las inversiones: si se realiz;:n en pals 
d1stinto. solo requreren aulorizaci6n previa ~uando se destinen a sect ores reservados para empresas 
nac1onales.segun el articulo 17 de la Decision 220. 

l NEXT PAGE(S) left BLANK. I 
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Aspectos lnstitucionales 

La actual estructura inst1tucional del Poder Ejecut1vo fue establecida por el Oecreto Legislativo No 217. 
promulgado el 12 de 1unio de 1981 por el Porler Ejecutivo por de1egaci6n recib1da por Ley No 23230 del 15 de 
diciembre de 1980, para poder derogar o modificar la legislacu)n expedida a partir del 3 de octubre d'? 1968.(ini· 
cio del gobierno 1nilitar). sabre organizaci6n. competencia y funcionamiento de la Presidencia de la Republica. 
Presidencia del Consejc d~ Ministros y los Ministerios. asi como para legislar sobre las instituciones y organismos 
descentralizados de ellos dependientes. 

Las instituciones establecidas. su numero, denominaci6n y funciones se establecieron de manera de 
adecuar la institucionalidad al modelo socio-politico econ6mico, que el gobierno constitucional de 1980 plane6 y 
ejecut6 durante el primer lustro de la decada, caracterizado principalmente por una politica ecor.6mica de corte 
liberal y con gran egemonia del Ministerio de Economia, Finanzas y Comercio, que impuis6 decididas reformas 
econ6micas med1ante un manejo fundamentalmente macroecon6mico, frente a las diferentes p'lliticas sectoriales, 
especialmente la~ productivas que administraron sus sectores de acuerdo a dichas directrice~ rectoras. 

En 1981 se establecieron, por el Oecreto Legislative No 217,16 sectores adm;riistrativos. destacando la 
consolidaci6n del esquema de separar la administraci6n de la polftica de los sectores productivos .. sean de 
extracci6n primaria c.omo de transformaci6n. situaci6n que ha originado una serie oe distorsiones, superpcsici6n 
de normatividad y desarticulaci6n de la orientaci6n de la poHtica de desarrollo, como se explic6 en las secciones 
C.2. C.3 y E.I. Esta situaci6n debera ser revisada, especialmente con la vigencia de la Ley de Bases de la 
Regionalizacion que intentando corregir la excesiva dispersi6n sectorial, P.n el ambito de las futuras regiones. 
agrupa a los sectores en las secretarias regionales de asuntos extractivos y de asuntos de transformaci6n. 

El esquema institucional original, parte del principio de la exister.cia de una estrecha coordinaci6n que debe 
ser realizada por la Presidencia del Consejo de Ministros, que a su vez preside las Comisiones lnterministeriales 
de Asuntos Econ6micos y Financieros(CIAEF), la de Asuntos Sociales y la de coordinaci6n de Asuntos Regionales 
Y Oepartamentales. Oicha funci6n deberia verse reforzada por una acci6n planificadora CJcisiva, que ejercida por 
el lnstituto Nacional de Planificaci6n (INP). asegure la coherencia y dilucide los traslapes institucionales. Sin 
embargo, en la practica este esquema. en base a la coordinaci6n, ha demostrado ser ineficaz pc.ira promover la 
articulaci6n intersectorial y espeflficamente, para el caso de impulsar la articulaci6n adecuada de cadenas 
product iv as, se requiere unificar la normatividad y promoci6n de la acci6n de gobierno, bajo el comando politico de 
un s61o responsable del desarrollo productivo, complementando por la acci6n de la planificaci6n en los ambitos 
social. regional, tecno16gico, etc. 

A La Normatividad del Desarrollo Industrial 
Constituyendo la actividad manufacturera, el principal sujeto del proceso reeslriJcturador. que garanlice el 

proceso de reestructuraci6n productiva sobre la cual se basara la estrategia de desarrollo, en el asquema que se 
propugna. sera necesario establecar el principio de uniciad productiva, por lo que conciliando con el proceso de 
regionalizaci6n puesto en marcha por mandato cC\nstitucional, la Ley del !"'oder Ejecutivo. deberia ser revisada 
unificando la responsabilidad politica de la normatividad productiva,donde el proceso manufacturero asuma el rol 
principal que se reclama para impulsar el desarrollo en forma articulada y arm6nica. En este sentido sera necesario 
establecer la corriente modificaci6n de la Ley del Poder Ejecutivo agrupando los sectores de extracci6n primaria 
y los de transformaci6n bajo la autoridad de un ~olo Ministerio, que podrla recibir la denominaci6n de Ministerio de 
Oesarrollo Econ6mico. incorporando coma viceministerios 6 Secretarfas de Estado a: Economfa, lrtdustria,Agric.ultura, 
Minerlci, Pesc;,, Construcci6n, y Comercio. Turismo y Servicios. Las funciones normativas relacionadas a la 
integraci6n Subregional podrlan ser asumidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores o el lnstituto de Comercio 
Exterior. 

Similarmente los sectores de !nfraestructura podrlan ser agrupados (Transporte, Comunicaciones y 
Energia) asf como los correspondientes servicios sociales (Salud, Educaci6n, Vivienda. Trabajo y Promoci6n 
Social). en el mismo esquema, como se agruparon los sectores que conforman al actual Ministerio de la Oefensa 
(Guerra, Marina y Aeronautica). 

B.La Promocl6n del Desarrollo Productlvo 

En la actualidad la !area de promoci6n es funci6n en forma sectorial por cada uno de :os Ministorios Pro· 
ductivos, del lnstituto de Comercio Exterior, de la Corporaci6n Financiera de IJesarrollo y de la Banca de F omento. 
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Cada lnst:ruc:on desarrolia d•chas lunc1ones. come 10 delrnen sus arganrsmos d1rectrvas y e.1 luncr6n de sus 
d1sponrbil1dades ecor:omicas. La necesana reonentac10n de! proceso de desarrolla propugnada por el proceso de 
Reestruc!uracr6n lndJstr«1l. requ1ere de una rnst1tuc16n que lrdere un Sistema de Pramocr6n dande los distrntos 
organismos rnvolucrados. asuman su rol correspond1ente. ejercrtandolo plenamente. Por ello se prapugna una 
1nslt!uc16n l:derde la promcc1an praduct:va. que deper.d1endadel M1nrsterro de Oesarrollo. eiecute y promulgaa este 
ultimo. las med1das promocionales que el pracesa de reestructuracr6n Industrial prrorrce por Programas, 
arrentando e 1mpu1sanoo al Sistema de ProlT'oc16n que podria estar constituida por: 

a) Mrnrsterro de Desarrollo Econ6m1co. cabeza del Sistema ejerce la funci6n ncrmativa del Proceso de 
Reestructurac16n. a traves de un 6rgano de Plan1f1caci6n y Coordinaci6n.que unilica las politicas 
sectarrales. (Secretaria de Econamia y Reestructuraci6n Productrva). 

b) lnst1tuta de Pramoc16n lndustrral.Ejecuta la lunci6n promocional,impulsa el praceso de desarrallo 
praduct1va mediante acc1ones. estud:os y proyectos que sustentan la elrci~nte sust1tuci6n de im
portac1anes y las expartac1ones de manulacturas de acuerdo a las prroridades establecidas en las 
catienas product1vas.basadas en los recurses naturales nacionales.mediante las correspondientes 
Programas de Rt!estructuraci6n.(podria recibrr la denaminaci6n del Institute de Promoci6n del 
desarrallo Praduct1vo). 

El actual lnst1tuto de Camercio Exterior. podria canvertirse en esta instrtuci6n.reformulando su5 funciones 
y organizac'anes. 

c) Cof1de y la Banca de Famento.eiecutan el apoyo linanciero a los proyectos. empresas y programas de 
Reestruc.turaci6n Industrial.de acuerdo a las politicas de Promoc16n y Desarrollo para la Reestructura
c16n Industrial. 

d) La Corporacr6n Nac1onalde Desarrollo ICONADE). Depend1endo del M1rristerro de Desarrollo, se adecua 
a una rnstrtuc16'1 empresanal, cabeza del holding. para impulsar en lorma ejecutiva y empresarial,mediante 
las empresas estatules del1nidas coma importantes para el desarrollo nac1onal. la palitrca empresarial 
del Estado. actuando ca mo instrurnento prornocional y de desarrollo de la rnoustrializaci6n en las areas 
necesanas para el praceso de Reestructurac16n Industrial. en que se cons1dere necesarra su presencia. 

La adecuaci6n Cid la actual inst1tuc1onalidad del pader Ejecutivo, const1tuye una condici6n necesarra para 
1rnpu!sar el Desarrolla Nac1onal. ba1a las caracterist1cas de un Prograrna de Rees:ructuracr6n Industrial. coma ei 
que se propugna en el marca de la Estrateg1a y Politrca. que se va perf1lando en estos traba1os. 

C)La lnvestigacion Tecnologica y la Capacitacion Laboral 

Las lr.st1tuc1ones ex1stentes en materia de lnves!1gac16n y De::.;irrollo Tecnolog•co. que depcnden de los 
d;!e:rentes sectores deberan ser matena de una reforma 1nst1tuc1or.al aoecuada p;:ira .os fines de !<1 Reestructura· 
c1on Industrial Supone la const1tuc16'1 de un Sistema Nacronal de C1enc1a y Tc::no:ogia. encaoozado por el 
CONCYTEC e •nwgradO por las d1st1ntos 1n-;!rtutos ::;ecton;i1es ITINTEC. INIAA. !NOA. INltHEC. ITP. INGEME T,IGP.etc. 

El enfas1s er. ur.a mayor pre~.nnr;!a empresanal mnd1ante el r.oncurso de r;;i!i!1c.:idos prokc;1or111r,s en el 
c;impo de Id :nvest1g.ir:1on c;f:nt;f1ca y desempeno empre'"1':al. dcbera ser un requ.s1to principal en !;i r:.onformac16ri 
de los Conse10~, D1rect1vo:. yen el cuP.rpo profes1ona! de estas 1nst1tJc1ones 

S1m!larmente. en el c.impo de la forrr:;ic 1ori profesior.,;I y cap;ic1r.:c10:-i ;;,tJ:;r,-,·. l.i pr•·sen-:.:.1rjc1ns:1::.ic1oncs 
co mo SE NA 11. SE NC:ICO. etc: no es y;irant1a de un;:i ad•:cuada 1n,,L!1ec1on.1:,t1.1d pJr;i •:I proi:;w;o de HN!Structu· 
rac1on lndustri;il, en f!~,te sent1do :;era nccP-s;irio est:iblecer una coard.nacion c,.::,wm.1:,c;: ".:O" el M1r1.·,rerio de 
Educac1on. el Min• .tnr•o df! Tr;ib;qo y Promac10r Scr;,:11 y f:I Sistema lJn1·1P.r'.",,t;ir10. p;1r.1 10';r.ir :Mr.orpor;ir 

s1gn1f1cat1viliT1f!nte w,1,111nport;inte v;sri.1n:c en los trab;11os de R<·r•strucft•rac1on lnd.i'.;tn.1: 
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VII. LINEAMIENTO DE POLITICA PARA LA REESTRUCTURACION IHDUSTRIAL 

El proceso de Reestructuraci6n Industrial requiera de un conjunto de po!iticas que se enmarquen er: la 
Estrateg1a de Desarrollo Nacional. que a Sl! vez se basa en la importancia que otorga al proceso de industrializaci6n. 
que se constituye en el elemerto dinamizadcr y primordial que impulsa al crecimiento productivo. 

Las poli11cas requendas para impulsar el proceso reestructurador deben caracterizarse por su efectividad 
de apltcaci6n. lo que supone agilidad y s1mphcidad administrativa. evaluaci6n y control de recurses y metas. 
acces1b11tdad democra!lca a las beneficios promocionales. gradualismo y select1vidad frente a recursos escasos. 
utihzaci6n de mecanismos e rnstrumentos que no intertieran con los instrumentos de la politicas ~pnerales 
macroecon6micas y su aplicaci6n debe ev1tar. en lo posible, tramitaciones que permitan practicas burocraticas 
perniciosas. 

El proceso de Aeestructurac16n Industrial conlleva una efectiva desregulaci6n de la administraci6n del 
proceso de desarrollo product1vo. evitando un exces1vo intervencionismo estatal en decis1ones que por su 
naturaleza co.-npeten a los agentes de la prcducci6n. emp•esanales y trabajadores. Se regulara exclusivamente: 
frente a s1tuac1ones de conflrctos. cuando se produzcan drstorciones en la drnamica de comportamiento de las 
fuerzas producllvas y en la asignac16n de recurses escascs que se orienten a provocar la acci6n reestructuradora 
persegu1da por la estrategia. En estas situaciones se evitara que las regulaciones conlleven un contenido 
burocratrco y por el contrario, la participac16n colegiada de la Administraci6n Pub'<a. de los empresarios y 
traba1adores organ1zados rnstitucionalmente, posib1l1ten decisiones concertadas en la adm:nistraci6n de recursos 
econ6m1cos y recomend2c1ones apropiadas a la autoridad ccmpetente para las situaciones de conflicto. 

A. Objetivos de la Reestructuraci6n lr.dustrial 

Las dist1ntas polit1cas de rndustnahzacion aplicad3s en el ::>ais hasta el presente. han planteado con gran 
wecis10n y a.-:ip'itud todas las aspiracrnnes deseables co mo objet1vos de desarrollo industrial. en su momenta yen 
las correspondientes cons1derados o enunc1adns de politica de planes de desarrollo o leyes. Consideramos que 
todos csos postulados son plenamente vai1dos. tambien.para el caso de la politica de Aeestructuraci6n Industrial 
que se plantea. 

Con la ltnahdad de precisar el orden que la politica reestructu•adora pers1gue. determinada por el enfasis 
er. orjenamrento y estructuraci6n racional y arm6nica de cadenas productivas; basadas en los recursos naturales 
d1spon1bles y las poter.oalidades nacionales. se esbozan los siguientes objetivos a mediano y largo plazo: 

a) lmpulsar el proceso de desarrollo industrial de manera que cnntribuya con las necesidades del desar
rollo nac1or.al. logrando: 

1. Acelerar el proceso productive y de formac16n de capital (crecrmiento econ6n11co). mediante la 
acc16n protag6nica del Sector Industrial en las principales cadenas product1vas que se onginan en 
las recurses nacionales. 

2. Abastecer adecuadamente y eltcientemente al mercado nacional. gene ran do exedentes ex portables 
que contnbuyan a superar loa escasez de divisas necesarias para el desarrollo nacional. Supone: 

La atenci6n adecuada de las requenmrentos de bienes y servicios para ias necesidades b3sicas 
de la poblac16n. 

La producc16n efic1ente de insumos y bienes de capital demandados por los sectores productivos 
primaries y los de serv1cios productivos y sociales, asf como las requeridos par la propia 1ndustric1 
y la exportaci6n. 

La trans!ormaci6n ef1ciente Ge las n.aterras primas nacronales. incorporando el ma}·or valor 
agregado, que permita su acceso a los mercados nricionales e internacionales o~limizando su 
contnbuc1~n a la economia nacional. 
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3. lnc~el'Tlf!n!ar sus:antivarnen!e la capactdad de la produc:ci6n nacional. generando cxedentes econ6mi
cos que a·Jtosoporten el proceso de 1nd•Js:nai1zaci6n y sean suscept1bles de elevar el nivel de vida 
de ia ooolac16n. rned1ante una real1sta red•stnbuci6n de ingresos que propenda la opt1matizaci6n de! 
bienestar naciona:. 

b) Mod1hcar la estructura prod·Jct1va de! Sector Industrial. log•ando: 

1. lncrementa• la articulaci6n intra e intersectorial, en forma priorizada. en las cadena!' productivas de 
mayores venta1as competit:vas del pais; 

2. lncrementar la part1c1paci6n del Sector Industrial en la provision de las divisas para el desarrollo 
nac1onal. generando una estruc!ura product iv a que genera una balanzacon sald'l posrtivo de divisas; 

3. lmpulsar el proceso de descentralizaci6n industrial. en forma gradual, basada en la dinamica 
determinada por la pnorizaci6n de cadenas product1vas, apoyando al proceso de reg1onalizaci6n del 
pa is: 

4. Desarrollar y adoptar tecnologias adecuadas a la especializaci6n propugnada. modernizando la 
estructura industrial y product1va del pais: 

5. lncrementar sustanti"::imente el Valor Agregado de la producc16n industnal, especialmente en las 
1ndustnas que se basan en materias primas nacionales. reconvirt1endo las act1vidades que depredan 
o desperdician los recurses de! pais; 

6. lncrementar el empleo productivo p•omoviendo la capacitaci6n y formaci6n profesional necesaria 
para impulsar la base social que soporte al desarrollo productive: 

7. lmpulsar y aprovechar las ventajas de los procesos de integraci6n regional y subregional. espe
cialmente en la ampl1ac16n de mercados. la cooperaci6n tecn1ca horizontal como instrumento 
efect1vo de abas:eom:ento y regulaci6n de precios. 

C) Mod1ficar sustanc1al:nente la act1tud de los empresanos y traba1adores productivos. gradualmente. 
propendiendo a: 

1. Fortalecer y moderni1 ar la participaci6n gremial de empresarios y trabajadores en los Programas de 
Reestructuraci6n Industrial; 

2. Me1orar las formas. modalidades de promoc:6n . segundad social . econ6mico de los traba1adores 
y de su fam1ila depend1ente: 

3. lmpulsar al empresano a una mayor compenetraci6n con el proceso de 1ndustnal1zac16n. 1ncent1-
vando su capacidaddegest16n ycapac1dad innovadora en tecnclogiaproduct1va yde admin1strac16n. 
otorgando la segundad legal que garant1ce su nesgo empresanal. 

d) Promover a la Pequeiia lndustna y a la Artesania, como estratos empresanales estrateg1cos en la 
generaci6n de empleo productive. sem1llero de empresanos y unidades empresaria!es. que pos1bll1!an 
efect1viza• lo:; eslabonam1entos product1vos. la descen1ra11z.mon industrial y el surg1m1ento de nuevas 
medidas y grandes industrias futuras. 

B.Condiciones Previas para la Aplicaci6n de la Politica de Reestructuraci6n Industrial 

El proceso de Reestructurac16n Industrial requ1ere para asegurar su adecuado desarrolio. de c1ert;is con· 
d1c1ones pre111as que pos1b1iltan la ;iplicac16n ex1tosa de las polit1cas necesar1as. 

La pnmera cond1c16n sera la consecuc16n del consenso m;n1mo sobre la neces1dad de emprender un 
proceso de reordenam1E1nto y mod1f1cac16n de la estructur;:i product1va. que ~arte dA un;i rev1s16n integral del marco 
1nst1tuc1on;il y legal, que h;i ven1do normando y or:ent;inao el proceso de 1ndustrial1z;K:16n. Esto censer.so min1mo. 
form;i parte de la arqu1tectura de un Proyecto Nac1onal. largamente reclamado y propuesto por los pnnc1pales 
grupos politicos. grE1m1os dd smpres;irios y !raba1adores. asi como de 1mportan!E1s c1rculos dEl 1ntelectuales. 
preocupados pore I futuro de! pa is. La d1fus16n de ios tr:it>a1osde base y la part1c1pac16n de los d1feren:es ElStamnntos 
1ntelectual9s en los trabaios espec1ai1z;idos. perm111ra superar esta cond1c16n pwv1;i El pais requ1ere de la 
mov111zac16n del cien por c1ento de su 1ntelf!ctu.:il1dad p;ira nnfrentar las neceo;1dade!:. <l•:I dn~.;irrolio ful\Jro 
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La segunda ccindici6n esra referida a la poli!ica econ6mica apropiada para crear las condiciones de la apli
cac16n de las politicas de 1ndustrializac16n. la neces1dad de recuperar el manejo de las priricipales variables y 
politicas macroecon6micas y c.1e la pos1bilidad de d1!erenc:ar las po iticas y beneficios que provoquen las reformas 
e invarsiones transformadoras de la estructura productiva indus!r:al. conslltuye una importante pre condici6n que 
dara la estab11idad necesaria. que sustenta las reglas econ6micas que precisan para el proceso de Reestructura
ci6n Industrial. 

La tercera condici6n previa consiste en llevar adelante la reforma institucional del Poder Ejecutivo y de sus 
lnst1tuciones y Empresas dependi&ntes. de manera de garantizar los resultados. contando con unci. institucionali
dad adecuada y eficiente, para dirigir, evaluar y controlar los distintos Progra.nas. inversiones y reformas que 
implica el proceso de Reestructuraci6n. 

La cuarta c.ond1ci6n previa esta referida a la necesidad de contar un amplio consenso. que es parte de la 
primera condici6n. sabre la estrategia de lndu~trializaci6n para la Reestructuraci6n Productiva de la lndustria, lo 
cual requ1ere en principio. disponer del disei'lo preliminar de las principa'es programas de Reestructuraci6n 
Industrial. que priorizan y programan en el tiempo, l3s principales lineas de crecimiento al interior de cada cadena 
productiva. La tarea previa implica contar con las estudios sustentatonos de las areas. sectores o empresas. que 
seran matena de acci6n med1ante programas especificos y la evaluaci6n decon1untos de programas. limitados por 
la d1sponib11idad de recurses intern as y externos. que graduados en el tiempo, constituyen altemallvas estrategicas. 

c) Elementos Basicos de la Estrategia de Desarrollo Industrial 

La Estrateg a de Reestructurac16n Industrial que caractenza a la correspondiente Estrategia de lndustriali
zac16n enoTiarcada en el Plan de Desarrollo Nacional. contiene las siguientes elementos basicos que la caracteri
zan: 

1. Rescata el rol protag6nico del Sector Industrial. coma ordenador propulsor det desarrollo productive. 
sabre el cual se determ1nan o oivotean las determinac1ones principales de polftica econ6mica. 

2. Part1endo de la ind1scutible nP.ces1dad de aplicar sel.:ctivamente en funci6n de las Objetivos. el escaso 
exedente econ6mico generado en el pais. la estrateg1a plantea orientar su aplicaci6n en base a: 

Programas Concertados de Reestructuraci6n Productiva. basados en las principales cadenas pro
ductivas que se sustentan en las ventanas naturales del pais. 

Establecer en base a esta concepci6n estrategica. las programas de abastecimiento esencial, de 
descentralizacion. de desarrollo tecnol6g1co. capac1taci6n y formaci6n profesional y otros que sean 
necesarios. 

3. Determ1na las pnnc1pales lineas de crec1m1ento y areas de ax16n en las cadenas productivas. identifi
cando estrangulam1ento producflvos. !leces1dades de rehab11itaci6n y modernizac16n. potenciahdad de 
desarrollo. requenm.entos de tecnologia y empleo capac1tado. neces1dades de infraestructura de 
transporte, energia y comunicac1ones. 1dent1f1cando los proyectos necesanos. que seran programados 
y pnorizados. posibil1tando luego de su evaluac16n en conjuntos alternatives. la deftnici6n de las 
caracterist1cas de la Estrateg1a para pen.'.ldos determ1nados. 

4. Redefine el instrument.:il para promover el desarrollo industrial med1ante las s1gu1entes acc1ones· 

-Def1nir y adecuar el marco de polit1ca macroecon6m1ca de manera de onentar los recurses econ6mi
cos. disponibles y sucP.pt1ble de conseguirse. hac1a las act1vidades productivas pnorizadas. utili
zando mecanismos que 1nterfieran lo me nos pos1ble con el mane10 macroecon6mico de la economfa. 

Fstablecer el esquema instituc1onal aprop1ado para la aplicac16n de la presente estrateg1a. 

Mo<11f1car la polit1ca de promoci6n asegurando el cump'imiento de los objetivos y rrietas. mediante 
la apl1cac16n do Program.ls de Roestructuraci6n lndustnal, cuyo diseno 1mplica la aplicaci6n de 
esrmulos directos. contra resultados. concertados y d1rigidos por directonos de participaciOn 
comparlida entm func1onanosde la <1dm1n1straci6n pubhca, empresanos ytraba1adores. Mediante los 
Prr.;grama~ de Roestruct1irac16n y per pen6dos def1nidos se otorgan excepciones a la normatividad 
econ6m1ca general. co mo: sobretasas arancelarias. hcencias previas, cert1f1cados de compensaciOn 
tnbutan.1 para incent1v. ir la formaci6n bruta de cap1tales o hacer mas compet1tiva la producc16n para 
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el mere ado mterno o externo. T ambier: se puede generar mecanismos ~specialf" "')ara fomento del 
desarrollo tecnol6gico. la capacitaci6n o el regimen de trabajo y seguridad social t:.1 forma selectiva 
para situaciones e~pecificas. 

Adecua el marco legal. anulando todo mecamsmo o s1tuaci6n legal que se oponga al nuevo orden 
en que se base el proceso de Reestructurac16n Industrial. 

5. Establece politicas especificas de fomento y promoc16n industrial que viabilizan la Estrategia. en los 
camposde: 

-Promoci6n de la Producci6n y las lnversiones 

-Financiamiento del Desarrollo Industrial 

-Activ1dad Empresarial del Estado 

-Regimen Laboral 

-Capit9I Extran1ero 

-Descentralizaci6n Industrial 

-lnvestigaci6n y Desarrollo Tecnol6gico 

-Capacitac16n y Formaci6n Profesional 

-Pequena Empresa Industrial 

6. Define y gradua pnorizadamente. los principales proyectos. programas y acc1ones de : modernizaci6n. 
ampliaci6n y diversificaci6n. nuevos desarrollos industriales. reconversi6n. los que forman parte de los 
Programas de Reestructuraci6n Industrial. 

7. Coordina adecuadamente los proyectos de inlraestructura basica y especifica a cada Programa Indus
trial. aseg urando el funcionamiento arm6nico y ef ic1ente de las llneas de crecimiento de :as cadenas pro
duct iv as. asegurando la adecuada competrtividad de su producci6n. El enfasis se pondra en los 
requerimientos de: energia, transporte. puertos. almacenes y comunicaciones. 

D. Lineamientos d1t Politicas del Desarrollo Industrial 

A continuaciOn se es,Jozan los principales lineamientos a tenerse en cuenta en el diseiio de las politicas de 
1ndustri3hzac16n GUe sustenta al Proceso de Reestructuraci6n Industrial. 

a) Promocion de la Producci6n e lnversiones lndustriales 

El regimen de lo~nto industrial debera basarse en programas, mediante los cuales se otorgan prin-
cipalmente estimulos a la producci6n ya las inversiones, que sustentan los ob1et1vos y metas que se programen 
para cada cadena product1va. linea de crecimiento o actividad ind1. ;trial. 

Por razones metodol6gicas y de necesidad de d1ferentes peri6dos de vigenc1a de los programas se 
dilerenc" ·,n los programas refendos al abasteci:niento esencial de los de reestructurac16n propiamente dicha. 

Programas de Abastecimiento Esencial.- Est an orientados a promover la demanda de determ1nados 
b1enes y servicios esenc1ales. cuya neces1dad para la satislacc16n de necesidades de la poblaci6n se cons1dera 
prioritaria. asi tenemos que podran establer,erse programas orientados a promover el consume de: med1cinas 
sociales. c;inasta aliment1c1<s bas1ca. textos y l:tiles escolares. umforme y calzado escolar. recreaci6n popular. 
cultura y educac16n social, viv1enda popular. etc. Asf m1smc podran establecerse programas onentados a 
solucionar la satislacci6n del servicio de transporte colvc:1vo: urbane e interprov1ncial mediante la fabricacion 
programada de vehiculos. compcnentes au•omotrices y 2bastecim1ento de repuestos necesanos para atendereste 
servicio. Similarmente podran establecerse programas de lahncaci6n y d1slnbuc16n da b1enes d& capital para 
servicios asociados con la producci6n de bienes esenciales. coma equ1pos (v1trinas) relngerados de distribuci6n 
de ahmentos perecibles. o silos ventilados para el almacenam1ento de exedPntes agropecuanos. 
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Los prog•amas de abastec1m1ento deben cons1derar las mecarnsmos mas adecuados para abaratar la 
produce; on de d1chos b1enes. m.?d1ante la de11oluc1on de !cs 1mpues!os y gravamenes. queen la actualidad que se 
(?XOneran prev10 a su fabricac.,.in. med1an!e la adiud:cac16n dorecta a las beneficianos dei b1en o prestatanos del 
servic10. med1ar.te Cer11f1cados de Compensac16n Tnbutaria ~CE ATE X INTER NO). las que seran admirns:rados par 
el d1rectorio del programa y presi.;pue~tado v g1rados par el Sector Adm1rnstrat1vo correspond1ente. lo que perm1te 
el control y evaluac16n presupues!ano del programa anualmente. 

Programas de Reestructuracion Industrial.- Considerados coma uno de las princ1pales instrumentos 
del Proceso de Reestructurac1on lndustnal. constituyen un con1unto de ar.ciones y med1das que interactuan sabre 
un determ1:iado amb1to sectc.nal de las cadenas productivas. 

Su drseiio y desarrollo se segu1ra par las pautas de una "Metodologia para el Desarrollo de Programas 
Especif1cos del Plan Nac1onal de Reestructurac16n Industrial·: cuyo resumen se expone en el anexo Ill. 

El principal 1ncentivo para propiciar las acc1ones y proyectos de: rehab1htaci6n. moderrnzac16n. amplla
ci6n. d1vers1f:caci6n o desarrollo de nuevos pro:·ectos. radica en la aphcac16n de un estimulo a la inversion en 
actives fisicos, que se constituye en u11 estimulo directo de un porcenta1e de! mon!o del capital de nesgo. que 
sera establecido par el dispositivo legal correspondiente. de man~ra de mcent1var las mvers1ones med1ante uri 
s:stema s1m1lar al Fonda Nacional de lnvers1ones y Empleo (FIE). establec1do por el Decreto Supremo N: 074-87-
EF y reglamentado i:;.0r el Decreto Supremo N 1 125-87-EF. que permite el can1e de dos ce11if1cados de inversion 
prop1a (CDC). par tres ce111frcados de acciones de la empresa, en un proceso de inversion s1mu!tanea. donde 
el capital de riesgo es no fTlenor al 50':<>. Cubriendose el resto de las 1nvers1ones m.;d1an!<:l un financiam1ento 
promoc1onal. otorgado y adm1rnstrado par un sistema de d1rectorio del programa y la banca de fomento. Los 
recurses para este estimulo pro11endria de un · ;:ondo de Reestructurac16n Industrial". que se constituira par un 
porcenta1e (80-90%) de! monto recaudado par el 1mpuesto a la renta de las empresas que desarro1!an acllv1dades 
product1vas tanto extract1vas coma de transformac16n. 

Todos los programas pnorizados.seria materia de un presupuesto anual. que seria adm:nistrado par las 
d1rectonos respect1vos y e1ecutados par la b3nca de fomento. cons1derando tanto los aportes a1 capital de riesgo 
~omo las rondos promocion.,les para el financiam1ento de 1.:i mvers16n. que provendr:.1 tanto de fuentes mternas 
corno de recurses externos 

Cada programa apl1c;ir;1 complement,1namen!e los d1st1n!os mec..:n15'1lOS Que conforman las d1fP.rr 1tes 
polit1cas de Reestructur;ic16n tndus!ri;il, qt:'.! sn cons1deren nocesanas y que: se desarrollan a con!1nuac16n. 

b)Financiamiento det Desarrollo Industrial.- L;i "'U:es1dad de f;St1mu:ar la 1n11ers16n de abastec1m1entc 
pnor1tar•os deterrri1rajos en el programa de nf!e;;~ro.1CTt;r.1r. 1r' lnau<.tr;,,._ requ1ue !J const1tuc16n de un "Fond; 
Nac1ona1 para la Ree":ructuracior. Produc.:1va·. que det:t-· a •_:j"'ar ,-:or. las rec1.rsos proven1entes de la recaudil· 
c16n del 1mpues!o a iil Renta. (<~ue de ar::,;erdo a la pcli'·• . .:i •·r:0r.l'Jm":~· general debe se; pag;ido por tod;i pNsor.J 
1urid1cJ o 1nd1v1dual que gP.rf!W rr:nta. s111 evl".epc;:'.ln). (ir·;:1n,1ndr6e ur. pori::<rnt;i;e (80-90%) de ta renta de 
ac!1v1dades proouct1vils. para e:.:·m:ilar la 1nver~.16n ev:tand'.)5e su consur!'o come gasto cornente de! gob1erno. 

Los recurses p;ira e::;t1rnular el G>.Jns11rno !!SP..,c1,1i nwrj1ante las pr'1qramas dP. ab;i:.rec1:r.1enro prow;n. 
drian de las ~ayores rec:1r:::.os c:;e se otiterg.rn ai 111 ~ -:;-,·:.!.!. e1 s:,; to:a1,rJa0. las e1onw.:v::1one~, y reducr:1ones 
.:irance1.:1r1as y de grav.!\menP.s ( IG'/, sel1!Ct:-.10 ;;i con:;u-no). que ser:.1 necesdr.o e<;tabl1!Ccr, co mo c0nd1c1on prev1;i 
de ia po!it1ca econ6m 1ca 

Comple'Tlent;;r,,)rrifrnte. pr1•a f:nes d•, equ111brar 1::! i'T'Gde:o ec0n6m·co. quL se mod1f1ca ;ii est;ibiecer el 
otorgam1ento de estirnulos a la producc1cr1 e 1nvers1'ln f:n forma e.( post y nc (•1 ;in:e v:-irno h<t s:co la trad.r:16n 
h1stor1ca cle Iii adm1n:str;ic1C.n 1r1dust'1ai y p1orJuct1va .:ri 1,: Peru. ser:i rur:.•:S;'iriJ ru~or,:;ir i<i economia de las 
emp•€:s:.1s con lineas df! (,;1p:'.<1I cw tr;1b<1JO. e~.;;:!C'i'1 1 rr.n:..1., p ,,;; el page de ry,war~11:r.f:S. aranc11les y tr1bu:os, que 
p·.ir 0n.1prime-a11e7. ser,) ner;w,;ir:o f;ici!1t,1r. p:.ws luego. "'1;rJ1'1r.tu !or, r;r.r'.·!,.:,-1d ·;-; ut• compensJc1~in re-.per;tivos 
~ .•. -~a cr:r• "'J'd;1r1 ai r:1clo prcrno-:1cr.al 

Io~. r:f·'- ,-- ... ~::r, (!c r;r,nv1•'>16n de deud;; por 1nV£;'~,,6r.. donac.16n p:ir rJeuda .. y la re1nvers1on prop"1 do 
1-1'., crr:µro•c.a~,. 0•1',f)1a1'.. rl•· 1r•1p1wc.toc .. con~t1tuynn recur~.os complem1Jn!arios, 11ue continuarian operarido. con lil 
rJ n;ir;1:c;i .1n q: ·r! ' -.1 ,,,, -,-.-, r.r:·.-. n · .. :. ~ ;,rJo::.. rcspet;rndo las pnondadns cstat1loc10.):, por el proceso de Fleestructu· 
rac1on lwJw,trial 

c) Ac:tividad Empresarial del Estado.· La detm1c16n de! grado y tirrit11to de 1a ac:1virJad dP-1 Est ado 
r;orn0 1;r·~j: ··.-;;ir1-;. ;i 11c!n1.:r, ~,11!n•:; ,1·1;il1Zildo y def1niao de ;;cuerdo a las d1ferentes concepc1ones de des;irrollo de 
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las sucesivas admi:i1straciones del Sector Industrial. para efectos de la Reestructuraci6n Industrial sera necesario 
aplicar las siguientes lineamientos principales: 

Se debe establecer un Sistema Empresarial del Estado tipo "holding promocional". permitiendo la 
modernizaci6n y simplificaci6n de la acci6n empresarial. La r.ecesldad de un adecuado fun
cionamiento de las empresas pUblicas productivas. cuando existe consenso de st• presencia, debe 
ser un instrumento de desarrollo y objetivo consecuente de la actividad empresa:ial del Estado. 

Cuando las programas de Reestructuraci6n Industrial definan determinadas inversiones. que el 
sector no publico no esta en condiciones de llevar adelante. el Estado a traves de c;u rol promocional 
empresarial. debera intervenir para 'lO producir desfases o desartic11laciones indeseables. la 
modalidad de const~uci6n de empresas par acciones y cotizadas por el mercado de cap1tales. debe 
ser un instrumento que permita su posterior !ransferencia a otros sectores de propiedad. 

Las empresas productivas del Estado deben ser materia, de especial diagn6stico y aphcaci6n de 
programas de Reestructurac;6n Industrial, considerando su rol prominente en determinadas 
cadenas productivas o lineas de crecimiento: Siderurg1a. Paper. Metalurgia no ferrosa, pesca.etc. 

d) Regimen Laboral.- El marco de la politica laboral podria ser materia de modificaciones sustantivas. 
tomando en cuenta su importancia y las pos!bilidades que presenta el tratamiento selectivos por 
programas priorizadas. En este sentido el regime:i de estabilidad laboral podria ser superado 
evolucionando hacia un regimen superior de beniaficios al trabajador que podria implica~i a consti
tuci6n de un sistema de Seguro de Desempleo. Jubilac16n y Seguridad Social permanente y moderno 
para determinados sectores productivos, actividades o empresas. que aplicaria en forma ,..,ionera, 
esta modalidad como instrumento de promoci6n laborai en el marco del correspondiente programa 
de Reestructuraci6n Industrial. 

Los regimenes de Comunidad Laboral y el Programa de Empleo Temporal (PROEM), serf a malaria 
de pe;feccionamiento. dependiendo la actividad de aplicaci6n. tomando en consideraci6n que al 
marqen de cuestionamientos de car"cter legal y politicos, ambos sistemas vienen s1endo 
mayormente aceptados por la mayorla de empresarios y trabajadores. en tanto se evoluciona a un 
ordenamiento econ6mico-productivo mas estable, que supone el cumplimiento de los objet1vos de 
la Reastructuraci6n Industrial. 

e) Capital Extranjero.- El regimen comunitario (ANDINO). de tratamiento al capital extraniero. perm1te 
::ontar con las reglas basicas para la administraci6n y promoci6n de los capitales extranjeros 
instalados en el pals y aquellos que en un futuro SE. instalen. Los trabajos de base, por lineas 
especificas. y la correspondiente programaci6n del desarrollo permitiran. establecer con suma 
claridad las areas y mecanismos de def;ni.:i6n nacional. que la Decis16n 220 requiere para su efectiva 
puesta en aplicaci6n. Los lineamientos centrales de la poliltca de Aeestructurac1on Industrial en esta 
materia consideran el caracter complementano del Capital Extranjero, en la medida que aport1m 
tecnologia y capitales netos al pais. asl coma su adecuado somet1miento a la normativ1dad iegal 
nacional o la que surge de las tratados internacionales subscritos y ratificados par las autondades 
nac1onales competentes. 

f) Regimenes Complementarios.- Tai coma se seiiala en los elementos bas1cos de la Estrateg1a de 
Oesarrollo, const1tuira aspectos complementanos y de especial 1mportanc:a las norma~ reliicionadas 
con: la descentralizaci6n industrial, la inves!lgacion y desarrollo tecnol6gico. la capac1taci6n y 
!ormac16n profes1onal. ia Pequena Empresa Industrial y la Artesania y la promoc16n de las 
exportac1ones 1ndustriilles. 

Cada uno tie es!os aspectos de la politica indw;trial, sera matena d1: tratam1ento en cada programa 
especif1co de Reestructuraci6n Industrial, resc;itando las peculariedades de su tratamiento y normilndo los 
aspectos que potenc1en su des;irrollo en cada cadena product1va, linea de crocirr .. ento o ac11v1dad. 

Complementariamente, estos aspuctos daran lugar al d1sei'lo y puesta en operac1~n de Programas de 
Reestructurnci6n de caracter complementano queen cada uno de estos temas cons1derara: 

La conformac16n de un s1stema que potenc1e en el Sector Industrial la visi6n nacional de la cor
respond1enfe problemat1ca: Tecnol6gica. capacitaci6n, pequeria empresa, exportac16n, etc. 
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El correspond1ente marco 1nstuc1onal. ql.e ubique el rol del Sector lndus!na! y su interre!acion con 
el s1s!ema nacrona! correspond1ente. especialmente en el case de los s:sternas de Cienc1a y 
Tecr.ol6g1a. Capac1tac;6n y Formaci6n Profesional y la promoci6n de las expNtaciones. 

La act1va prnsenc1a de ernpresarios y trabajadores en los d1rectonos de los sistemas sectoria1es. 
acorde a la part1cipac16n y concertacion del desarro!lo tndu<;triaL 

La coordinacr6n de acciones y proyectos entre los programas de desarrollo per cadenas o lrneas 
de crec1m1ento productivas y las programas horizontales: tecnol6gicc. capac1taci6n. pequeria 
1ndustna, etc .. de rnanera de respetar la priorizaci6n establecida por el primer con1unto de 
programas. estableciendo la correspondier:te especializaci6n. 

La adecuac1on del marco legal especifico a las ternas o dirnensiones horizontales. al marco legal 
general que adecua la normatividad de la Reestructuraci6n lndustnal. 

Adicionalmente. la rev1s16n y aadecuaci6n de la normativ1dad industrial complementaria: regis
tros. autonzac1ones, propiedad industrial, normalizaci6n. delensa del consumidor. reglamen
tac1on de concursos y 11c1taciones nacionales e internacionales. sera materia de adecuaci6n a los 
:ineam1entos centrales de la Reestructurac1on Industrial. 

g) Marco Lega•-- La aplicaci6n de la politica de Reestructur~ci6n Industrial. t1ene su punto de partida 
en 1a promulgac1on Me una Ley, de caracter organica. q:.ie establece la normatrv1dad basrca de este 
proceso de mdustnalizaci6n. la daci6n de e:;ta Ley debe sincronizarse con las !eyes de caracter 
econ6rn1co qutl s1mplif1quen la administrac1on tributaria, arancelaria y establezcan reformas en la 
organizac16n del Peder E1ecut1vo y modificaciones en las Leyes correspondientes al Banco Central 
de Reserva. M1n1steno de Desarr0llo. Conade, lnst1tuto de Promoci6n del Desarrollo, etc. 

La Ley de Reestructurac16ri Industrial. cons1derara este nuevo orden inst1tucional, econ6mico yes
tablecera sus 1nstituc1ones. fondos e incentives. de acuerdo a los lineam1entos de politica esbozados. 

PAGE s·, left BLANK. 
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VIII RESUMEN EJECUTIVO 

Arnilisis de la Politica Industrial Vigente 

Normatividad General 

1. La industria constituye una de las principales actividades produdivas de! pals. La normat1vidad 
econ6mica que orienta y regula en general a las adividades. interaduan con la normatividad industrial 
especifica. darado coma resultado un modo de desarrol!o industrial y una determinada orientaci6n de! 
desarrolll' nacional. como expresi6n real de la poHtica vigente. 

Por estas consideraciones. constituye una tarea importante, el analisis critico de la interacci6n de las 
normas y S!JS instrumentos con los resultados que se estan logrando y su correspondencia con el modo 
de desarrollo econ6mico e industrial, que se estime como el mas adecuado para la consecuci6n de los 
objctivos nacionales del pals. 

2. En el Regimen de Fomento Industrial vigente, esta ;iusente un principio importar.te que es la selectividad 
en la asignaci6n de los recursos de forma prio•;zada y progresiva, para permitir la consecuci6n de los 
objetivos gradualmente: dependiendo de la disponihilidad de recursos de capital aplicables a la industria 
y de su autogeneraci6n de excedentes re invertible~ para optimizar el logro de los objetivos perseguidos. 
El Decreto Legislativo 400, promulgado en 1987 par a impu!sar la instalaci6n. desarrollo y modernizaci6n 
de empresas en zonas descent;alizadas introduce criterios de selectividad relacionados a las export
ar.iones, sustituci6n de importaciones, tecnologia, incremento del valor agregado y empleo. 

3. Al no comprender la Ley de Fomento Industrial. las actividades de transformaci6n primaria y ante la 
ausencia de una adecuada instancia de coordinaci6n intersectorial, o normatividad complementaria, que 
posibilite la debida articulaci6n entre la actividad industrial coo las produccionec; primarias, y viceversa, 
se ha dado lugar a una serie de interferencias en el ambito de las r~laciones y co~petencias 
intersec\oriales. 

4. El regimen de protecci6n industrial fue vulnerado por dispositivos de excepci6n qua se otorgan bajo 
regimen es supervisados porotros sectores administrativos que establecen exoneraciones de derechos: 
arancelarios, tributaries, de sobretasa. del req11isito de la licencia previa y del dictamen de no 
compet .. ncia. 

5. Al haberse vencido el plazo otorgado por el Articulo 131 de la ley que autoriza al Ejecutivo a celebrar con 
empresas industriales convenios de concesi6n de beneficios industriales. se configura una situaci6n de 
dualidad legal, respectc a beneficios tributaries que buen numero de empresas gozan, y aquellas que 
no celebraron contrato de estabilidad o son nuevas empresas industriales. 

6. Resulta evidente que el mdrco de protecci6n industrial, asi como las medidas que lo distorsionan sig
nificativamente, requieren de una revisi6n y redisei'lo, acorde a las necesidades de las politicas de 
desarrollo y crecimiento sectorial. que a su vez enmarcan las acciones para la reestructuraci6n y 
ordenizaci6n productiva; y concordante con el manejo macroecon6mico requerido pan1 la superaci6n de 
la a::tual crisis y la eslabilizaci6n de la economia. 

7. Las instituc1ones financ1eras de fomento, han v1sto disminuidos ::us cometidos en la aplicaci6n de fondos 
especificos. por carecer de los monto~ requeridos en la oportuniciad net:esaria, para acciones tanto en 
el mercado interno. como para concursos fuera del pals. Resul:a claro que un programa de reestruc
turac16n industrial que requiera de llujos f1nanc1eros para modernizar y fortalecer la compernivi<.iad y el 
valor agregado industrial debera contar con mecanisrnos mas ef1caces e instrtuciones mas agiles y 
adecuadas para canalizar la asignaci6n crediticia de fomento. 

8. El regimen de promoci6n a las exportaciones no tradicionales. conforma un sistema normative amplia
mente proml)cional considerando su complementariedad con las normas de reinversi6n de utilidades 
vigentes. 
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Pero los resultados obtemdos en matena de exportaciones no tradic1onales. desde 1978 a !a fecha. no 
son concor·dan!es con lo que cabria esparar de! regimen promocional otorgado. 

Del analisis de la evoluc16n del Regimen. la naturaleza de las incentivos. especialmente los de caracter 
tributano. creditos contra el 1mpuesto a la renta y la suspension dP' pago de las derechos arancelanos 
de 1mportaci6n. para la intemac16n de bienes de capital para 'as industrias de exportaci6n par un plaza 
de 5 ai1os. permite seflalar que el mecanismo promotor no asegura una efectiva expansi6n exportadora 
de las berieficianas. par el contraria se presta a un usufructo de la:; empresas instaladas con miras al 
mercada interno. e incursionar "si es pos:ble" en el exterior. acogiendase a las beneficios del Regimen 
con posibles amnistias (Ley 2340711982) o cancelaci6n de derechos suspendidos luego de ur. periodo 
de usufructo de bienes. 

9. Los relativamente pobres resultadas de las exportaciones durante los 10 aflos de vigencia del regimen, 
ratifica que el mecanismo promoter no ha sido todo lo eficienie que se esperaba. por lo que su diseflo 
deberia ser revisado para asegurar una mayor eficiencia en la utilizaci6n del incentive fiscal. 

10. El regimen de rerntegro tributario (CERTEX). establec1do por la normatividad promocional, es un 
subs1d10 suscP.pt1ble de denuncia coma dumping, por cualquier gobierno de los paises destina!arios de 
las exportaciones; deberia ser modificado de forma que evite tal posibilidad. 

11. Oebe tenerse en cuEnta la efectiva implementaci6n de zonas francas industriales. que sirvan coma 
efect1vo mstrumento de creac16n de empresas de exportaci6n eftc1en!2s. 

12. El regimen para tratarrnento de! capital extranjero. contenido en la Dec1s16n 220 de la Comisi6n de! 
Acuerdo de Cartagena. sustituye a la Decision 24 yen dispos1ciones conexas. La Oecis16n 220 deja a 
las normas y po!it1cas nacionales la def1nici6n y reglamentaci6n de un con1ur.to de aspectos especif1cos, 
motivaJa por el reconoc1m1ento de "que la invers16n de cap1tales y la transferencia de tecnologias 
extran1eras const1tuyen una contnbuci6n nec~saria para el desarrollo de los Paises Miembros y deben 
rec1b1r Sl.JL:~1dades de estab1hdad". 

En el caso perur.no ex1ste un anteproyecto de Ley de Bases sabre la inversion extraniera. que se 
encuentra e.'l rP\/1s16n y anahsis por las Com1siones de! Parlamento Nac1onal. 

La llberacion que introduce la Dec1si6n 220. ha provocado aunque tard1<imente la Resoluc16n del 
Directono de CONI TE. N 1-005-89-EF135 de! 29 .09 89. que dicta el Regla~nento de Tratarn1er.:o a las 
lnvers1ones y Contratac1on de Tecnalogias. Pater.res y Marcas de Ongen Extran1Hro y establece las 
normas y proced1m1entos para la aplicac16n de la Des1r:16n 220. 

13 En cuanto al regimen de la Comun1dad Laboral. se ha 1do leg1t1manrJo en less med1anas y grandes 
empresas. const1tuyendo un importante 1nstrurnento de d1stnbuc16n del rngrcso y de armonia empresar-
1al q,;e se ha m;rn1festado posit1vamcnte en defensa de los intereses err ;.>resar:ales. en muches casos 
r:;, s,:, .. 1c1ones de enc.rs ode tratarnrentos rn1,;stc>. qcie i:lfectan las actrv•dades produc11vas 

1 ~. f ! rng1r1er. de f <;tab:l,dad L«boralco~~.t1tuye L;n aspecto rmportante de :a polit1ca lat.oral peru=ina, al 
estiltJrecern! dert!c,hor:Je 1.1 e<,tabrl1dad en e! trab;iin. y el pr1nc1p10 de ;1omr!ir como s61o causal de despido. 
ca•Jsas 1ustas y deb1darnent:! comprobadas El prrnc1p10 que consagra 1a Ley no deberia ser problema 
en epocas de crer:1rn1erito W(jular o eYpans16n. srn emb;irgo, en (,pocas drJ c.risrs. la d1ficult;1d en reducir 
personal hace que la norm.1 desaltente la creac1on ~" empleo ai r.o con!ar las empresas con le> fl<?X1b1hdad 
oc11PilC on:i! p;-.ra entwr.t.:ir 'JS c1cins econ6rn1r:os. 

Er.ta normatrva ha venrdo a rnodrf1car el pl;izo anterior de Ires arias coma periodo d8 prueba 1?st.101ec1do 
por el Decreto 22126. tran~.formandolo en tms rne<;us. o por hilber ingresado por concurso o ser 
re1ngresante 

El Programa Ocup,1c1on.il dr: Emugencra que po:.rb1l11a l;i contr,1t.1c16n ~· plazo !110 heista ul 30 de JUiio 
de 1 .. )0. dH trab;11a<lorH:. qun desHmperinn tam.:is df! naturaleza perma1,,1nte. ha :;erv.do para contr.:itilr 
la m.:iyor demana.1 ocup;ic1on;il dm1vada de la re;ict1vac16n econ6m1ca 1 Cld6-1988. Sin embargo, esta 
cuest1onado pnnc1pa:mon111 por rCllones de 1legal1dild. 

La natur.1lez;i de este program;? y su pos1ble extensi6n ba10 formas legalus m;is adecuadas (Ley de 
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Congreso} es rechazada por el sector de trabajadores organizados. que considera afecta el principio de 
sindicalizaci6n y el regimen de compensaci6n por tierf1>0 de servicios. 

La Ley de Promoci6n a las Exportaciones no T radicionales admite contrataci6n de personal elientual en 
el numero que se requiera. dentro del regimen de contrato a plaza fijo, para atender operaciones de 
producc16n para exportaci6n. en de'erminadas condiciones. 

15. La Ley de la Actividad Ernpresarial del Estado. N9 24948, requiere de una precisa reglarnentaci6n que 
aun no se ha expedido, entre otros en los siguientes aspectos: 

el CONAOE como organismo central del Sistema de la Actividad Empresarial del Estado. en el sector 
no financiero, se presenta muy recargado de funciones normativas. de regulaci6n, de control y de 
promoci6n que tende 3n a generar situaciones de excesiva ingerencia burocratica en decisiones 
adm1mstrat1vas, con falta de lunciones y acciones ejecutivas coma corresponderla a una instituci6n 
tipo holding. S1tuac16n a su vez debilitada por su dependencia de un Ministerio. cuyas caracteristicas 
no son las mas apropiad;ic; para una instituci6n de esta naturateza. coma el Ministerio de la 
Presidencia. 

La presencia del Estado en la actividad productiva. se ve debilitada por la falta de mecanisrnos de 
coordinac16n y relac16n con la politica sectorial. Tampoco queda clara la naturaleza de las empresas 
del Estado. coma 1nstrumentos de desarrollo y politica sectorial: es~ialmente cuando la politica 
general del Estado t1ende a util1zar la empresa publica como unidad de subsidio directo o indirecto 
de determ1nados sectores o actividades econ6m1cas, sacrificando la eliciencia, la rentabilidad y la 
estab1hdad empresanal. 

El regimen no logra dotar al Sistema Empresarial del Estado, de la adecuada &stabilidad legal. 
direct iv a y gerenc1al. que requiere la operaci6n de unidades empresariales de caracter estatal, coma 
instrumentos de desarrollo y politic~ sectorial. 

16. El en Iasis descentrahsta conslituye un eje principal de la politica industrial en la actualidad (Ley Generai 
de Industrias 23407. Decreto Legislativo 400 y Oecreto Supremo 080-87-EF, sus normas complemen
tarias. conP.xas y reglamentarias). 

Es necesario prec1sar las 1mplicac1ones sabre el proceso de reestructuraci6n industrial de tres temas que 
caracterizan la pol1t1ca de descentr3hzac16!"· a) la pnonz.:ici6n en la asignaci6n de los recurses escasos; 
b) la org;iniza, in instituc1ona1. nac1onal-regional; c) la p•ogramac16n del desarrollo regional. 

17 El esluerzo pnnc1p;il en mater:a de investigaci6n y desarrollo tecnol6g1co. recae en la acci6n del sector 
publ1co. 

ITINTEC como organ1smo central del s1stema de investigaci6n industrial asume la onentaci6n. 
promoci6n. supervision y control de las acciones de tecnologia industrial, para lo que cuenta con el 2"1,, 
de 'a rent a neta de L1 empresa industrial excepto la .;alil1cada pequef1a o artesanal. PerC' en la pract1ca 
esos fondos se estan us;indo en su mayor proporci6n en gastos propios del ITINTEC y no en proyectos 
de 1nvest1gac16n tecnolog1ca. Las empresas 1ndustriales pueden ut1lizar hasta el 10% de su rcnta neta 
anuill, a programas aprobados <le 1nvest1g2cion tecnol6g1ca. sin pNJUic10 de! 2"/oque superv1sa ITINTEC. 

La f;ilta do normat1v1d;id nac1on;il que requiere la Dec1s1on 220 y la act1tud de CONITE torna engorrosa 
la 1nc0rporar.:16n de tecnotogiilS y asistencia tecn1ca oxtran1era. al mantener vigentes ,reglamentos 
refer1<1os a la Occ1s16n 24. 

Sn requ1cre de un s1stema nac1onal adecuado p;ira impu!sar un plan de desarrollo tecnol6g1co acorde 
a 1H1c1 estr,1tpg1a y politic;is de 1ndustriahzac16n; pero la duphcac16n y fa It a de precisi6n de funciones entre 
e1 lns11tu!o N.11:1on.:il de Pl 1n1kac16n y el CONCYTEl C obstacuhza la prop1a formulac16n del Plan. Simi
l;immnte l;i compt•hmc1;i de func1ones y amb1tos entre 1nst1tutos de desarrollo tecnol6gico sectorial. 
r:or.fundirn y hurocra111;in la !area de fomento de la 1nvest1gac16n y modornizar:i6n tecnol6gica. a !raves 
de tncnologias nndoqon;is y la adaptaci6n de tecnologias loraneas. 

El rol que r •de 1ugar el s1stoma universitario en el campo de la formaci6n profesional y tecnol6g1ca 
aprop1a<l;i, yen la 1nvP.st1gac16n aplicada, promovido por patronatos empresariales deberfa constituir un 
a~.p<:clo 1mport;into dol Sistema Cient1fico-Tecnol6gico de apoyo al proceso de modernizacion y 
rfo;.arrollo 1nrJus!ri;il 
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18. La Ley General de lnoustrias ob':ga a curr.p!1r las r.ormas v1gentes sabre la brmac16n de a~;end1ces. 
capac1!ac16n. ;:-erfecc1onarr:1ent;J y espec1al1zac16n de las traba1adores. a tr aves del SENA Tl. que goza 
de autonomia tecr.1ca v econofTl•Ca coma cirgaro d.:sconcentrado de! MICTI. ode otros organismos de 
formac•on prc'es;onal ·;omo lcs pol1tecnicos nac1onales y escuelas pnvadas oe formac16.1 tecnica. 

La acc16n promotora de capacitaci6n par el sector publ;co es deb•I. 'i se requenra de una mayor 
coordinac16n y adecuac10n de las programas na,..1onales y sectonales de ad1estramientos en concordan
c1a con programas de modernizacion. racionai•zac;on. rehabil1taci6n a reconversion que requeriran de 
mayores r;veles de caiof1cac16n de espec1alizaci6n ode reonentac16n para la reloc<il:zac16n de la mano 
ce obra 

tlormatividad Especifica 

i 9. El regimen industrial normado por la Ley General de lndustnas 23407, establece la posibilidad de regular 
mediante normas complementanas. las ramas especilicas de la actividad industrial cuyas caracteristi
cas lo requieran. 

01cha ley norm6 en princip10 las act1vidades de la industria automotriz, de la pequeria empresa y de la 
activ1dad artesanal. aunque luego serian materia d~ legislaciones mas completas. as! coma la Ley 
Siderurgica. 

El regimen automotriz viene sufriendo desde 1984. regimenes de excepc16n. especialmente para 
vehiculos de carga y de transporte colectivo de pasajeros; lo que habria de originar el D.S. NQ 008-89-
ICTl-iND que establece benel1c1os promocionales para la fabricac16n local de s1m1lares a los que el 
M1nisterio de Transporte y Comunicaciones otorg6 invocando situac1ones de emergencia para solu· 
c1onar el transporte urbano. 

Sin emoargo. ehminar todo !1po de gravamenes e impuestos. y otorgar mecanismos compensatonos ::le 
1mportac1ones en cond1c1ones excepcionales. const1tuye una practica negat1va para un desarrollo 
sosten1do de la industna en el med1ano y largo plaza. 

20. La Ley 24557-86 declara de preferente interes nacional la reactivaci6n de la industria siderurgica 
nacional y exliende los oeneficios a todas las empresas ded1cadas a la actividad. Pero con un 
mecanismo de cap1tahzaci6n a favor del Estado que implica un proceso de estatizaci6n de las empresas 
no publicas que se acojan a las beneficios. Esta si!uaci6n y otras imprecisas han ob~truido la 
correspond1ente reglamentaci611 hab1endo trar.scurndo 3 de las cinco arias del plaza para el gcce de las 
beneficios. 

La actividad esta fuertemente proteg1da. med1ante licenc1as previas a la importacicn y la proh1bici6n de 
hacerlo par ent1dades o empresas que no pertenezcan a la s1derurg1ca nac1onal. 

La reorganizac16r. y rehabilitac1'.ln del Complejo S1derurg1co de Chimbote. esta declarado de necesidad 
y ut1lidad pubhca. y SIDE APE RU goza de amplias exenciones fiscales )' avales para el financiamiento 
de su proyecto de rehab1l1tac16n 

Es necesario impulsar el ser:tor a !raves de un plan de reestructurar.16n industrial. que corri1a las estran
gulamientos estructurales. me1ore las art1culaciones inter e mtrasectonales y promue·Ja la complemen
tac16n del capital estatal con el pnvado nacional y extran1ero. en el marco de las polit1cas de desarrollo 
industrial. 

21. El regimen v1gente para el desarrollo de la pequeria empresa industrial esta conformada basicamente 
por la Ley 24062·85 y su reglamento D.S. 061 ·85 ICTl!INO. Aunque desde agosto de 1986 esta en el 
Parlamento un anteproyecto de nueva ley que aun no ha side debat1do. 

La ley de base y sus normas complementarias conceden a la pequei'la empresa. un conjunto de 
est!mulos caracterizados por: el Fondo de Promoc16n para la Pequeria Empresa Industrial (FOPEI) 
constituido con el 1 % de sus ventas mer.suales. acred1tadas cont•a el 1mpuesto a la renta; la 
simpl1f1cac16n de tramites para las Registros lndustrialcs y de Productos, y la Licenc1a Municipal. pago 
del 1mpuesto unico en sustituc16n al 1'3V. ISC. FONAVI e ITINTEC. gozan de credito fiscal contra el 
impt;esto a la renta en funci6n de los puestos de trabajo y las 1nvers1ones en maquinas y equ1pos; al igual 
qua para el costo de la capacitac16n, no trrbutan el 1mpuesto al Patrrmon10 Empresarial. El Comit6 
Nac1onal de la Pequefla y Mediana lndu:;tna (CONAPEMI), actua com0 r'"'e a:;esor del Oespacho 
Ministerial del MICTI ya ~o vez puede conformar comites regionales. 
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22. La agroindustria sufre graves problemas de distribuc16n ~;:; ~~tos de competencia e1itre los Ministerios 
de lndustria. de Agric:ultura y de Pesqueria. El lJ.S. 068-82 ITl/IND que lista las actividades agroindus
triales bajo competencia de los dos primeros minist~rios sera sucesivamente modificado, aclarando o 
transfiriendo actrvidades al ambito sectorial de Agricultura: tal como el D.S. 016-83-IT I/IND. que precisa 
que la actividad de extracci6n, preservaci6n y envasado de jugos de frutas y hortalizas. pertenecen al 
ambito de Agricultura pero regido por la Ley de Industrias. 

El problema de definici6n de ambito se genera por la dualidad en la interpretaci6n de las normas 
vigentes: y surgen problemas de aplicaci6n del r6gimen promocional, como cuando se le otorgan 
mayores incentivos que a las actividades sujetas a la Ley de Industrias y se le extienden los beneficios 
de la actividad agraria en lo referente a exenciones fiscales e importados de equipos, transportes e 
insumos para la actividad. 

La necesidad de articular eficientemente la producci6n agropecuaria con su transformaci6n, requiere un 
tratamiento integrado como complejo productivo, que if1l,llica la unificaci6n del marco legal e institucional 
que regule y promueva la actividad. 

23. Las normas que reg·ilan la fabricaci6n de pulpa. papel y carton se han dictado con a criterios 
coyunturales asociados a situaciones especificas. que respondiendo a una concepci6n integrada de 
desarrollo sectorial. 

24. La rndustria de pulpa, papeles y cartones goza de amplias exenciones fiscales para la importaci6n de 
insumos, bienes de capital, sabre el impuesto a las ventas, selectivo al consumo y todo otro impuesto 
o gravamen. Se le reconoce la asignaci6n de parte de sus beneficios a la investigaci6n industrial y 
agraria, asi C'Jmo a la forestaci6n y reforestaci6n. Las ventajas para importar pastas qulmicas. 
desperdicios de papel. papeles especiales, han propiciado una fuerte dependenc!a de los insumos 
importados. 

Por otra pc.rte. !'ay una importante lista de productos de papel, sujetos a licencia previa de importaci6n, 
o con importaci6n prohibida (D.S. 067-87-PCM). Sin embargo, esta exonerado de derechos de 
importaci6n los insumos para las empresas periodlsticas, editoras de revistas, industria de libros y de 
textos de estudios. lo que al amparo del derecho nq libertad de prensa restringe el proceso de 
industri.::ilizaci6,., del pais. 

Este conjunto de medidas alienta una industria desintegrada. con escaso valor agregado y muy alto 
gasto de divisas. 

Aspectos lnstitucionales 

25. El esquema institucional del Gobierno. parte del principro de una coordinac16n ~ut: debe ser reahzada 
por la Presidencia del Conse10 de Ministros, que a su vez preside las Comisiones lnterministeriales de 
Asuntos Econ6mic.:>s y Financieros (CIAEF). la de Asuntos Sociales y la Coordinaci6n de Asuntos 
Reg1onales y Depart;.-nfir1tales. Dicha acc16n debe reforzarse por la acci6n planific:adora del INP que 
asegure coheren'.:1a ' le traslaper inslitucionales, Sin embargo, en la practica este esquema de 
coord1ndci6n ha ru::.u::ado ineficaz para unificar la normalividad y acci6n de gobierno, y para impulsar 
la adecuada art1culac16n de las cadenas productivas. 

Por ello sa recom1enda mod1!1car la Ley del Poder Ejeculivo. agrupando los sectores de extracci6n 
pnmaria y los de transformaci6n bajo la autoridad de un solo M1nisterio que podria denomrnarse de 
Oesarrollo Econ6m1co: la reorientaci6n del proceso de desarrollo requiere de una instituci6n que integre 
y lid~re el proceso de promoci6n. 

Lineamientos de Politica p.1ra la Reestructuracion Industrial 

26. El proceso de reestructuraci6n industrial requiere de un conjunto de polflicas que se enmarquen en la 
es!rateg1a de desarrollo nacional. Es as polilicas deben caracterizarse por la efectividad de su aplicaci6n, 
lo que supone agrhdad y simpl1cidad adm1nistrativa, evaluaci6n y control de recursos y metas. 
acces1bilidad a los h1?nei1c1os promocionales. graduahsmo y selectividad frente a recursos escasos: 
armon1zaci6n con :as politicas generales macro-econ6micas y evitando en lo posible practicas 
burocri'lt1c<1s pern1c.osas 

EI proceso de rees!ructurac16n conlleva una el eel iv a desregulaci6n de la administraci6n del proceso de 
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desarrollo productivo, evitando el intervencionismo estatal en decisiones que por su naturaleza 
competen a los agentes de la producci6n. empresarios y trabajadores. 

Son obietivos esenciales a rTM'diano y largo plazo de la reestructuraci6n: 

A. lrnpulsar el desarrollo industrial; (1) acelerando el proceso productivo y de formaci6n de capital: (2) 
abasteciendo adecuadci y eficientemente al rnercado nacional ygenerando excedentes exportables. 

B. Una &structura prOductiva eficaz que: ( 1) incremente la articulaci6n intra e intersectorial: (2) genere 
un saldo positivo de divisas: (3) impulse el proceso de descentralizac16n. con la priorizaci6n de 
cadenas productivas: (4) desarrolle y adopte tecncloglas adecuadas: t5) incremente sustan
cialmente el valor agregado, especialmente en industrias basadas en materia primas nacionales: (6) 
incremente el ernpleu. la capacitaci6n y la formaci6n profesional: (7) impulse y aproveche las 
ventajas de los procesos de integraci6n regional y subregional. 

C. Modificar sustancialmente la actitud de empre~arios y trabajadores productivos. 

D. Promover la Pequena lndustria y Artesania. como estrato estrategico en la generaci6n de empleo 
productive. la descentralizaci6n industrial y el surgimiento de nuevas industrias medianas_ 

27. El proceso de reestruduraci6n requiere de ciertas cor11·.iiciones previas. La primera sera el consenso 
sobre la necesidad de emprender un proceso de reordenamiento y modificaci6n de la estrudura 
productiva. que parte de una revisi6n integral del marco institucional y legal que ha venido normando y 
orientando el proceso de industrializaci6n. 

La segunda, la necesidad de recuperar el manejo de las principales variables y pollticas macroecon6mi
cas para lograr la estabilidad necesaria que precisa el proceso. 

La tercera ,consiste en llevar -delante la reforma institucional del Poder Ejecutivo y de sus instiruciones 
y empresas dependientes para contar con un sistema eficiente para aplicar el proceso. 

La cuarta. es disponer del diseno pre!iminar de los programas de reestructuraci6n para las principales 
lineas de crecimiento y de las respectivas accionas. 

28. La estrategia de reestructuraci6n industrial debe estar caracterizada por los siguientes elementos 
basicos. enmarcados en un Plan Nacional de Desarrollo Industrial. 

1. rescatar el rol protag6nico del sector indus!rial como ordenador y propulsor del desarrollo. 

2. orientar la aplicaci6n de la estrategia en base a: 
-programas concertados de reestructuraci611 productiva yen base a ello. 
-programas de abastecimiento de insumos; de descentralizacion ; de desarro!lo tecno16gico; oo ca-
pacitaci6n y formaci6n profesionaL 

3. determinar las principales lineas de crecimiento y areas de acci6n en las cadena productivas 

4. redefinir los mecanismos de prorr.ocion del desarrollo industrial, a !raves del, 
-marco de politicas macroecon6micas 
-el esquema institucional adecuado 
-elmarcolegaladecuado 
-las pollt1eas de pror.iocion 

5. establecer pollticas especlficas de fomento y promoci6n industrial. en los campos de: 
-promoci6n de la producci6n y las inversiones 
-financiamiento del desarrollo industrial 
-actividad empresarial del estado 
-regimen laboral 
-inversion extranjera y transferencia de tecnologla 
-descentralizaci6n industrial 
-investigaci6n y desarrollo tecnol6gico 
-capacHacl6n y formaci6n profesional 
-organizaci6n y prom:>ei6n de las exportaciones no tradicionales 
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6 Detrmc16n y priondad de programas. proyectos y acciones para 1mpuisar la reestructuraci6n industrial 

7. Evaluaci6n y coordinaci6n r .. !os proyectos de infraestructura b<isica y especifica de cada programa. 
que asegure el funciona:--·.ento eficiente y compet1tividad de las lineas productivas (energla. 
transportes. p:Jertos. almacenes y co.11unicaciones) 

29. En el diseno de las politicas macroecon6micas y su relaci6n con el dPc;arro!!o industrial y lus procesos 
de reestruct:Jrac16n sectorial debe tenerse en cuen:a los siguientes li"eamientos: 

1. Prornuci6n cie fa producci6n e inversicnes industnales 
Regimeri de fomento industrial por programas. con estimulos a la producci6n e inversiones que 
sustenten los objetivos t metas deseadas para la cadena y actividad sei;torial. Deben distinguirse los 
programas para el abastecimiento esencial, de los de reestructuraci6n 

.Programas de abastecimiento esencial (bienes basicos de consurr.o, ecucaci6n, vivienda. 
transporte colectivo) 
Mecanismos para abaratar el abastecimiento: en lugar de la exoneraci6n fiscal previa de 
1mpuestos y gravamenes, reintegro directo a los compradores o usuarills def bien o servicio 
mediante Certex lnterno, presupuestados y girados por el Sector administrativo y administrados 
por el directorio dE>I programa . 

. Programas de reestructuraci6n industrial 
Acciones y medidas que interactuan sabre un determinado ambito sectorial de las cader.as 
product iv as 
Principa!es incentives para propiciar el proceso de ajuste v cambio: 
eslimulo a la inversi6n en actives fisicos productivos, mediante un sistema similar al Fondo 
\lacional de lnversiones y Empleo. que canjea dos certificados de inversion propia. par tres de 
acciones de la empresa; con un capital de riesgo no menor del 50%. El resto goza de 
financiamiento promocional, otorgado y administrado par un director de programas y banca de 
fomento. proveniente de un Fondo para la Reestructuraci6n Industrial a constituir con un 
porcentaje del impuesto a la renta de las aclividades productivas, extractivas y de transforma
ci6n. Los presupuestos par programas serian administrados por directories y ejecutados por la 
banca de fomento. incluyendo tanto los fondos de fuente local como extranjeros. 

2. Financiamiento def desarrollo industrial. 
Se propane la conslituci6n del Fonda para la Reestructuraci6n Productiv·~. Los recursos para e! 
prograrna de abastecimientos esenc1ales provendria de la mayor recaud~r.i6n al eliminarse en su 
totalidad las exoneraciones y reducciones arancelarias y de gravamenes como el de ventas y 
selectivos al consumo. 

Al establecerse estimulos a laproducci6n-demanda, ex-post y no ex-ante. debe reforzarse laslineas 
de capital de trabajo, en particular para la cancelaci6n de los compromisos fiscales. lo que puede 
hacerse para una primera vez mediante el Programa Monetario y luego utilizando certificados de 
compensaci6n. 

3. Actividad empresarial del Estado. 
A los efectos de la reestructuraci6n, los siguientes lineamientos especiales: 
-necesidades de un funcionamiento eficiente de las &mpresas publicas productivas. cuando existP. 
consenso de su actividad. 
-cuando el sector privado no este en condiciones de llevar adelante inversiones requeridas por el 
proceso de reestructuraci6n, el Estado. para evnar situaciones indeseables, debera intervenir 
mediante la modalidad de constnuci6n de empresas por acciones cotizadas en el mercado de 
capitales, como mecanismo para la posterior transferencia de la propiedad, 
-las empresas productivas del Estado deben ser objeto de especial diagn6stico y plan de reestruc
turaci6n, en particular en Hneas prominenles como: siderurgla, papel rmtalurgia no ferrosa. pesca, 
dtC. 

4 .Regimen Laboral 
·el regimen de e!itabilidad laboral deberla evolucionar hacia la constituci6n de un Sistema de Segura 
de Desempleo. jubilaci6n y Seguridad Social permanente. aplictlndola en forma pionera en deter
mine1dos sectores produclivos. 
·deben ser objeto de perteccionamiento las Regfmenes de Comunidad Laboral y el Programa de 
Empleo Temporal, ya que al margen de cuestionamientos legales o politicos ambos sistemas son 
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aceptados por la mayoria de empresarios y trabajadores en tanto se evolucione a un ordenamiento 
econ6mico-productivo mas estable; objetivo perseguido por el proceso de reestructuraci6n. 

5. Tratamiento del capital extranjero 
Se requiere la elective;. puesta en aplicaci6n de la Decisi6n 220. Debe tenerse en cuenta el caracter 
complementario del capital extrC1r1jero en la medida que aporte tecnologla. capitales netos y 
mercados. 

6. Reglmenes complementarios 
Son aspectos complementari(iS de especial importancia, nonnas relacionadas con: la investigaci6n 
y el desarrollo tecnol6gico, la capacitaci6n y fonnaci6n profesional. la pequeiia empresa industrial, 
la promoci6n de exportaciones y la descentralizaci6n. Cada una de estas llneas de politica industrial 
debera considerarse su interacci6n con el proceso de modernizaci6n. racionalizaci6n, innovaci6n y 
cambio que implica la reestructuraci6n industrial, induciendo al mismo. 

Hay otros aspectos de la normatividad industrial complementaria que tambien debe; considerarse. 
en cuanto a la necesidad de ajustes para adecuarla a la dinamica de la reestructuraci6n coma: 
registros. propiedad industrial. normalizaci6n, defensa del consumidor, concursos y licitaciones 
internacion3les. 

7. Marco legal 
La i!1l>lantaci6n de un proceso de reestructuraci6n requ:ere de una ley organica que establezca la 
normatividad basica de este proceso y sincronizada con el sis:.-,ma econ6mico vinculante, para hacer 
viable y expeditivo el proceso. 
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ANEXON91 

MARCO INSTITUCIONAL Y JURIDICO DE LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL 

la agroindustria comprende la industria de transformaci6n de produ::tos agrarios agrupados en las industrias de 
alimentos. bebidas, tabaco.mader.= y papel. De acuerdo a la CllU C0"1>f'Bnde los siguientes grupos industriales: 

3111 Matanza de ganado .... 
3112 Fabricaci6n de prcductos lacteos 
3113 Envasado y conservaci6n de frutas y legumbres 
3115 Fabricaci6n de aceites y gras;is vegetales y animales 
3116 Productos de molinerfa 
3117 Fabricaci6n de productos de panaderfa 
3118 Fabricaci6n y refinerla de azlicar 
3119 Fabric. de cacao, chocolate, ... 
3121 Elaboraci6n de prodi.Jdos alimeoticios diversos 
3122 Elab. de alimer.tos preparados para animales 

mAs las agrupaciones industriales: 

313 lndustria de bebidas 
314 lndustria de tabaco 
33 t lndustria de madera y productos de corcho 
341 Fabricaci6n de papel y productos cie papel 



De acuerdo a la leg1slac16r! vigente. la poiitic~ agrorndustnal viene s1endo compartica entre el Ministerio de 
Agncultura (MA) y el MICTI. en funci6n del grado de trclr.sfurmaci6n de productos agranos. El MA adm1mstra en 
base al Decreto Leg1< at1vo No-2 las aclrv1dades 1rar,sformaci6n pnmaria de proeuctos agrarios efectuada 
d1rectamente por el pror,10 productor o por empresa d1stinta del m1smo ubicada en la m1sma area de producci6n 
y estrechamente relacionada a dicho proceso productivo-. En cambio. el MICTI administra. de acuerdo a la Ley 
General de Industrias. las actrv1dades de transformaci6n que van mas alla de la 1ransformaci6n primaria de 
productos naturales-. 

Adem..is de la 1mprec1si6n en el concepto de tran~formaci6n primaria. la defimc16n de ambitos administr:a· 
:rvos enlrenta dificultades pract:cas. puesto que el procesc agroinduslrial moderno no siempre se define por el 
gr ado de 1ransformac16n del prOducto. Por el contra no. muchos procesos ;igroindustriales van mas alla de la sifl'l>le 
trans!ormac16n primaria del producto e inclusive requiere del apoyo o col'T'plemel"'to de orros proce.;o.; productivos. 
deierminando que resu!te dificil precisar cuanto de la producci6n total de la empresa correspondE a la translorma
ci6n prrmana y consecuentemente dificil tambien determinar su ubicaci6n en uno u otro sector adi ninistrativo. Esta 
imprecision y diflcu:tad de operac;6n de la legislaci6n es uno de los eiementos que explica la elecci6n arbitraria de 
parte de las empresas para acogerse a una u otra administraci6n, primando generalmente el criteria de reg1strarse 
en aquel sector cuya legislaci6n ofrece mayores ventajas econ6micas y admrnistrat:Vas. 

En el marco de esta problematica de la legislaci6n y su aplicabilidad, el MA viene administrando la IT'.ayoria 
de los grupos industriales que componen la agroindustria ahmentaria. De esta. el MICTI s61o administra los grupos 
de envasado y conservac16n de frutas y legumbres: Fabricaci6n de Cacao y Chocolates: Productos alimenticios 
diversos y Elaboraci6n de Alimentos Preparados para Animales. Ademas. por el D.S. No. 016-83-IT!IND. el 
·envasado de 1ugos de lrutas y hortalizas- pas6 a ser competencia.del MA. La Agroindus!ria No Alimentaria en 
cambio. se encuentra totalmente baJO la administraci6n def MICH Estas industrias son: Bebidas. Tabaco. Madera 
y Papel. 

En terrninos de valor agregado. la agroindustria en 1984 generaba el 25.6% def valor agregado con 
1mpuestos netos del sector industrial. De ese valor agregado agrorndustnal. !os establecimientos (1446) bajo el 
arnb1to del MA gene~aban ei 38.6% del total y los estaNecimientos ( 1841) bajo el ambito def MICTI el 61.4 %. 

Deniro de la agro1ndustna aliment aria (excluido el grupo industrial 3122). los es!ablec1miP.ntos bajo el ambito 
del MA generaban aireeedor del 80% de su producci6n y aquellos admin1strados por el MICTI el 20% restante. Es 
prec1samente d~ntro de la :igroindustria alimentaria d.Jnde se presentan los problemas administra!ivos entre el MA 
y el MICTI. denvados de ur.a :egrslac16n rncompleta. d1spersa y alramer.ie promoc1onal para las empresas que se 
acogen al Decreto Leg1slat1vc No. 2 Tai teg1s!ac16n romo el Decre;o Leg1sla1tvo No. 301. (Art. 52) y los D.S. No. 
102·8-l·AG 't D.S No. 430-85-EF otorga~ benef1c1os :·.butarocs y arancelarios de mayor alcance que la legislaci6n 
1ndustn.1i •rgeme. determ1nando c1ertos pnv1leg1os para c1ertas empresas 1nduslnales por el hecho de eslar oenrro 
del amo•:o del MA. 

Es precoso llamar ra atenc16n que la legrslac•on antes refenda no r-esponde a una legislaci6n definida 
espec1ficarnente para la agro;ndustria. Los incent11;os que esta rec10e proceden como una exrensi6n a la promoc16n 
y desarrollo de la agncul!ura en ranto ac11vidad product1va pnmana. Es decir, mucnas empresas agroindustriales 
recooon protecc16n y benelic1os no como empresa industrial sino come empresa explotadora de un recurso o 
p•oducto agricoia. considerado por los suces1vos gobiernos come emprec;as pnoritarias del pais. Esto se denva de 
las conten•dos de los s1gu1er.tes d1spositivos legales. 

Decreto Leg1slat1vo No. 2 . Ley de Promoc16n y Desarrollo Agrano Art. 29:Define la agroinduslria come· la 
1ransfo•mac1on pnmana de productos agranos· (17i1 L80) 

D S No 068·82-IH IND. Deterrr.1na las act1v1dades agroondusrriaies que se regiran por el D.L. No. 2 y D.S. 
No. 1.i 7 ·8 1 ·AG: y aq.ieilas que s~ reg1r .'.ln por la Ley No. 234C 7. Ley Gnner;il de Industrias. bajo el ambito admin-
1'.rr1r·vo det MA 

Hay el'T'presas rndu!:tria1es y agro•ndustrrales (03112!82) 

Oecrf:IO Leg1slat1vo No. 301: ··Raactivac16n de la acliv1dad econ6rn1ca·. 
Art 52' :Oiorgan exonerac16n de derechos para !a 1mportacion de b1enes de capital e insumos a las ac

l1v1dades a(;raria:; cons1doradas en el D.L. No. 2. No 1ncluye al IGV. Debe haber cert1f1caci6n del MA y d1clamen de 
NO COMPE TF.NCIA DEL MIC Tl 

D.S. No t02-84-AGEspec1f1can los rnbutos a que esran exoneradas l1s importaciones lel)isl<tdas en el Art. 
52 del D.l. No. 301 Precisa que tales t>encf1c1os tr1bularoos ramb1en benefician a la agro1ndu!:lria. 07111184. 
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D.S. No. 430-85-EF. Exonera del pago de los derechos arancelarios. de la sobretasa a la ~rtaci6n. del 
IGV y del ISC. la importaci6n de maquinarias, equipos y herramientas de uso exclusivo para la actividad agraria 
conforme se indica en el Art 19• Gozaran de este beneficio las actividades agroindustriales aun cuando los 
propietarios no sean conductores de tierras. 04/10/85. 

VALOR AG~EGADO POOLA AGR01NDUSTRIA0934) 

Establecimientos 

AMBITO 
Mill. de I/. % No. % 

Ministerio de Agricut tum (MA) 

3111 34.5 4.0 43 

3112 99.4 3.0 101 

3115 176.0 5.3 40 

3116 254.3 7.6 219 

3117 248.3 7.4 1000 

3118 480.3 l4.3 43~ 

Sub-Totd 1,29'l.8 38.6 . .L.446 44.0 
, 

MICTI -
3113 49.4 1.5 78 

3119 90.0 2.7 90 

3121 195.3 5.8 282 

3122 96.6 2.9 52 

313 949.6 28.3 530 

314 254.4 7.6 2 

331 136.6 4.1 671 

341 286.3 8.5 136 

Sub-Toto1 2058.2 61.4 1841 56.0 

TOTAL 3351.0 tOO.O 3287 lC<'.0 

Valor Agregado Industrial 

(exduldo Fob. Horine y 
Ace itcs de Pcscado, y Cons. 
de Pe:;crdo )(Mil I ones de in-
tis) 13072.5 



Porticipacion de lo agroindustrio 

en el VAi (%) 

Porticipocion de ogroindustrio-

M\ en el VAi (%) 

Porticipacion de la ogroindus-

25.6 

9.9 

tria-MICTI- en el VAi (%) 15. 7 

Valor Agregodo de lo Agroindu.!. 

trio Alimentoria (VAAL) (1) 1,627.5 

Participacion del MICTI en el 

VAAL (%) (V. 334.7) 21.~'c 

(1) Comprende 311 y 3121, no incluye, 3122 

107 
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ANEXO II 

METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS ESPECIRCOS PARA 
UN PLAN NACIONAL DE REESTRUCTURACION INDUSTRIAL SUMARIO 

I. PRESENTACION 

El documento constituye una gula metodo16gica para la elaboraci6n de Programas de Reestructuraci6n 
Industrial, que se perfilan como uno de los instrumentos principales para sistematizar las acciones que soporten 
) orienten af proceso de Reestructuraci6n Industrial. 

El conjunto de enunc1ados de polit1ca industrial que un plan n<icional asigna al Sector, requiere el desarrono 
de una ordenada y eficiente programaci6n de actividades. enmarcando en un ce>ntexto institucional definido, con 
el actecuado soporte econ6mico y tecnico que permita el diseiio de politicas especificas, y que finalmente se 
exprese en acciones. con el adecuado y estable marco juridico que lo legitimice. 

El elemento principal de este conju:ito aa activi'1ades a desarroliar lo constituyen los Programas Especificos 
de Reestructuraci6n lndustri;:il, cuyo contenido principal se esboza el presente trabajo. 

Un aspecto sustantivo a te:ierse en cuenta en el desarrollo de la Programaci6n, consiste en el necesario 
trabajo concemiente con l'Js principales protagonistas de cada actividad o linea de crecimiento, por lo que la tarea 
de organizaci6n de los 1raba1os por programa adquiere una dimensi6n principal, en la medida que el trabajo 
participativo. eliminara progresivamP"'e las resistencias naturales que este esfuPrzo reestructurador provoca en 
les agentes econ6micos y soc1ales. 

El aspecto concertader 1mplicite a esta metodologia requiere asimismo un alto grado de innovaci6n y 
creatividad en la busqueda de seluc1or:es. para eliminar estrangulamientos. conflictos de interes. asi como para 
diseflar los instrumentos e incentives que provoquen les mevimientos reestructliraderes para lo cual una definici6n 
principal y orientadera de la cencertaci6n. debe consistir que el Estado oterga ventajas y facilidades siel'J1)re que 
en contrapartida los agentes beneficiados. desarre!len las acciones. proyectos e inversiones, deseadas y que se 
expresen en las metas del respective programa: para lo cual deben disenarse los mecanismos de evaluaci6n y 
control de los incent1ves y resultados. 

11 PERAL DE ACTIVIDADES DE UN PROGRAMA DE REESTRUCTURACION INDUSTRIAL 

PROBLEMATICA Y RNALIDAD DEL PROGRAMA 

OBJETIVOS ESPECIRCOS 

AMBITO DEL PROGRAMA 
1 lnsumos y Productos Principales 
2 Agentes EconOmicos 
3 lnstituciones Alines 

METAS DEL PROGRAMA 
1 Temporalidad def Programa 
2 Proyecci6n de la Demanda aparente 
3 Programaci6n del Abastecimiento 

3. 1 Producci6n de lnsumos Principales 
3.2 Producci6n de Productos Finales 
3.3 lmportaci6n de lnsumos 
3.4 lmportaci6n de Productos Finales 
3.5 cxportaciones 

4 lnversiones 
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OTROS COMPROMISO.'i CONCERTADOS 

INSTRUMENTOS DEL PROGRAMA 
1 Regimen Arancelario 
2 Regimen Tributario 
3 lncentivos 
4 Financiamiento 

MARCO INSTITUCIONAL 

ASPECTOS LEGALES 
1 Evaluaci6n 
2 Propuesta de Moclificaciones Juridicas 
3 Programa de Reestructuraci6n 

IOENTIFICAC10N OE PROYECTOS Y SUB - PROGRAMAS DE F1tESTRUCTURACION INDUSTRIAL 

EVALUACION COSTO - BENEACIO 
Los Programas de Reestructuraci6n Industrial. considerados como uno de los instrumentos princ1pales para 

moclificar gradualmente la orien~aci6n del desarrollo industrial. acorde con los objetivos nacionales de desa~rollo, 
constituyen un conjunto de acciones programadas que interactuan sobre una actividad o actividades productivas 
relacionadas (linea de crecimiento). sabre una deti'rminada area geogralie<i. o sobre aspectos especilicos de la 
actividad orocluctiva manufacturera (calidad. tecnologia, empleo. productividad) establ<>eidos con la linalidad de 
programar racionalmente el desarrollo de la actividad. :inea de crecimiento. area geogralica o aspecto de interes 
industrial, compatibilizando las necesidades cuantitat1vas y cuaiitativas de la demanda con las pos1bilidades y 
caracteristicas propias de la oferta de procluctos industriales, estableciendo metas de producci6n, unportaciones, 
exportac1ones. inversiones: asi como comprom1sos de acci6n concertada en mate•ia de precios. calidad, abastec-
1miento. entre los agentes productivos que participan en el Programa y el Est ado. compromellendo la acci6n estatal 
en mater;a de incent•vos l1scales (subsidios). inversiones directas. apoyo !inanciero. mecamsmos de protecci6n 
industrial. y promoci6n de proyectos de inversi6n asi como de regulac16n y desarrollo de tecnologia. 

Cada programa. dependiendo de su naturaleza. establecera periodos de vigencia. rev1si6n y condiciones 
de amphac16n. 

Compromisos Concertados 
Sob re Iii base de la flnal1aad perseguida por el Progtama de Reestructuraci6n y los objetivos especllicos se 

debe espe~ilicar los comprom1sos que asumiran las empresas que se acojan al Programa. 

Este aspecto de la elaborac16n dul Programa es el mas 1mportarte y constituye el resultado de la 
cooperac16n y trabajo conjunto de equipos: tecnicos del Sector Privado y Pliblico. c:>ntando con la asesorla y 
colaboraci6n de especialistas de umversidades y centres de investigacion o consultoria, convocados para este fin. 
La organizaci6n del trabajo de concertaci6n se adecuara a la problema!lca definida de la hnea de crecimiento o 
actividad y los ob1etivos persegu1dos ce 1ransformac16n y desarrollo. 

En este trabajo se identil1cara en lorma especil1ca lo·; aportes de los agentes econ6micos involucrados. la 
modahdad de ejecuci6n de los d1ferentP.s proyectos y sub-programas que reahzados alcanzan las metas 
programadas en cuanto: 

-Abastec1miento : Producc1on final H 1mportaciones de los componenres pnncipales. 
-Proyectos de Inversion. er. sus d1s·1n!as modalldades. 
-lncorporacion de componentes. partes y p1ezas de producc16n local. 
-Cosros y prec1os de los pr1ncipaler. corr.ponenres do la F~ea o act1v1dad. 
·Descentrahzac.1on indJStr1dl. 
-Empleo y poliflcas de 1nqreso. 
-Cahdad y desarrollo 1ecno1og1co 
·E xportac1ones 
·Corn..irr.1a11zac16n 

El desarro!io del rratJ.110. def1n.r.1 ;iq11t11:0:; ulernt:n:os princrpa1es dul Programa. pl.d1endo 1nclu1r orros 
aspecros no espec1f1cados an•,,, -,rm"ntti as1 co mo c1)(c\. r .1:r,uno:; elf! 1,11os per no sor 1rasCf1nden1a1es a l;i f1nahdad 
y ob101tvos del Programa 
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empresariales. se debe proceder a ident1ficar los instrurnenios y acciones especificas que el Estado debe acometer 
o camprometer, a traves de sus 6rganos de eje<"• :eiOn. para el logro de los objetivos programados. en este sent1do 
se debera precisar: 

Grado de protecci6n y acceso al mercado intemo a trav6s de: aranceles y mecanismos para arancelar
ios (licencia previa, cuotas. prohibiciones) en el horizonte temporal de programaci6n, tanto para insumos 
como productos finales def programa. 
lncentivos especlficos. su modalidad de eiecuci6n, cua"tla y resultados esperados (efecto neto cuan
tificado de beneficios para el pais) 
Financiamiento promocional. precisando los requerimientos de adeeuaci6n de los siStemas vigentas al 
marco def Programa y su correspondiente justificaci6n. 
Adecuaci6n de los sistemas de administraci6n de precios y significaci6n de divisas a los requerimientos 
def programa. 
Accic .. .as especlficas del Estado en el caq:>a de la investigaciOn tecnologica y capacitaciOn. 

En este acapite referente a los COl'll>romisos concertados. es necesario precisar las aspiraciones de 
desarrollo de !a ecttvldad, respecto a la imagen cbjetivo disel'lada y perseguida, asi como los obstaculos ~ 
requerimientos de acci6n para superarlos: el diseflo de mecanismos innovadores y creativos para i1T1>ulsar la 
actividad hacia un desarrollo deseado debe ser explicrto, tratando de rescatar los prmcipales aspectos que el 
dialogo entre I.as partes concertantes haya sugerido como soluci6n viables. 

lnstrumentos del Programa 

Establecer los diferentes regimenes de politica econ6mica de afectaran al Programa. 

1 Regimen Arancelario .- Establecer los niveles arancelarios que en el marco de la politica econ6mica 
vigente sean los adecuados para i1T1>ulsar el Programa, tomando en conslderac;16n la politica de 
protecci6n al valor agregado local y la adecuada compatibilidad insumo-producto entre los bienes de la 
linea de crecimiento o actividad. 

2 Regimen Tributario . · Establecer el regimen de il'll>uestos indirectos que afecta los productos del 
Programa, considerando la COl'll>atibilidad con el regimen general, la posibilidad de aplicaci6n de tributos 
especiales (selectivo al consumo), en el caso de plan!earse la reorientac10n def consumo de productos 
finales sustitutos. 

El regimen de impuestos a la renta (directos). considerando los distintos incentivos vigentes que afectan 
la actividad. dependiendo su localizaci6n, regimen porprioridades (estabilidad tributaria). exportaci6n no 
tradicional. debe recibir un tratamien:o explicito en el Programa. tendiendo a su armonizaci6n y 
permanencia. durante el perlOdo de vigencia establecido. 

3 lncentivos .- Del analisis siluac1ona1 de la linea de crecimiento. la naturaleza de las actividades 
productivas que interactuan entre si y las relac1ones intersectoriales, determ1n ar yest ab ecer el conjunto 
de incent1vos que sera necesano aplicar para ccnseguir las metas del prograrna. 

Es muy probat-:e que el marco general de incent1vos ya otorgados, deie poco margen para la aplicaci6n 
de nuevos inct:ntivos. en caso de :;er esta la situaci6n de la actividad. se debe enunciar los 1ncentivos 
que qrJza y proponer el perfecc1onam1ento de los mecanismos operat1vO$. u otra recomendaci6n 
necesana. que sur1a del anahs1s coniunto entre las entidades part1c1pantes en la concertaci6n de 
Programa. 

4 Flnanclamiento .- Establecer una adecuada aproximaci6n de los requerimientos de hnanc1amiento de 
los proyectos y sub·programas que se denvan de la programaci6n de la linE!a o activ1dad de 
crecimiento. La naturaleza de los for.dos necesarios debe establecerse, discrim1nando ta naturaleza de 
su aphcaciC:i: 
a) Estudios (de factibilidad, mercado o de aplicaci6n tocnol6g1ca). 
b) Estudios de investigac16n tecnol6gica ode promoci6n de la investigaci6n. 
c) Activos fi1os (terrenos. construcciones. maquinaria y equ1po). 
d) Capital de trabajo. sea para proyectos de inversion. ampliaciOn. modernizaci6n. etc. 
e) Capital de traba10 para comerc1alizac•6n o stock de matenas pri'Tlas para programas de abastec· 

im1ento. 

En base a la cuantificaci6n y programaciOn de los recursos financieros, necesanos durante la \/igencia del 
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Programa, se consideraran las fuentes fe financiamiento del mismo, considerandose para esta finalidacl la 
existencia de recursos tradicionales: los propios de la operaci6n de las empresas, la disponibilidad de recursos de 
la Banca de Fomento y COFIDE, la existencia de recursos destinados (fondos especiales) y de ser necesario la 
constituci6n de un fondo para el Programa cuyas caraderisticas. recursos y aplicaciones deben ser disei'ladas. 

Marco lnstitucional 

Gada programa debe constituir un Sistema de relaciones i""'~r-institucionales que permila un trabajo 
ordenado y jerarquizado como base de la concertaci6n productiva. E punto de partida sera la constiluci6n de un 
Consejo Oiredivo por Programa, que asume la responsabilidad del desarrollo de los trabajr.:: de base. la precisi6n 
de la problematica y objetivos especificos y serfa el ente que propane finalmente el p·oyecto del Programa Con
certado. 

La constiluci6n del Oirectorio se realizara por el disposili\io legc;I que se establezca en el marco de las de
finiciones jur'tdico institucionales, que IP.gitimicPn ~I proceso de Reestructuraci6n Industrial. 

En tanto se define el marco normativo institucional. el Programa se ira desarrollando mediante la 
constituci6n de un grupo de trabajo, cuya conformaci6n debe considerar: 

Representantes de la Secretaria de Reestruduraci6n Industrial (MICTI. COFIDE e ltJP). 
Representantes de la adividad empresarial produdiva ofertante. preferentemente a nivel institucio11al 
(comile gremial). 
Representante de las actividades demandantes a nivel normativo (Gobiemo Central) y nivel empresariat 
buscando la mayor representalividad de las instilucio11es intervinientes. especialmente para comprome
ter los estudios de demanda necesarios y el plant'!amiento de esquemas de concertaci6n con viabilidad 
de ejecuci6n. 
Representantes de institucio:ies publicas o privadas de apoyo a la actividad. en el campo de la inves
tigaci6n tecnol6gica y econ6mica. que soporten las necesidades de estudios especialiZados. 
De ;, :.uerdo a la naturaleza de ta actiY-idad bajo programaci6n. se debe buscar la mejor modalidad de 
participaci6n de personal tecnico espec1alizado a nivel consuhore:.. inves:igadores o institucionales 
(universidades). que refuercen los trabajos tecnicos que se consideren necesarios. 
El grupo de traba10. bajo la coordinaci6n del representante responsable de la Secretaria de Reestruc
turac16n Industrial. programa sus actividades. para elaborar los diagn6sticos de base, el planea"!'liento 
especifico y el desarrollo del Programa de la linea de crecimiento o aclividad. 

De este equipo de traba10. en funci6n a su representativiclad y trabajo, debera proponerse. lt..ego de definirse 
el marco institucional del Plan de Reestructuraci6n Industrial, el Consejo Directivo. que tendra bajo su responsa· 
bilidad la propuesta del P•ograma. su administraci6n y seguimiento. asi como la propuesta de los correspondien
tes ajustes al mismo. El equ1po tecnico de representantes. consultores y tecniccs que rntervinieron en el grupo de 
trabajo, inicial. continuaran dando su apoyo al Consejo Directivo. el mvel de Asesoria. constituyendose en un 
Consejo Consultive del Programa. instanci.1 que dE·be ser prevista en el d1seno del marco irslitucional normativo 
del Plan de Reestructurac16n Industrial. 

Sera conveniente. para efectcs de la implementaci6n del sistema inst1tuc1onal que se propane. que a nivE·I 
de cada programa se cuente con un reglamento cue reco1a las princ1pales lunc1ones del Co,1seio Oirect1vo. las 
obligaciones y derechos de los partic1pantes asi Clmo toda norma necesana para elect1vizar las acc1ones en f!I 
campo normativo. de evaluaci6n y control de los mecanismos propios del Programa. 

Aspectos Legales 

ldentificar los d1spositivos legales que norman la actividad o linea de crec1rr11ento. tomr1ndo en cuema 
prec1sar aquellas d1sposrc1ones que afecten algun componente en especial. cuya inlluenc1a cond1c1ona aspectos 
sustantivos al diseno del Programa tales como: deliniciones de amb1to de competenc1a sector;al adm1n1strativo, 
incentivos o norrias para la adquisici6n de bisnes :> servicios en cond1ciones excepcionales dingidas a determina
dos usuarios que signifiquen pnvileg1os 1ndf"seable s desde la 6ptica productiva. pero que tengan 1ustif icac16n desde 
el p• into de vista de los usuarios. disposiciones d1J caracter normativo de los sect ores demandantes que afectan 
la oferta industrial. 

1 Evaluaclon •• Realizar 1.;1 anah .. 1s crfb;o de la influencia del marco 1urld1c..J actual en el desarrollo de la 
linea de crecimiento, destacando aquellos resultados posllivos en cuanto a la consecuc16n l'.le los 
objetivos de Reestructurac16n y expan ;16n de la actividad. asl como detectando <1quellas d1spos,c1ones 
quE1 resultaron intracendentales en la finalidad perseguida y en especial aquellas que resultan un 
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obst~culo para la evoluci6n futura, por afectar ai diseno basico del Programa. Determinar las normas 
juridicas que deben modificarse y aquellas que son perfectibles. sustentando la naturaleza y orientaci6n 
de la normatividad futura deseable. 

2 Propuesta de ModHicaciones Juridicas .- Sohre la base de la evoluci1n de las disposiciones legales 
vigentes. y las conclusiones Que se arriben en el marco del trabajo coordinado y concertado por los 
6rganos del progr;ima (Consejr Directivo, Consejo Consunivo ), establecer la correspondiente propuesta 
de modificacionf's jurfdicas que d£ben realizarse. para adecuar la normatividad vigente hacia la 
consecuci6n de l.:i finalidad y objetivos del Programa. 

:; Programa de Reestructurac:on .·De acuerdo al marco normativo general, establecido para el proceso 
de Reestructuraci6r Industrial, expresar en t~rminos legales los ·elemertos constitutivos del programa. 
buscando integrar P.n un solo cuerpo jurldico '~ normatividad necesaria . 

I NE)(T, F;'AQE(S) left ,BLANK. I , , 
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VOLUMEN II 

APUNTES DE LEGISLACION INDUSTRIAL 

Docto,. TERESA GILES P. 
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INTRODUCCION 

Se encargO una intr'lducciOn al estudio de la legislaciOn de base vinculada al proceso industrial, para que 
los consultores puedan formular propuestas de reconversion sectorial consistentes y armOnicas. con un marco 
legal valido: y. en tal caso. sugerir soluciones orientadas a facilitar el proceso de modemizaci6n y COfllletitividad, 
a traves de acciones que requieren de medidas y politicas de : inversi6n, desarrollo tecnol6gico, fortalecimiento 
del recurso humano, descentralizaciOn, desinversiOn, desregulaciOn. 

El trabajo realizado por la Doctora Giles es una importante contribuci6n, en cuanto a que coadyuva a ordenar 
y clarificar conceptos mal interpretados o divulgados: tambien muestra la complejidad y obstaculos derivados del 
sistema legal, y las posibilidades de innovaciOn para crear condiciones que impulsen el cambio y el crecimiento 
sectoriaL 

El estudio examina el Regimen Laboral; muestra la imposibilidad de aplicar la Decisi6n 220, en cuanto a que 
las ncrmas reglamentarias de CONITE a las lnversiones, Tecnologlas y Marcas Extranjeras son las reglamentaries 
de la Decisi6n 24, con todas sus restricciones y limitaciones. El analisis de las sucesivas leyes de promoci6n 
industrial y sus modificatorias. muestra una progresiva derogaci6n de los ber.eficios que han dejado de ser 
interesantes. al suprimirse el incentive a la reinversiOn de utilidades, mientras que los beneficios tributaries han 
quedado sOlo reservados a las empresas que suscribieron el convenio de estabilidad, con anterioridad al 0.L. 362; 
igual situaci6n afecta a las empresas descentralizada!;: el Oecreto Legislative 400 otorga beneficios sobre el 
impuesto a la renta y el patrimonio, para nuevas inversiones o ampliaciones en zonas descentralizadas, que 
respondan a objetivos de exportaci6n; sustituci6n de importaciones; industrias Msicas con nuevas tecnologlas y 
apertura de mercados; transformaci6n de insumos agricolas y de pesca; mano de obra intensiva. Los cases 
acogidos al Decreto Legislativo 400 constituyen cases aislados si se tiene en cuenta que su ultimo dispositivo puede 
comenzar a aplicarse desde junio de 1989, La Ley de Comercio Exterior 25075, recientemente promulgada, ha 
merecido las crlticas def sector empresario y parecerla no favorecer a los fines de tener un orden institucional 
coherente, que promueva la industria. articu~ndola con el proceso exportador. Finc.lmente, se recuerda que el 2% 
de la renta neta, antes de impuestos que el D.L 18350 y la Ley 23407, reservan para la investigaci6n tecnolOgica, 
a traves de ITINTEC. merece la critica de empresarios que reclama una participaci6n mas directa en la 
administraci6n y aplicaciOn de esos fondos que. al margen de ese criteria, son insuficientes para el despegue 
tecnol6gico, con el agravante de estar vinculados a las fluctuaciones de los beneficios. en las epocas que mas se 
necesitan. El Regimen de la Actividad Empresarial del Estado, aun no reglamentado, es un comptejo cuerpo legal 
que debe ser perfeccionado por est a ultima via y otras complementarias. que faciliten la actividad de las empresas 
estatales en un regimen de plena autonomla; estabilidad y profesionalidad directiva, y co1T1>9tencia de mercado. 

El marco legal que se presenta es limitado para promover la inversion, la innovaci6n tecnol6gica, la 
competencia creativa, la modernizaciOn y el crecimiento del sector industrial. Se plantea la necesidad de una 
renovaciOn y cambio conceptual en las pollticas industriales, que deberan reflejarse en una legislaciOn apropiada, 
clara. coherente de sencilla aphcaciOn y control. 

Este analisis parcial de la 1egislaci6n vigente se complementa con seis anexos, que enumeran los 
disposifivos relacionados con la industria en general; la Comunidad Industrial; la Oecisi6n 24; la Siderurgia; los 
Laboratories Sanitaries Y Farmaceuticos; y, la Actividad Empresarial del Estado. 

Este trabajo de la Doctora Giles debe tratarse complementariamente con el del Ing. J.A. Portocarrero. 
referente a politicas y estrategias industriales. 

,PAGE S left BLANK. 
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I. REGIMEN LABORAL 

El r(lgimen laboral de los trabajadores de la industria, contiene normas de car.icier general que les son 
aplicables. 

Los derechos y beneficios que ha establecido la frondosa legislaci6n laboral. tienen su principal ft.:ente en 
la Ley No. 4916 y sus modificatorias. la Ley de Estabilidad Laboral No. 24514 y su Reglamento aprobado por D.S. 
No. 003-88-TR y los Decretos Leyes Nos. 19990 y 22482 que norman los bene!icios sociales de los trabajadores. 
:::1 organismo competente para la aplicaci6n de las normas laborales es la autoridad administrativa del Ministerio 
de Trabajo y Promoci6n Social. 

Establlidad Laboral.-
Uno de lo!: aspecios mas contrcvertidos del Derecho Laboral es la estabilidad laboral, que se define como 

el derecho que tiene, los trabajadoros a plazo indeterminado de mantener el vlnculo laboral una vez cumplidos 
determinados requisitos. vinculo quc s61o puede ser resuptto por ley (Constituci6n Art. 48). 

Tienen estabilidad laboral los trabajadores sujetos al r~imen labora' de la actividad privada, cualquiera sea 
la naturaleza del patrimonio del empleador o la modarldad empresarial que adopte, siempre que cumplan los 
siguientas requisitos: 

1. - Laborar mas de cuatro horas diarias 
2.- Hayan superado el periodo de prueba de tres meses. salvo que: 

a) lngresen por concurso, caso en el que adquieren estabilidad desde leo fecha del ingreso; 
b) Reingresen al servicio del mismo empleador, siempre que la suma de los perlodos laborados sea 

superior a tr9s meses. 
c) El derecho sea reconocido por el empleador, sin necesida<f del cumplimiento del periodo de prueba. 

(Ley 24514 Art. 2; D.S. No. 003-88-TR arts. 2, 3 y 4; RSD 263-82 de 25.x.82). 

La Ley de Estabilidad Laboral contrariamente a lo que su titulo supone, hace pensar mas bien en una 
reglamentaci6n para el despido de personal. No obstanta esta circunstancia, en la praciica, la dificuhad d6 acreditar 
que el trabajador ha incurrido en causal de justo despido •. y teniendo en cuenta el caracter tuitivo con el que la 
autoridad de trabajo dicta resoluci6n con los derechos de •'ls trabajadores. resuha muy diticil llegar a despedir a 
un trabajador como consecuencia inl'Tl6diata de 1.:1 transgresi6n de la Ley Laboral. Por otra parte, la Jurisprudencia 
Laboral, si bien es de observancia no obligatoria. sienta precedentes de resultado divergentes aun tratandose de 
un mismo caso. Por esr;:i raz6n no puede contarse con un criteria uniforme para la aplicaci6n de la Ley en casos 
similares. 

otro aspecio que cabe senalar en la aplicaci6n de las normas laborales es la lentitud de los procesos que 
en los actuales tielll>Os. masque nunca. es sin6nimo de injusticia. Sise piensa en la expectativa de un trabajador 
por oblener el pago de benefirios que le corresponden y que al momento de interponer la denuncia pueden tener 
algun signific::ado, la inflaci6n que padece el pars hace que tales expectativas queden totalmente frustradas. Litigar 
por este motivo en las aduales circunstancias, y con los morosos procedimientos. significa perdida de dinero y de 
liempo. 

Normas laboralff especlflcas para la lndustrfa 

Deniro del marco general de la legislaci6n laboral tenemos normas especlficamente dictadas que 
resel'lamos brevemente a conlinuaci6n: 

1. -El D.S. 80-87-EF incentiva el trastado a zonas descentralizadas def pals. de empresas industriales 
manufactureras comprendidas en la Gran Division 3 de la Clasificaci6n Industrial Internacional Uniforme 
de las Naciones Un!das (CllU). 

( ') Son c.MSa ju1181 de delpoCIO 
L a 1•111 grMI 1c111-n1e1 concluetaS de k>l ll'atlljaclotH llpillcadal c:omo lllH por .. Ley). 
Lu 11ruac10ne1••ciepclOr\llleldi1a emprne lunclaoas en muue ICDnOmical "°11a11, eao lartullD o ruerza mayor. 
La inlllllili!llCIOn Judicill por RelOlucidn c:onMnlida o ljlCUIUl'llllla Pll8 et eietdelo de la aellYldld que datamPll\O en el cenllO de 
traDajO. por un penodo de ''" mesea o IN1. 
La tnUIS!enc:la al lrablfO por prrvaciOn de 18 h!left80 por delllo <IOIOIO. proven11n1a de sen1enC1a rudlclll ~ o ljacul'Of'iada. 
(Ley 24514 . .,,, 3 y A D.S. 033-88-TR. an. 8) 
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Entre los beneficios que conte111>la este dispcsitivo se encuentra el otorgamiento de una compensaci6n 
adicional para los trabajadores que se retiren al no poder seguir a la empresa en su trasla<io a la nueva 
sed6. La compensaci6n adicional consiste en una bonificaci6n equivalente al t 00%de los beneficios que 
le corresponden de acuerdo a Ley. 

Pc~ otra parte. eltrabajador que cesa por causa deltraslado tiene el derecho que la El'Tl>resa al momenta 
de su cese adquiera las acciones laborales de su propiedad. 

2. -El Artlculo 32 del D.L No. 22342. Ley de Promoci6n a las exportaciones No Tradicionales que no ha 
sido derogado. sei'lala que las empresas industriales de exportaci6n no tradicional podran contratar 
personal eventual en el numero que requieran. dentro def Regimen establecido por el D.L 18138 
(contrato de trabajo a plaza fijo) para atender operaciones de producci6n para exportaci6n en las 
condiciones que sei'lalan a continuaciOn: 

a)La contratacion dependera de la existencia de: 

t) Contrato de exportaci6n. orden de co111>ra o documentos que lo originan. 

2) Programa de Producci6n de exportaci6n para satisfacer el contrato. orden de COl'Tl>ra o documento 
que origine la exportaci6n. 

b )Los contratos se ceiebraran para obra determinada en t6rminos de la totalidad def prograr.ia. yto de 
sus labores parciales integrantes y podran realizarse entre las partes cuantas veces sea necesario, 
observando lo dispuesto en el presente articulo. 

a. En cada contrato debera especificarse la labor a efect11arse y el contrato de exportaci6n, orden 
de compra o documento que la origine; y 

b. El contrato debera constar por escrito y sera presentado a la autoridad Administrativa de T rabajo 
para su aprobaci6n dentro de 60 dlas, vencidos los cuales si no hllbiere pronunciamiento se dara 
por aprobado. 

3.- Los articulos 33 y 34 del D.L 22342 que examinamos sel\alan respectivamnete: 
Art. 33. - Extension de la limitaci6n del monto maxi mo de remuneraci6n, (derogado a la fecha). y que 
cuando dicho personal tenga que prestar sus servicios en el exterior percibira sus haberes en 
moneda extranjera. l;i que podra ser remesada 

4.- Art. 34.- Establece que las empresas que exporten productos no trad1cionales no e~t.in comprcndi
das en la limitaci6n referida en el Art. 23 del D.L 22126, la dercgada Ley de Esta!.J1!tdC1c! l.c1bora!, 
norma que ha side recogida por la actualmente vigente. 

5.- En cuanto se reflere a reglmenes especiales de trabajo eventual. a la lecha se viene aplicando e! 
Programa Ocupacionai de Emergencia (PROEM) que en relaci6n con el Regimen Laboral de las 
Empresas de Exportaci6n No Tradicional tiene la desventaja de senalar porcentajes mc'lximos para 
el numero oe trabajadores PROEM dentro de un plariilla. pero que por otro fade tiene la ventaja de 
no requerir, como en el caso de las Empresas de Exportaci6n No Tr;ir11t::1ur.t' •<I ct1mplimiento de 
requisites especiales. 

Los Decretos Supremos Nos. 18-86-Tr, 20-86-TR y 13-88-TR han creado. reglamentado y amphado (hasta 
el 30 de JUiio de 1990) el Programa Ocupacional de Emergencia para combalir ia desocupaci6n. 

El PROEM se aplica unicamente en las empresas sujetas al Regimen de la aclividad privada. 

Las empresas que se acojan al PROEM estfln laculladas para conlratar nuevos lrabajadores a plaza lijo, 
tienen la obligaci6n de acreditar la naturaleza accidental o temporal de las labores a realizarse. 

Para este electo la empresa debe llevar una "plamllil especial de emergencia" por separado para empleados 
y para obreros en la que se reg1stran a los trabajadores que contraten de acuerdo con el Programa Ocupacional 
de Emergenc1a. 

Esta plamlla es autorizada por la Jelatura de D1v1si6n ode zona de 1raba10 respectivo a quien se drrigira la 
planilla con el respectivo recurr.o. (segun lormato). 

Los contraios a plaza liJO deben constar por asr,nto. es:1rulando expro·.,,rr_.,. !n 1·l piazo pJr el cual se sus-
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criben. el que no podra ser inferior a 3 meses. Estos contratos deben ponerse en conocimiento de la autaridad de 
trabajo dentro de los 8 dias de celebrados. renovados o prorrogados. segun formato que proporciona el Mrnisterio 
de Trabajo. 

Los derechos y beneficios sociales que corresponde a los trabajadores del PROEM. no pueden ser 
inferiores a los que la legislaci6n laboral comun y los convenios coleclivos reconocen a los demas trabajadores 
estables del respective; centro de trabajo. Estos trabajadores tienen derecho a una compensaci6n adicional al cese. 
equivalente a un sueldo o a treinta iornales, sin lopes. segl:n se trate de empleados u obreros. 

Vencrdo el plaza dP.I contrato. si el trabajador continua prestando servicios. se considera como un contrato 
de duraci6n indefinida debiendo incluirse al trabajador en la planilla de personal. Por su pa rte el empleador que se 
acoge al PROEM. esta sujeto a las obligaciones e irnpedime:itos siguientes: 

a) El empleador no puede cubrir las vacantes que se produzcan en la planilla permanente con trabajadores 
del PROEM. 

b) El erJl>leador no puede solicitar reducci6n de personal durante el tiempo que lleve la ·planilla especial 
de emergencia·. 

c) El empleador no puede contrat ... r bajo er regimen <i~I PROEM a trabajadores registrados en la planilla 
de personal permanente que cesen. a partir de la vigencia de este sistema. 

Adicionalmente, el sistema PROEM solo es aplicable a personal peruano. pues el personal extranjero se 
sigue rigiendo bajo las normas que le son pertinentes. 

Participacion de los trabajadores 

Hasta la creaci6n de la Comunidad Industrial, dentro def articulo de la Ley General de Industrias D.L. 18350 
y la posterior daci6n de la Ley de Comunidad Industrial D. L. No. 18384, los trabajadores de la industria, al igual 
que todos los demas trabajadores gozaban def regimen de participaci6n de utilidades instaurado por la Ley 11672. 

Con la Comunidad Industrial surgio una nueva modalidad de participaci6n de los trabajadores en la 
propiedad. utilidades y gesti6n de la empresa industrial. 

El sustento, si se quiere llamarfilos6fico, de esta forma de participaci6n estaba dado por al reconocimrento 
de que tanto capital como trabajo son elementos de igual importancia concurrentes para generar riqueza. la que 
debe ser repartida entre los propietar:os del capital y los que ejecutan e! esfuerzo. ei trabajo. 

Las notas mas relevantes cie la Comunidad Industrial que constituy6 en un momento la expresi6n de una 
de las princrpales reform as emprendrdas por el gobierno mrlitar, (la retorma de la empresa) pueden ser agrup.idas 
ba10 los s1gu1entes rubros: 

1. · Partrcrpac16n comun11aria de los trabajadores en la propiedad y utihdades de la empresa. Las acciones 
laborales se emrtian a nombre de la Ccmunidad Industrial, ente moral, persona juridica distinta de los 
trabcl1adores que la 1ntegran. 

2.· La part1c1pac16n compulsona de la Cor.·unidad Industrial como accionista, puesto que correspondian a 
las mrsmas accrones de capital generadas por los aumentos de capital que se daban fundamentalmente 
por la cap1till1zaci6n de la re1nversiOn del 15% de la Renta Neta que correspondia a la Comunidad 
anualmente. 

Sr la empre5a optaba par no rernve~rr en los porcenta1es reinvertrbles que le senalaba la Ley, de acuerdo 
c.on su pnondad. los acc1on1sras estaoan obligados a transferir a la Comunrdad un numero de accrones 
que a su valor nominal correspondrera al monto a que ascendia el 15% de la Renta Neta. 

Haoraa cuent;i que la Comunidad Industrial participaba en el capital de la empresa. su representante. 
o repre~Mranre5 eran mrembros de la Junta Gengral de Accionistas de la sociedad. 

3 .. La meta de la Comun1dad Industrial era llegar a una paridad 50%-50% dol capital social con los 
acc1on1st as orrginales. Esw paridad se alcanzarfa per la Comunidad via capitalizaci6n anual del 15% de 
la Renra Neta o por IJ venta obligada de pane de las acciones por el monto a que ascendrera tal 
porcent;i1e. 
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De acuerdo a la Ley. una vez alcanzada la pandad. entraba en func;ones una cooperatIVa. no exciuyente 
de la Comun<fad Industrial. No pudo verse en la pract1ca co~ se reailzaria es:e supuesto legal puesto 
queen febrero de1 977. cuando algunas de las empresas de mas atta rentabthdad ya estab<in por 
alcanzar la mencionada pandad se derog6 la pnmera lay de Comumdad Industrial con el adven•miento 
de la Segunda Fase del Gobierno M1htar que diclCJ el D.L. 21789. 

Sise tiene en cuenta que la politica como medic de reahzar un detem11nado fan. en este case transfor
maciones estructurales de la sociedad. plasma sus Ideas en normas. es faeol co"1)render que al carrb10 
ideol6gico que se diera entre la primera y segunda lase del gob.erno mihtar. debia corresponder 
igualmente la modificaocn de los principales linearnentos de la Comun!dad lndustnal aue surg1era coma 
el pnmer aero de refor.-na de la empresa. 

La af1rmaci6n anter:or s~ ve conhrmada en la pract1ca por el camb10 de los hneamientos sustanc1,;tles de 
la Comumdad Industrial er ios siguientes aspectos: 

El D.L. 21789 dispuso que las Comunidades lndustnales entregaran todas las acc1ones que habian 
rec1bidD. las que se anularon por la sociedad. reduciendose el capital social. Por el 1mporte de las 
acciones entregadas se abri6 una cuenta patrimonial especial (CPPT) y se emit1eron acc1ones 
laborales de cien soles cada '..Ina p~·~ distnbuir!as entre los trat>a1adores de la e"1>f'esa. segun el 
numero dP dlaslhorrbre trabajados •esde la fecha en que se estableciO la Comunldad Industrial en 
la E"1>f'esa. La sustituci6n de aet ·ones de capital por acciones labora!es 519nific6 eli1TI1nar a la 
Comunidad Industrial de la Junta de Accionistas. Or'lanismo de mayor 1erarquia de las sociedades. 

2 Se abolio la part1c;paci6n comunitaria de la persona 1uridica Comunidad Industrial en el cap;tal de 
la empresa. 

La propiedad de las acciones laborales fue entregada en forma individual a cada uno de los 
trabajadores. 

3. Oej6 sin efecto la obligaci6n implicita que ten la las empresas de reinvertir todos los aflos bajo pena 
de que los accionistas tuvieran que transferir a la Comunidad Industrial. a su valor nominal. acciones 
por el monto equ1valente al 15% de la Renta Neta. 

4. La Comunidad Industrial dej6 de part1cipar en el capital de la empresa. La participac16n se dio a nivel 
de los trabajadores miembros de la Comunidad lndustnal en una cuenta del patnmomo. ~iendo 
acciones de esta cuenta las llamadas acciones laborales que se emiten anualmente con cargo al 
13.5% de la Renta Neta. 

Con las mod1ficaciones sustanciales anotadas. la Comunldad Industrial qued6 coma un sistema de 
participaci6n del traba1ador en las ut1lidades y prop1edad de la empresa. asi como en la gest16n de 
la misma. 

Esta participaci6n de los trc..>a1adores en las utilidades y propiedad da las empresa se da ba10 dos 
modahdades: 
a) Participaci6n Patrimonial.· Esta forma de participaci6n se angina en la detracci6n anual del 

13. 5% que debe realizar la empresa de c:us otllidades. Las acc1ones laborales emitidas que !le'1en 
efectos en casi todo similares a las ar.ciones comu""'"· dan el derecho a cada traba1ador 
prop1etano de acc1ones labor ales de partic1par en los dividendos en espec1t:. vale decir acciones 
que emit.~ la socictdad como consecuenc1a de los aumentos de capital que se electuan por la 
cap1tahzac16n de reinvers1ones y del ercedente de revaluac16n de dd1vos 1110s. 

La percepc16n de acc1ones en 10s casos de aumentos de capital anotados constituyen una l1gura 
similar a la de los d1v1dendos en especie. 

E! d1videndo en d1nero es un derer.ho qua otorga la acc16n labor al a su prop1e1ano. 

b) Par1icipaci6n llqu1da.- Ademas de la part1c1pac16n patnmonial. los m1embros de la Comumdad 
lndustnal lienen el derecho de perc1bir anua!mente el 10% de la Renta Neta en d1nero. La 
distnbuci6n del monto equrvalenre a este porcenta1e. se hace en lu:ic16n f!~ las d1as,hombres 
trabajados por cada comunero. 

Par11c1p;ic1cn en la gesli6n de la empresa. · Los repres1intan1es de los 1raba1adores. llevan la 
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representacion oe esf1Js al Directono. sigu1endo las instrucciones que para situaci6n les il'll>arte 
el C'1nse10 oe la Comur·1daO. 

La Ley bu sea asegurar la presencia de los representantesde los traba1adores cuando se adoplen 
decisiones de 1mportanc1a para la empresa. Por este motivo. ordena que el Directorio se reuna 
por lo menos una vez al mes (0.L. 2t 789 art. 70) y prohibe que se delegue a otro Organo de 
Gob:erno de !3 Soc1edad las s1guientes arnbuc1ones: (art. ; 4i 

a) Contratac16n d& trabajadores de alla responsabilidad o de e!evada remunerac.On para la 
empresa. Para tar efecto en los Estatutos de la sociedad se determinara cua:es son estos rangos 
y niveles salaria!es. 

b) Col'll>ra-venta. permuta. alquiler o cualquter acto de dispos1ci6n de ir.muebles. maquinana y 
equ1pos fundamenta!es para la aclividac1 de la empresa. 

cl Rend1c1on de cuenta y presentac16n de Balanc;e a la Junta General. 

El esquema esbozaJo de tas modificaciones a la Comur.idad Industrial 111troducrdas por el D.L. 
21798 en 1977. se aphc6 sin van:ieit-., en sus i101ear.iientos generales hasta la daci6n de la Ley 
General de lndustnas No. 23407 el 30 de mayo de 1982. 

La Ley 23407 leg1sl6 sabre Comunidad Industrial en sus articulos 105. 106 y 107. asi coma en 
las Dispos1ciones Trans1torias Sexta. 5etima. Octava y Novena_ 

En rasgos generales se puede decir que la Ley de Industrias de 1932 modific6 la Comunidad 
lndustnal en algunos aspectos. manteniendo el regimen vigente en tanto se dictara la Ley 
General de 1 artic1paci6n. que hasta la fecha es un simple enunciado. 

Analicemos las modif1caciones de la Ley 23407_ 

El articulo 105 seiiala que !a part1cipaci6n de las trabajadores en la gesti6n utilidades y propiedad 
de las empresas industriales. de conformidad con lo establecido en el articulo 56 de la 
Constituc16n se rrge por la leg1slac16n de la materia con las modificaciones que estab!ece el 
presente tituto. 

En pocas prilaoras. se rnant•ene ei regimen del D.L. 21789 y modlfrcarorias que P.Stablece la Ley 
No. 23407 

Fl .utrc.ulo 1 Ofi prescribe: 

·10s !rab.11adores a que se rei1ere el articulo anterior podran optar por dec1s16n mayorrtarra, por 
cualql:;er;i de los srstemas de partrc;pac16r. liquida y patrimonial que a conlinuaci6n se indican. 
que consr1r.1y1m gasros deduc1bles de la empresa y que seran calculados sabre la renta neta 
antes de rmpuesros 

i'I) 10~0 a su d1str:buido er.rre lcs trahajadores q11e laboran en ta empresa industrial a trempo completo. 
rear y efpcf1vamw1 1e. en lorma permanenre o evenlli:il, en proporc16n a los di as efectivamente labor ados 
en el e1erc1c10 corrf:sponc.ente: 

tJ) 1 J 5~o a SP.r desr•nat1o erclus•vilmenre a la em1s16n de accrones laborales que se entregaran en 
p•'.')p1c<1,1d 1nd1v1d.;,11 .110-: rr ,1h.1i.1rlores. en proporcr6n a las di as electrvamente labor ados en el eiercicio 
cor•c'.pond.er:t! y r.1<.ta iif!gJr al so~1. del capr:al social de lil empresa industrial: y 

<:1 '. ., ... qu., ~-'' c1P~!:ri.ir,'l .1 ;i:.,nd1;r tos requerrmren!os aC1m1nr~trat1vos de la Comunidad Industrial. 

SISTEMA II 

r,. : . .1 :.•·• n '.r•:hu1(!<> r·ntre los f'·1bi'1Jadorcs que laborcn en la empresa industrial a trernpo completo. 
'•· 11., !'!lw.t v.l'rm~'f' 11" !orni.1 ;>r:rrn,1nentc o P.',/Cnlual en proporc16n a las dias electrvarrmntH laborados 
•!" ,,1 , ·1wr:1r. ·, r.orrf:c.pund,enle 
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Las ernpresas induslnales que aumenlen su capital con suscripciones publicas esiaran obligadas a 
ofrecer a sus trabajadores la primera opci6n en tal suscripciOn de acc1one~ comunes en no menos del 
t 0% del aumento de capital. Tambien lo haran las pe<rJei'ias empresas a que se hace re,erencia en el 
articulo 107 que se encuentren organiZcdas como sociedades anOnimas_ 

8) Los trabajadores participaran en la gesti6r: de la empresa industrial. e!igiendo en forma directa. 
universal y secrela a sus representanles para integrar su Oirectorio en una proporciOn equivalente al 
20% de sus miembros. En caso que los trabajadores fuerar: fios o mas. por lo menos uno de ellos sera 
trabajador empleado. 

Ci Las empresas cuyos trabajadores opten por el sistema II deberan redimir las accicnes laborales 
emitldas por sorteo. en un plazo maximo de 10 aiios en un mimmo de 10% anual. estando la empresa 
industrial facultada a disminuir ta! plazo. 

La redenci6n se efectuara a su valor nominal o al de cotiZaci6n en Bolsa si el valor nominal fuese inferior. 
Para determinar el valor en Balsa. se tomara el promedio de cotizaciOn del trirnestre anterior a la fecha 
de redencion: y 

0) La empresa solo esta obligaoa a redimir I~ acciones laborales que a la fecha de la promulgaciOn de 
la presente Ley sean de propiedad de sus trabajadores. adquiridas por su propio derecho y no por 
transfereri~ia. 

Esta norma mantiene el n.L 21789 modificado. signandolo como Sistema I y proi-one un nuevo regimen 
de participaci6n al que d••nomina Sistema II. El Sistema I ha sido ya expuesto en este trabajo. 

El Sistema II cambia la participaci6n de las trabajadores en los siguientes aspectos: 

a) Modifica la participaci6n liquida elevandola de! 1 O"lo al 7% sabre la renta antes neta de impuestos. 
El rnonto del 17% se distribuye entre los trabajadores que trabajan a tiempo completo real y 
efectivamente en forma perrnanente o eventual en proporciOn a las dias hombre trabajados por cada 
uno_ 

b) No obstante no existir ya Comunidad Industrial. siempre se mantiene la participaci6n de los 
trabajadores en la ernpresa mediante la elecciOn direct a universal y secreta del 20"/o de los Oirectores 
que componen el OirectC'•'o de las sociedades. Cu<ando los representantes que elijan los trabajadores 
sean dos o mas de dos cuando menos un" dP.tx. ser empl•:ado. 

El sistema II promueve la simp!e participacif.n del trabajador en el Oirectorio. con las atribuciones de un 
Director elegido por los accionistas comunes. Se elimina. en el caso de este sistema. la atribuciOn que tienen los 
representantes de los trabajadores y que la mantiene bajo el sistema I de fiscalizar la marcha de la empresa. 
pudiendo para el efecto (0.L 21789 art. 69) ... ·eiectuar la revisi6n de todos los libros que incidan en la formaciOn 
de la Rent a Neta de la empresa por intermedio de los representantes de los trabajadores. pudiendo estos efectuar 
dicha revision :Jsesorados por cualquier miembro de la Comunidad o protesionales contratados para estos fines. 
Las revisiones se efectuar~n en las oficinas de la ernprcsa. 

Cabe resaltarque el Sisrema II elimina toda participaci6n de los trabajadores en la propiedad de la empresa. 
La aparente participaciOn obligatona de !os trabajadores en los aumentos de capital por suscripci6n p(Jblica, es una 
norma que implica una posit>ilidad le6rica que tamb1en p()(jria haberse cumpli<1o sin que la Ley estableciese este 
supuesto. 

El articulo 106 sellala la forma en que se liquida la part:Cipat.:i6n patrimonial constituida por las acciones 
laborales que existian a mayo de 1982. Sel\ala el articulo que la redenci6n de las acciones laborales debe hacerse 
en un plaza mairimo de 1 O allos a razOn del 10% de acciones como minima cad<1 ano por sorteo a su valor nominal 
o el de su cotizaci6n en Bolsa si el valor fuera menor. 

Para la aplicaci6n de los articulos 105 y 106. bajo comentario. se dietaron los siguientes t1isposilivos 
reglamentarios: 

D.S. 046·82-ITHNO del 1 de oclubre de 1982; R. 0. 237 ·82-ITl-INO·OGl·DP de 11 de octubre de 1982; A.O. 
332-82-IT·OGl·DP de 12 de oclubre de 1982; D.S. 053-82-ITl-INO de 1 S de octubre de 1982; D.S. 060-82-ITl-IND 
de 18 de noviembre de 1982. 
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Sin considerar el aspecto procesal de es!as normas destinadas a que se realiZase el referendum donde los 
trclbajadores podran oplar por el sistema Io II. nos queda una duda respecto al regimen aplicable a las empresas 
industnales que se const1tuyeron despues da mayo de 1982. 

Cree:nos que las disposaciones de la Ley 23407 que venimos analizando se dreron con caracter provisional 
y en tanto se promulgaba una Ley General de Participaci6n que hasta la fecha ha quedado como un sii11)1e 
enunciado. 

Sin embargo se ha dado la interpretilci6n por la Direcci6n G.aneral de Part~aci6n en et sentido de que las 
empresas que se constituyan pueden oplar por el Sistema que crean conveniente. Sustentan esta opini6n en la 
1nterprei.aci6n del art1culo 15 de! D.S. 046. cuyo tenor es el siguiente: 

. "El sistema de participaci6n sera el que obtenga la mayorla de los votos validos emi!idos por los trabajadores 
de la empresa con der~o a elegir. Una vez adoptado un sistema de participaci6n. este no podra ser variado sino 
de comun acueroo con la empresa. La decisi6n de los trabajadores. en todo caso. debera adoplarse conforme a 
las normas <Jel Tttulo I (Procedimiento para la convocatoria a la Asamblea y realizaci6n de las acciones). 

Nosot:os dudamos que la norma reglamer::aria arriba citada pueda 1rariar el supuesto de la Ley (elecci6n 
para los trabajadores de las ef11>resas existentes a mayo de 1982). Por otra parte el articulo 15 se refiere a una 
situaciOn de excepci<>n. cuando la elecci6n ya se hubiese producido. En consecuencia entendemos que las 
empresas que se constituyeron despues de Mayo de 1982 no estan legalmente facuhadas a optar por los sistemas 
1611. siendo el que les corresponde el Sistema I, er. aplicaci6n de lo establecido por el articulo 105 de la Ley 23407 
que refiere a la "legislaci6n de la materia~ y esta no es otra que el O.L 21789 modifrcado. 

Finalmente el articulo 107 de la Ley 23407 establece que las pequenas empresas cualquiera que sea el 
numero de trabajadores que tengan. sustituiran las Comunidades lndustriales en ellas existentes por una 
participaci6n i:quida de los trabajadores en el 15% de la renta neta antes de inpuestos que se 1istribuira en 
proporci6n a los dias laborados por cada uno de los trabajadores a tie111>.:> completo. sean permanentes o 
eventuates. No obstante es precisa la decision mayoritaria de los trabajadores para cambiar el regimen de 
participaci6n que tenian mediante la Comunidad Industrial, por el de la ~rticipac:i6n llquida en el 15%. 

Al amparo de kls dispositivos estudiados en 1982 los trabajadores de las fil'Jllresas industriales miembros 
de una Comunidad Industrial se reunieron en 11samblea para elegir que sisterrla de participaci6n seria desde 
entonces aplicable. Se sabe que optaron por el Sistema 11 t>asicamente ios trabajadores de las empresas que jtn 
esa epoca tenian r!'as atta rentabilidad y menor gr:1do de politiZaci6n er. sus sirdir.atos. 

El sistema I fue escogid:> por los trabajadorps cte empresas que se encontraban en una situaci6n distinta 
a la anotada en sus dos extremes. 

NEXT PAGES left BLANK. 
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H. TRATAMIENTO AL CAPITAL EXTRANJERO, MARCA$, PATENl t:. c. . ~iCENCIAS Y REGALIA$ 

En 19 70. la Com1s16n del Acuerdo de Cartagena inte-:•ada aun por C" •re adem?s de sus actua!es r-ier!lb•3s 
Co:omb1a. Ecuador. Bolivia. Venezuela y Pen.i. aprob6 · . .:: de.;icione:; 2.; y 37 sabre el Regimen C'JrnlJr. de 
Tratamier.:o a los Cap1tales y sabre Marcas. Patentes y F···]alias. 

1971. 
Talesdes1ciones fueron 1ncorporadas a la it-;·5Jac;6n nacicnal porel D l.N' 18900 publicado ei 2 de ;,; c de 

Posteriormente. la Decision 24 !ue rn•_:J.'. .. :::::;z. 
radas a nuestro ordenamiento legal por e · · 1 ~ · 2: e 

La Comis16n del Acuerdo de Ca . ,·.- .: ~.;.:•do s1.. 
220. introcluc1endo cambios que flex.!°' _ · .a De" ,-:on~. 

'.:lt.:c1si6r. 103 y 109. las que a su vez fueror. r-::crpc-

;. - .iecis1·' 24 y sus modificatorias. por la C ~c•si6n 

De acuerdo con el Tratado c :.: ··:.;( ~ ·. \J· Tribunz, r:·:· · .,;~ic1a del Acuerdo dt: Cartagena ir.corporado al 
ordenamiento 1urid1co nacional pc• ·." 0.L.N• 22679 (Art. ~ .a;; Oesiciones de la Comisi6n seran dirPctamente 
aplicables a los Paises Miembros. : •. ··-:1r de la fecha de~ . :,.;bl!caci6n en la Gaceta Oficial eel Acuerdo. a menos 
que las mismas sefialen una tech<, ,!erior. o cua~do e 1 su !exlo se disponga la incorporaci6n a! derecho interno 
mediante aero expreso. md1candc · ·a fecha de SJ efltrada en vigor en cada Pais Miembro. 

Como la Decisi6n 220 no c, · e'1. '.! ,_ .... c16n especial para su entrada en vigencia. en apli:::aci6n de: Art. 
2

9 
del D.L. N~ 22679. marena de cc-,1..,:-· ,· ·~ <:!n el parrafo anterior. dicha Decisicnn entro en v1genc1a a partir del 

18 de mayo de 1987 ,lecha de su pLtot ,.ci6n en la Gaceta. 

La Desici6n 220 deroga la Dec1si6n24 y sus modificatonas en todcs ros artrcu!os que sustituye. 

Nos referimos en esle estudio a los aspectos fundamen'.ai•'S de la Desici6n 220. 

: 'I NEXt, PAGE{S) l~ft Stf.NK.] 
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Regimen Comun de tratamiento a los Capltales Extranjeros J sobre Marcas. Patentes. licenclas 
yR~lias 

Capitulo I de la Desicion 220 

Definiciones 

Articulo 1.- Para los efectos del presert.e Regimen se enliende por: 

·1nversi0n extranjera dlnteta: Los aportes provenientes del exterior de propiedad de personas naturales 
o juridicas extranjeras al capital de una empresa. en moneda libremente convertibles o en bienes flsicos o tangibles 
tales como plantas industriales. r.iaquinarias nuevas y reacondicionadas. equipos nuevos y reacondicionados. 
rt:opuestos. partes y piezas. materias primas y productos intermedios." 

"lgualmente. se consideraran como inversi6n extranjera directa las inversiones en moneda nacional 
provenientes de recursos con derechos a ser remitidos al exterior y las reinversiones que se efectuan de 
conforrr~dad con el presente Regimen". 

lnversionista Nacional: El Estado. las personas naturales. las personas juridicas nacionales que no per
siguen fin de lucro y las empresas nacionales definidas en este artfculo. 

Se consideraran tambien como inversionistas nacionales a ias personas naturales extran!e•as con 
residenc1a ininterrumpida en el pals receptor no inferior a un ai'io, que renuncien ante el organismo nacional 
competente al derecho de reexportar el capital y a transferir utilidades al exterior. En casos justificados. el 
organismo nc.cional competente del pals receptor podra exonerar a dichas personas del requisite de resiclencia in
interrumpida no inferior a un afto. 

Cada Pais Miembro podra eximir a las personas naturales extranjeras cuyas inversiones se hubieran 
generado internamente. de fa renuncia prevista en el inciso anterior. 

Asimismo. se consideraran como de inversionistas nacionales las inversiones de propiedad de inversion
istas subreg1onales, en las condiciones siguientes: 

a) La invers16n debera ser autorizada previamente por el pais de origen de inversionistas. cuando asi lo 
d1sponga fa legislac!6n nacional correspondiente; 

b) La 1nversi6n debera ser sometida a la aprobaci6n prev1a del pa is receptor y registrada por el organismo 
nac1onal competenre. el cual exigira la certifieaci6n del organismo nacional competente del pals de 
origen y notificara a este la inversi6n realiiada; 

c) La reexportac16n de capital y la transferencia de utilidades se someteran a las normas dfj la presente 
Oecis16n y los organ.smos nac1onales competentes no autorizaran tales remesas sin6 al territorio del 
Pais M1embro de ongen del capital; 

d) Los org;tn1smos naciona!es competentes no autorizaran i.wersiones subregionales en empresas que 
produzcan o exploten productos asignados en uri Pmgrama Sectorial de Oesarrollo Industrial a un Pais 
Miembro d1st1nto def pais receptor excepto en los ca~os de pt'>Qramas de coproducci6n o complemen-
1ac1on prevramenle convenidos. 

lnversionistas subreglonales: el inversio1ista nacional CJe cualquier Pals Miembro dislinto del pals 
recepror. 

lnverslonisla extranjero: el propietario je una inversi6n extranjera dirtic'.a. 

Empresa naclonal: la const11uida en el pals receptor y cuyo capital pertenezca en rn;'ls del ocr.enra por 
ciento a 1nvers1or11slas r.acionales. srempre cue. a 1uicio del organrsmo nacional competenle. esa prooorci6n se 
refleje en la direcci6n l(icnica. tinanciera. adriinistraliva y comercial de la empresa. 
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Emp19sa mlxta: la constitulda en el pals receptor y cuyo captlal pertenezca a inversionistas nacionales en 
una proporciOn que fluctU& entre el cincuenta y uno por ciento y el ochenta por ciento. siempre que, a juicio del 
organismo nacional competente, esa proporciOn se refleje en la direcci6n t6cnica. financiera. administrativa y 
comercial de la empresa. 

Asimismo, se considerar.in e1J1>f9sas mixtas aquellas en que part~ el Estado, entes paraestatales o 
empresas del Estado del pals receptor en un porcentaje no inferior al treinta por ciento del capital social y siempre 
que, a juicio del organismc> ~acional competente, el Estado tenga capacidad determinante en las decisi6nesw de 
laempresa. 

Se entiende por capacidad determinante la obligaci.:in de que concurra la anuencia de los representantes 
estatales en las decisiones f11ndamentales para la marcha de la e111>resa. 

Para fines de la presente Decisi6n se entenderan por ente p.iraestatal o empresa del Estado aquel 
constituldo en el pals receptor. cuyo capital pertenezca al Estado &n mAs del ochenta por ciento y siempre que este 
tenga capacidad determinante en las desiciones de la e111>resa 

Emprasa extranjera: la constitulda o establecida en el pals receptor y cuyo capital perteneciente a inver
sionistas nacionales es inferior al ci'lCUenta por cienlo o. cuando siendo superior, a juicio del organismo nacior•al 
competente, ese porcentaje no :.;e refleje en la direcci6n tknica, financiera, administrativa y comercial de la 
empresa. 

Relnverslon: la inversi6n de todo o parte de las utilidades no distribuidas y de otros recursos patrimoniaies 
en el caso en que lo permrtan las legislaciones nacionales, provenientes de una in·1ersi6n extranjer:i directa. en la 
misma empresa en que se hayan generado. 

Pais rect.ptor: aquel en que se efectua 1:-. inversi6n extranjera directa. 

Comlsl6n: la Comisi6n del Acuerdo de Cartagena. 

Junta: la Junta del Acuerdo de Cartagena. 

Pais Mlembro: uno de los Palses Miembros del Acuerdo de Cartagena. 

Comentario de las modificaciones 

La definici6n de la "Reinversi6n" es la unica que modifica la Oecisi6n 220. Todas las demAs definiciones 
contenidas en el Art. 11 de la Decisi6n 24 permanecan inaneradas. El t6rmino Reinversi6n se amplla en el sentido 
que ademois de ser la inversi6n de todo o parte de las uti•idades no distribuidas comprende todos otros recurses 
patrimoniales de permitirlo las legislaciones nacionales, provenientes de una inversi6n extranjera directa, en la 
empresa que las haya generado. 

Autorlzaclon de la Inversion Extranjera Direct• 

Artlculo 2. • Los Palses Miembros podran autorizar inversiones extranjeras directas en empresas nuevas o 
existentes cuando las mismas correspondan a las prioridades del desarrollo del pals receptor. 

Artlculo 3. ·Los Parses Miembros no autorizaran inversi6n extranjera directa en actividades que consideren 
adecuadamente atendidas por e111>resas existentes. 

Artlculo 4.· Los Parses Miembros podran autorizar inversi6n exlranjera directa deslinada a 13 adquisiciOn 
de acciones, participaciones o derechos de propiedad de inversionistas nacionales o subregionales deslinada a 
la ampliaciOn del capital de la empresa respectiva, de conformidad con 10 dispuesto en sus legislaciones nacionales. 

Comentario de la Modificaci6n 

El Art. 41 de la Oecisi6n220 contiene una modificaciOn sustancial a la Desicl6n 24. 

El Art. 3D de la Decision 24 prohibla, salvo cases de excepciOn que se senalaban en la Ley. se autorizara 
inversl6n extranjera direcia (ID) para la adquisici6n de acciones, participaciones o derechos de propiedad de 
inversioniatas nacionales o subregionales. 
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Por otra parte. el Art. 41 de la DesiciC>n 24 prohbla la participaci6n de inversionistas extranjeros en empresas 
extranjeras o mixtas cuando como resul!ado de la ampliaci6n de capital vadara la calificaci6n de la erq>resa. ia que 
debla mantenerse por lo menos como mixta. 

El Artlculo 41 de la Decision 220 que venimos comentando levanta toda la limtaci6n para la autorizaci6n de 
lalE.0. 

Registro de la Inversion ~ranfera DirKta 

Articulo 59.- Toda inversi6n extranjera directa se ragistra!i\ ante el organismo nacional co~nte, en 
moneda libremente convertible. previo cumplimiento de las condiciones y requisitos que rijan para tat efecto. 

Funclones del Organismo Nacional eomp.tente 

Articulo 6. -El control del cumplimiento de las obligaciones contraldas por las personas natu~ o jurfdicas 
extranjeras a que se refiere el presente rtgimen. estara a cargo ·del organismo u organismos nacionales 
competentes de cada Pals Mierrbro. 

Aderras de las funciones que se senalan en otras disposici·.>nes del presente R6gimen y de las que s'9 es
tablezcan en el reglamento respectivo. correspondora a dichos i>rganismos nacionales competentes: 

a) Controlar el cumplimiento de lcs compromisos de partq>aci(>n nacional en la direcci6n tllcnica, admin
istrativa. financiera • comercial y en el capital de la e1T'4>fesa; 

b) Autorizar la compra de acciones, participaciones o derechos de inversionistas nacionales o sublegion
ales por inversionistas extranjeros. conforme a lo establecido en el Artlculo 4 del presente R6gimen; 

c) Establ~r un sistema de informaci6n y control de los precios de los productos intermedios que 
suministren los proveedores de tecnologla o capital extranjero; 

• d) Autorizar la transferencia al exterior, en divisas libremente convertibles, de toda Sl.ima a cuyo env!o 
tengan los derechos las empresas o los inversionistas segun el presente rllgimen y las leyes nacionalfi 
del pais respectivo; 

e) Centralizar los registros estadlsticos, contables. de informaci6n y control relacionados con la inversi6n 
extranjera directa; 

f) Autorizar y registrar los contratos de licencia para uso de tecnologfa importada y para la explotaci6n de 
marcas y patentes; · 

g) Aplicar, de conformidad con las legislaciones intemas, las sanciones pertinentes por infracciones a las 
normas del presente R6gimen. 

Affxpor1aclon de Capital 

Artlculo 7.- El inversionista extranjero y el inversionista subregional tendra derecho a reexportar las sumas 
que obtengan cuando vendan, dentro del pals receptor. sus acciones, participaciones o derechos o cuanoo se 
produzca la reducci6n del capital o la liquidaci6n de la empresa, previo pago de los if'l1>uestos cu"espondlentes. 

La venta de accione3, participaciones o derechos de ur. inversionista extranjero a otro inverslonista 
extranjero deberA ser autorizada por el organismo naclonal competent• cuando asl lo estipule la legislaci6n 
nacional y no se considerarA cemo reexportac16n de capital. 

Comentario de la Modificaci6n 

La Decisi0n24 establecla que los inversionistas extranjeros tendr'n derecho a r"xportarelcapilal lnvertido. 
La DeciS16n 220 al referirse no al capital, sino a las sumas que se obtengan de la vent.as de lal acclones. 
participaciones • derechos o cuando se produzca la red11ccl6n del capital y H iiquide la emprna levanta la 
reslricci6n que existia, en cuanto a la suma que se obtenga es un concepto mts flexible que el de capital. 
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capital F'eexportable. Concepto. 

Articu!o 8. - Se entiende por capital reexportable . el fcrmado por el monto de la inversion extranjera direct a 
!nicial mas los incrementos posteriores y las reinversiones. rdgistrados y efectivamente realizados. conforme a lo 
dispuesto en el ;>•esente Regimen y menos las perdidas netas. si las hubiere. 

En los casos en que hubiere participaci6n de inversionistas nacionales. la disposici6n anterior debe 
entenderse hm1tada al porcenta1e de inversi6n extranjera directa en lo que dice relaci6n con las reinversiones 
afectadas y con las perdidas netas. 

Comentano de la Modifrcaci6n 

La Decisi6n 220 ha amp!iado la definici6n de capital reexportable al indicarque no solo la inversi6n extranjera 
debe estar registrada, sino las reinversiones posteriores que efectue !.i empresa. 

Tipo de Cambio Aplicable 

Artlculo 9. ·La conversi6n de las sumas que tenga el derecho a remitir al exterior un inversionista extranjero 
se realizara al tipo de cambio vigente en el momerilo de efectuarse el giro. 

Requisitos para la Reinversion 

A11culo 10.- La reinversi6n, de conformidad con la definici6n ;rcluida en el articulo 1. en empresas 
nacionales. mixtas o extranjeras sera considerada como inversion extranjera y se efectuara con sujeci6n a las 
norma~ que establezca cada Pais Miembro. En todo caso subsistiria la obligaci6n de registro ante el organismo 
nacional competente. 

Comentarios de la Modificaci6n 

La Decisi6n 24 establecia que las reinversionec; precisaban de autorizaci6n. cuando fueran superiores al 7% 
del capital soci<tl, debiendo ser registradas en todos los casos por el Organismo Nacional Competente. 

El Art. 109 de la Decisi6n 220 ha suprimido la obligaci6n de los inversionistas de solicitar autorizaci6n para 
reinvertir Jtilidades. Subsiste la obligaci6n de Registro. 

Crectitos Extemos 

Artlculo 11.- Los crMitos externos que contrate una empresa requiere autorizaci6n previa del organismo 
nacional competente y deben ser registrados ante el mismo. 

Se podran autonzar Ii mites globales de endeudamiento externos por periodos determinados. Los contratos 
de credito celebrados dentro de los llmites globales autorizados. deberan ser registrados ante el organismo 
nacional competente. 

Artfculo 12.- Los Gobiernos de los Palses Miembros se abstendran de avalar o garantizar en cuatquier 
forma. ya sea directamente o por intermedio de instituciones oficiales o semiofic1ales, operaciones de credno 
externo celebradas por empresas extranjeras en que no participe el Estado. 

Artlculo 13.- Las transferencias al exterior que efectuen las empresas por concepto de amortizaci6n e intar
eses por el uso de credito externo se autorizaran en los terminos del contrato registrado. 

Para los contratos de credito externo la tasa de intereses elective anu<I que paguen las empresas sera 
determinada por el o~ganismo nacional competente. 

Comentarios de la ModificaciOn 

Tratandose de creditos o:dernos que contratase una empresa, la Decisi6n 24 en su artfculo 16 regulaba la 
tasa m~xima de interes anual que podfa convertirse entre matriz-filial o filiales de una misma empresa extranjera 
f11andola en no mtls de Ires puntos de la tasa de in1eres de los valorfls de pr;mera clase vigente en el mercado 
lir1anciero del pals de origen de la moneda en que se hubiera registrado la operaci6n. El Organismo Nacional 
Competente podfa senalar la 1asa de interes electivo anual para los casos de cr8ditos distintos al sertalado. 



El interes efectivo se definia como el costo total que debe pagar er deudor por la utilizaci6n del credito. in
cluyendo comisiones y gastos de todo orden. 

la Oecisi6n 220 sei"lala que para los contratos de crl!dito externo la tasa de interes efectiva anual sera de
terminada por el Organismo Nacional Co~tente. Oueda en consecuenci3 sin efecto la restricci6n en relaci6n a 
la tasa de interes maximo que podia pactarse en los casos anotados. 

Credito lntemo 

Artlculo 14. -El cred1to interno para las empresas extranjeras estara regido por las disposiciones nacionales 
de cada Pals Mierrbro. 

Comentarios de I;, Modificaci6n 

Con la Decision 220 se ha dejado sin efecto la limitaci6n que tenian las empresas extranjeras de acceder 
al crl!dito intemo de largo plazo. Tai limitaci6n estaba contenida en el articulo 17 de la Decisi6n24. 

Remesas de Utilidades 

Articulo 15. - Los propietarios de 1.na inversion extranjera directa tendra derecho a transferir al exterior en 
divisas libremente convertibles. en los termincs previstos en la legislaci6n de cada Pals Mieni>ro. las utilidades 
netas comprobadas que provengan de c;u inversi6n er.ranjera directa, hasta el veinte porciento anual de la misma. 
Sin errbargo. cada Pais Miembro podra autorizar porcentajes superiores. 

El orgunismo naciona! compt?tente podra tambien autorizar la inversi6n de exce Jentes de utilidades 
distrbuldas.en cuyo caso est a se consid~rara coma inversion ·extranjera directa. 

Comentarios de Modificaci6n 

El Art. 15 de la Decisi~~2~0 na levantado la obligaci6n contenida en el Alt. 37 de la Desici6n 24, de su 
autorizaciOn previa por parte :M!I Organismo Nacional Cof?1>elente, en este caso CONITE, para remesar utilidades 
netas comprobadas que provengan de su inversion extranjera directa hasta el 20% anual de la misma. 

Por otra parte, el articulo bajo comentario exonera a los Paises Miembros de la obligaci6n que tenian de 
comunicar a la ComisiOn las determinaciones que tomaran en cuanto a autorizar porcentajes superiores al 20%. 

Derechos Maximos Otorgados 

Artfculo 16. -Dentro de las materias comprendidas en el presente Regimen los derechos en 61 consagradas 
para los inversionistc1s extranjeros son los maximos que les podran ser otorgadas por los Parses Mierrbros. 

Comentarios de la ModificaciOn 

La modificaci6n introducida por el Art. 16 de la Decision 220 al Art. 33 de la Oecisi6n24 esta dada por el 
cambio de los sujetos del derecho. La Decisi6n24 se referla a e"l>resas extranjeras y mixtas. La Decisi6n 220 
considera al invers1onista extranjero. La Ley ya no considera los beneficios otorg:;idos en funciOn de empresas de 
una determinada calidad, si no del universionista extranjero. 

Reserva de Sector•• 

Artlc•Jlo 17.· Cada Pai!: Miembro podra reservar sectores de actividad econ6mica para las empresas 
nacionales. publicas o privadas y determinara s1 se admiten en ellos la participac16n de empi'esas mixtas. 

Cc.mentarios de la Modificac16n 

Con este artrculo la Decision 220 deja sin efecto las restricciones impuestas por la Oecis;on 24 para que la 
empreH extranjera pudiese intervenir en diferentes sectores. Cabe la posibilidad de imponer restncciones a cada 
Pals Miembro. lo que resulla mas coherente con la aplicaci6" de polilicas distintas que corresponden a realidades 
y orientaciones ideol6gicas tambien diferentes. 



lmportaclOn de Tecnologia 

Articulo 18.- Todo contrato sabre ilfl>Ortaci6n de tecnologla y sobre patentes y marcas debera ser 
examinado y sometido a !a aprobaci6n y registro cuando fuere el caso del organismo nacional COrJl>8tente del 
respectivo Pals Miembro, el cual debera evaluar la contribuci6n efectiva de la tecnologla importada mediante la es
timaci6n de sus utilidades probables, el precio de los bienes que 1ncorpor&n tecnologla u otras formas especmcas 
de cuantificaci6n del efec:o de la tecnologfa il'f1:'ortacas. 

Artlculo 19.- Los contracos sobre irJl>Ortaci6n de tecnologfa deberan contener. por lo menos. da1.-sul3S 
sobre las materias siguientes: 

a)ldentificaci6n de las modalidades que revista la transferencia de la tecno!ogfa que inl>Orta: 

b)Valor contractual de cada uno de los elementos involucrados en la transferencia de tecnologla; y 

c)Determinaci6n del plazo de vigencia. 

Articulo 20.- Los Paises Miembros no autoriZaran !a celebraci6n de contratos sobre transferencia de 
tecnoiogfa extema o sobre patentes que contengan: 

a)Clausulas en virtud de las cuales el suministro de tecnologia Deve consigo la obligaci6n. para el pals o la 
empresa receptora de adquirir de una fuente determinada bienes de capital, productos intermedios, materias 
primas u otras tecncloglas o de utilizar permanentemente personal sei'lalado por la e1'1'¥9sa proveedora de 
tecnologia. En casos excepcionales el pals receptor podra aceptarclausulas de esta naturaleza para la adquisici6n 
de bienes de capital. productos intermedios o materias pnmas, siempre que su precio corresponda a los niveles 
corrientes en el mercado internacional; 

b)Clausulas conforme a la cuales la e"l)resa vendedora de tecnologia se reserve el derecho de fijar los 
precios de venta o reventa de los productos que se elaboren con base en la tecnologfa respectiva: 

c)Clausulas que contengan restricciones referentes al volumen y estructura de la producci6n; 

d)Clausulas que prohlban el uso de tecnologias competidoras; 

e)Clausulas que establezcan opci6n de compra, total o parcial, en favor del proveedor de la ter..nologla; 

f)Clausulas que obliguen al comprador de tecnologfa a transferir al proveedor los inventos o mejoras que 
se oblengan en virtud del uso de dicha tecnologla; 

g)Clausulas que obliguen a pagar regallas a los titulares de las patentes por patentes no utiliZadas; y 

h)Otras clausulas de efecto equivalente. 

Salvo casos excepcionales. debidamente calificados por el organismo nacional competente del pals 
receptor. nose admitiran clausulas en que se prohiba o llmite de cualquier manera la exportaci6n de los productos 
elaborados con base en la tecnologla respectiva. 

En ningun caso se admitiran clausulas de esta naturaleza en relaci6n con el intercambio subregional o para 
la exportaci6n de productos similares a terceros parses. 

Regallas 

Artlculo 21.- Las contri~ciones tecnologlas intangibles daran derecho al pago de regalfas, previa 
autorizaci6n del organismo nacional competente. pero no podran computarse como aporte de capital. 

Las regalfas devengadas podran ser capitalizadas. de conformidad con los tllrminos previstos en el 
presente r<tgimen. previo pago de los impuestos correspondientes. 

Cuando esas contribuciones sean suministradas a una empresa extranjera por su casa matriz. se podra 
autorizar el pago de regallas en casos previamente calificados por el organismo nacional competente del pals 
receptor. 
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Para estos efectos, se entiende por contri>ucio·l8S tecnologicas intangibles los racursos derivados de la 
tecnologra, tales como. rnan:as, modelos industriales. asistencia tknica y conocimientos tknicos patentados o no 
patentados que pueden presentarse bajo la forma de objetos. documentos t8cnicos e instrucciones. 

Comentarios de la Modificaci6n 

Tai como raconocfa la Oecisi6n 24. Oecisi6n220 establece que las contri>uciones tecnok'.>gicas intangibles 
daran derecho al pago de regalias. previa autorizaci6n del Organismo Corfl>8lente, en el caso de Peru, CONITE. 

Respecto a las regalias las modilicaciones que introduce la Oec:isi6n 220 son las siguientes: 

-Ororga la facultad de capitalizar regalfas. previo pago de impuestos. 

-Contrariamente a lo que ocurrfa bajo el r6gimen de la Oecisi6n 24, se permita el pago de regaliass por 
contrbuciones ter.nol6gicas intangbles que se presten a una e~sa extraniera. su casa matriz o por otra filial 
de la misma casa matriz. en casos previamente calilicados por el Organismo Nacional ~tente. 

-Define como contriJuciones tecnol()gicas intangibles a los recursos derivados de la tecnologla tales como 
marcas. modelos industriales, asistencia t6cnica y conocimientos t8cnicos. patentados o no patentados que se 
presenten bajo la forma de objetos documentos tllcnicos e instrucciones. 

ldenlfflcacion de Tecnologias 

Articulo 22. - Las autoridades nacionales efl1>renderan una tarea continua y sistematica de identificaci6n de 
las tecnologfas <fisponi>les en el men:ado mundial para las distintas ramas industriales, con el fin de disponer de 
las soluciones altemativas mas favorables y convenientes para las condiciones econ6micas de la Subregi6n y 
remi'frrcin los resultados de sus trabajos a la Junta. 

Pm.ntnc:ia • la Tecnologia Subr9gional 

Articulo 23. - Los Gobiernos de los Paises Mierrbros darc\n preferencia en sus adquisiciones a los productos 
que incorporen tecnologla de origen subregional. de conformidad con sus legislaciones nacionales. 

C<.mentarios de la Modificaci6n 

Ei articulo 23 arriba transctito mantiene la declaraci6n contenida en el art. 24 de la Decisi6n 24. 

Sin embargo suprime las normas que contenica 1icha Desici6n sobre la forma como se protegerfa la 
tecnologfa subregional y el programa que con tal fin debra ejecutar la Comisi6n (Art. 23). 

En resumen el principio se mantiene, dejando a los Pafses Miembros la iniciativa de adoptar medidas que 
promuevan la tecnologfa subregional. 

Contnttos de la Tecnologfa 

Articulo 24.- Los contratos de lieencia para la explotaci6n de marcas de origen extranjero en el territorio de 
IOs Paises Miembros no podr~n contener ctausulas restrictivas tales como: 

a)Prohibici6n o limitaci6n de exportar o vender en determinados parses los productos elaborados al amparo 
de la marca respectiva, o productos similares; 

b)Obligaci6n de utilizar materias primas, bienes in!ermedios y equipos suministrados por el titular de la 
marca ode sus afiliados. En casos excepcionales, el pals receptor podr~ aceptar cl~usulas de esta naturaleza 
Siefl1>'• que el precio de los mismos correspondan a los niveles corrientes en el mercado internacional; 

c)Fijaci6n de precios de venta o reventa de los productos elaborados al amparo de la marca; 

d)Obligaci6n de pagar regaUas al titular de la marca por marcas no utillzadas; 

e~Obligaci(>n de utilizar permanentemente personal sumi"istrado o sel\alado por el titular de la marca; y 

f)Otras de efecto equivalente. 

\NEXT PAGE{S) left BLANK. I 
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Capitulo II de !a Deciston220 

Programa de Ll>eraciOn del Acuerdo de Cartagena 

Alticulo 25. • Gozaran de las ventajas derivadas del Programa de Liberaci6n del Acuerdo de Cartagena los 
productos producidos por las empresas nacionales y mixtas de los Parses Miembros asf como por las e~ 
extranjeras que rellnan las siguientes condiciones: 

-Oue a trav6s de un convenio subscrito con el organismo nacional competente se obliguen, en 
representaci6n de sus inversionistas extranjeros a poner en venta para ser adquirido por inversionistas nacionales 
o subregionales, en forma gradual y progresiva, un porcentaje del cincuenta por ciento de sus acciores, partici
paciones o derechos, en un plazo que no podr.i exceder, para Colombia, Peru y Venezuela, de treinta al'ios y para 
Bolivia y Ecuador de treinta y siete anos. contados a partir de la frrma del respectivo convenio. 

-La participaci6n progresiva de los inversionistas nacionales o subregionales en el capital de la elf1>r8SCI en 
el caso de Colombia, Peru y Venezuela no sere\ inferior de quince por ciento a los tres al'ios despues de la firma 
del convenio; rio inferior al treinta por ciento cuando se haya cumplido una tercera parte del plazo seiialado y no 
inferiw al cuarenta y cinco por ciento una vez transcurridas las dos terceras partes del mismo. Para 8.olivia y 
Ecuador la participaci6n progresiva de inversionistas nacionales y subregionales en el capital de la er.ipresa debera 
ser no inferior al cinco por ciento a los cinco aiios de la firma del convenio; ilO inferior al diez por ciento cuando se 
haya cumplido una tercera parte del plazo convenido y no inferior al treinticinco por ciento una vez transcurridas 
las dos terceras partes def mismo. 

Comentario de la Modificaci6n 

El Alt. 25 de la Decision 220 que sustituye el Art. 27 de la Oecisi6n 24 tiene reGacci6n semejante pero es
tablece en'forma m~s dara que las e111>resas extranjeras gozarcin de las ventajas derivadas del Prc.grama de 
Liberaci6n del .Acuerdo de Cartagena. siempre y cuando celebren un convenio con el Organismo Racional 
Cof11>elente, obligandose en representaciones de sus inversionistas extranjeros a nacionalizar su capital mediante 
la venta de sus acciones en los plazos y porcentajes que para este efecto fija el Altk:ulo bajo comentario. 

Celebracl6n de Convenios 

Altk:ulo 26.- Las empresas extranjeras que no hayan subscrito el convenio de transformaci6n podran 
hacerlo en cualquier momento y el plazo cornenzara a contarse a partir de su firma y la participaci6n progresiva 
se hara conforme al artlculo anterior. 

La empresa extranjera que tenga convenio vigente para su transformaci6n podr~ solicilar ante el organismo 
nacional competente que se deje sin efecto dicho convenio o que se adecue ~ los plazos senalados anteriormente. 

Certlflcado de Origen 

Alticulo 27.- Solamente tendrci derecho a la obtenci6n del certificado de origen, los productos producidos 
por las empresas nacionales y mixtas de los Parses Miembros. asl como por las empresas extranjeras que se 
encuentran en via de transformarse en e111>resas nacionales o mixtas. en los !6rrninos establecidos en los anfculos 
anteriores. 

Comentarios de la Modificaci6n 

El art. 27 sustituye al art. 29 de la Decisi6n 24, aclarando sus t6rminos. 

Convenlos de Transformacl6n • Requlllto• 

Artlculo 28.- Los convenios sobre transformaci6n de empresas extranjeras mixtas deberan contener, entre 
otras, las estipulaciones siguientes: 

a)EI plazo dentro del cual se cumplir~ la obligaci6n de transformar la empresa extranjera en empre111 mixta; 
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b)la gradualidad del proceso de transferencia de las acciones. participaciones o derechos. a favor de in
versionistas nacionaies. incluyendo en dicha gradualidad. por lo menos. las reglas sobre porcentajes minimos de 
que trata el articulo 25: 

c)Reglas que aseguren la progresrva particip'lci6n de los inversior.istas r>ac1onales ode sus representantes 
en la direcci6n tecnica. financiera. administrativa y comercial de la e"l>f'esa; 

d)la forma en que se de!erminar~ el valor de las acciones. participaciones o derechos. al lierJl>O de su venta: 
y 

e)los sistemas que aseguren el traspaso de las acciones. participaciones o derechos. a inversionistas 
nacionales. 

La transformaci6n de la empresa extranjera en nacional o mixta. en los terminos de la presente Decisi6n 
podr~ realizarse como resultado de la ampliaci6n de su capital. 

Sanclones 

Articulo 29.- Los productos de las empresas extranjeras gozaran de las ventajas derivadas del programa 
de rlberaci6n del Acuerdo de Cartagena durante el plazo convenido para su transformaci6n en empresas mixtas. 
en las condiciones acordadas en el convenio respectivo. Si la empresa dejara de cumplir las obligaciones 
estipuladas en el respectivo convenio o si al termino del ptazo pactado nose hubiera efectuado la transformaci6n 
de la empresa extranjera en erJl>fesa mixta, sus produefos dejarari de gozar de •a~ ventajas del mencionado 
programa de liberaci6n y, en consecuencia, no podr~n ser amparados por certlficados de origeri. 
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Capitulo Ill de la Decisi6n 220 

Acciones Nominativas 

Articulo 30.- El capital de las sociedades por acciones debera estar representado en acciones nominativas 

Limitaci6n a la I.ED. 

Articulo 31. - Cuando se trate de proyectos que correspondan a prOductos re~"rvados o asignados en forma 
exclusiva a Bolivia o Ecuador. los cuatro paises restantes se comprometen a no a -torizar inversi6n extranjera 
direcia en sus territorios_ 

lr.fonnacion 

Articulo 32. - Los Paises Miembros se comprometPn a rnanterierse reciprocame"te informados ya informar 
a !a Junta ace•ca de la aplicaci6n del presente Regimen en sus territorios. Asimismo. SP ~,.,mprometen a mantener 
y perfeccionar un Sistema permanenle de mterr:ambio de inlormaciones sobre las autorizaciones de 1nversi6n 
extraniera ode irT1>0rtaci6n de tecnologia que o!:>rguen en sus territonos con el oojeto de facilitar una creciente 
armonizac16n de sus politicas y de meJOrar su capacidad de negooaci6n para oblener condiciones menos 
favorables para el pa is receptor que aquellas que se hayan negoc1a"" en casos similares con cualquier otro Pais 
Miembro. 

As1m1smo. se comprometen a coordinar estrechamente su acc16n en los organismos y foros internacionales 
que consideren materias relacionadas con 1nversiones extran1eras o transferenc1a de tecnologia_ 

Tratamiento mas Favorable 

Articulo 33. - Los paises M1embros no concederan a Jos inversionistas extranjeros ningun tratamiento mas 
favorable que el que otorguen a los inversionistas nacionales. 

Junsdicci6n y Competencia de los Paises Miembros 

Articulo 34.- En la soluci6n de las controversias o conflictos derivados de las mversiones extranjeras 
directas o de las transferencia de tecnologia extranjera. Jos Paises Miembros aplicaran Jo d1spuesto en sus 
Jegislaciones inte•nas. 
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Capitulo IV de la o.clsiOn 220 

Facubdes de la Comlsion 

Articulo 35.- Conforme a lo dispueslo en el presente R6gimen yen ttt Capitulo II del Acuerdo de Cartagena. 
conesponde a la Comisi6n y a la Junta las Siguienles faculades: 

A la ComisiOn: 

a) Decidir sobre las propueslas que se eleven a su consideraci6n respecto del tratamiento a los capita1es 
exlranjeros. propiedad industrial del Sistema de pR>du<:ciOn y comercializaci6n de tecnologla, en 
curJ1>(iniento del presente R6gimen: 

b) Aprobar los reglamentos que sean necesarios para la major aplicaciOn del R6gimen ComUn; y 

c) Adopta!' las demas medidas que tiendan a facilitar la consecuci6n de sus objetivos. 

A la Junta: 

a) Velar por la aplicaci6n y curJ1>1imiento del Regimen. de los reglamentos que sobre la materia apruebe 
la Comisi6n: 

b) Recopilar, procesar y difundir la informaci6n estadfstica, contable o de cualquier otra naturaleza, 
relacionada con la inversi6n extranjera o transferencia de tecnologia, proveniente de los Pafses 
Miembros; 

c) Acopiar informaci6n econ6mica y jurfdica sabre la inversi6n extranjera y transferencia de tecnologla para 
suministrarla a los Palses Miembros: y 

d) Proponer a la Comisi6n las medidas y los reglamentos necesarios para la mejor aplicaci6n del presente 
Regimen. 

Articulo 36.- En la adopci6n de Decisiones sobre las materias comprendidas en el presente Rl!gimen. la 
ComisiOr. se sujetarc\ al procedimiento establecido en el literal a) del Articulo 11 del Acuerdo de Cartagena. 

Articulo 37 .- Los Pal!'.8S Miernbros crearc\n una Cficina Subregillnal de Propiedad Industrial que tendrc\ las 
siguientes funciones: 

a) Servir de 6rgano de enlace entre las oficinas nacionales de propiedad industrial: 

b) Recopilar y difundir informaciones sobre propiedad industrial a las oficinas nacionales; 

c) Preparar contratos tipo de licencia para el uso de marcas o exportaci6n de patentes en la Subregi6n; 

d) Asesorar a las oficinas nacior.ales en todos los asuntos relacionados con la aplicaci6n de las normas 
comunes sobre propiedad industrial; y 

9) Adelantar estudios y presentar recomendaciones a los Paises Miembros sobre patentes de inversi6n. 
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Capitulo V de la DecisiOn 220 

lnversiones C4F 

Artfculo 38.- Sin menoscabo de lo dispuesto en su Convenio Constitutivo. las inversiones diredas de la 
CorporaciOn Andina de Fomenlo. una 11ez cu~ los lr.1mites de autorizaci6n y registro previstos en la present& 
Oecisi6n. seran consideradas como nacionales en cada Pals Miembro del Acuerdo dit Cartagena. para todos los 
efectos de la misma. 

Transfentncias de Acciones CAF 

Articulo 39. - La transferencia de acciones. partq:>antes o derechos de propiedad de la Corporaci6n Andina 
de Fomento a inversionistas extranjeros se regrra por las condiciones establecidas en esta Oecisi6n. 

capital Neutro 

Articulo 40.- Se consideraran comocapital neutro las inversiones de las entidades financieras intemacion
ales pUblicas de las que forman parre todos los Palses Miembros def Acuerdo de cartagena y qua figuran en el 
Anexo def presente R6gimen. Dichas inversiones no se computarc\n ni coma nacionales ni como extranjeras en la 
emprasa en qua participen. 

Para la determinaciOn de la calidad de nacional, mixta o extranjera de la empresa en qua participen estas 
inversiones. se excluir.1 de la base de c;ilculo el aporte de capilal neutro y sOlo se tomaran en cuenta los porcentajes 
de patticipaciOn de los inversionistas nacionales y extranjeros en el monto restante def capital. 

Venta de Acciones de Capital Neutro 

Articulo 41.· Las entidades a qua se reriere el Artlculo anterior estartin exentas de la obligaciOn de venta 
de sus acciones. partiq>aciones o derechos. pero si asl lo resolvieran, podri\n vender sus acciones, participaciones 
o derechos a inversionistas nacionales o subregionales, y, con el cumplimiento de los requisilos establecidos por 
el pals receplor, de acuerdo con lo dispuesto en el Artfculo 4 de esta Decision. a inversionistas extranjeros. 

En lo de~s. las inversiones que realicen estas entidades se sujetarc\n al R6gimen General consagrado en 
esta Decisi6n. 

Solicitud de Calificaci6n de Capital Neutro 

Artfculo 42.· Las entidades financieras intemacionales publicas de las que no f ormen pa rte todos los Parses 
Miembros def Acuerdo de Cartagena y las entidades gubemamentales extranjeras de cooperaci6n para el 
desa"ollo. cualquiera qua sea su naturaleza jurfdica, podrc\n solicitar a la Comisi6n de calificaciOn de capital neutro 
para sus inversiones y su inclusi6n en el Anexo del present& R6gimen. 

Artfculo 43.· Con su solicitud, las entidades mencionadas en el Artlculo anterior deberi\n presentar un 
eje"l>iar del convenio constitutivo o def estal!Jto legal que las rige y la mc\s amplia informaciOn posible sobre su 
politica de inversion. reglas de operaci6n e inversiones realizadaS por parses y sectores. 

En cualquiertiempo, la Junta podr.1 verificar la informaciOn presentada y solieilar la documentaci6n adicional 
que estime pertinente. 

Aprobaci6n de la Solicitud por la ComisiOn 

Artfculo 44.· La Comisi6n, previo informe de la Junta, decidiri\ sobre las solicitudes de que trata el Artlculo 
42 por los dos tercios de votos afirmativos y sin que haya voto negativo. 

Con igual votaci6n. la Comisi6n podrtl, previo informe de la Junta, excluir de la n6mina del Anexo del 
presents R~imen. entidades que a"feriormente hubiesen sido incluidas en ella. 

Artfculo 45.· La Comisi6n podrii convenir con otros parses latinoamericanos no miembros del Acuerdo de 
Cartagena un tratamiento especial a los capitales de sus nacionales. 
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ANEXO 

NOMNA DE ENTIDADES CON OPCION AL TRATAlllENTO DE CAPITAL NEUTRO PARA 
SUS INVERSIONES 

-Corporaci6n Andina de Fomento (CAF) 
-Banco llnteramericanol de Oesarrolo (810) 
-Oxporaci6n Financiera Internacional (CFI) 
-Sociedad Alemana de Cooperaci6n Econ6mica (DEG) 
-Fondo de lndustrialiZaci6n de Dinamaica para Parses en Vias de Desarroio (IFU) 

Dada. en la ciudad de Lima, el once de mayc de mil novecientos ochenta y siete. 

Comentarios de las Modificaciones 
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La Oecisi6n 220 define en su Artk:ulo 40 el caplal neutro como aquellas inversiones de las utilidades 
Financieras lntemacionales PUblicas de :a que fonnan parte todos los Pafses Miembros del acueroo de Cartagena 
que figuran en el Anexo de la DecisiOn 220. 

La Oecisi6n 24 y sus modificatorias no establecfa como nsquisito para considerar como capital neutro que 
las Entidades Financieras que lo invertian estuviesen constitufdas por aportes de los Pafses Mient>ros. 

No Obstantes, el All. 42 de la Decision 220 establece que las Entidades lntemacionales PUblicas de las que 
no forman parte todos los Parses Miembros del Acuerdo de Cartagena y las Entidades Gubemamentales 
Extranjeras de Cooperaci6n para el desarrollo, sin importar su naturaleza jurfdica (no se exige que los Parses 
Miembros las conformen) podran solicitar a la Comisi6n la calificacion de capital neutro para sus inversiones yen 
consecuencia su inclusion en el anexo de la Decision 220. 

Aplicaci6n y Aeglamentaci6n en Peru de la _Decisi6n 220 

Por Resoluci6n def Directorio de CONITE N-005-89-EF/35, del 29 09 89, se dicta el Aeglamento de 
Tratamiento a las lnversiones y Contrataci6n de Tecnologlas. Patentes y Marcas de Origen Extranjero. que 
establece las normas y procedimientos para la aplicacion de la Decisi6n 220. 

Excepto para el caso de capitalizacion de las utilidades reinvertidas, o casos autorizados por normas 
especificas, las inversiones extranjeras directas. siguen requiriendo la autorizaci6n expresa de CONITE. 

La inversion extranjera directa no deberc\ anemar la condici6n de nacional o al menos de mixta de una 
empresa ya existente. y deberii registrarse ante CONITE en moneda libremente converti>le dentro de los 180 dlas 
def asiento contable de la capitaliZacion. En contrapartida CONITE emitirii el Certificado de lnversl6n Extranjera, 
como documento representafiv~. a favor de cada inversionista extranjero por cada empresa en la que posee 
inversion, en la moneda extranjera en la que se efectua el aporte original, sie01>re que tenga cotizaci6n permanent• 
en el mercado cambiario nacional. 

Las transferencias de acciones, participaciones o derechos, requiere de la autortzaci6n previa de CONITE, 
excepto que se transfidra a un inversin'lista nacional; que '' 1era a "mortis causa• a titulo universal y la testamentarla, 
o que realizara en rueda de Bolsa e"rre inversionistas e,rranjeros. 

La translormaci6n de una empresa extranjera en nacional o mixta, le permite el goce de las ventajas 
derivadas del Programa dP Liberacion del Acuerdo de Cartagena. 

La calificaci6n del aporte de capital que otorgua CONITE a la empresa inversionista, dependera de su 
origen. riacional. extranjero o mixto. 
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El monto de las remesas al axt~rior por utilidades y dividendos. que las e"l>resas tienen derecho a transferir 
al exterior se condiciona a la forrna de generaci6n de las mismas. 

_a) Se JX.'ftde transferir el integro de las mismas cuando provengan de inversiones en: 

eltl>reSas que exporten el 80% 6 mas de su producci6n 
empresas del sector turismo 
empresas del sector de producctos basicos que comprende las actividades primarias de exportaci6n 
de minerales de cualquier c:ase induyendo los hidrocarburos lic;uidos y gaseosos. oleoductos y la 
exploraa6n forestal l 
empresas que por disposici6n legal expresa goce.1 de este beneficio 

b) Hasta un monto equivalente al 40% de la lnversi6n Extranjera Oirecta cuando: 1) exporten entre el 50 
y el 80% de su pro<!ucci6n; 6 2) utilicen insumos nacionales en una proporci6n superior al 50% del valor 
total de los insumos; 6 3) se ubiquen fuera de la provincia de Lima y de la provincia dei Callao. 

c) Hasta un monto equivalente al 20% de la lnversi6n extranjera directa, para los demcis casos. 
No se requiere autorizaci6n previa de CONITE para transferir las ut1lidades y dividendos, cuando no 
superen el 20% de la inversi6n extranjera directa_ 
La raexportaci6n de capitales requiere de la autorizaci6n previa de CONITE 
Las inversiones de los inversionistas subregior.ales. que cu~. con las condiciones seflaladas en el 
articulo 1 de la Decision 220, seran consideradas como inversi6n extranjera directa, todo contrato 
relativo a la transferencia de tecnologia o licencia de uso de patentes. marcas u otros elementos de la 
propiedad intelectual de origen extranjero, requiere de la aprobaci6n de CONITE aunque en dichos 
contratos nose pacten regallas al igual que sus modificaciones. suspension. rescisi6n. resoluci6n y 
pr6rroga de los contratos. 
CONITE no otorgara contratos superiores al 1% por uso de marcas y 4% por los dem~ conceptos. 
calculados sobre las ventas o su equivalente. No aprobara porcentajes de regalias superiores al 
promedio que rige para la fabricaci6n de productos o el otorgamiento de servicios similares. 
Cuando el componente irll>ortado sea superior al 50%, las regalias se calcularan sobre la diferencia 
entre el valor de la venta neta y el valor FOB del componente irll>Ortado. 
Las marcas extranjeras generara el pago de regallas, s61o si aplican a artrculos fabricados o producidos 
en el pars. 
Nose a•Jtorizan contratos de transferencia de tecnologra. licencias de patentes, y de uso de marcas de 
origen extranjero. celebrados entre sucursales de empresas extranjeras establecidas en el pars y sus 
sucursales. 
Las remesas de las regallas establecidas en contratos por CONITE no requieran de autorizaci6n 
especifica y se efectuaran a traves del sistema bancario. 
Se espera la daci6n de una Ley de lnversi6n Extranjera que, al parecer condicionaria el otorgamiento 
de los beneficios de la Decision 220 a! cumplimie'llO de requisitos que se establecerran y que son de 
observancia obligatoria, en acatamiento de disposiciones de la propia Decisi6n 220 que deja la 
regulaci6n y el otorgamiento de beneficios o la imposici6n de restricciones, prohibiciones y limitaciones 
a las legislaciones de cada Pais Miembro. 



I I II 

147 

Ill. REGIMEN DE PROW>CION INDUSTRIAL 

1. La Ley Nq 9140 promulgada el 14 de junio de 1940 establecla en su articulo lo.: "El Poder Ejecuiivo, en los 
convenios que celebre para proteger y estimular la industrializaciOn del Pais, podra conceder exoneraciones de 
impuestos y derechos. con excepci6n de los de asistencia social, pro-desocupados y los que esten afectos a 
obligaciones contractuales de acuerdo con Ia disposiciones reglamentarias vigentes·. 

La celebraci6n de los convenios a que se refiere el articulo primero se hizo, en un primer momento, al amparo del 
D.S. 074 de 15 de noviembre de 1963. Es:e Decreto facultaba a las empresas industriales a reinvertir parte de sus 
utilidades. fibres de irtl>uestos. en otras empresas industriales previa la celebraci6n de convenio con el Estado, en 
aplicaci6n de Ia Ley 9140. EI beneficio de reinversi6n se extendi6 en virtud del D.S. 08 del 14 de febrero de 1964, 
·a favor de toda clase de companias, sociedades y e"l>resas extranjeras. cualesquiera sea su giro". 

Ademas del beneficio de exoneraci6n del impuesto a Ia renta por utilidades reinvertidas. los convenios que se 
suscribieron de acuerdo con la Ley 9140 otorg.:iba11 la exoneraci6n total o parcial de otros tributos vigentes en esa 
epoca, tales como alcabala. adieionales de alcabala. Patrimonio. etc. 

No exislia criterio alguno que estableciera un orden de preferencias para que las empresas gozaran de los 
beneficios. Condici6n unica para ser benefieiario de las exoneraciones que se pactaban a largo plazo era ser 
empresa industrial. 

2.- El otorgamiento de beneficios en funci6n de la actividad de la empresa se dio con la Ley de Prornoci6n Industrial 
No. 13270 del 30 de noviembre de 1959. 
El Titulo V Promoci6n Industrial dividia las actividades industriales en dos clases: 
a)Actividades destinadas a la elaboraci6n de articulos calif1cados como basicos: y 
b)Actividades no incluidas en el grupo a). 

Correspondia al Peder Ejecutivo, previa audiencia Publica e informaciones de la Direcci6n de Industrias y 
Electricidad y def Consejo Superior de Industrias declarar, en cada caso, coma articulos basicos las materias 
pr;mas o semielaboradas, maquinas. equipos, herramientas vehiculos o articulos que fueran primordiales para una 
o mas actividades de importancia fundamental para e! desarrollo agricola, minero o industrial, tales como articulos 
siden.irgico.; metalurgicos. fertilizanres explosives. aicalis. 6xidos, etc, siempre queen su elaboraci6n se utilizasen 
preponderadamente productos nacionales. 

Las empresas que fueran callficadas coma productoras de artic.ulos basicos gozaban permanentemente de las 
siguientes franquicias generates: 

a) Liberaci6n def integro de las derechos de importaci6n y adicionales inclusive consulares que grabasen 
la importaci6n de maquinarias y equipos siempre que fueran nuevos y no compitiesen con los que se 
prodJJeran en el pa is. Esta liberaci6n solo comprendia maquinas y equipos esenciales para el proceso 
industrial. 

b) Liberaci6n de las derechos de 1mportaci6n y adicionales, inclusive consulares que grabasen la 
1mportaci6n de materias primas esenciales o sem1elaboradas esenciales que ut1lizasen. siempre que 
unas y arras no se produ1eran en el pais y no ccmprtiesen con las materias primas naturales de 
producc16n nacional. 

c; Derecho a la compra o arrendamienlo de terrenos fiscales inclusive riverei'los que fueran necesarios 
para su centro de trabaio o para vivienda de sus servidores. 

d) Der echo de tener los beneficios de las expropiacionesestipuladas per Ley 9125 respecto del area estric
tarnente r.er.es::ina de b1enes no urbanos que no estuvieran sujetas a ~ ;o alguno y que la empresa 
requ1era. 

Las empresas que se establec1eran dentro de los 10 anos desde la aprobaci6n del Reglamento de la 
Ley t 3270, con el ob1eto de producir artlculos calificados como basicos gozaban de las exo"eraciones 
de los 1mpuestos antes ind1cados. salvo el de timbres durante los tres primeros ar'los en las provincias 
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de Lima y Callao; cinco anos en el resto de la costa: die,;: en la sierra y quince en la selva. conlados a 
partir del funcionamiento de la planta. 

Vencidos los plazos de 3.5.1 O y 15 anos de funcionamiento de las plantas. las empresas gozaban de 
diversas exoneraciones. dentro de las cuales se enconlraban la facultad de invertir una parte de la 
utilidad neta de cada ejercicio, libre de todo tipo de irrpueslo general especial o local, en la afTl>liaci6n 
y diversiticaci6n de su capacidad productiva. en la compra de acciones o bonos del Banco Industrial del 
Peru, en la conslrucci6n de viviendas para sus servidores o en la ins!alaci6n y mantenimiento de 
escuelas de aprendizaje para el perfeccionamiento y desarrono de la mano de obra necesaria para su 
industria, asl como en donaciones para fines educativos y de asistencia social. 

La parte de las utilidades anuales libres de irrpuestos no excedla en las provincias de Lima y Callao del 
30% de las utilidades netas: en el resto oe la costa del 50%; en la sierra del 80%, llegando en la selva 
al 100%. 

3.- Con el advenimienlo del Gobiemo Militar, en 1970 se di6 el D.L No. 18350 Ley General de Industrias. Esta Ley 
estableci6 1:n orden de preferencias ; ·pnonzo· las actividades industriales en funci6n de su importancia para 
alcanzar la meta que se proponla lograr: el Desarrollo Industrial Permanente Autosostenido. 

Siendo la reinversi6n de utilidades y la consecuente desgravaci6n de la renta invertida uno de los incenlivos ~s 
importantes de esta Ley, cabe recordar que se facultaba a reinvertir libre de impuestos a la renta de las empresas 
de primera prioridad hasta el 85% de sus utilidades netas; a las empresas de segunda prioridad hasta el 75% ya 
las empresas de tercera prioridad hasta el 65%. 

las empresas industriales estaban facultadas para reinvertir en si mismas o en olras empresas industriales. 
Tambien una no industrial podla reinvertir en una empresa industrial con el porcentaje asignado a la empresa 
indust.ial receplora. 

las personas naturales podlan reinvertir hasta el 50% de su renta neta antes de impuestos. 

4.- El sistema directo de la desgravaci6n de utilidades que se daba con la exoneraci6n de las utilidades invertidas 
al impuesto a la renta fue modificado, sustituyendose tal sistema por uno consistente en el otorgamif.nto de un 
crlldito a aplicarse contra el impueslo a la renta y disminuyendo los porcenlajes reinvartibles. 
la modificaci6n mencionada se di6 mediante el D.LNo. 2240t. dictado durante la Segunda Fase del Gubierno 
Militar. 

la aplicaci6n del credito tributario y la rebaja de los porcentajes reinvertibles disminuy6 notablemente el beneficio. 

5.- Por D.LNo. 22836 del 26 de diciembre de 1979, norma diclada tambien con el fin de descentralizar la industria. 
se rebajaron aun ~s los porcentajes reinvertibles y se variaron los Indices de seledividad. El 0.L 22836 revela 
la voluntad del Gobierno de aquel tiempo de ir reduciendo el beneficic tributario en ~reas como Lima y provincias 
aledanas y privilegiando por el contrario a empresas establecidas fuera de estas areas, concedillndolos 
exoneracio~es de mayor envergadura. 

Mediante la Ley 23337 de 15 de diciembre de 1981 se redujo nuevamente el beneficio al disponer la modificaci6n 
de los porcentajes reinvertibles y los indices de selectividad en la siguienle forrna: 

Para empresas ubicadas en la Provincia de Lima, Canete. Chancay, Huaral y Constitucional del Callao: 

1 a. prioridad 40% - lndice de selectividad 0.64 
2a. prioridad 39% • indice de selectividad 0.56 
3a. prioridad 34% - lndice de selectividad 0.6 

Para las empresas ubicadas fuera de las provincias mencionadas: 

1 a. prioridad 72.5% • rndice de selectividad 0.8 
2a. prioridad 67% • indice de selectividad 0.72 
3a. prioridad 63% • lndice de selectividad O. 72 

De una somera revision de los antecedenles resel\ados. se puede concluir que los dispositivos con los que se 
procurO fomentar la industria, tuvieron como mecanismo de mayor indicencia la Honeraci6n lributaria y 
espec1almen1e la exoneraciOn a la renta reinvertida. 
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Si bien en los aflos inmediatamente anteriores a la promulgacl6n de la Ley de Industrias No. 2340i la exoneraciOn 
de los impuestos a la renta. desgravaci6n directa. habla sido reemplazada por un cr6dito contra el impuesto a la 
renta. desgravaciOn indirecta. que disminuyO considerablemente el monto del beneficio. 

6.· Siguiendo siefll>re la tendencia anotada de prc;moci<'nar la i'ldustria a traves de exoneracione!:, el titulo Ill de 
la Ley 23407 tJe la PROMOCION INDUSTRIAL. establece c· .o beneficios para las erfllf8Sas industriales en 
general el cr6dito tributario a 'a reinversi6n (artlculos 48-56); le. protecciOn arancelaria para proteger a los insumos 
nacionales (art. 57}; CERTEX en el caso de licitaciones intemacirnales (art. 58), retraso de un ano en el inicio del 
pago de impuesto al patrimonio efll>reSarial (art. 59); porcentaje mAximo del creditr sobre el ifll>Uesto a la renta 
(art. 60); divisiOn de las empmsas industriales (art. 61}. 

Trataremos los beneficios seftalados en el orden en que han sido enunciados: 

1. Cr8dlto Tributario • la Relnversl6n.- En la Ley General de Industrias No. 23407 el beneficio por reinversiOn 
est~ constituido por un credito tributario contra el ifll>Uesto a la renta. 

Para la determinaci6n del credito tri>utar!o, el artlculo 48 refiere a las modificaciones que hace el artlculo 132 de 
la Ley al sistema que introdujera el D.L. 22401, modificado a su vez porel D.l. 22836 y posteriormente por !a Ley 
23337. 

En el caso de la Ley de Industrias vigente, la modificaciOn radica en que el porcentaje reinvertible y el lw,jice de 
selectividad no guardan ya relaci6n ni estan condicionados por la ifll>Ortdncia de la e~esa (se abandona el criteria 
de priorizaci6n) sin6 que estan determinados unicamente por la ubicaciOn de la empresa: menores beneficios para 
las Provincias de Lima y Callao (45% como porcentaje maxima reinvertible, lndice de selectividad 0.8) en relaci6n 
con las ernpresas establecidas o que se 9stablezcan fuera de la provincia de Lima y de la Provincia Constitucional 
def Callao pero dentro de Lima (60%- fndice de seledividad 0.9); y con las establecidas o que se establezcan fuera 
del departamento de Lima (73% fndice de selectiVidad 1.00). 

Es evidente que la Ley General de Industrias No. 23407 concede mayores beneficios a las empresas industriales 
ubicadas fuera def Departamento de Lima y de la Provincia Constitucional del Callao. 

Un beneficio anexo al de reinversion (art. 53) era la exoneraci6n del ifll>uesto a la capitalizaciOn de las utilidades 
reinvertidas. Al presente, esta exoneraci6n carece ya de sentido, puesto que la Ley que cre6 el ifll>uesto, ha sido 
derogada. 

El artlculo (segundo parrafo), establece que no se pierde el beneficio por reinversi6n para el caso de transferen· 
cia de dominio de bienes def adivo fijo adquiridos con reinversi6n, que se haga con motivo de tusi6n o drvisi6n de 
las efll>resas industriales o en favor de empresas industriales descentralizadas, o que se realice por causa de 
muerte. 

En los casos antes seftalados, la transferencia estA exonerada del lfll>uesto General a las Ventas y de! lmpuesto 
Selectivo al Consumo (vigente) del impuesto de Alcabala y Adicional de Alcabala (este ultimo derogado). 

2. Proteccl6n arancelarla.· La protecci6n arancelaria a los insumos o materias primas nacionales que utilicen o 
puedan utilizar las efll>resas industriales es el segundo beneficio que les otorga ia Ley 23407. 

Es!ablece la Ley la proteccion de los insumos nacionales hacienda uso de medidas ar~ncelarias. Durante la 
aplicaciOn de la Ley 23407 se ha podido comprobar que las variaciones del arancel no han respondido siempre a 
esta finalidad sino tambi~n a otras como variaciones de precios por ejemplo. 

3. CERTEX en el case de llcltaclonn.· El artlculo 58 de la Ley bajo comentario, dispone que las empresas 
industriales que obtengan la buena-pro en las licitacicnes publicas o concursos publicos de precios de carActer 
internacional convocados por el Estado y en los que intervengan empresas extranjeras. tendrAn derecho al 
reintegro tributario que corresponde a las exportaciones no tradicionales. 

No conocemos caso.> de la aplicaci6n de esta modalidad de certex que basa su concesi6n a productos que no se 
exportan. La realizaciOn de una licitaciOn excluye esta posibilidad. 

4. lmpuesto al Patrlmonlo Empresarlal •• El artlculo 59 senala que "Las empresas industriales pagarAn el 
impuesto al patrimonio empresarlal a partir del ejercicio siguiente a Aquel en que inicien su adividad productiva". 
Este beneflcio est~ vigente. 
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5. limites a los beneficios.· El articulo 60 establece "Los incem1vos tributanos prev1stos en otras leyes o 
regimenes espec1ales de promo::16n se mantienen v1gentes en cuanto nose opangan a la presente Ley. 

El total de lcs beneficios tributaries contemplados en la presente Ley que consistan en un cred1to contra el impuesto 
a la renta no excederan del 60% del impuesto a la renta resultante. cuando se trate de e~resas industriales 
centralizadas. ni del 90% de d1cho impuesto cuando se Irate de empresas industriales descentralizadas. 
Los creditos se debera.1 aplicar en el ejercicio que se generan y. si hubiese exceso. no habra lugar a tievoluci6n 
ni arrastre para ejercicios futures. -

El articulo crtado establece tapes a efecto de que la desgravaci6n no supere las parcentajes indicados. 

6. Division de 13s empresas industriales.- Art. 61 : -si una empresa industrial centralizada posee una o mas 
plantas industriales locallzadas en zonas descentrahzadas o en zonas de frontera. debera constituir personas 
1uridicas d1stin:as para que est as puedan gozar de las benehcios de la descentralizaci6n que establece la presente 
Ley, pudiendo transferir parte de sus equipas o maquinarias. par su valor en librns. y :ambien parte de sus 
traba1adores que voluntariamente acep!en ir a dichas zonas . Guienes mantendran todos sus beneficios sociales 
y derechos laborales acumulados en la empresa principal.-

El incentive a la div1s16n de empresas industriales resulta utopico y es c.Jestionable. No concede ventajas 
espec1ales, y olvida la estructura tecnico-admimstrativa de la e~resa que no permite su facil seccionamiento. 

Como es de ver de la relaci6n que se consigna en las puntos 1-6. los beneficios generales a las empresas 
1ndus1nales establecidos par la Ley Ne. 23407 no son significativos. mas aun s1 tenemos en cuenta que el incentivo 
a la reinversi6n de utrlidades ha sido suprimido por el articulo 22 del Decreto Legisla!IVO No. 362 de fecha 29 de 
dic1embre de 1985. 

El articulo 22 deJ6 sin efecto el 1ncent1vo tributario por reinvers16n mediante cred1to contra el impuesto a la Renta 
otorgado a las empresas medrante rpyes de promoci6n. el D.L. 22401 y sus normas modificatonas. Dispuso el 
artrculo que incluso las empresas q,.e tuvieran Programas de Reinversi6n aprobados no padrian reinvertir con 
benef1c10 lrrbutano ufihdades correspond1entes a 1986. Se dispuso que a partir del dia sigu1ente de la fecha de 
publ1cac16n del Decre:o Leg1slat1vo nose aprobarian ni se considera;ian aprobados !os programas presentados o 
que se hub1eran presenlad.:> con el ob1e:o de aplicar el incentive par reinversi6n. as1mismo se estableci6 que las 
empresas que hubieran hecho uso del credito detrayendo utihdades para atender invers1ones futuras. debian 
necesa' amente apircarlas en su total1dad en el ejercicio de 1986. En caso contrario. la norma bajo comentano 
d1spuso que dentro del mes srgurente al :ierre de dicho eiercicio deberian rect1f1carse las declaraciones 1uradas en 
l:is que se hub1ere computaoo el credrto origin ado por las utrhdades detraidas. anulando su deducc16 ... e 
1ngre::.andose la d1ferenc1;. de 1mpuesto que resulte del ajuste. hb•e de recargos e intereses. 

El ilrtic.ulo t 31 de la Ley 23407 autorrz6 al Poder f1ecutrvo a celebrar con las empre::.as 1ndustnales. directamente 
o a tril11es de las ent1<1adf:S gr.:mrales qu~ las representan. convenios destinados a gar<1nt1zar el gcce de ios 
beneficros tnbutarros que d1cha ley concedia. por un p!azo de d1ez anos para la::. empmsas existentes. Para las 
empresas que se const1tuyeronn a partrr de la v1genc1a de la Ley 23407 el plaza de! convenro de estabilidad trrbutana 
vcncerra el 31 de d!c,emhre del ario 2.000 

Solo 'as empresas que S1.;;,r;rrtJ1ercr. convP.ri10 de e~tab1:1dad tr:butar:a con anteiacion a! D Leg1slat1vo No. 362. y 
que habian est:pulado cc mo uno <1e los bE:net1c1os que el E::.t;;do reconocia yg:ir.:int:zaha mantenerel de re1nvers16n 
de utri1daoes. han podrdo contrnuar a :a fecha gozando do<I benef1c10 as1 lo (1,::,pone en via de excepcr6n el articuio 
23 del Decreto Leg1sl.1!1vo 1•.2 

OESCENTRALIZACION ZONAS DE FRONTERA Y DE SELVA.-

L;1 or11Jn!dCron del oes;:irrollo in<:llJstrral hac1a zonas ubrcadas fuera del dupart<Jrnento de Lima y de la Prov1nc.1a 
Const1tcJcron;i1 dfJI Calla'.) fue •;h1,:!rvo relievante de la Ley 23407. Asi lo dfJmuestran las mayores henefic1cs 
tnhutanos q1_;e 5e est. 1hlec1eron pdril lac; emprusas rndu!>tna:es const1tuidas o quc Sf! const1tuyeran en es as zonas 
La Ley dd:ne como e r.prnsas 1nci,1::.rri;ilP.S desr;nntralizad;-1s a aquellas que t1enen 5u sedH pnnop;;I y m<'ls del 70"4. 
de! v,1lorde producc161 de sus ,1c!1vos 1110s. de sus traba;adores y monto de plan:ll:i. fuera df:I depa1amN1tode L1m;i 
y de la Provrnc1a con~;t1tuc1on,11 df•I Ca11,10 

S.: en!ruride por sede el dornrcrlio 1~d1cado en el Estiltuto de la Empresa. rlondf! h:nga si.; adm1n1straci6n y lleve su 
con1aorl1dad. En el c6m?uto did 70':'., dfl io~ puestos de trabaJO nose 1ncl~;ye ,,i pnrsonal dedrcado fuP-ra du la zona 
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descentralizada a las c ct1v1dades de comerciahzc.ci6n de las product C'S elaborados por las empresas descentrali· 
zadas. 

El articulo 69 de la Le; 2:JJ07 define a una ~.ub-clase de empresa descentralizada que no goza de todos las 
beneficios que se concejen a las defimdas con a11terioridad. Son estas las empresas industriales ubicadas tuera 
de la Provincia de Lima y de la Provincia Const1tucional del Callao y dentro del Oepartamento de Lima. Corresponde 
a estas empresas el 75% 1e los beneficios ql'.e tiene las empresas descentralizadas. Este porcentaje no puede ser 
inferior al ofertado a las ernpresas industria1es centralizadas. 

BENEFICIOS TRIBUTARIOS A LAS EMPRESAS DESCENTRAUZADAS.· 

a) Reinversion de utilidaoes.- Las errpresas descentralizadas ubicadas fuera del Oepartamento de Lima tiene 
coma porcentaje reinvertible maxima 73%. Las empresas industriales descentralizadas ubicadas dentro del 
Oepartamento de Lrma. pero fuera de la Provincia de Lima y Constitucional del Callao tienen coma porcentaje 
reinvertible maxima el 60%. 

Por excepci6n la empresas industriales descentralizadas pueden ejecutar Programas de Reinversi6n mediante la 
importaci6n de bienes de capital usados. previo dictamen de no competencia con producci6n nacional que expide 
la Oirecci6n General de Industrias (Ley 23407 art. 66, D.S. 074-82-ITl-IND art. 4o.). 

Al igual que en el caso de las empresas centralizadas. el beneficio de reinversi6n se ha vista minimizado con la 
derogatoria ya tratada del D. Legislative 362. S61o tienen el beneficio de reinversi6n las empresas descentralizadas 
que celebraron convenios de estabilidad tributaria con el Estado con anterioridad a dicha derogatoria. 

Beneficio vinculado al de reinversi6n es el que se concede a las empresas descentralizadas de distribuir libre de 
impuesto a la renta an ca!idad de dividendo yto participaci6n. la diferencia entre el maxirro de la renta neta 
reinvertible y la efectivamente rein\'ertida. Este manta no debe exceder del 14% de la Aenta Neta reinvertible (art. 
135 y 136). 

Cuando la empresa industrial descentralizada se tiedica a 1a exportaci6n no tradicional. esta facultada a 
incrementar su porcentaje maxima de renta neta reinvertible en 20 puntos porcentuales (art. 81 ). 

La Ley 23407 reconoci6 porcentajes reinvertibles mas altos que los otorgados a las empresas ubic.adas den!ro de 
Lima y de la Provincia Constitucional del Callao. Sin embargo. debemos anotar que este benefici.) practicamente 
no cuenta. dada la derogatoria. En via de excepci6n pueden continuar aplicando el porcentaje reinvertible s61o 
aquellas empresas que tienen celebrado un convenio de estabilidad tributaria con el Estado. 

b). Patrinonio empresarial.- Exoneracion del 50% (el lmpuesto sigue vigente). 

c) Aplicacion decreciente del impuesto a la revaluacion de activos fijos hasta llegar a la desgravacion en 
el aflo 1984.- A la fecha el 1mpuesto ha sido deri>gado. Carece de significado. 

d) Desgravacion del impuesto a la capitalizacion de los excedentes de revaluacl6n desde el ano 1984.- A 
la fecha se ha derogado la Ley que cre6 dicho impuesto. 

e) Credito contra el lmpuesto a la renta por el monto que resulte de mullipllcar la tasa promedio del mismo 
por 40% del resultado de las operaclones sigulentes: 

1. Se determ1nara el numero anual promedio de trabajadores estables durante el ejercicio gravable; y 
2. La cifra obtenida se multiplicara por el sueldo minima vital mensual de Lima metropolitana para la 

actividad industrial vigentc al cierre de dicho ejercicio. 

El beneficio antes referido esta vigente. No le alcanza la derogatoria del D. Legislativo 362 que se da ex· 
clusivamente para el 1ncentivo tributario por reinversi6n aplicable mediante cr8dito contra el impuesto a 
la renta. 

I) Exoneraci6n del lmpuesto de Alcabala de Encajenaclones y del lmpuesto adiclonal de Alcabala, se d~ en 
la transferencia de bienes inmuebles destinados al funcionamiento de la empresa. 

BENEFICIOS A LA EMPRESA INDUSTRIALES UBICADAS EN ZONAS DE FRONTERA Y DE SELVA 

El artfculo 70 de la Ley define coma zona de frontera y de selva a las Departamentos de Tumbes. Tacna. Loreto. 
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Ucayali y Madre de Dias; las provincias de Sullana. Ayabaca y Huancabamba del departarr.ento de Piura; San 
Ignacio y Jaen del Departamento de Cajamarca; Bagua y Chachapoyas del Departamento de Amazonas; Chucuito. 
Huancane. San RomAn. Puno y Sandia del Departamento de Puna; y los Departamentos. Pro'ilincias y Distritos 
comprendidos coma zona de selva en la Ley 15600 y las circunscripciones seflaladas en el D.S. 401-H del 4 de 
octubre de 1965. 

Prescri>e el artfculo 71 que las empresas industriales establecidas o que se establezcan en las zonas de frontera 
o de selva. estiin grabadas solo con las contri>uciones del IPSS y con los derachos de importaci6n, salvo lo 
dispuesto en el art. VI del Tltulo Preli."Tlinar (prevalencia de los Acuerdos y Tratados lntemacionales) asl como los 
tributos municipales. 

Conforme a la dispuesto en el pArrafo antef.or, las erJl>r8sas establecidas en zona de frontera ode selva. sOlo estAn 
grabadas con los tributos y contribuciones que expresamente en else mencionan y. por tanto. exonerados de todo 
otro if11>Uesto creado o por crearse, inclusive de aquellos que requieran de norma exoneratoria expresa. 

Los beneficios tri>utarios que concede la Ley 23407 a las empresas industriales ubicadas en zonas de frontera y 
de selva se ven en cierta forma mediatizados por disposiciones contenidas en los artlculos 43 y 44 del D.S. 052-
82-ITl-IND. Tales artlculos califican a las empresas ubicadas en zonas de frontera y de selva coma empresas 
descentralizadas y les exigen en consecuencia. el cu01>limiento de los requisitos de aquellas, que son un supuesto 
de hecho diferente. 

Por otra parte se debe anotar que la Ley 15600 estA vigente y que las exigencias y requisitos que prescribe son 
menores que los de las disposiciones reglamentarias. Portal razOn es discutible que se desvirtue el verdadero 
sentido de los artlculos 70 y 71 de la Ley. 

OTROS BENERCtOS A LAS EMPRESAS INDUSTRIALES DESCENTRAUZADAS 

Decreto leglslatlvo 400.· 

El 30 de diciembre de 1986 fue publicado el Decreto Legislativo 400 que establece un regirmn de incentivos 
tributarios •referido a las nuevas inversiones y a las rentas que las mismas originen que. por su estructura y 
aplicaciOn compatibilice !a politica de promociOn a la industria con los cambios efectuados por el 0. Legislativo 362 
(derogaciOn de la desgraciOn de renta par reinversiOn de utilidades)_ 

• Casos en que procede el beneflclo 

Los incentivos tributarios estAn destinados a promover la instalaciOn de nuevas empresas industriales en la zona 
descentralizada y la ampliaciOn o modernizaciOn de empresas ya existentes en dicha zona. En estos casos. el 
incentivo estA condicionado a los siguientes supuestos: 

a. lndustria manufacturera que destine en forma progresiva del 15% al 35% de su producciOn a la 
exportaciOn en un perfodo de 5 aflos, siempre que el balance de divisas resulte positivo para el pals. 

b. Industrias que sustituyan bienes o insumos importados con un porcentaje creciente de integraciOn 
nacional. 

c. Industrias BAsicas que requieran cond1ciones especiaies para la creaciOn en el pals de nuevas 
tecnolOgicas o para la apertura de nuevos mercados. 

d. Industrias que procesen o transformen productos agrfcolas o de pesca para consumo humano en el 
pals. 

e. Industrias que empleen un alto porcentaje de mano de obra. 

Como se ha seflalado. el incentivo es para fa 1nstalaciOn de nuevas industrias que se encuentran bajo alguno 
de los supuestos enumerados o para la ampliac10n y modernizaciOn de las ya existentes en zona descentralizada. 

Se enliende por ampliac10n la realizaciOn de 1nvers1ones por un importe minima del 20% del patrimonio neto 
de la sociedad. establec1do at cierre del eiercicio inmediato dnterior a la presentaciOn de la solicitud para gozardel 
benelicio. 
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Concepto de zona descentralizada.-

Par a las fir.es de o_ Leg:sia: •O ~ se en!.erde ?'Jr z.Jr.a ~scen:ralizada e1 area sttuada fuera de 
i.:i prov;i1c-a de U:r.a y de la Prov1nc1a ConslituC!Ona' del Cai; a 1. en tanto no resJile comprendrda en la zona de selva 
y de Fm~'.e•J c.Jn el alcal'lce que les acuerca !a Ley 23407 art_ iO_ 

Dentro de !a zcna ~escentraitzada se ccr.sicerar: dos ~ub-zonas: 
Sub-zonc1 1 _-El Oepartamento de L:ma. can exciusi6n de la Provincia de Lima. 
Sub-zona 2.- El resto del pais con la exclusion de las zonas de selva y frontera_ 

Requisitos para acogerse al beneficio.-
Para acogerf>e a los beneficics del n_ Legislat1vo 400 las empresas calificadas (para gozar.del rmsmo) deben 
presen:a~ una solicitud al Ministerio oel SP.ctor con carckter de Declaraci6n Jurada. En esta s0licitud. ~de 
los da!os que determine ei M1nisterio deberan detallar las inversiones a realiZar y su costo estimado. asl como el 
aporte genuino de capital propio que se oostinara a su linanciaci6n (para instalaci6n de nuevas industrias) y, en 
su case. el patrimonio neto (para!;• 3flllllac16n y modem1zac16n)_ 

S• se cump:en los requisrtcs es:ablecldos. ei Min1sterio expedira una certrficaci6n. requisito indispensable pc-·1 
'lacer usJ oe los beneficios. La cer!1!icac16n tiene el caracte~ de un contrato por adhesi6n. 

Anulacion de los beneficios.-
Caduca ta certd1caci6n cua:1ao se anulan 1cs benetic1os e~!ab1ec.raos por los articulos 6o. y io. en los siguientes 
casos: 

a. lrwersiones co:--.o•c-'.;:·ct;:is na ~eanad<:S e1 su tota!!dacl 

o. Mento de las ·r;,,,,.,_ C'1~s r.it:nor en mas ce ur. 10% ai esllmado de la solicitud. ambos rea1ustados en 
lu1cicn oe !'.:'.; :~ ., (;.::··, dt! ccrrccccr. r.iont!tari.1 qu~ estabiezca e; reglamento. 

Ar,1Jarios Jos ber.e'•c.;;:,_ l.1 Oi:eccoi G<!"e:;;1 ce Con!nouc•ones acotara los :mpuestos no p,1gadJs. los qu~ 
se e)'1g.-,;i a ios ber£<l.c1ar:r.-; <:'.)., •-=-> :nreesas y '<;:Carr;cs d<. ac.uE<rao a I ey. sin pel'ju!f:io de la sa1c"::i c;..:e pcdier.. 
r:.~rres~)~-.~1e,. 

Beneficios que otorga el Oecreto Legislativo N' .ioo_ 

El Ot::re!o Leg·~·a:1110 .!:);'. -::: :·;;;: oer.t1f!<: .. ;s tr;bu!-1: .. ls G:.•1 se ···'1eren a kls ,,,~p_.cst.')S a ta Ren: a y al Patri
:"'Cr.,o Errvf'sanar_ Se hac...-~, 'ect;•:os r.i.:0:;1:-:·.-: ·;'! cr~d,tr :ue rf:0~.;-1ra pi :;1';:>:..~ ;:o a cargo ce le'.-> beneticiati.ls, 
:!.::• .1c ... e~do can 1a s1gu1£•'1!i' (<.c.1'., 

PORCENTAJE DE REOUCCION 
ANO SUB-ZONA 1 SUB-ZONA 2 

iOO''.;, 100~<. 

100~; TOO~;. 

1cn· 100% 
Cl': 100% 

100% 
'1;J '. :1C~;. 
r,r.-• 
·~ 100% 

.. ' 130% 
r, 40° .. 80% 

::ic· 80-.4 
60-4 

I? 600!. 
40-1. 
40% 
4CWo 
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Los beneficios se apilcaran a part;r del ejerc-co siguiente a aque: en que se 1nicie la activldad de la nueva 
empresa. o en su caso. a part;r de aquel en que se habtliten las nuevas inversiones. a conc:lioOn. en uno y orro 
supuesto. que las inversiones comprometodas se hayan efectuado en su totalidad 

• 
Beneficios adicionafes.-

Para las empresas que efectuen ampiiaciones: 
Reduccion del 1"1'.>lJesto al Pa:nmomo Efll)resarial equivalente al 100% del capital propio aplicac!o a la rea11Zaci6n 
de las 1nversiones comprometidas. duran!e los ejerocios gravables que se cumplan. a partir de la iniciao6n de las 
mismas hasta aquel en que comiencen a aicanzarse los beneficios. una vez efectuado el total de ia inversi6n. El 
nur.i.a•o de ejerclCios gravables benefioados por :a reducci6n no puede exceder de tres. 

La reducci611 al'ltes relenda se hara e~ectiva mediante u:i credito i"l>Utable ccntra el impuesto a cargo 1e ias 
empresas benef1c1a.rias. 

-En el caso de ampliac16n de empresas los benelicios se aplican en la siguiente forma: 

a) lmpuesto a la Renta.- Respecto del 1mpues10 correspondiente a la proporci6n de la renta total oblenida que 
responda al incremento originado por la amphaci6n en la tasa de rentabilidad de la empresa. considerando como 
base para establecer ese mcremento la tasa de ·~ntabilidad promedio oblenida por la rrisma en los tres ejercicios 
gravables inmediatamente anreriores a aquel en que se habilit6 ,_, ampliaci6n. 

bi lmpuesto al Patnrr.on10 Emp•esar.a: - Respecto dt:~ 1mpuesto 'lue corresponde al incremento operado en el 
patrimonio neto de la empresa a ra:z ce •• :.s 1nvers;oncs compr<'"letidas. computando a ese efecto las deudas 
conrra;das par<1 su financiac16n. 

Aplicacion del Decreto Le.,;slativo N9 400.- Pese al :iempo irar.scumdo desde la fecha de dac;6n del D. Leg. 400 
(29ded1c1embre de t 986) hast a el pres.:n!e no eir1ste una reglamentac1on organicaquepermita su plena aphcaci6n. 

Como un inter.to para suphr ta! del1c:enc•a. se han d•ctadot-: O.S N; 013-87-ICTl-IND. ye1 D.S. N; 0~ 1-&9-
ICTl-INO. 

El D.S. N' 0 t 3-87 -ICTl-IND. pubhcado el 20 de mayo de 198 7 aprobo la relac16n de act1vldades industnale::. 
que se encuentran ba10 el ambito del Sector lndustna. que pueden acogerse al regimen de incen!IVOS del 0. Leg. 
400 Dichas activldades constan en un anexo que rorma parte dei Decreto Supreme y que se reproduce a 
con!.nuacs6n: 



ACrIYIDADES BA.JO EL AMBI'l'O DEL SECl'CR INllUS'1'RIA 

(Art. 14o.- Decreto Legislativo No. 400) 

CIIU 
(RF.Emal 

CIALT 

311 
(3111,3112 
3113, 3114 
3115,3116) 

312 

OESCRIPCICll 

(Referencial) 

Fabdcacion de 
pr:od. aliJDenti
cios excepto be
bidas. 

Elaboraci6n de 
pc-oductos alimen 
ticios diversos
y alimentos pre
parados. 

Se incluye s6lo los estable 
ci,mientos que procesan pcod. 
agdcolas o pesqueros de -
pcocedencia nacional. Se ex 
cluye los grupos CIIU 31170. 
f abr:icaci6n de pcoductos de 
panaderia y CIW 3119o. fa
bcicaci6n de cacao, choCX>la 
te y arttculos de oonfite
ria. Del grupo 3112 se exclu 
ye helados. -

Se incluye s6lo los estable 
cimientos del gcupo 3112 "E 
laboraci6n de alimentos pre 
parados para ani.males dec3i:: 
cados a producir alimentos 
para animales de con.sl.DO h~ 
mano excepto aves, con insu 
mos nacionales. 

A?LICA 
CICll 

cg> 
1 y 2 

l y 2 
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313 
(3132) 

lndustcias de ti.? 
bidas 

~e incluye s6lo los estableci 
mientos dedicados a la fabci: 
c~ci6n de vinos. 

321 Fabricacic5n de - Del grupo 3214 •Fabricaci6n -
de tapices y alfart>cas•. Se 
incluye s6lo los estableci- -
mientos que utilizan materia 
pcima nacional. 

(3211,3212 textiles 
3213, 3214 
3215,3219) 

32:'. 
.......... , ...... , 
, .; L'"-. .JI 

,- \ 

~ -.. :' .::. .. ·' 

~ :: .:; 
-~~J) 

jJl 

rabricaci6n de 
~rendas de vestir 
excepto calzado. 

Fabricaci6n de Se incluye s6lo el grupo 3231 
productos de ·::ue "Cuctiducias y talleres de a-
::-o. cabado". 

Pabricaci6n de 
::alzado. 

Industria de la 
• -'l,3~12 madera. 

.:.J2 
-. ' . .._ ."'\' . -~ .:_-.,;I 

1 ., ..... ~ ....... 

Fabrica=i6n de 
muebles y acceso 
rios de madera.-

.:~ll.2412) Fabricaci6n de 
papel y Prod. de 
papel. 

_:42 
:·: ;2::: i 

l~rentas, edito Se incluye .s6lo los estableci 
riales e indus-= mientos dedicados a pcoducir
trias conexas. textos, cuadernos y Gtiles de 

uso escolar, universitario y 
profesional. 

l y 2 

2 

l y 2 

2 

2 

l y ~ 

l y 2 

1 y 2 

2 



JSl 
•.3511,3512 

JSlJ) 

Fdbcicacion de l y 2 
sustancias quimi 
cas industriales 

352 
(3522) 

Fabricaci5n de Se incliye s6lo los ~ 2 
otros productos tos cocrespondientes al 9cup0 
quimicos. 3522. 

354 
(3540} 

F~cicaci6n de Se incluye s6lo la fabcica- - 2 
pcoductos diver- ci6n de productos derivados -
sos derivados - del carb6n de origen nacio-
del carb6n. nal. 

355 
(3551} 

361 
(3610) 

362 
(3620} 

Fabricaci6n de 
productas del -
caucho~. 

Fabdcaci6n de -
objetas de barro, 
loza y porcelana 

Fabricaci6n de 
Vidrio y prod.de 
vidrio. 

369 Fabdcaci6n de 
(3691,3692 otros prod. iaine 

3699) rales no met.ili:: 
cos. 

371 
(3710) 

372 ' 
(3720) 

Industrias ~i
cas de hierro y 
acero. 

Industrias ~i
cas de metales -
no ferrosos. 

Se incluye s6lo el grupo 3551 
•rndustria de llantas y ~
ras•, en lo concemiente a fa 
bricaci5n. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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381 
tJtHL J~l'}) 

382 
{ 3821, 3822 . 
3823. 3824 

3829) 

383 
(3831,3832 

3839) 

3~ 

{3841.3842) 

~·.lbric..i·..:i0n d~ 

prod.nit?t.lilco.s -
exceptll.llldo !llrl

quinar i.i y equl 
po. 

Construcci6n de 
inaquinaria. 
exceptuando la e 
electrica. 

Construccion de 
maquinacia, apa
ratos, acceso- -
rios y suminis~ 
tros electricos. 

Construcci6n de 
material de 
transporte ( na
val, ferrovia
rio, automotriz) 

Se induye el qcupo .3811 .. Fd
br 1c~ci6n de cuchillecia. he 
cc.l!Tlientas manuales y acticu= 
los generales de ferceteria• 
y el grupo 3819 s6lo en lo 
concerniente a envases metci-
1 icos de hojalata. 

Se excluye el ensant>laje de 
maquinas de oficina. cllculo 
y .:ontabilidad (3825) y en ge 
ne1:al las actividades de en= 
sari:>laje. 

Se excluye el ensant>laje de -
arttfactos

0

electrodomesticos, 
aparatos de audio y video y 
en grneral las actividades de 
ensamblaje. 

~ excluye el ensamblaje de 
vehiculos autom6viles (3843) 
y de ioctocicletas y ~icicle-
tas (3844). Asimisroo se exclu 
ye los grupos 3845 (aeronaves) 
y 3949 (otro material de 
transporte no especificado). 

2 

2 

El D.S. 011 ·89-ICTl·IND pubhc.-1do ei 6de1un10 de 1989 es!<1biece el proced1m1enro para dererm1nar la suf1· 
cienc1a del monto de la 1nvers10n de los proyectos 1ndustriales descenrrai1zados que se aco1ar. a las benef1cios 
esrablec1dos par el 0. Leg 400 

Para tal efecta. el M1nasteno de lndtistna Comerc:o Interior. Tunsmo e lntegraciOn, rendra en cuenta las 
cnreno5 de pnoridad de :a mdusrna. valumen de producc16n prev1sta. naturaleza de los productas a serelaborados. 
Efectos sabre la oferta exportable. intens1dad de la mano de obra a emplearse en el proceso y cntenos s1milares 
rcspecto de las actividades industnales sen<iladas por el D.S. 013·87-ICTl-IND. 

El d1sposit1vo ba10 camer.tano sen ala que los bene!lc1os establecidas por el 0. Leg 400 se aphcaran a part1r 
del e1erc1c10 s1g1..1ente a aque1 en que se ;r.1c1e la act1v1dad product1va de la nueva empresa o de la amp11ac10n o 
niadern1zac:16n rP.altzada. a cond1c16n de qua las 1nvers1ones comprome!idas so hayan efeclivizado en su integridad. 

El cumpltm1enta de las requ1s1tos senalados se acredita med1ante la declaraci6n jurada sobre las :nvers1ones 
realizadas que deben presenrar las empresas anre el Org<tnO Competenre. 

De enconrrarsn conformo la Declclrac10n Jurada. el Organo Competente e)(ped1ra la Cf!rt1ticac16n de cum· 
phm1ento de los requ1s1to~ de las proyf!c!os 1ndustriales present ados. a part1r de! 1 o. de :more de 1987 y remit1ra 
cop1as de la sohc!lud y de l;i cert1f1cac1on a la D1recc16n de Poll11ca Fiscal ya la Supcnntcnrlenc1a Nac1onal de 
Contnbuc1ones del M1nt~.ri>r10 dP. Econamia y Ftn?.nzas. 



159 

Son Organos Compe!P-ites 1a D:reccicn Generai de lr.dus!l'as y Las Dtrecc1ones Departamentales del 
MICITI. 

S1se11ene en l.uenta la techa de daci6n ciet D. leg 400 (19 de diCiembre de t986: y tanto las del D.S. 013-
87-ITl-IND (20 de mayo de 1987} come la de! D.S. 011 -89-ICTl-INO (6 de 1ur1c de 1969. es facil concluir que el 
ui:imo C:ispos;:,vo que trata ae prcmcver la descentralizac16n industrial. rec;e:i puede comenzar a ser aplicado a 
cabafidad en iunro de t 989. Esra conclus16n coincide con la inforrTldCi6n que r.e~s obtemdc en el sentido de que 
:cs prcye-.:!os ·ndusrnaies que se !iar. acogidc al 0. Leg. 400 conslituyen casos aislados. 

(1'£Xl PAGE(S) left BLANK.) 
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IV. EXPORTAQON NO TRADICIONAL 

El 21denoviembrade1978, se di6el Oecreto Legislativo 22342, Ley de Promoci6n de Exportaciones no 
Traclicionales que estableci6 la exoneraci6n automAtica por el tltrmino de 1 O anos de los siguientes tributos: 

1. a)Derechos aduaneros y de~s irJ1>Uestos que afectan a la exportaci6n. 
b)lmpuesto a las Bienes y Servicios. 

2. 2.Los beneficios establec.idos a las exportaciones no tradicionales po~ el Decreto Legislativo 21492 
(CERTEX). 

A la fecha todas estas exoneraciones han caducado par haberse cumplido el tltrmino de su vigencia. 

El 0. L. 22342 otorg6, asimismo en su Capital II, incentivos a las industrias de exportaciOn no tradicional que 
alcanzaren el porcentaje minima anual de exportaciones que establecla el artlculo 7' de dicho dispositivo. Tales 
incentivos tributarios eran los que a continuaciOn se indican: 

1. - lncentivo tributario a la reinversiOn de utilidades y facultacl de las personas naturales y jurfdicas para 
invertir y reinvertir libre de impuestos a la renta bajo las condiciones que establecla el O.L. 22342; y su 
reglamento. en las empresas industriales de exportaci6'1 no tradicionaL 

2.- Exoneraci6n del impuesto a la renta por la capitalizaci6n de las utilidades invertidas o reinvertidas 
siempre que se hicieran dentro de 6 anos, comprendido el ejercicio en que se obtuvo la exoneraci6n. 

3. - Exoneraci6n del impuesto de registro a los aumentos de capital que efectuaran las empresas industriales 
de exportaci6n no tradicionaL 

4_ - Exoneraci6n de impueslo de alcabala y.del adicional de alcabala para la adquisiciones que realizarAn las 
mencionadas empresas. 

5.- Facultad de depreciar activos fijos. 

6. - Oeducci6n como gasto del ejercicio del monto de las remuneraciones generadas por nuevos puestos de 
trabajo bonificados segun esca!a. 

7.- Suspensi6n del pago de los derechos arancelarios que afecten la importaci6n de bienes de capital por 
un plazo mAximo de 5 anos. Al termino de dicho p!azo o antes las empresas industriales de exportaci6n 
no tradicional que se constituyan para exportar un mfnimo del 40% de su producci6n anual, beneficiarias 
de la suspensi6n reseflada. gozarAn de la exoneraci6n total de! page de los mencionados derechos 
siempre que hubieren generado un ingreso neto de moneda extranjera equivalente al 100% del valor de 
los bienes importados. 

El porcentaje de exportaci6n indicado deberA ser alcanzado en un plaza mAximo de 2 allos a partir del inicio 
de la producci6n generada por los bienes de capital importado. En caso contrario, cancerarAn las derechos de 
importaci6n cuyo page fue suspendido, con un recargo igual a la tasa de interes fijada para el fraccionamiento de 
la deuda. 

Para acogerse a este beneficio. las empresas suscribirAn un contrato con el Estado (Art. 16). 

Con excepci6n del Art. 16 arriba citado, todos Jos beneficios tributaries dispuestos por el O.L. 22342 para 
las empresas industriales de exportaci6n no tradicional a la fecha han caducado, en raz6n de h aber side concetjidos 
per un plazo de 1 O a nos cont ados a partir de la vigencia de la Ley. 

Mediante D.S. N9 002-89-ICTllOM publicado el 15 de Enero de 1989 se prorrog6 la vigencia del Art. 16 del 
Oecreto Ley 22342 Ley de Exportaci6n No Tradicional. en tanto se aprobar~ la Ley de Comercio Ex1erior. 

El 15 de Julio de 1989 se public6 la Ley N9 25075 Ley de Comercio Exterior. Esta Ley que regula todas las 
operaciones de comercio ex!ttrior. estatuye al lnstituto de Comercio Exterior (ICE) en el Organismo Central de 
E1ecuci6n de la polftica de Comercio Exterior. 
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La Ley N' 25075 ha merecido crfticas del sector empresarial. yen nuestra opini6n personal no favorece a 
los fines de tener un orden institucional coherente que permita pro mover a la industria articulandola con el proceso 
final de exportaci6n. 

Sea por que no existe consenso en los beneficios de la Ley. sea tal vez solo por retraso en la Formulaci6n 
del Reglamento, tenemos que oficialmente por D.S.N' 146-89-EFE publicado el 28 de julio de 1989 se ha :Jciarado 
que durante el perlodo de transici6n co111>rencfldo entre la fechas en que empieza la vigencia de la Ley 25075, y 
la fecha en que empiece a regir su Reglamento, manteooran vigencia al Decreto Legislativo 390 (que crea el ICE) 
y las derms disposiciones actuales que sustentan los procedimientos. tramites y requisites de comercio exterior. 

La resena hasta aqul hecha es una slntesis de los principales dispositivos que norman las exportaciones 
no tradicionales. Resuha evidente su precariedad portransitoria. aspecto que debe ser resuelto con la daci6n de 
dispositivos organioos que se co111>1ementen con aquellos de promoci6n a la industria y de acuerdo con la polltica 
que se quiera aplicar a los Sectores lndustria y Comercio. 
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V. TECNOLOGIA Y CAPACITACION 

La preocupaci6n por crear una tecnologra propia, mediante el des ·rroRo de sistemas y procedimientos 
ideados totalmente en el pals fue recogida, tratando de dar al intento posib .ldad practica de aplicaci6:i, en ;a Ley 
General de Industrias. D.L. 18350. 

En el D.L 18350, su Reglamento y legislaci6n conexa se estableci6 un 2% que anualmente se dedUcirfa de 
la Ren:a Neta antes de lmpuestos. para ser dedicado a la lnvestigaci6n T ecnol6gica. 

Los programas de investigaci6n podlan realizarse por la misma e1T1>resa. caso en que elk debla financiar 
los gastos de la investigaci6n y ser aprobados por el Organismo Competente, ode lo contrario, deberta hacerse 
entrega del 2o/o al ITHHEC. lgnoramos si el ITINTEC ha contribuido a alcanzar el prop{)sito inicial. Por lo menos, 
no sabemos del desarrollo de una tecnologla que nos evite tener que recurrir a otra de caracter foraneo para el 
cumplimiento de los procesos industriales. 

La Ley 23407 mantuvo la asignaci6n del 2% al ITINTEC. con objetivos semejantes a los que tuvo la Ley 
General de Industrias D.L 18350. Con mejor criterio que el de una simple apreciaci6n legal podrfa establecerse 
por los tecnicos si se ha justificado el aporte del 2% de las Rentas Netas de todas las empresas industriales al 
ITINTEC, Organismo encargado del desarrollo de una tecnologra nativa. 

En relaci6n con la tecnologla a desarrollarse en el pals, se ha dado el presupuesto legal para logrartal fin 
tambien mediante la Desici6n 24 sustituida por la Desici6n 220 y normas reglamentarias de CONITE. 

Como es sabido los contratos de transferencia de tecnologla, deben ser sometidas a la aprobaci6n de 
CONITE a efectos de que tenga efecto legal y puedan hacerse valer frente a te1ceros. 

La aprobaci6n de los contratos de tecnologia se efectua siguiendo las pautas que establece la Desici6n, en 
lo que se refiere a clausulas minimas. clausulas prohibidas ode valor equivalente. Toda esta normatividad esta 
dirigida a que los conocimientos t~icos y procedimientos que recibimos del extranjero. sean transferidos 
paulatinamente a los tecnicos peruanos. 

Es con este prop6sito que cuando se aprueban contratos de fecnologlas el plazo maximo que suele 
concederse es de cinco anos. Este plazo es susceptible de ser prorrogado. Cada pr6rroga es trasmitida y evaluada 
por CONITE como la aprobaci6n de un nuevo contrato de tecnologra. Es en esta secuencia de procedimitlntos 
donde la au:oridad nacional procura que tecnologlas que vienen aplicandose por muchos anos (mas de cinco) 
cuando se solicita y obtiene la pr6rroga del contrato de regalias que se acuerdan por el pago de la tecnologla van 
disminuyendo proporcionalmente a las veces que se otorga la pr6rroga. Asl un contrato al que se le sel\al6 en origen 
un pago de regalfas equivalente al 5% de las ventas netas del producto licenciado, cuando se somete a pr6rrogas 
sucesivas puode darse el caso que se le conceda 1 % por el mismo concepto y finalmente que no se autorice pago 
alguno por regalfas. 

No obstante lo expuesto,respecto a una normatividad legal que parecerla ser adecuada para 61 surgimiento 
de una tecnologla propia, porrticas empresariales foraneas procuran man1vner en absoluta reserva sus adelantos 
tecnol6gicos , considerando la inversi6n que les significa la investigaci6n para desarrollar sus conocimientos 
tecnol6gicos y, por otra parte. se ofrece a nuestros parses tecnologia sin mayores variantes durante largos 
periodos. Tai vez por estas razones pese a contar con la normatividad qua podrla hacer posible el desarrollo de 
una tecnologfa, nuestro pars no puede contarse entre los que han oblenido esa meta. 

I NEXT PAGE{S) l~ft BLANK] 
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ANEXOI 

INDUSTRIA, DISPOSlllVOS GENERALES 

1. D.S. 29-65-00S.· Reglamento para la apertura y control sanilario de plantas induslriales. 
Aprueba registro para la apertura y control sanilario de plantas industriales. 

2. Organiza (68-LM) .·Control sanilario munq,al de condiciones higi6nicas de locales industrialas ·Lima 
Art. 4 inc b). 

3. D. Ley 19541 .• Aprueban Decisi6n 57 de la Conisi6n del Acuerdo de Cartagena. 

4. D.S. 158· 77-AG.· lnstalaci6n y afl1>1iaci6n de Industrias que usan produociOn de fauna como insum-..s 
• art. 83. 
• Requisito para transferencia de instalaciones de transformaci6n Art. 84. 
• Traslado de instalaci6n de transformaci6n Art. 85. 

5. D.S. 161-n-AG.· Actividad industrial forastal (concepto Art. 109). 

6. Ley 21849.· Sobre Convenios de Transformaci6n. Derogada por Ley General de Industrias 23407. 

7. D.S. 004-77-ITIOS.· Aclara Art. 64 del D.S. 002-77-IT-DS 

8. D.S. 005-77 -IT/OS . - Comunidad Industrial - inversionista nacional en capital extranjero. Normas com
plementarias al DL 21789. 

9. D.S. 006-ITJD~ .• Aplicaci6n del D. Ley 21789 cuando las efT1)resas tengan otras actividades aderTIU 
de la industri.. · 

10. ley 21883.· Se a~lfan plazos para adecuaci6n al D.L 21789. 

11. Dir. G/41/54/55185-01-77-EF/73.23 publicadas el 25.08.77.· Oirectivas para el aju~.e de lacuentapal
rimonial del trabajo. 

12. R. Conasev 548-77-Ef"/94.10.· Valorizaci6n de acciones laborales. 

13. D.S. 015-77-ITIOS .• Compensaci6n por Comunidades lndustriales a trabajacb~s cesantes antes del 
2 de febrero 1977. 

14. D.S. 016-77-IT-DS 14.10.1977 .- Pago del interes anual de los trtulos de inter6s social y de los 
certificados provisionales de participaci6n. 

15. R.M. 177-78-ICTIJOS .- El Organo competente pc.ra resolver impugnaciones de miembros de 
comunidades ind1Jstriales es la Oirecci6n General de Participaci6n. 

16. D.S. 015-78-ICTVIND/SE .• Fusi6n de e~resas industriales y comunidades industrlales. 

17. Ley 22175.· Adjudicaci6n de tierras de selva y ceja de selva para establecimiento o af11>11acl6n de 
industrias (art. 76 y 78). 

18. A.S. 236-78-VC/1100.· Adjudicaci6n o.. 1otes en parques y zonas industriales. 

19. D.l. 22229.· Modifican D. Ley 21789 (Comunidad Industrial~. 

20. D. Ley 22337.· Modifican D. Ley 21789 Art~. 42 y 53 (Comunidad Industrial). 

21. D. Ley 22342 (s61o vigente Art. 16) Hasta que entre en vigencla Ley de Exportaci6n No. Tradlcional. 
lncentivos a la industria de 9xportaci6n no tradicional. 
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22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

0. Ley 22401 . - Establece cr8ditos contra el impuesto a la renta por reinversi6n de utilidades y 
~6n de los trabajadores. 

O.S.001-79-ICTVCO/CE . - Reglamento de D. Ley 22342 (parcial;nente derogado). 

D.S. 008-79-ICTVCO/CE .- Modifica D.S. 001-79-ICTI-CO-CE (casi totalmente derogado). 

R.M. 277-79-ICTVIND/IG/S .- En d~menes de competencia industrial figurarAn las asignaciones del 
area andina. 

Comunicado Oficial 12-79-MICTI .- Autorizaci6n para cursos de capacilaci6n a trabajadores. 

D. Ley 22532 .- Aprueba Decisi6n 85 del Acuerdo de Cartagena. 

D. Ley 22538.-Aprueba Desici6n No. 130 de la Comisi6n del Aci.•erdo de Cartagena sobre modificaci6n 
al programa sectorial de desarrollo de petroqulmica. 

D. Ley 22540 . - Productos excluldos de la n6mina de reserva para programaci6n del Pado Andino. 

30. D. Ley 22619 .- Araneo! de Aduanas. 

31. RM. 551-79-ICTl!INDIOGI .- Programa de Operaciones de Comunidades lndustriales en empresas 
fallidas. 

32. D. Ley 22836 .- Modifica D. Ley 22401 y establece lncentivos para descentralizaci6n (derogados los 
cr~itos por reinversi6n por D. Legislativo 362). 

33. D.S. 023-80-ICTl/DM .- Modifica D.S. 034-79-ICTl-DM que crea el Comite de Fomento a la Pequella 
lndustria. 

34. D.S. 026-80-ICTVIND/SE .- Para e!edos de la aplicaci6n del 0. Ley 22836 las errpresas se califican 
como descentralizadas si mas del 50% del total de sus inversiones netas se encuentran instaladas fuera 
de las provincia de Lima, Callete, Chancay y Huaral del Departamento de Lima y de la Provincias 
Constitucional del Callao. 

35. D. Ley 23183 .- Aprueba Decisi6n 158 sobre lridustria Automotriz. 

36. R.S. 25-80-S.A. ·D.S.- Autorizaci6n sanitaria para licencia de apertura. 
-Direcci6n Regional de Salud dependienre de Organismos de Desarrollo. Otorgan autorizaci6n sanitaria 
para licencia de apertura de establecimif>ntos industriales. 

37. D.S. 110-81-EF.- Reglamentan D. Ley 22836 incentivos tributarios a la rcinversi6n. 

38. R.M. 553-81 ·ITl/IND .- La D.G. de Industrias es el Organismo Competente para ejercer las atribuciones 
y funciones por D. Ley 21789. 

39. D.S. 014-82-ITl-IND.· Participaci6n patrimonial de trabajadores de Empresas del Estado. 

40. Ley 23407 .- Ley General de Industrias. 

41. D.S. 068·82-AG de 16 de 1unio 82 (p.17).· Precisan aplicaci6n art. 36 de la Ley 23407. 

42. D.S. 029·82-ITVIND de 18 de junio de (p.23) .- Normas sob re Registro Industrial y Registro de Productos 
lndustriales Nacionales (RPIN). 

43. A.O. 073·82-VM/IND (9 JULIO 82) .• Aprueban formatos para el .-:ertificado de compatibilidad de uso y 
registros. 

44. R.D 433·82 EFC/74 de 21 de 1ulio de 1982.- Vigencia beneficios tributarios del art. 91 de la Ley 23407. 

45. D.S. 036-82-JTl/IND de 6 de agosto 82 .· Industrias que pertenecen al Amb~o administrativo de 
Pesquerfa. 
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46_ D.S. 038-82 ITVIND .- Finalidad y composici6n de la CONAPA 

47. D.S. 039-82 ITIJIND de 20 agosto 82 (p.24) .- Precisan entrada en vigencia de divisas disposiciones 
tributarias Ley 23407. 

48. R.M. 408-82 ITIJIND de 6 de setiermra 82 (p.8) .- lncorporan antiguas inscripciones del RI y del RNM 
a los nuevos Registros lndustriales Y Registros de Produdos lndustriales Nacionales. 

49. R.D. 658-82 EFC/74 de 9 de setiermra 82 (p.10) .- Exoneraciones al lft1>ueslo a la Revaluaci6n de 
Adivos, aclaraci6n def att. 71 Ley 23407. 

50. D.S. 045-82 Ill/IND de 21 de setiermra 82 (p.28) .- Reglamento Programas de lnwstigaci6n 
Tecnol6gica (Cap. I. Tftulo V. Ley 23407). 

51. D.S. 046-82 Ill/IND de 11 octubre 82 (P.2) .- Reglamento def Tftulo VI de la Ley 23407, sobr8 
participaci6n de los trabajadores en las utilidades, la gesti6n y la propiedad de la efl1K8SCL 

52. D.S. 047-82 ITIJND de I" octubre 82 (P.2) .-Reglamentodel Capltulo ldelTllulo VII de la Ley23407sobr8 
producci6n de vehiculos autorr.ctores y CO"l>Oflentes automotrices. 

53. D.S. 049-82ITl/INDde11 octLobre82 (P.8) .- Normas aque e~n sujetas las ef11W853S industriales sobre 
seguridad e higiene industrial. 

54_ D.S. 050-82 ITVIND de 7 octubre 82 (p. 13) .- Comisi6n de incentivos a la exportaci6n de produdos 
lndustriales calificar~ los productos industriales de exportaci6n no tradicional y detenninara los 
porcentajes de reintegro tributario aplicable. 

55. D.S. 050-82 Ill/IND de 11 octubre 82 (P .13) . -C6dulas para elecci6n de slStema de partq,aci6n de los 
trabajadores de pequenas erll>fesas. 

56. R.D. 327-82 ITl/OGl-DP de 11 octubre 82 (P.13) . -Cedula para elecci6n de sistema de~ de 
las pequenas efll>resas. 

57. R.D. 332-82 ITl/001-DP de 12 octubre 82 (P.13) .- Derechos de los trabaj~ para solicilar la con
vocatoria al acto electoral y disponer la forma como tendr~ lugar esta. 

58. D.S 052-82 ITl/IND de 15 octubre 82 (t 6 v 22 Oct.) . - Reglamento de las disposiciones de caractertrlbu
tario promocional de la Ley 23407. 

59. D.S. 053-821TlllND de 15 octubre 82 (P.16) .- Normas complementarias para facilitar la aplicaci6n del 
Reglamento del Titulo Sexto de la Ley, sobre cierre de balance y participaciOn de los trabajado1'8S. 

60. D.S. 065-82 ITl/IND de 6 oiciembre 82 (P.8) .- Reglamento del tltulo II Capltulo Ill Defensa del 
consumidor Ley 23407. 

61. Ley 23507 .- Modifican D. L. 21789 sobre redenci6n de acciones laboraies. 

62. D.S. 067-82 ITl/IND de 3 diciembre 82 (P .17) . - Regl. Cap. VI Tftulo II de la Ley sabre Oefensa Nacional. 

63. D.S. 068-82 Ill/IND de 3 diciembre 82 .- Relaci6n de actividades industriales bajo la competencia def 
Ministerio de Agricultura. 

64. D.S. 069-82 ITl/IND de 3 diciembre 82 (P.31) .- Reglamento def art. 130 de la Ley sabre equipos de 
manipuleo de carga. 

65. D.S. 072-82 ITittND.- Plazo para nacionalizaci6n de materia prima ybienes lntermedios que hayan sldo 
internados temporalmente por empresas industriales (17.12.82). 

66. D.S. 073-82 ITlllNDde 17 diclembre 82 (P.31) .- Regl. Cap. IV Tit. Segundo de la Ley sobre licitaciones. 
Defensa Ind. Nacional. (Ver art. 6o. D.S. 114-85 ICTl-IND, verO.S. 119-85-ICTl/IND de 14.10.85p:25). 

67. D.S. 074·82 ITlllNO de 23 diciembre 82 (P. I. I. 83).· Reglamenr6 dlVersas normas tributarlas, 
contenldas en la Ley General de Industrias. 
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68. D.S. 068-82 ITL'lNO de 3 dicierrbre 82 (P.4. 1.83). - Industrias que qtJ8dan baiO el irnbito administrativo 
del Sector Agricullura (D.S. 016-83 ITlllNO)_ 

69. D.S. 075-82 ITlllND Reglamentan disposiciones raferidas al lfr4>uesto General a las ventas contenidas 
en la Ley general de Industrias (30.12.82). 

70. Decreto Legislativo 259 (P.31.Xll.82) __ Ley General de lncentivos. Beneficios y Exoneraciones 
Tri>utarias. 

71. D.S. 076-82 ITlnNO . - Medidas excepcionales referidas al pago del ~o General a las Ventas y 
del l~o Selective al Consumo_ 

72. RD. 011-83 EFCfl4 de 13.1.83 (P.15) .- Lase"11'85as industriales ubicadas en zonade fron!era ode 
selva gozan de la exoneraci6n tri>utaria art_ 71 Ley 23407 (I. Selectivo al Consume>) en cuanto son 
sujetos def ifl1>uesto (13.1.83). 

73. D.S. 001-83 ITL'lNO de 14.1.83 (p. 15) __ Moddican el art 17 del D.S. 074-82 ITlnND sobre aporte de 
las empresas para investigaci6n tecnol()gica industrial. 

74_ D.S. 002-83 ITlllNDde21.1.83 (P.5.11) __ Pat'QlNS lndustriales ReglarNnto def Cap. Vdel Tliulo2o. de 
la Ley General de Industrias. 

75_ D.S. 075-82 ITl/IND de JO.Xll.82(P_19) -- Reglamentan disposiciones referidas al lmpuesto General a 
las Ventas_ 

76. D.S. 076-82 ITlllND de JO.Xll.82 (P _ 20.1.83) _ - Medidas de caracter excepaonal referidas al l.G. V. 

n_ D.S. 003-83 ITVINO de 4.11.83 (P.51) .1.G.V.- Procedimiento previsto en arts. 31,32. 33 del D.S. 245-
81-EFC no es de aplicaciOn deSde 1 . 1.1983 a empresas industriales que fabriquen y vendan bienes 
exonerados del IGV. 

78. D.S. 083-83-EFC.- Las erJ1>resaS comprend.das en la Ley 23407 pagan el i"""8SIO al excedente de 
revaluaci6n con la tasa del 0.01% por el ejercicio 83. S .. spende para las •"l>'esas industriales los 
impuestos a la capitalizaci6n del excedente: e impuesto ;i las remuneraciones a cargo del e"lJleador 
durante el ejercicio de 1983. 

79. R.M. 060-83 ITlllND de 21 .11.83 (p.24) .- Formularios. Convenios de estabilidad trbutaria. formularios 
que deberAn ser presentados al MITI para celebraciOn de conveniosde es-tabilidad del art. 131. de la Ley 
23407. 

80. 006-83 ITVOM-OGA .- Oirecciones departamentales apoyaran a la pequena empresa Industrial 25.2.83 

81. D.S. 049-83 EFC de 3.111.83 (P.5) .- Precisan alcances def D.S. 076-83 EFC (IGV) (ISC) 

82. R.S. 056-83 ITl/IND de 10.111.83 (P.15) .- Aeglamento de CONCIDE - ComisiOn de ConcertaciOn 
Industrial de Defensa. 

83. D.S. 015-83 ITUIND de 22.4.83 (P.30) .- Parques lndustriales integran patrimonio del MITI. 

84. R.M. No. 145-83 ITlllND .- Designan Organos Competentes para resolver impugnaciones contra 
elecciOn del Sistema de ParticipaciOn de Trabajo en empresas industriales (P.11.4.83) 

85. Aprueban c8dulas para elecciones C.C. LL.- R.D. 002-ITVDGP-83 de 18.10.83 (P.30). 

86. R.M. 145-83 ITl/IND de 11.IV.83 (P.18) .· Oficina Participaci6n y Direcciones Departamentates 
resuelven impugnaciones a elecciOn Sistema f'articipaci6n. 

87. Empresas Descentralizadas conrinuaran gozando benefic1os del D.Leg. 190 hasta Die. 83. 

88. D.S. 014-83 ITl/IND Norma reglamenlarias para condecoraciOn al merito industrial 22.4.83. 
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89. D.S. 016-83 ITl/JNO de 22.IV.83 (P.17.V.) .- Anl>llan D.S. 068-82 ITlllNO. ~ando actividades que 
est~ bajo sector agrario. 

90. D.S. 009A-83 ITlllNO .- Sustituyen artk:ulos del Reglamento de Propiedad Industrial. 

91. D.S. No. 019-83 ITl/IG . - Precisa cor :promisos adquiridos por el Penj en el marco del Acuerdo de Cart
agena. 

92. R.M. 261-83 ITlllNO de 25.V.83 (P.26) .- EstaMo del Camile de Fomento Industrial. 

93. D.S. 025-83 ITlllND de 13. V.83 (P.3. VI.) . - Dejan en suspense art. 60. O.S.029-82 ITlllNO sobnt com
patNidad de Uso. 

D.S. 034-83 AG.- Exoneraci6n del IGV. a importaciOn de implementos para uso agr'.cola. 

94. R.M. 409-83 ITlllND de 15.Vll.83 (P.16) .- Ensambladores en el ano 84 mantendran porcentaje de in
tagraci6n alcanzado en 1983. 

96. D.S. 032-83 ITlllNO de 24. Vl.63 (P.6 Ag.).- Sustituyen arts. lo.inc g) y Bo. D.S. 065-82 ITlllND sabre 
produdos sujeto a vencimiento. 

97. R.M. 479-83 ITl/INO de 3 Ag. 83 (P.6) .- Modifican form.ilario que deben presentar empresas para 
celebrar convenios de estabilidad tri:>utaria. 

98. D.S. 046-83 ITl/INO de 25 Ag. 83 (P.26) . - Modifican artlculos del D.S. 002-83 ITVINO. Proyecto Parque 
Industrial a cargo del Secretario General del MITI. 

99. D.S. 050-83 ITlllND de 23 Set. 83 (P.25) . - Normas de identificaci6n de Productos extranjeros. 

100. D.S. 051 -83 ITl/IND de 23 Set 83 (P .29) . - Las liberacior.es de derechos de importaci6n a que se refiere 
el art. 130 de la Ley 23407 (equipos de manipuleo de carga en puertos) sera otorgado por el Ministro 
de E.F. y C. o por el funcionario q:Je este delegua. 

t 01. D.S. 056-83 ITl/IND. - Nulidad de licitaciones. concursos de precios o contrato de compra de adquisici6n 
directo por contravenci6n del Art. 29 de la Ley 23407. 

102. D.S. 053-83 ITl/IND .- de 27 Oct. 83 (P.6.XI) .- Modifican arts. 3o. y So. del D.S. 050-82 ITl/IND 
Reglamento de la CIEPI. 

103. R.M. 773-83 ITUIND de 22.Xl.83 (P.24) .- Modifican formulario que debe serpresentado para firma de 
Convenio de Estabilidad Tributaria. 

t04. R.M. 767-83 ITlllNDde 21.Xl.83 (P.24) .· Fabricantes de componentes automorrices no fundamentales, 
durante el ano 1984 manlendr~n los niveles de inregraci6n nacional que alcancen al 3 t .Xll.83, debiendo 
alcanzar al 1.1.85 el porcenraje establecido en el art. 38 del D.S. 047-82 ITl/IND. 

105. D.S. 053-83 ITlllND de 2t.X.83 (P.23~ .- Deroga D.S. 114-85 ICTl!IND. 

106. D.S. 028-83-EM-VM.- Concertaci6n prioritaria con induslria manufacturera para la implemenraci6n de 
proyectos e~ricos por empresas del Estado. u organismos ejecutores de proyectos especiales de 
inversi6n (art. 4). 

107. R.M. 804-83 ITltSG de 7.Xll.83 (P.15) .· Reglamento para rescisi6n de contrato de compra-venta de 
terrrenos en Parques lndustrialos. 

108. Ley 23560 Metrologia - S1s1ema Legal. 

109. 0 S. 060-831TlllNO de 10.Xll.83 (P.12) ver D.S. 064-84 ITlllND.· Fijan Sistema Legal de Unidades de 
med1os Si.:stitu1do por D.S. 064·84 ITlllNO de 5.Xll.85 (P.19). 

110. D.S. 065-83 ITlllND Reglamenro Ley 23560 de 24.Xll.83 (P.27). 
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111. D.S. 071-83 ITlllNO de 29.Xll.83 (P.4.L84} .- Mod. Art. 57 del D.S. 065-83 ITlllNO de 24.XL83. 

112. Ley 23741 de 29.Xll.83 (P.30) Ley de Ind. Automotriz. 

113. D.S. 070-83 ITl/IND de 22.Xll.83 (P.4.1.83) .- Sustituyen texto del art. 44 ditl D.S. 047-82 ITlllNO de 
22.Xl.83 (p.4.1.84). 

114. D.S. 001-84 ITL'INOde 12.L84 (P.18) .- Est"lblecen nuevas normas de identilicaci{)n de produclos ex
tranjeros. Derogan D.S. 050-83 ITVIND. 

115. D.S. 003-84 ITlllNO de 13 de enero de 1984 (P.7 II).- Ampllan numero de miembros de Comit6 
Consultivo de Adquisiciones (ti:itaciones) (DEROGAOO). 

116. D.S. 060-84 EFCde 17.11.84 (P21) .- Extienden hasta9130 de abril de 1984 la vigencia de los Os. Ss. 
Nos. 076-82 ITl/INO y 049-83 EFC sobre pago del IGV y ISC. 

117. D.S. 007-84 ITl/INC de 16.11.84 (P.22) .- Sustituyen texto del art. 38 del D.S. 052-82 ITlllNO. sobre 
empresas descentralizadas. 

118. D.S. 01 1-34 ITl/IND DE 26.11.84 (P.4.111) . - Adicionan pArrafo al art. 25 del D.S. 074-82 ITl/INO de 
23.Xll.82 sobre raubicaci6n y derecho de reinversi6n. 

119. D.S. 008-84 ITlllND .- Tr.inites para constituci6n de iooustrias. -Regularizaci6n de industrias que no 
cuentan con Registro Industrial. 

120. Decrato de Alcaldfa No.015 .- Certificado de zonificaci6n Ar.exo del O.S.008-84 ITlllNO. 

121. D.S. 015-84-ED . - Obligaci6n de mantener centros educativos en e01>r9sas industriales. 

122. D.S. 014-84 ITl/INO de 13 111.84 (P. 7. 10) . - Sustituyen art. 4o. del D.S. 056-83 !Tl/IND (Licitaciones) 
deducen nulidad las instituciones asociativas. 
DEROGADO por D.S. 114-85 ICTVINO de 4.X.85 (P.G.) 

123. Ley 23830 de 30.IV.84 (P.17.V.84) .- Modifican la 2a. D.T. de la Ley 23407y ampllan plazo decapitali
zaci6n para reinversiones presentadas hasta31.Xll.82 (var D.S. 029-84 ITlllND de 19. Vll.84 El Peruano 
de 21.Vll.84. 

124. Ley 23853 .• Atrbuciones de Municipalidades sobre higiene y aseo industrial. 

125. D.S. 151-84 EFC de 13.10.84 vigenciade los Os. Ss. 076-82 ITlllNC y 049-83 EFC sobrepago de IGV 
y ISC (DEROGADO art. S4 inc. 11) T.U.O. IGV D.S. 439-84 EFC. 

126. A.O. 342-84 EFCn4 de 16.10.84 (P.24) .·No forma parte de la base imponible para la determinaciOn 
del lmpuesto minima, las acciones perooidas por personas naturales que provengan de la capitalizaci6n 
de utilidades reinvertidas que de acuerdo al art. 53 de la Ley 23407 se encuentra inafecta al lmpuesto 
a la Renta. 

127. D.S. 018-84 ITl/INO de 18.V.84 (P.20) .• Precisan alcances del art. 47 del D.S. 052-82 ITl!INO sobre 
reinversi6n en capital de trabajo de acuerdo al O.S.22836. 

128. D.S. 158-84 EFC de 25.IV.84 (P.26) (OEROGAOO art. 181 REGL. T.U.O. de IGV.) Modifican Os. Ss. 
075-82 y 003-83 ITl/lNO, reglamentarios del art. 125 de la ley 23407 sobre exoneraciOn. 

129. D.S. 020-84 fTlllNlJde 18. V.84 (P.23) .• Extienden hasta el 30. Vl.84, vigencia de Constancias de bienes 
y Servicios emitidos al a"l>aro del D.S. 075-82 ITlllNO y D.S. 003-83 ITl/INO que vencieron el 31.111.84, 
a efectos de exoneraci6n del IGV. 

130. D.S. 214-84 EFC de 28.v.84 (p.29) (OEROGAOO art. 181 Regl. T.U.0. del IGV). 
Modifican D.S. 158-84 EFC, sobre constancia de bienes y servicios para gozar del beneficlo establecido 
en el art. 125 ley 23407. 

131. D.S. 022-84 ITl/INO de 25 de v. 84 (p. 29) .• Ampllan D.S. 073-82 ITlllNO sobre protecci6n a la lndustrla 
nacional (licitaciones) var art. 51 del 0. Ley 301. Modif. por D.S. 005-86-ICTlllNO de 7.11.86. 
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132. D.S. 023-84 ITL'IND yen consecuencia. declaran !a plena vigencia de los arts. 60. / 9o. del D.S. 002-
83 ITl!IND. 

133. D .. S. 285-84 EFC de 27.Vl.84 (p. 28).- Prorrogan t.~sta lo. de Ag. 84. entrada de vigencia de Os. Ss. 
158-84 EFC Y 214-84 ere sobre constancias para exoneraciones del IGV. establecido por la Ley 23407. 

134. D.S. 029-84 ITL'IND de 19. Vll.84 (p.21 ). - Precisan que la ampliaci6n de plazo a que se refiere art. 2o. 
de la Ley 23830 alcanza a la capitaliZaci6n de las utilidades reinvertidas al afT1>MO de :OS programas de 
reinversi6n presentados hasta 5 dlas antes del plazo para la presentaci6n de !a declaraci6n jurada del 
impuesto a la renta. correspondiente al afto 1982. 

135. D. iey. 288 de 13.Vll.84 (p.14).- Modif. arts. 39 y 40 de la Ley 23407 (Comisi6n de valoraci6n de 
importaciones}. 

136. D.S. 025-84 ITL'IND de 13 julio 84 (p.24). - Empresas Ind. podran postergar la aplicaci6n de lo dispuesto 
en el 20. parrafo del art. 222 e inc. 3o. del art. 313 de la Ley de Soc. Mere. (aclarado por ar:. 59 del D. 
Leg. 301). 

137. R.M. 293-84 ITl/IND .- Norman dictamenes especificos para Industrias de Ensamblaje. 
- Sertalan procesos minimos de ensamblaje a determinados productos (Anexo). 

138. R.M. 274-84 ITl/IND de 10 julio 1984 (p.13) .• Reglamento del Comite Consultivo de Adquisiciones 
{DE ROGADO). 

139. R.M. 354-84 EFC/74 de 2 Ag. 84 (p.4) .- Fijan caraderlsticas, condiciones y dernas requis;tos de los 
documentos a que se re-!ieren los arts. 3 y 7 del D.S. 158-84 EFC. mod. por D.S. 214-84 EFC (IGV). 

~40. D. Leg. 301.· Derc1an orirr;eradisposicion transito:-:ade la Ley 23741 y mcdifican sus arts. 29 y30 y su 
septima disposicit n tr;.ns1toria (lndustria Automorriz). 

141. D.S. 031-84 ITl/IND de 26 julio 84 (p.4 Ag). - Aeglamentan dispositivos relativos a la participaci6n dtt la 
industria nacional en proyectos de inversi6n del Estado con aval del Estado ver D.S. 029-84 ED. 

142. D. Leg. No. 303.· Derogan disposiciones sobre Alcabala art. 13. 

143. R.M. 420-84-ITl!IND.-Amplfan anexo de la R.M. 293-84-ITl:IND (Ensamblaje de vehiculos automotores, 
partes. piezas u cassettes). 

144. R.M. 506-84-ITl-IND.· Amplian anexo de la R.M. 293-84-ITVIND (Proceso minimo de ensamblaje). 

145. D.S. 29-84 ED de 13 de julio 84 (p. 24 Ag).· Excluyen de alcances def D.S. 031-84 ITl/IND. a las personas 
jurfdicas de derecho privado que tengan por objeto fomentar actividades culturales y educativas. 

146. R.M. 376-84 ITl!IND de 24 Ag. 84 (p.28).· Crean comisi6n que asesorara al Vice-Ministro de Ind. para 
los efectos del Art. 4o. del D.S. 031-84 ITl/IND. Mod. por RM. 552 • 84 ITl/INDde 7.xi.84 (p. 2) 

147 .D.S. 333-84 EFC ~lo. de agosto 84 (p.2).· Exoneraci6n del IGV a empresas ind. yde exportaci6n no 
tradicronal. 

148. R.M. 421 ·84 ITlllND de 14 set. 84 (p.19).· Sust1tuyen art. 14 del Estatuto del Comite de Fom. Ind. 

149. D.S. 044-84 ITl!IND de 11.x.84 (p.12).· El MITI queda autorizado para solucionar problemas de compra· 
venta de lotes en parques industriales. 

150. RM. 494-84 ITl!IND de 16.x.84 (p.20).· Autorrzan a dar posesi6n a los industriales adjudicatarios de los 
rotes del Parque Ind. Rio Seco de Arequipa. 

151. D.S. 428-84 EFCde 28 set. 84 (p.25.x).· Reglamentan Art. 58de laley23407. CERTEX porlicitaciones. 

152. D.S. 052-84 ITl!IND de 8.Xl.84 (p. 13).· ldentificaci6n de productos extranjeros. 
Modihca art. 3o. del D.S. 001-84-ITl!IND. 



172 

153. R.M. 552-84 ITlllND de 7.Xl.84 (P.11 )_ - Modilicaci6n R.M_ 376-84 ITLIIND sobre Comisi6n que asesora 
al Vice-Ministro asuntos de corroras estatales. 
(Ver D.S. 063-85 ICTltlND y ver RM. 636-86 ICTL'IND de t 9.Xl.86). 

154. D.S. 074-84 ITVIND de 31.X.84 {p.9XI).- Reubicaci6n. Se otorga nuevo plazo. 

155.D.S. 051-84 ITl-INO. - Obligaci6n de uso de marca registrada. 

156. D.S. 055-84-ITl-IND. - Cumplimiento de normas tllcnicas obligaciones para desaduanamiento y comer
ciaiiZaci6n de productos. 

157. D.S . 059-84 ITl!IND de 22 de nov. 84 (p.24).· Modif. art. 72 del D.S. 029-82 ITl/IND Sabre RPIN. 

158. D.S. 063-84 ITl/IND de 29.Xl.84 (p.1 o.Xll).- Precisan que los activos tijos a que se reliere el art 3o. del 
D.S. 052-82 ITVIND. mod:ficado porel D.S. 007-84 ITl/IND. son aquellos que se utilizan en la actividad 
industrial regida por la Ley 23407. 

159. R.M. 604-84-ITinND.- Modifica la R.M. 296-84-ITl/IND. 
• Proceso minima de ensamblaje para lustradoras, aspiradoras y otros (art 2). 

160. D.S. 064-84 ITlllND de 5.Xll.84 {p.8).-"Sustituyen texto del D.S. 060-83 ITl/IND sobre unidades de 
medida. 

161. R.M. 628 84-ITlllND .• Ampllan anexo de la R.M. 293-84-ITl/IND. 
• Amplfan art. 1 de la R.M. 420-84-ITl/IND (oroceso minima de ensamblaje de cassettes). 

162. R.M. 629-84 ITl/IND de 1 O.Xll.84 (p.11 ).· Establecen requisitos para axonerar!;e del cumplimiento de la 
Norma Tllcnica obligatoria cuando se importan bienes para utilizartos en el proceso productivo (MOD. 
R.M. 047-85 ICTl/IND). 

163. D.S. 065-84 ITl/IND de 12.Xll.84 {p.13).· Ampliaci6n de plazo a que se refiere el art. 2o. de la Ley 23830. 
Tambilln comprende a las empresas industriales que hubieran ejercido la opci6n de aplicar la Ley 23407 
a programas aprobados antes del 29.V.82. 

164. D.S. 073-84 Ill/IND de 20.Xi:.84 (P.27).· Capltulo de sanciones Ley 234fl7. 

165. Ley 24062.· Pequefla Empresa Industrial. 

166. D.S. 052-A-84 ITVIND de 9.Xll.84 (p.11.Xll).· Declaran en estado de emergencia las obras de habilitaci6n 
urbana del Parque Ind. de Sullana. 

167. R.M. 012-85 ICTl!IND de 10.1.85 (p.11 ).· Establecen procedimiento adm. para participaci6n de la Ind. 
Nae. en los proyectos de inversi6n a cargo del Estado. Art. 30 Ley 23407. 

168. D.S. 012-65 ICTl/IND de 13.11.85 (p.14).· Precisan que los pagos de los industriales nacionales referidos 
en el D.S. 073-82 ITlllND serlan efectuados en moneda nacional al tipo de cambio compra. vigente en 
el dla def pago, segun el mercado unico de cambios. 

169. D.S. 007-85-VC.- Municipios controlaran establecimiento y funcionamiento de actividades comerciales 
e industriales (art. 55). 

170. R.M. 144-85-ICTl/IND.· Direcc16n General de Industrias suscribira convenios sobre estabilidad del 
sistema II del art. 106 de la Ley 23407 (art. 22. D. Leg. 301) 

171. D.S. 029-85-ICTl!IND.· lndustna de bienes no definidos como insumos que deben ser sometidos a 
mezclado, adaptaci6n u otros procesos para llegar a la fase final parti su venta. 

172. D.S. 030-85-ICTVIND.- Beneficios de ta Ley 23407 rigen para empresas periodf!!ticas, editoras de 
textos, radiodifusoras, tclevisoras y cinematograficas. 

173. Decreto de Alcaldla 50 (85-L.M.).· Secretarra Municipal de servicio a ta ci1Jdad del Consejo Provincial de 
Lima, autoriza funcionamiento de establecimientos industriales. 
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17 4. Ley 24178. - Excne~a de derechos de importaci6n. t>ienes de capital con sistema de combuslibkt a carb6n 
(art. 40 D. leg. 301 ). 

175. D.S. 008-85- ICTVINO de 4.11.85 (p. i 3). - Normas de identificaci6n de Prod. 

176. D.S. 020-85 ICTlllND de 8.111.85 (p.9 y 14).- Precio metales no preciosos - En aplicaci6n del art. 1237 
del C.C. el tipo de cambio sel'!alado en el ultimo parrafo ciel art. t 2 del D.S. 073-82 ITl/IND. aclarado por 
D.S. 012-85 ICTVIND. es el de venta vigente en el cila de pago segun el mercado linico de cambio. 

177. D.S. 064-84 ITl/IND de 5.Xll. 84 (P.19) - Sustituyen el texto del D.S. 060-83 ITl/IND. Unidades de Medida. 

178. Ley 24179 de 19.Vl.85 (?.20).- Modifican art. 61 de la Ley 23407. (Beneficios a 8"l>r&sas industriales 
centralizadas con plantas en zonas descentraliZadas). 

179. D.S. 176-85- EF de 2. V .85. - Empresas productivas para efedos del art. 32 de la Ley 24030 y art. 59 de 
la Ley23407, sobre lmpuesto al Patrimonio Empresarial. 

180. D.S. 053-85-AG. - Registro Industrial para plantas que elaboran alimentos y suplementos para animales 
(art. 4 y 5). 

181. D.S. 061-85-ICTl/INO.- Reglamento de la Ley 24062. 
- Norman cr6dilo contra impuesto a la renta por puesto de trabajo (Art.63 inc. c) y Art. 68 inc.e)) Ley 23407 para 

pequenas industrias. 

182. D.S. 064-85-ICTl/IND.- Norman lndustria de Ensarri>laje - lntegraci6n N2cional. 

183. D.S. 063-85 ICTl/IND de 20.Vl.85 (p.21).· MICTI con apoyo de ITINTEC evaluara peri6dicamente la 
calidad de los productos cuya importaci6n se hubiese prohibido. 

184. D.S. 082-'35 ICTl/IND de 18.Vll.85 (p.20).- Modifican el art. to. del D.S. 014-83 ITl/IND, sobre 
condecoraci6n al Merito Industrial. 

185. R.M. 594-85-ICTl/IND.- Ampllar: anexo R.M. 293-84-ITlllND porcentaje mrnimo de ensamblaje. 

186. D.S. 085-85 ICTlllND de 19.Vll.85 (p.23).- Requisitos y condiciones para el goce de beneficios de 
descentralizaci6n de plantas industriales. 

187. D.S. 111-85 ICTl/IND de 27 Ag. 85 (p.29).· Mod. arts. 13, 14 y 15 de D.S. 065-82 ITl/IND sabre Of. de 
Defensa del Consumidor. Denuncias sabre acaparamiento, adulteraci6n y especulaci6n. 

188. Crean Consejo Superior de Adquisiciones en sustituci6n del Comite Consultivo de Adquislciones - D.S. 
114-85 ICTl/INO de 4.X.85 (p.6) 
D.S. 396-85-EF Suspenden Ley 24299 que establece la sobre fasa del 2% a la lmportaci6n de bienes. 

189. D.S. 118-85 ICTlllND de 9.X.85 (P.16).· El MICTI transferirc\ a las CORDES los parques ind. que 
adualmente administra. 

190. D.S. 119-85 ICTl/IND de 14.X.85 (p.25).- Mod art. 12 de D.S. 013-82 ITl/IND sobre protecci6n a la 
industrla nacional. 
Precio metales. 
Ver D.S. 001-87- !CTI/IND de 26.11.87 (p.28). 

191. D.S. 043-85 ICTl!IND (p.17).· Extienden a partir de 1985 los beneficios de la Agro-industria. D. Leg. No. 
2-Ley de Promoc. y Desarrollo Agr., a la Ind. vitivinlcola. 

192. R.M. 178-85 /PCM de 31.Xll.85 (p. 3.1.86).- Consejo Superior de Adqulsiciones. Reglamento de la 
Organizacl6n y Funciones. 

193. Ley 24422.- Adquisici6n de bienes manufaciurados por el secior publico. 

194. D.S. 007-86-TR.- Disoluci6n y liquidacl6n de e"l>resas con comunidad industrial. 



195. A. PCOl-02-86. - Criterios para la aprobaci6n de programas de investigaci6n tacnol()gica industrial. 

196. Ley 24520.- Oeclaran de necesidad y de utilidad p(lbl;.;a la producci6r., promoci6n, industrializaci6n. 
comercializaci6n y consumo de alimentos agrarios nativos ( definici6n art. 20 .• 1 o. ). 

197. D.S. 221-86-EF.- Crtldito contra impuesto a la renta por adquisici6n de Bonos tipo C de COFIDE. 

198. D.S. 036-86-ICTVIND. - Modifica arts. 1 o. y SO. def D.S. 018-85-ICTVIND. Expedici6n de dictAmenes de 
no competancia. 

199. Ley 24557.- Aplicaci6n de Beneficios de la Ley 23407 a favor de Sider-Peru y Siderurgicas arts. 4 y 9. 

200. D. Leg. 362 de 27.Xll.85 (p.29).- Ds.Ss. 083-86- EF '! 084-86- EF de 5.111.86 (p.7), suprimen la 
reinversi6n y la reglamentan para 1985. 

201. R.M. 363-86- EF/74 de 1o.IV.86.- Adsuelven consulta sobre distribuci6n de dividendos libre de Imp. a 
la Renta, a que se refiere el art. 135 de la Ley 23407. 

202. D.S. 005-86- ICTl/IND de 7.11.86 (p.8).- lncrementan porcentajes a que se refiere el art. 1 o. del D.S. 022-
84 ITVIND a 25% en Lima y Callao y 35% en zona descentralizada. 

203. Licitaciones y concursos para adquirir bienes que co111>iten con p~oducci6n nacional - D.S. 172-86 -EF 
de 16.V.86 (p.10.VI) para el caso de Petro Peru. 

204. D.S. 045-86 ICTl!IND del 29.Xll.86. - Plan Anual de Produce. de~ra efectuarse hasta 30.X de cada al'lo 
(p.10.1.87). 
Aceites Vegetales se benefician con D. Leg. No. 2 de Promoci6n a la lndustria Agropecuaria. 
D.S. 025-86- AG. de 22.Vll.86 (p.24). 

205. RM. 636-86- ICTl/IND de 19.Xl.86 (p.23).- Sustituyen RM. 047-85 ICTVIND, sobre empresas que 
desean acogerse al art. 9o. del D S. 055-84 ITVIND sobre certificaci6n de Norma T ecnica Obligatoria en 
productos importados. 

206. RM. 644-86- ICTl!IND de 10.Xll.82 (p.3.Xll).- Requisitos para inscripci6n en Registro Industrial de 
empresas que elaboran alimentos. medicamentos. cosmeticos y afines. 

207. D.S. 001-87- ICTl/IND de 26.11.87 (p.28).- Modifican los textos de los arts. 12 y 13 del D.S. 073-82 ITI/ 
IND. Mod. por D.S. 119-85 ICTl!IND sobre precio de metales ferrosos no preciosos. 

208. O.S. 031-87 - EF de 17.11.87 (p.19).- Precisan el concepto de ejecuci6n de reinversi6n. 

208. A. Vice Ministerial 050-86 -VM/IND de 11 junio 86 (p.2.V.87).- Escala de multas para omisas a 
informaci6n estadlstica. 

209. D.S. 004-87- ICTl/IND de 26.11.87 (p.28).- Modifican arts. 12y13 del D.S. 073-82- ITlllNO- metales no 
ferrosos no preciosos. 

210. Ley 24766 del 16.Xll.87 (p.17).- lncluyen dentro de los alcances del art. 70 de la Ley General de 
Industrias a la Provincia de Yunguyo, Puna. 

211. D.S. 006-88 - ICTl!IND del 8.11.88 (p.10).- Aeglamentan art. 51 de la Ley 23407 sabre aprobaci6n tacita 
de reinversi6n. Aprueban relaci6n de bienes en los que procede reinversi6n. 

212. D.S. 131-85- ICTl!IND.- Vigencia del D.S. 119-85-ICTl/IND. 

213. ACUERDO 169-86.- Asigr,aci6n econ6mica mensual para aprendices. 

214. 0. Leg. 398.· Adqu1sici6n preferente de bienes praduc1dos por industria nacional por organismos del 
Sector Publico incluyendo a empresas que canforman act1v1dad empresarial del Estada y Pliego de 
Oefensa Interior. 
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215. 0. Leg. 400.- lncentivos Tributaries a inversiones en Industrias. 

216. D.S. 045-86-ICTlllNO.- Modificaci6n D.S. 049-83-ITl-INO.- Presentaci6n de voliimenes de producci6n. 

217. 001-87-ICTl/INi) de 26.11.87 (p.28).- Modifican los textos de lo.; arts. 12 y 13 clel D.S. 073-82-ITlllNO 
modificado por D.S. 119-85-ICTVIND sobre precio de metales ferrosos no preciosos. 

218. D.S. 007-87-ICTl/IND.- Prorrogan plazo para canje de acciones laborales, vc.ler nominal en lntis (D.S. 
027-86-ICTl-INO). 

219. D.S. 080-87-EF.- Beneficios tributarios y crediticios portraslado dG industrias de Lima y Callao a zona 
descentralizada. 

220. D.S. 013-87-ICTl!IND.- Actividades industriales que gozan de beneficios del D. Leg. 400. 

221. D. Leg. 424.- 2% art. 99 de la Ley 23407 que se deduzca de la Renta Neta es renta de INIM, (art. 53). 

222. A.O. 679-87-EFn4.- Empresas industriales de frontera y selva estan afectas al FONAVI. 

223. A.O. 680-87-EFn 4. - Oesde 1 o. de enero de 1984 ingresos de CERTEX no forman parte de la Ranta Neta 
para calculo de contribuci6n al ITINTEC. 

224. D.S. 022-87-ICTl/IND.- Porcentaje de integraci6n obligatoria de industria de ensamblaje. Acogimiento 
D.S. 096-80-EF por empresas ensambladoras que no cumplen con porcentaje de integraci6n obligato:io 
(dictamen especlfico para licencia previa de il?l>ortaci6n y despacho aduanere (art. 4o)). 

225. D.S. 023-87-ICTl/IND.- Empresas de industria terminal podran acogerse a programa especlflCO de 
integraci6n nacional compensada para alcanzar porcentajes establecidos para 1987 (art. to). 
- Mecanismos para COfTl>&nsar divisas (art. 20.). 
- 001 calificara y aprobara programas y evaluara compensaci6n (art. 3o.). 
- Empresas acogidas al D.S. 16 y 17 -86-ICTl/IND acreditan ante 001 cumplimiento de convenios 
escrites (art. 40'.). 
- Prorrogan hasta el 31 de diciembre de 1997 autorizaci6n para importar autopartes requeridos (art. 5 
D.S. 002-87-ICTl/IND). 

226. Ley 24766.- lncluyen en art. 70 Ley 23407 a provincia fronteriza de Yunguyo Dpto. de Puno. 

227. Ley 24790 Productos hidr9biol6gicos destinados a ser alimentos de animales dom6sticos comestibles 
son productos de consume indirecto (art. 28 inc. b). 

228. D.S. 001-88-ICTUIND.- Obligaci6n de erJ1>resas de sectores de producci6n de: 
- Presentar al sector relaci6n detallada y valorizada FOB de maquinarias y equipos importados y no 
instalados (en 30 dlas). 
- Hacerfuncionar unidades productivas que nose encuentran en funcionamiento, salvo causa justificada 
(en 6 meses). 
- Omisi6n sera tenida en cuenta para nuevas importaciones. 

229. 0. Leg. 600.- Suspenden inicio y ejecuci6n de tramites para aprobaci6n de Convenios de Estabilidad 
Tributaria que galinticen exoneraci6n de lmpuesto Selective al Consumo a e111>resas de Selva y 
Frontera (art. 3). 

230. D.S. 006-88-ICTl/INO.- Reglamento art. 51 Ley 23407 (inversiones con beneficios tributaries para 
empresas industriales con Convenio de Estabilidad Tributaria) 
- AprobaciOn ficta de Programa de Reinversi6n y confirmaci6n ficta de los beneficios tributaries s61o 
cuando se cumplan los requisites legales para el Programa de Reinversi6n y cuenten con Contrato de 
Estabilidad Tributarla vigente: 
- Art. 1 Aprueba relaciOn de activos fijos a ser incluidos en Programa de ReinversiOn. 
-Art. 2 Valor de los activos fijos deben incluir gastos referidos art. 3o. D.S. 052-72-ITlnNO art. 3. En casos 
de edificlos debe computarse gastos de construcclOn y honorarios segun arancel. gastos de alcabala, 
licencia y tributes que graven la construcciOn (an. 3o). 

231. Ley 24792.· Gobiernos Regionales: 
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- Fomentan el desarrollo de la pequena. mediana industria y de la actividad artesanal. 
- Regular transformaci6n, procesamiento. conservaci6n y calidad de productos industriales. agro-
industriales, pesqueros y mineros industrializados; 
- Promueven obras de infraestructura y equipamiento descer:tralizado y actividades industrial&!.. de 
cornercio y !urismo. 
- (Ley 24650 art. 8 inc j) Num. 1, 2, 6 (art 2) 
- Controlan productas industriales. 
-Apoyan a productores en comercializaci6n intema. interregional intemacional de insumos industriales. 
- Conducen Registro de establecimientos industriales y artesanales y Registro de Productos (Ley 24650 
art. 8 inc. j) Nur.t. 1. 2. 6, 9, 1 o. 13 art. 2). 

232. D.S. 019-88-PCM.-Aplicaci6n arts. 16 y 32 de la Ley 22342: ' 
- Empresas industriales qua proveen insumos a Industrias de exportaci<ln de confecciones fundamen
talmente de algod6n. !ana de ovino o pelos finos de alpaca. 
- EIT1>f'esas industriales qua intervienen en la elaboraci6n de esas confecciones aportando valor 
agregado a traves del proceso manufacturero. 
- ObligaciOn de abastecer priorilariamente a industrias de confecciones fundamentalmente de algod6n, 
lana de ovino o pelo fino de alpaca por productos de materias primas o insumos (art. 11 ). 
- Limitan ir.greso unitario a ser percibido por el proveedor y las condiciones de venta al exterior (art. 11 ). 

233. R.M. 010-88-EF 43.40.- Establecen como actividad prioritaria la conslituci6n para efectos del art. 3o. 
D.S. 260-86-EF (adelanto de redenci6n de bonos o certificados de dep6sito de moneda extranjera para 
inversion o reinversi6n). 

234. D.S. 034-88-EF. - Preferencia de industrias y servicios nacionales en adquisiciOn de bienes y prestaci6n 
de servicios no personales a empresas de actividad empresarial del Estado. 

235. D.S. 027-88-AG.-Amplian y reglamentan Ley 24520: 
- Obligaci6n de empresas industriales y agro-industriales que utilizan mateiias primas yto insumos 
importados en la elaboraci6n de sus productos de adquirir productos que afecten empresas industriales 
molineras. 

236. D. Leg. 469.- lnstituciones autorizadas para efectuar operaciones bancarias y mutuales de ahorro y 
prestamo para vivienda no pueden explotar empresas industriales por cuenta propia (art. 20 inc m) art. 
28). 

237 D.S. 057-88-PCM.- Modifica art. 80. D.S. 019-88-PCM: 
- Valor de reintegros tributaries por exportaci6n de confecciones fundamentalmente elaboradas ccn 
algod6n, lana de ovino o pelo fino de alpaca. tipo de cambio de expartaci6n al cual se llquida. 
- BCR a exportador - Certificado de Moneda Extranjera a cambio de moneda extranjera producto de 
exportaci6n (art. 1 ). 
- Comprenden a empresas de confecciones artesanales en D.S. 019-88-PCM - art. 20. 
- Pautas a ser ~eguidas por el BCR al fijar el tipo de cambio para liquidaci6n de exportaciones de 
confecciones fundamentalmente elaboradas con algodcn. lana de ovino o pelo lino de alpaca. 
Criterios para fijaci6n tipo de cambio art. 1 o. 

238. R.M. 368-88-EO.- Centros de educaci6n ocupacional en centros industriales sostenidos por sus 
propietarios, o empresas se rigen por el D.S. 015-84-ED, en cuanto a regimen administrative; y de 
personal y por R.M. 368-88-ED en cuanto a lo academico y tecnico pedag6gico (art. 8). 

239. 0. Leg. 482. - Derogan art. 3o. del D. Leg. 460. 

240. D.S. 092-88-PCM.- Productos y/o di:>tribuidoras de bienes art. to. D.S. 074-88-PCM deben esrampar 
su destino final en factura gula de transporte o documento que ar.ipare el envlo de mercaderlas. 
- Decomiso de bienes mencionados por su iransporte er ruta distinta a su destine final. Se considera 
contrabando (D.S. 076-88-PCM art 2). 

241. D.S. 157-EF.- lngresosporCERTEX fo-manpartede Ranta Netapare1cAlculodel t .5%de la Comunidad 
Laboral (art. 106 - Sistema I. inc. c) Ley 23407. 

242. D. Alcaldla 53-88-LM.- TrAmite para otorgar el certificado de zonificaciOn y vfas como requisito para 
licencia de funcionamiento de Lima Metropolitana. 
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243. ResofuciOn 378-88-ICE-PRESIDENCIA.- Modihcan primer parrafo def artlculo 9o. y 110. de la Resolu
ci6n 239-88-ICE-PRESIDENCIA (se hace menci6n a suspension def pago del IGV en Convenios que 
suscriban empresas de confecciones efaboradas fundameritalmente con algodOn. lana de ovino y pelo 
fino de alpaca por importaciones. 

244. Resoluci6n 379-88-ICE-PRESIDENCIA. - Gerente Central de PromociOn y Desarrollo suscribe en reore
sentaci6n del ICE Ccnvenios de importaciOn de bienes con suspensi6n de derechos con industrias que 
produzcan confecciones elaboradas fundaroontalmente con algod6n, Ian a de ovino o pelo fino de alpaca 
(art. 10.). 
- Relaci6n de bienes de capital y repuestos susceptibles de importarse con suspension de derechos (art. 
3'). 

245. ley 24939.- Es defraudaciOn de rentas de aduanas comercializaci6n de mercaderfas liberadas para 
promover industrias sin pago de derechos de importaci6n (art. 2 inc. 1 ). 

246. D.S. 054-88-TC.-Servicio aitreo especial cofll>lementario para actividades indu3triales (aeronaves em
pleadas por fabricas ensambladoras o talleres de mantenimiento para cofTl)robaciOn o demostraci6n 
Art. 127. inc. e). 

24-;". Autonzaci6n de DirecciOn General de Transportes para fahricas plantas ensambladoras de talleres de 
mantenim1ento aeronautico. lnspecciones arts 128 · 13'.J 

240. D S. 021-88-ICTl/IND.- lnsoecciones a plantas industnaies para verificar imolementaci6n seguridad e 
higiene industnal y niveles operacionates maximos seriaiados en certificados de compatibilidaa de uso 
(art. 4o.). 

249 D.S. 251-88-EF. - Exoneran importaciones de insumos para industnas farmaceutica de derechos de im
portaci6n. sobretasas de 1mportaci6n e IGV hasta 30.Vl.89. 

250. Ley 24971.- Exoneran de sobretasa a la importaci6n de partes y piezas no producidas en el Peru 
efectuadas por industrias nac1onales para fabricar bienes que de ser importados gocen de las 
exoneracillnes de acuerdo con las Convenios del Tratado Sub-Regional Andino (art. 29). 

251. Ley 24977.- Adquisici6n preferente de bienes de manufactura peruana por Organismos pubficos, 
Empresas de actividad empresarial del Estado y las pliegos del Ministerio de Defensa e Interior. Art. 175. 
- Dan fuerza de Ley al D.S. 019-88-PCM. 

252. Ley 24994.- Fomento de industrias lacteas, carnicas y sus derivados en la amazonia arts. 45 y 46. 
Exoneraciones de lmpuestos a la renta d personas establecidas en ambito de amazonia o que inviertan 
capitales o reinviertan su rent a neta en nuevas empresas agrlcolas pecuarias industriales y que uti!icen 
preferentemente malarias primas de amazonia (artlculos 27, 28). 

253. D.S. 003-89-ICTllOM.- Pequel\as empresas industriales aportan al FOPEI en 1 % de ventas netas 
mensuales de bienes de propia producci6n. Constituye credito contra el impuesto a la renta (D.S. 061-
85-ICTl/IND. art. 19). 

254. D.S. 096-89-ICTl/IG.- Se incorpora Decisi6n 146 Programa Sectorial Metal Mecanico al ordenamiento 
nacional. 

255. D.S. 09-89-ICTl!IND.- Modifican normas relallvas a Registro Industrial. 

256. D.S. 073-89-EF.- Empresas dedicadas a la agricultura que efectuan act1vidades de semi procesamiento 
en plantas de terceros que son consideradas empresas productoras para goce de incentives de Ley 
23407 art. So. 

257. D.S. 010-89-ICTl!IND.- Cancelaci6n inscripci6n en el Registro de Productos lndustriales Nacion ales por 
incumplir Norma Titcnica de calidad, de jar de fabricar o suspender la fabricaci6n de productos. 

258. Ley 25054.- DICSCAMC otorga licencia para fabricar armas y municione~. art. 15; para su venta y 
comerciallzaci6n art. 20; fabricaci6n de armas y munic1onss arts. 17 y 18; esttl prohibido usar armas sin 
autorizaci6n artlculo 27. 
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259. D.S. 011-89-ICTl/IND. - Establece criterios para determinar el monto de !a inversi6n de los proyectos 
descentralizados que se acogen a beneficios del D. Leg. 400. 



ANEXOI 

COMUNIDAD INDUSTRIAL 

1.D.L 21789.- Ley de Comunidad Industrial 

2.0.S. 002-77-IT-DS.- Aeglamento del O.L. 21789 

3.0.S. 004-77-ITIOS.- Modifican art. 64 D.S. 002-77-ITIOS 

4.0.S. 005-77-ITIOS.- Adecuaci6n al O.l 21789 

5.0.S. 006-77-ITIOS.- Adecuaci6n a la Ley de Comunidad Industrial. 

6.0.L 21883.- Se amplian plazos O.L 21789. 
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7.0.S. 015-77-IT/OS.- Normas para compensar a trabajadores miembros de la Comunidad Industrial cesantes. 

8.R.M. 177-78-ICTl/INO-OS.- Organo Competente para impugnaciones de miembros de la Comunidad Industrial. 

9.0.S. 015-78-ICTVl...,O-SE.- Fusi6n de Comunidades lndustriales en empresas industriales que se fusionan. 

1 O.A.D. 023-78-ICTVDGP. - Reglamento de elecciones de la Comunidad Industrial. 

11.A.D. 031-78-ICTVSEl-DGP.- Modifica A.O. 023-78-ICTl-DGP 

12.0.L. 22229.- Modifica O.L. 21789 

13.0.S. "07-80.JUS.- Tltulos de Participaci6n Patrimonial en hojas sueltas. 

14.0.S. 010-82-ICTVIND.- Modifica artlculos 13, 19, 44 del D.S. 002-77-IT-DS. 

15.D.S. 014-82-ITl/IND.- Participaci6n de la Comunidad Industrial en empresas industriales estatales. 

16.D.S. 071-82-ITl/IND. -Oficina de Participaci6n dirigira, coordinara. supervisara. evaluara y controlar~ aplic'.aci6n 
de polftica y normas sobre organizaci6n y funcionamiento de las Comunidades Laborales. 

17.0.S. 025-84-ITl/IND.- Participaci6n de los trabajadores en empresas industriales que pierden totalmente su 
patrimonio. 

18.0. Leg. 301.- Convenios de Estabilidad para aplicaci6n de sistemas II en .ndustrias ubicadas en parques 
industriales descentralizados (arts. 210. - 220.). 

19.A.M. 477-84-ITl-DM.-Atribuciones de Oirecciones Departamentales del MITI sobre Comunidad Industrial. 

20.R.M. 144-85-ICTVINO.- Di~ecci6n General de Industrias suscribe Convenios sobre estabilidad del Sistema II 
(art. 106 de la Ley 23407). 

21. D.S. 457-85-EF. - Dietas de lo£ Direct ores Comuneros en empresas que conforman actividad elfl>resarial del 
Estado se rigen ;>or art. 76 del 0.L. 21789 (art. 4). 

22.0.S. 033-85-TR.- Pago atrasado de part1cipaci6n llquida de utilidades. 

23.0.S. 007-86-TA.- Disoluci6n y Liquidaci6n de empresas con Comunidad Industrial. 

24. D.S. 027 -86-ICTltlNO. ·Valor nominal de las acciones laborales (1 Inti) canje de tltulos por otros con nuevo valor; 
saldos que no alcanzan al valor de 1 acci6n laboral. 
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25 D S. 095-87-EF.- Adqu1sic16n de acc1ones laborales por errpresas (para redimirlas o transferirlas). ValOr 
nominal. 

26.0.S. 003-88-ICTVINO. - Modiflcaci6n art. 13 D.S. 002-77-IT-OS sobre contenido tltulo de acciones laborales y 
para precisar su redacci6n. 

27.0.S. 157-88-EF.- lngresos porCERTEX forman partede la Renta Netaparacalculodel 1.5%paralaComunidad 
lr.dustrial art. 106 Sistema I inc. c) Ley 23407. 
- Empresas que por ejercicios 85-87 hubieran determinado el 1.5% en forma distinta deben abonar a la Comunidad 
Industrial la dderencia de tres armadas mensuales antes del 31-Xll-85. 

28.Ley 24948.- Vigencia Leyes Sectoriales sobre participacic'.>n de los trabajadores en las utilidades y Comunidad 
Industrial de las Empresas de! Estado art. 59. 
- Participaci6n del representante de los trabajadores en el Directorio de Empresas del Estado. Excepciones (art. 
35y 58). 

•/le pr-nt• r-'9el6n ··~ ~""'' . ~;;.; pr09'1me l,.IFOLEX propilded di COSAPI DATA 1n -iaci6n c- Rty y di lot 
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ANEXOIH 

DECISION24 

1.R.D. 675-76-ITINTEC-DG-ON. - Norrnas sobre pr6rroga de contratos compntndidos en la Decisi6n 24. 
I 

2.0.S. 190-76-EF.- Reglamento de CONITE (Organismo Nacional Competente). 

3.R. ~ONITE 150-77-NG-EF.35.- Remesa de dividendos y utirldades. 

4.Ley 21826.-Aprueba Oecisiones 103 y 109. 

5.ley 21849.· Erl1Jresas con inversi6n extranjera. 

6.R. 504-77-NG-EF-35.- Modifica Resoluci6n 150-77-NG-EF.35. 

7.R. 669-77-EF.35.5.· Vigencia de contratos sobre tecnologla extranjera. 

a.Ley 22014.· Sobre Decisi6o 24 y empresas administradoras de fondos coledivos. 

9.R. 970-77-EF.35.· Empresas con inversi6n extranjera declaran ante CONITE. 

10.R. 1014-77-NG-EF.35.· Remesa al exterior. 

11. R. CONITE-20-NG-78-EF.35.· CONITE autoriza inversi6o extranjera. 

12.R. 326-78-EF-35.· Suspenden art. 4o. de R. 970-77-EF!JS sobre inversi6o extranjera directa. 

13.R. 400-NG-78-EF.35.· Remesa de utilidades al exterior. 

14.Comunicado Oficial 3-78-EF.· Certificados a empresas para efectos del art. 27 de la Decisi6n 24. 

15.Comunicado Oficial 4-78-EF .• lnversi6n extranjera directa. 

16.R. 525-NG-78-EF-35.· Remesa del 20% al exterior. 

17.R. 623-NG· 78-EF-35.· Excedente de revaluaci6n e inversi6n extranjera directa. 

18.R. 675-NG-78-EF-35.· lmportaci6n de tecnologla y patentes extranjeros. 

19.R. 676-NG-78-EF.35.· Modifican R. CONITE 020-NG-78-EF!J5. 

20.Comunicado Oficial 3-79-0GRPl-MICTI.· Requis~os para gozar del programa de liberaci6n. 

21.0.S. 06-79-TR.- Plazo de trabajo de dueno de inversion extranjera directa. 

22.Ley 22532.· Aprueban Decision 85 del Acuerdo de Cartagena sobre Propiedad Industrial. 

23.R.M. 807-79-FE-A.- lmporte de Cerfificado de Registro de Inversion extranjera directa. 

24.Ley 23112.· Remesa al exterior de utilidades en actividad minera radioactiva (art. 20). 

25.Comunicado Oficial 6-80-EFC.- lnscripcil~~ de productos a importarse . . 
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26.D. Ley 71.-CONITE Organismo Competente (art. 2.b; c) Banco Central de Reserva Organismo Competente 
para artlculos 14 y 16 de !a Decision 24 (1ra. DisposiciOn Comple1118ntaria). 
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27.R. CONITE 02-NG-81-EFC.35.- Autorizaci6n y formatos para autorizaci6n de inversi6n extranjera directa. 

28 R. CONITE 03-81-EFC.35. - Remesa de utilidad y dividendos al exterior. 
- Remesa por encima del 20% del art. 37 de la 0.24 (Arts. 34, 37, 40 - Decisi6n 24). 

29.R. CONITE 04-81-EFC-35.- Transformaci6n de empresas ex1ran1eras en nacionales o mix1as. 

30.0.S. 05-82-EFC.- (DEROGADO). 

31.0.S. 020-82-ITl-IG.- Oecisi6n 24 y empresas mullinacionales andinas (art. 22 y 55). 
- Remesa de divisas al ex1erior (art. 21 y 25). 

32.0.l. 21849.- Sobre tratamiento a capitales extranjeros. Nose aplica a &IJl>resas industriales (art. 142). 

33.0.S. 042-82-ITl-IG.- lnversi6n extranjera directa en &"1>f'esas mullinacionales andinas. 

34.R. CONITE 01-83-EFC-35.- Certificado de 1.E.O. 

35.R. CONITE 02-83-EFC.35.- Certificado'i de calificaci6n de e"l>f'eSas. 

36.0.S. 242-83-EFC.- Valor de certificado de registro de inversi6n extranjera directa. 

37.0.S. 246-83-EFC.- CONITE fijara criterios para remesar por encima del 20% (2o. parr. art. 37 0.24). 

38.R. CONITE 03-83-EFC.35.- Transferenr.ia de acciones de extranjeros. 

39.AVISO.-- Conversi6n de inversionistas ex1ranjeros a nacionales. 
- Transferencia de acciones. 
- Certif1cado de ca1;1,raci6n de elJl>resas, etc. 

40.Res. CONITE 04-83-EFC-3!>.- Remesas de utilidad al exterior (art. 37 D. 24). 

41.D.S. 047-83-EFC-35.- Reprogramacion de Convenios sobre nacionalizaci6n de capital (O.l. 21849) por 
elecciOn del sistema II de participaci6n laboral. 

42.R. CONITE 07-83-EFC-35.- Agregan Disposici6n Transitoria a R. CONITE 02-83-EFC/35. 

43.0.5. 579-83-EFC.- DEROGADO. 

44.Ley 23741.- Contratos sobre licencia y uso de marcas para industria automotriz estan sujetos a D. 24 (art 50). 

45.R. CONITE 010-83-EFC-35.- Autorizaci6n y reg1stro de l.E.D. 

46.RTF 18384.- Las comunicaciones cursadas por el MEFC no pueden sustituir la exigencia contenida en el art. 
80. del D.L. 18999 sobre el pronunciamiento expreso del Organismo Competente. 

47.0.S. 287-84-EFC.- OEROGADO. 

48.R. CONITE 08-85-EFC.35.· Derechos por tramitaci6n de expediente ante CONITE. 

49.R. CONITE 03-85-EFC-35.- Tramitaci6n de expedientes ante CONITE. 

50.D.S. 300-86-EF.· Empresas extranjeras con solicitud de acogimiento a regimen de fideicomiso (D.S. 579-83-
EFC) pueden solicitar a CONITE reprogramaci6n de Convenios de translormaci6n en 3 meses. sin alectar el plazo 
y porcentajes finales de cumphmiento. 

51.R.S. 464-86-EF-t 5.- Registro en CONITE de inversiones proveniente de bonos o certilicados de depOsitos en 
moneda extranjera emitidos contra entrega de moneda con derecho a. ser remesadas al exterior segun artlculos 
to. y 3o. del D.S. 260-86-EF (suspensi6n de remesas al exterior). 
- Art. 7° Obligaci6n de mantener calidad Nacional o Mixta 



183 

52. CIR 8-1763-87. - Limitaciones de los D.L 18900 Y 21826 a conlralos de arrendamienlo financiero con empresas 
extranjeras (consideradas credilo direclo). 

53.CIR-EAF-28-87.- limilaciones de los D.L 18900 Y 21826 a conlralos de arrendamiento financiero con 
empresas extranjeras (considerados cre<filo directo). 

54.CIR.F-112-87.- IOEM. 

55.CIR.M-127-87.-IDEM. 

56.Decisi6n 220.- Sustituci6n de las Decisiones 24 y conexas sobre el Rllgimen Comun de Tratamiento a los 
Capitales Extranjeros y sabre marcas, patentes, ricencias y regalras 18.V.1987 - (Gacela oficial del Acuerdo de 
Cartagena). 

57.R. CONITE 03-87-EF.35.05.- Vigencia de la Decision 220 y modificaciOn de la Decisi6n 24 y conexas desde el 
18.V.87. 
- V-igencia de normas reglamentarias de CONITE sabre tratamiento a inversiones, tecnologla y marcas extranjeras. 

58. D.S. 03-88-EM-OCLA- Precisan que cu er.ta participaci6n patrimonial del trabajo constituye inversi6n nacional. 

59.D.S. 092-88-EF.- RegulatizaciOn de autorizaci6n ycrllditos externos ante el BCR conforme al artlculo 14 de !a 
D. 24 del Acuerdo de Cartagena. 

60.D.S. 010-88-EM-VMM. -Acciones laborales son inversi6n nacional independientemente de quien sea titular (art. 
8 Ley 22333) (art. 1 ). 

61.D. Leg. 502. - Permiten llevar contabilidad en moneda extranjera a quienes efectuen inversion extranjera directa 
en moneda extranjera y que al efecto contraten con el Estado y con entidades y empresas del Estado (D.S. 395-
82-EFC, art. 71, inc. 1) Art. 3o. 

62.R.M. 305-88-EF-75. - AutorizaciOn auto~tica de IED en proyectos de conversi6n de deuda publica externa de 
inversi6n. 

63.D.S. 02-89-PE.- Personas jurfdicas nacionales o mixtas de acuerdo con rllgimen comun a los capitales 
extranjerQS aprobados por D. 24 pueden solicitar autorizaci6n para cunivos o investigaci6n de langostinos. 

64.R. CONITE N-005-89-EF/35.- Reglamento de tratamiento a las inversiones y contrataci6n de tecnologfas, 
patentes y marcas de origen extranjero. Reglamenta la aplicaci6n de la Decisi6n 220 del Acuerdo de Cartagena, 
y simplifica los trc\mites y procedimientos para su aplicaciOn. 

I NEXT PAGE(S) left BLANK. I 
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ANEXOIV 

SIDERURGIA 

1.D.S. 031-85-ICTlllND.- Oeclaran a industria siderurgica nacional de preferente interes nacional y de naturaleza 
estrategica. 

2.R.M. 374-85-ICTVCO.- Requisito para importar bienes comprendidos en el D.S. 031-85-ICTlllND. 

3.D. Leg. 362.- Derogan la venta de productos siderurgicos a cargo de Siderperu (art. 4o. Ley 24035). 

4.Ley 24557.- Benelicios tributarios para industria siderurgica. 

5.0.S. 201-87-EF.- lmportaoon de produdos siderurgicos (excepto barrasdeconstrucci6n) porempresas que los 
utHizan y por las que abastecen a pequefla industria. 
-Asignaci6n de productos siderurgicos importados entre empresas industriales ya las i111>ortadoras que abastecen 
a pequeflas industrias (art.2). 

6.R.S. 112-87-ICTVINO.- Ccnstituyen Comisi6n especial de concertaci6n. 
- Prohiben importaci6n de produdos siderurgicas por entidades o e111>resas que no pertenecen al secior de 
siderurgia nacional (art.6 Ley 24557). 
- No es aplicable en casos 1e admisi6n temporal (art. So.). 

7.0.S. 262-87-EF.- Fijan Derechos arancelarios y porcentajes de sobretasa de importaci6n a ser pagados (Art. 1 
anexo 1). 
- La i111>ortaci6n de los referidos produdos siderurgicos no requieren dictamen de COIJ1>elencia (art. 3). 

8.R.D. 103-88-ICTl/OGl-DM.- Precisan que produdos siderurgicos asignados al a111>aro de los Derechos 
Supremos 201-87-EF y 262-87-EF corresponden a volumenes que cubren deficit de producci()n nacional. no 
incluyendo productos siderurgicos no producidos en el Peru que se pueden importar bajo el tramite regular. 

9.D.S. 214-88-EF.- Embarques posteriores al 30.09.88 no invalidan goce de beneficios de los D.S. 262-87-EF y 
D.S. 064-88-EF. 

10.0.S. 256-88-EF.· Excluyen de Apartado B Anexo 1 de D.S. 262-87-EF modificado por 0.S. 064-88-EF 
productos correspondientes a p~rtidas 73.13.04.00 y 73.13.06.00 (importaci6n de productos siderurgicos) 
asignados a Siderperu (art. 10.). 
• Redistribuci6n entre empresas del sector privado de partidas 73.13.04.00 y 73.13.06.00 (art.2). 

11.Ley 25009 .• Edades para percibir pensiones de jubilaci6n por trabajadores que laboran en centros sid
en'.Jrgicos (arts. 1 y 2). 

12.R.S. 002-89-ICTl/IND.· Ampllan art. 20. de R.S. 112-87-ICTl/IND (incluyen rc!presentante del BCR en 
condici6n especial de concertaci6n para abastecimiento de productos siderurgicos (D.S. 201-87-EF). 

13.D.S. 005-89-ICTltlND.· Prorroga plazo para importar hojalata P.A. 73.13.04.00 Y 73.13.0~.00 de anexo 1 
D.S. 262-87-EF, modificado por D.S. 064-88-EF hasta 31.Xll.89. 

14.Resoluci6n 093-89-ICE·PREFERENCIA.- Consideran exportaci6n de servicios comprendidos en el regimen 
de promoci6n de exportaciones no tradicionales relacionados con plantas de procesos siderurgiros, altos 
hornos, acerias. fundiciones, lo norman (art. 2, anx. 1; inc. 3). 

·1 La prosonre rclaci6n ha s1do lomada clel program~ INFOLEX proptodad do COSAPI DATA en asociaclion con Rey y de los 

Rios. acruahzado a Junio de 1989 
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ANEXO V 

LABORATORIO 

1.Ley 17505 
Control de Laboratorio por Autoridad de Salud 
Laboratorio de producci6n deben tener sistema de control de calidad de sus productos (Art 82). 

2.0.S. 007-75-AL 

Remisi6n de productos biol6gicos inmunizantes y de diagn6stico con caracter preferente. 

3.R.M. 095-77-SA-OO 
Definiciones de Laboratorios. 

4.0.S. 023-87-SA 
Laboratorios clinicos con servicio de apoyo en salud. 
Ucencia de func1onamiento Arts. 4; 5; 14; 15 inc. 2; 23: 24; 25. 
Renovaci6n de Licencia de funcionamiento -Art. 24; 26. 
Transferencia de licencia de funcionamiento - Art. 25. 
Modificaci6n de objeto y de aspectos sustanciales (incremento o reducci6n de servicios Art. 28). 
Clausura (Art. 30) 
lnspecciones (Art. 33 a 37). 
lnscripci6n en registro especial de UDES (Art. 31 ). 
Sistema de seguridad (Art. 49) 
Uso de equipos y materiales fuera de establecimiento (Art. 50). 
Certificado medico (Art. 51). 

5.0.S. 002-88-EF 

187 

lmportaci6n de bienes con exoneraci6n tributaria y tratamiento preferen!e para construcci6n de laboratories de 
producci6n artificial de semillas de moluscos y crustaceos. 

6 R.M. 032-88-PE 
Reglamento del D.S. 002-88-EF. 

7.R.M. 006-88-SA-CONAMAD 

Laboratorios farmace•Jticos deben colocar en r6tu!os de sus productos la Denominaci6n Comun Internacional 
1D.C.I.) con las mismas caracterrsticas de forlT'a y tamano del nombre comercial. 

8.R.M. 486-SA-DM 

Laboratorio farmaceuticos deben poner a disposici6n de farmacias y boticas los productos comprendidos en el 
programa nacional de medicamentos sustanciales. 

9.R.M. 037-89-SA-CONAMAD 

CONAMAD otorga registros sanitarios para fabricaci6n y expendio de productos genencos para el laboratorio 
farmaceutico (que no las trabaja como producto de marca). 
Solo exigen trabajos cllnicos para productos genericos sin sustancia activa es nueva en el mercado • Art. 3. 
Precios de medicamentos genericos en equivalencia dosis y presentaci6n deben ser men ores que los similares de 
marca de mayor prec10 ·Art. 4. 

fOR. 093-89-ICE-PRESIDENCIA 

Consideran exportaci6n de servicios comprendidos en regimen de promrci6n de exportaciones no tradicionaies, 
rel2cionadas con Laboratories y plantas qurmicas y petroqurmicas. lo norman Arts. 2; An. 1; inc. 12. 

• / La prcscntc relac16n ha &1do tomada dol programa INFOLEX propiodad de COSAPI DATA en asociaaion con Rey y do los 
Rios, actuahzado a Junio de 1989 
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ANEXO VI 

ACTIVIDAD EllPRESARIAL DEL ESTADO 

1. Ley 24948 
- Concepto de Actividad Empresarial (8va. disposici6n final). 

2 R.M. 315-88-EF-15 
-Encargan, hasta donaci6n de Ley de la CONAFI, manejo de actividad empresarial financiera del Estado, 
de conjuntos empresariales y efT1>111sas que no conforman conjuntos a la OirecciOn General de Asuntos 
Financieros del MEF (Ley 24948, 1 D T.) 

3 .D.S. 148-88-PCM 
- CIAEF analiza y opina sob111 el plan de actividad &fll>resarial del estado (Art. 41, inc. 7). 

4. Dir. 001-89-CG-PL 
-Evaluaci6n por Contralorfa General de proyectos de COfll>rOmisos arbitrales y/o aprobados de 
efll>resas de actividad empresarial del Estado. 

5. R. DEC 12-89-CG 
-Norman contratos con clAusulas de COfll>rom!so arbitral al que celebran empresas de: Derecho Publico; 
del Estado de Derecho Privado df! Economla Mixta. 

6. D.S. 019-89-EF 
-Obligaci6n de contadores de empresas del Estado de reportar a Contadurfa Publica de la Naci6n 
situaciones que no se ajusten al art. 39 del Dec111to (aplicaci6n de normas tlknicas y procedimientos 
contables) (Arts. 38, 39). 

7. D. Leg. 513 
-Sistema Nacional de Presquesto de la Actividad Empresarial del Estado. 

8. D.S. 045-89-PCM 
- Exoneraci6n de licitaci6n publica o concurso publico de precios ode rr»ritos por efll>resa de Actividad 
Empresarial del Estado (Art. 10) (publicado como D.S. 044-89-PCM, F.E.P. 07-07-89, pAg. 75791). 




