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PREFACIO 

Durante 9 meses dP. 1989. un destacado grupo de consultores peruanos, en distintas especialidades. 
contar.do en algunos casos con la colaboraci6n de expertos intemac:Onales. estudi6 las necesidades de 
reestructuraci6n para el rnediano y largo piazo, de un conjunto de sub~ectores industriales considerados 
prioritarios por, su irnpa~to industrializador, articulaciones intersectorialcs, potencial en la generaci6n de 
divisas. capacidad descentralizadora regional. impulse a la innovaci6n y adaptaci6n tecnol6gica. creaci6n de 
empleo y esenc!afidad en el abastecimiento de bienes con demanda potenciaL 

Esos subsectores. fueron: agroincfustna de frutas y hortalizas con orientaci6n exportadora: industna 
textil: purpa, papery carton; qufmica basica: petroquimica de olefinas; fertilizantes: metalurgia de metales no 
ferrosos: siderurgia: transformacion de hierrJ y acero: ifldustria de ingenieria y bienes de capital. 

Comp!ementando :Os trabajos a nivel de lineas productivas especificas. se realizaron otros para 
integrar el anatisis del sector industrial en su conjunto. en los siguientes temas: politicas y su legislaci6n para 
el sector 1ridustrial: el sistema financiero vinculado al proceso de industrializaci6n y a las necesidades de 
recursos y sus fuentes; el sistema y las politicas arancelarias; la pequeria y mediana empresa industrial: la 
in:egraci6n regional a traves de empresas multinacionales andinas; la disponibilidad y desarrollo del recurso 
energetico; la prcblamatica de la empresa publica industrial. · 

El que se ilaya trabajado en la fonrulaci6n de un conjunto de programas de reestructuraci6n a nivel 
de subsector. no imp!ica la intensi6n de resolver por e:a sola via los problemas del sector industr!al, ni asumir 
posiciones intermedias. Esos programas han servido para demostrar la esencialidad de que las reformas 
deben enmarcarse (;:1 un contexto oormativo e institucional nuevo que defina un patron de crecimiento y 
desarrcH0 que rcemplacll al actual, resultante de una mezcla heterogenea. contradictoria e inestable de 
pol;!icas econ6mi<:.I!: Ul!llOr;tlOS. 

Las ac:1vidadus su dcsarrollaron en el m2rco del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), en los proyectos ejecutados para el Gobierno del Peru, numeros PER/871010 y PEA:89.'017, 
titulados "Apoyo al Plan Nacional de Reestructuracion lndu.;trial" y "Politicas, Estrategias y Financiamiento 
para la Rt:estmcturaci6n lndustriar-, rnspectivamente. 

Como organisrnos de ejecuci6n por el Gobiemo del Peru actuaron el Ministerio de lndustria. 
Comercio Interior. Turismo e lntegracion. el ln~tituto Nacional de Planificaci6n y la Corporac;on Financiera 
para £.I Desarrollo l..a Organizaci6nde la~ Naciones Unidas para el Desar;ollo Industrial (ONUOI) actu6 co mo 
Agencia Ejecutora ':!c las Naciones Unidas. 

Los trabajos 1nvorucraron a los agentes econ6micos vinculados con los respeciivos temas, yen ellos 
jug6 un rot destacado la participaci6n empresaria, putlica y privada, esta ultima tambien a 1raves de sus 
organ1zacione5 gmmiales empresarias. entre las que destac6 la creciente colaboraci6n d& la Sociedad 
Nacional de !ndus'rias. 

La reestructuraci6n se ha tratado en su caracter neutro que se defir.e con la identificaci6n de los 
problemas a ser corrcgidos y la d8finici6n de los objetivcs que se pretende alcanzar, considerando para estos 
ultimos lo~ de competitividad e integr;:ici6n intra e intP,rsectorial, en su contexto global. 

La re.astructurncicn industrial es un proccso dinam;co y continuo, que requiere de cinco a die1 aflos 
de compron;isos !'Ostcnidos. para consolidar y o::>erar un cambio que incluye etapas de rehabilita:i6n y 
procesos de 'rt::!onalizacion y modernizaci6n. Antes de incrementarmversiones en nuevas plantas y e~uipos 
se imponen. innovar.iorins y mejoras en la gesti6n, el desarrollo de productos y mercados; mejora·; en el 
ch!;f!M. 1,1 c;1!1cJ;1t1 ~ lr1'.; ~.ervicios: el impulse a la invesligaci6n aplicada. al desarrollo 1ecnol6g1c:o y al 
.:pranch1a1n y lorlalt•<..i1111n1110 do i;.1a aptilud export<1dora. 

La r..:8structur<iC16n para ser viable debe ir rlcompaf'lada de reiormas en polil1cas e inst1tuc1ont?s. 
ild..:?mas dt"? t:n c11 rnC1 de c:.!abilidad y confianza que h<KJCI poc;1ble la es:rib1i1d<1d y cl fin<1nciam1ento de distintas 
fue:ites. 



Et programa de reformasdebe serconcertado como parte del proceso innovador y su exito es posible 
s61o silos principales participantes lo acuerdan a nivel de cada subsector sujeto del proceso. 

En el Peru a estos prerequisilos debe agregarse, una esencial atenci6n al desarrollo de las ventajas 
comparativas no explotadas o pvtenciadas ya un geruino crecimiento de las exportacr:mes no tradicionales; 
tambien deben considerarse los aspectos socio-politicos y hacerse las previsiones para neutraliZar los 
posibles efectos que en el cort::> plazo, pueden provocar sobre el empleo la innovaci6n y los cambios. 

Se estim6 conveniente efectuar una ediciOn restringida de los trabajos. para que llegaran a los 
centros de decisi6n, estudbs e investigaci6n, sobre los respectivos temas. En muchos casos. lo que se 
publica es un compendio completo, ya que, la extensi6n de los trabajos preliminares de analisis. calculo, 
estudio y decisi6n -Li m.1yoria ajustados y corregidos a lo largo del proceso- hacen imposibte y a veces 
innr.ccsari..1 su odicl6n. 

El presente volumen recoge cl compendia de trabajos realizados por encargo del Proyecto por el 
ingeniero Fernando Villaran sobre la pequena y mediana e"1Jresa industrial peruana; en los que se examina 
el perfil que caracteriza su estructura: su experiencia exportadora: las perspectivas de su proyecci6n futura 
y el marco institucional que debe razonarse para impulsar su desarrollo y crecimiento. 

El diagn6stico de la pequena y mecliana e"1Jresa industrial en el Peru, sus modalidades y ca
racteristicas, ha sido obieto de extensos, rooltifaseticos y cuidadosos estudios. Las organizaciones 
gremiales empresarias que las nudean yconfederan, estan bien estructuradas y han dado pasos importantes 
poniendo en practica reconocidas experiencias, para las necesidades sectcriales, con buenos resultados 
pero no suficientes. 

Se ha evaluado y clasificado el peso social y politico de la actividad. Se conocen las formulas. 
aplicadas con excelencia en otros paises para lograr el exito. 

Sin embargo es un universo que evoluciona lentamente, postergado en su desarrollo, en un proceso 
de acurnulaci6n limitado y larga maduraci6n; y diriamos desasislido si se consider a relativamente con otros 
paises de igual jerarquia y problernas. 

El sector de las PYME necesita de asistencia tecnica y financiera sufici£:nte. asi co mo de orientaci6n 
para el despegue: de lo contrario el costo de los ensayos y la frustraci6n de oportunidades es muy arta. 
Obviamente las condiciones del entomo tiene alto efecto sinergico en el impulso a la pequena empresa, 
condiciones que se requieren estables y programables en periodos relativamente largos. 

El optimismo y la vokmtad de crecer sostienen el proceso, pero el gran ausente a diferencia de otros 
entornos impulsores y dinamicos, en parses desarrollados o en vias de industrializaci6n, es la fa it a del marco 
politico, normativo. institucional coherente. estable, eficaz, que participe con asistencia tecnica y financiera 
para estructurar y operar un sistema de apoyo; que necesita la pequena industria para crecer. consolidarse 
y ser competitiva, eficientemente integrada en el tejido industrial. 

Sin ello, el proceso de su desarrollo, crecimiento e inserci6n en el sistema industrial, sera lento, con 
ciclos largos de acurnulaci6n, con un rnodesto perfil cuasi-artesanal, imagen que debe superarse avanzandc 
hacia empresas cormct:unonto gostionadas con maquinaria~ apropiadas aun con baja densidad de capital, 
sacando ventajas do flmohilidad que le otorga su tamano y de las posibilidades de iniciativas conjuntas en 
el ambito de las economlus o•temas: buscando diversificaci6n y fortalecimiento a traves de operaciones 
internacionales de joint-ventures y transf erencias de expe~iencias y tecnologias con empresas de analogo 
tamat\o. 

La publicaci6n de los trabajos efectuados en los respectivos proyectos y su contenido no son 
expresiones o intensiones de politicas o acciones del Gobierno. Son propuestas a ser consideradas. y sus 
comentarios y puntos de vista reflejan la opini6n y reflexi6n de sus autores. y de los equipos que trabajaron. 
ciMndose a pautcis 1ecnicas y de neutralidad. 



NOTAS EXPLICATIVAS 

Las unidades de medida incficadas en este informe corresponden a las del Sistema Internacional de 
Unidades (SI). Cuando r.o se incfica de otra manera, la sigla US$ o S se refiere al d61ar de los EE.UU. de 
A. 

Lista de abrevlaturas utlllzadas en el lnforme: 

ADEX 
ALIDE 
APEMEFAC 
AP EM I PE 
APIC 
BCR 
BIP 
COFIDE 
CONCYTEC 
FENAPI 
FCGAPI 
FONCAP 
INP 
ITINTEC 
JUNAC 
MEF 
MICTI 
ONUOI 
SENATI 
SNI 

Asociaci6n de Exportadores 
Asociaci6n Latinoamericana de lnstituciones de Desarrollo 
Asociaci6n de pequeflos y medianos empresarios fabricantes de calzado 
Asociaci6n de pequeflos y medianos industr.ales 
Asociaci6n de pequeflos industriales confer..ci'lnistas 
Banco Central de Reserva 
Banco Industrial del Peru 
Corporaci6n Financiera de Desarrollo 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia 
Federaci6n Nacional de Asociaciones de la Pequeria lndustria 
Fondo de Garantia para la pequena lndustria 
Fondo para Bienes de Capital 
lnstituto Nacional de Planificaci6n 
Institute de Tecnologia Industrial y Normas TOCriicas 
Junta del Acuerdo de Cartagena 
Minlstorlo de Economia y Finanzas 
Mlnlstorio de lnaustria, Comercio Interior, Turismo e lntegraci6n 
Organlzacl6n de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial 
Sociedad Nacional de Industrias 

Valor del D61ar en lntls al fin del Perfodo 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Oficial F'aralelo (1) 

0.25 
0.34 
0.51 
0.99 
2.27 
5.70 

13.95 
13.95 
33.00 

500.00 

0.25 
0.34 
0.51 
1.00 
2.35 
5.82 

17.38 
20.03 
92.00 

1,700.00 
15,000.CO 

(1) Fuente: Pick's Currency Yearbook/ Cambio Ope· 
racional de las Naciones Unidas. 



INDICADORES ECONOMICOS BASICOS 

Cuadro N9 1 

PBI Total y Manufacturero 
(Millones de lntis de 1979) 

PBI Total Poblaci6n PBI Manuf. PBI p.c. 
Miles I. p.c. 

1979 3490,1 16849 819,8 207 
1980 3654,6 17295 883,8 211 
1981 3855,6 17755 910,3 217 
1982 3856,8 18226 859,6 212 
1983 3384,4 18707 716,4 181 
1984 3557,4 19198 755,7 185 
1985 3610,1 19698 786,8 183 
1986 3973,7 20207 932,9 197 
1987 4282,9 20727 1084,4 206 
1988 3905,3 21256 934,5 184 

Fuente: BCR Memoria 19~. Elaboraci6n propia. 

CuadroN9 2 

Dlstrlbucl6n del PBI por Sectores 
(Mo 1987) 

Agriailtura 
lndustria ( 1) 
Manufactura 
Servicios 

% 

11 
33 
23 
56 

Fuente: BM, 1989 lnforme sobre el Oe:iarrollo Mudial. 
(1) lncluye el valor agregado en manufactura, mi

nerfa, construcci6n y servicios de electricidad, 
agua ygas. 

CuadroN9 3 

Tasas de Creclmlento de la Produccl6n 
(%) 

1965-80 1980-87 

PBI 3,9 1,2 
Agrlcultura 1,0 3,0 
lndustria (1) 4,4 0,5 
Manufactura 3,8 1,5 
Servicios 4,3 1,4 

Fuente: BM, 1989 lnforme sobre Oesarrollo Mundial. 
(1) lncluye el valor agregado en manufactura, mi

nerra. construcci6n y servicios de electricidad, 
agua y gas. 

PBIMan/PBI 
Total% 

26,49 
24,18 
23,61 
22,28 
21,17 
21,24 
21,79 
23,47 
25,31 
23,93 



1979 
1980 
1985 
1987 
1988 

1979 
1980 
1985 
1987 
19118 

Total 

810 
845 
714 
709 
756 

CuadroN94 
Exportaclones d'! Manufacturas 

(Millones de US $) 

Pesquerasy 
Agropecuarias 

179 
189 
217 
187 
193 

Textiles 

247 
224 
244 
255 
258 

Fuente: BCA. Memoria 1988 y Nota Semar.al 

Total 

1954 
3090 
1806 
3182 
2750 

CUadro N'S 
importaclones FOB 
(Milk>nes de US $) 

lnsumos B. de Capital 

921 625 
1134 1087 
824 558 

1462 976 
1584 687 

B. de Consumo 

135 
410 
128 
409 
276 

Otras 

384 
432 
253 
267 
305 

Diversos 

273 
423 
295 
335 
203 

Fuente: BCR, Memoria 1988 y Nota Semanal. 

cuadro N9 6 
Estructuras Arancelarlas Nomlnales 

(Secciones NABANDINA; promedios aritm6ticos diciembre 1989) 

I. Productos del Reino Animal 
II. Productos del Reino Vegetal 

Ill. Grasas y Aceites 
IV. Prod. de lndustria Alimentaria 
V. Minerales 
VI. Productos Ouimicos 

VII. Materias Pl~sticas 
VIII. Pieles, Cueros y sus Manufacturas 

IX. Madera, Corcho y sus manufacturas 
X. Papel y sus aplicaciones 

XI. Materias Textiles y sus Manufacturas 
XII. Calzado, Sombrererf a y Plumas 

XIII. Manufacturas de Piedra y Cemento 
XIV. Pertas y Metales Preciosos 
XV. Metales comunes 
XVI. M~quinas y Aparatos 
XVII. Material de Transporte 
XVIII. lnstrumentos de Precisi6n 
XIX. Armas y Municiones 
XX. No expresados ni comprendidos 

XXI. Objetos de Arte 
PROMEDIO ARITMETICO GLOBAL 

Prom. Aritmetico 
(%) 

34.75 
33.38 
39.46 
69.91 
20.18 
35.19 
49.51 
70.10 
52.00 
51.92 
70.95 
83.68 
55.30 
60.86 
47.97 
45.91 
43.35 
46.71 
57.28 
71.36 
15.40 
46.24 



Cuadro N97 

COeficlentes de Deuda Extema: 1979-1988 

1979 
1980 
1981 
1982 
1993• 
1954• 
1985. 
1986. 
1987* 
1988. 

DeudaTotal 
PBI 

60.6 
46.5 
38.7 
45.8 
64.0 
67.2 
82.5 
59.3 
43.0 
55.2 

• Preliminar 

Oeuda PUblica (1) 
PSI 

37.4 
29.3 
24.7 
27.3 
42.5 
48.6 
62.9 
45.3 
32.9 
41.7 

(1) De mediano y largo plazo. Exduye BCRP. 

Servicio Deuda PUblica (2) 
Exportaciones de Bienes y 
Servicios No Financieros 

19.7 
28.6 
45.8 
:!6.7 
20.1 
17.4 
16.3 
14.7 
11.7 

4.1 

(2) Corresponde al servicio efectivamente pagado, incluye pagos en especie y otros 
no oonsiderados en el Ii mite del 1 O por ciento. 

Fuente; Ministerio de Economra y Finanzas - Banco Central de Reserva del Peru. 

I I I I II II I I I 1111 I I 



CONTENIDO 

I. JustHlcael6n para el tratamlento dlferenclado de la pequefta y medlana lndustrla 11 

IL Amblto • Heterogeneldad Tecnol6glca de la 111dustrla Peruana 17 

ID. Concluslones y Recomendaclones 21 
Programas de Acci6n 

IV. Dlagn6stlco 27 

A. Estratos Empresariales 27 
Numero de Establecimientos 27 
Personal Ocupado 27 
Valor Bruto de la Producci6n 31 
lnsumos Nacionales e lmportados 31 
Produdividad 32 
Crecimiento 32 

B. Estructura de la Producci6n 33 

c. DistribuciOn GeogrMica de los estratos ~mpresariales 39 
Distribuci6n Regional y Departamental 39 
Tendencias de la DistnbuciOn Geogr4fica 42 

D. Exportaciones de la PMI 48 
Exportaclones Manufactureras 48 
Exportaciones por Estratos Efl1ll'esariales 49 

E. R~imen Legal de la PMI 55 

F. lnstituciones de. Apoyo y Gremios E"1>'esariales 58 

G. Problemas Actuales del Sector 62 

H. Proyecciones Cuantita.ivas de la PMI 64 

v. Image·, Objetlvo de la f'equefta y Medlana lndustrla 71 

VI. Estrateglas para el Desarrollo de la PMI 75 

Estabilizaci6n, Crecimiento y Modemizaci6n 75 
Articulaci6n Intra Estratos Empresariales 78 
Exportaciones de la ~I 80 
Desarrollo T ecnol6gico End6geno 82 
Contribuci6n al Desarrollo Regional 83 
Sistema de Apoyo Integral 85 

VII. Necesldades de Flnanclamlento de la PMI 87 

,, 
' ' 

I I 11 I I I I I I Ill I 



I. JUSTIFICACION PARA EL TRATAMIENTO DIFERENCIADO 
DE LA PEQUENA Y MEDIANA INDUSTRIA 

II 

Tradicionalmente los programas de desarrollo lnWstrial asr como los de modemizaci6n y mas 
recieftemerte k>s de ajlste estruclural han abordado el trataniento analitico def sector dividi6ncl>lo en sus 
cfiversas ramas o actiYidades m diferenciar los tamanos o escalas de proclJcci6n. Hoy dia este tratamiento 
agregado (a&in a nivel de cada rama) no se puede seguir manteniencfo; existen cuatro razones Msicas que 
nos penniten jlstif"icar un trataniento diferenciado para la pequena y mediana industria dentro de un 
programa de reestructuraci6n industrial. Estas razones son las siguientes: La evaluaci6n de los problemas 
estructurales de la incllstria peruana, el balance cnlico de las estrategias de industrializaci6n aplicadas en 
el pais, las caracteristicas del ooevo paracfigma tecno-econ6mico producido por la revoluci6n cientif1CO
tecno16gica Rllndial en curso, y la heterogeneidad tecnol6gica de la industria peruana. 

A. l'roblemas esJNCturales de la l!ldustda peruana 

Los rruftiples diagn6sticos de la industria peruana han ubicado un conjunto de problemas estructu
rales que frenan eldesarroRo del sector. Acontiooacidn presentamos losqueconsideramos mas if11>ortantes: 

a) afto grado de dependencia de insumos, maquinaria y tecnologra importada, lo que genera una 
industria fuertemente consumicbra de divisas. Este problema impide un crecimiento sostenido del sector 
industrial pues rcipidamente supera la provisi6n de cflVisas a cargo de los sectores primarios y presiona sobre 
las reservas del pars. Este fen6meno se ha registrado en reiteradas opo~nidades en la economia, con 
caracter cicfico, como es el caso de la reciente readivaci6n industrial de los anos 1986 y 1987 que en poco 
tiunpo Heg6 a agotar las divisas diponibles, generando problemas de oferta que alimentaron el espiral 
inflacionario e iniciaron un nuevo ciclo recesivo que viene durando 2 anos. 

b) desarticu:aci6n inter e intra sectorial; a partir de la cual el sector industrial no esta eslabonado ade
cuadamente con los otros sectores econ6micos, en particullf la agricultura, la pesca, la mineria, energia, 
transporte, comunicaciones, educaci6n y defensa. Tambien enruntramos d6bil los eslabonamientos al 
imerior del propio sector industrial, es decir, entre las ramas y complejos industriales. Esta desarticulaci6n 
econ6mica sostiene y a su vez se apoya en una desarticulaci6n social e institucional; cada Ministerio actua 
con su propia politica sectorial, sin atender la necesaria co01>lementariedad de las decisiones de corto y de 
largo plazo. 

c) falta de competitividad externa de la industria; lo que dificulta la inserci6n en los mercados 
intemacionales. Los logros de las exportaciones no tradicionales registrados entre 1976 y 1980 se debieron 
a los incentivos tributarios y crediticios otorgados por el Estado. Sin embargo hasta la fecha no se ha podido 
superar la cifra de exportaciones de 1980 pues estos incemivos no pueden reemplazar los necesarios 
esfuerzos en materia de incrementos de la productividad y calidad de los productos de exportaci6n de la 
industri1. 

d) la ex~siva centralizaci6n geogr4fica de la industria en la capital de la Republica. El 70.6% de los 
establecimientos lndustriales se ubica en el 4rea de Lima y Callao, aslmismo el 73% del empleo y el 65% del 
valor bru!o de la producci6n se genera en ella. Este centr2lismo estructural de la industria peruana s~ 
mantiene casi sin alteraci6n desde 1970, a pesar de las diversas leyes y disposiciones que se dieron para 
incentivar la descentralizaci6n, demostrando que los incentivos de car4cter tributarios han tenido escaso 
resunado. y que por lo tanto se requieren f6rmulas mucho r.ias creativas para garantizar la descentralizaci6n. 

e) el alto volumen de desempleo y subempleo ~xistentes: ambos representan el 59 .6% de la Po
blaci6n Econ6micamente Activa (PEA), es declr, un total de 4,035,000 personas (datos 1986). Si bien este 
problema no puede atribuirse exclusivamente al sector industrial hay que tener en cuenta que la contribuci6n 
del sector en el PBI es de 24% mlentras que su contribuci6n en la generaci6n de empleo es de 10%, de-
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mostrando un desnivel importante. Por otro letdo, considerando !as limitaciones fisicas del Agro, la Pesca Y 
la Mineria, el sector incllstrial debera jugar un papel fundamental en la generaci6n de er11>leo productivo, 
estirnulante y bien rerronerado, complement4ndose con el aporte sustancial de los sectores de servicios Y 
comercio. · 

f) orientaci6n de la producci6n hacia sectores de ingresos altos y medios; el aparato productivo na
cional ha fabrtado productos principalmente para satisfacer la demanda de los sectores urbanos de mayores 
ingresos. por lo que ha sido incapaz de satisfacer las necesidades escenciales de la poblaci6n mayoritaria. 
Este fen6meno se ha visto reforzado por la importaci6n indiscriminada de patrones de consumo que 
corresponden a otros niveles de ingreso e identidad cultural. 

g) concentraci6n de la producci6n y propiedad industrial en las principales empresas del sector; con
centraci6nque en ~6rminos relativos ha sido calificada como rnuy alla para los patrones ex:stentes en America 
Latioo (1). 

h) falla de dinamismo tecnol6gico; este se exprica en que la mayor parte de las grandes empresas 
tanto privadas, estatales o extranjeras se interesan en mantener sus ganancias logradas muchas veces con 
subsidios. proteccidn y "privllegios del estado· (2) y se limitan a la importaci6n indiscriminada de tecnologias; 
por lo tanto no tienen interes y/o son incapaces de generar y/o adaptar tecnolc~ias adecuadas a las 
caracterisiticas de nuestra realidad. Este problema explica la ausencia en la generaci6n de innovaciones 
tecnol6gicas er.d6genas, la ausencia de dinamismo, es decir, la ausencia del motor del crecimiento 
econ6mico nacional. 

Si analizamos cada problema existente en funci6n de ios estratos empresariales de nuestra industria 
(pequel'la, mediana y gran empresa) podemos concluir que el fornento, la promoci6n y el desar.-ollo de la 
pequel'la y mediana industria resulta indispensable para superarlos. Estos estratos pueden aportar signifi· 
cativamenta en la reducci6n cte la dependencia de insumos, maquinaria y tecnologia ya que presentan una 
rr.enor propensi6n al consurno de divisas que el est:-ato de las grandes. Tambien van a permitir avanzar en 
la sustituci6n de importaciones; esta caracteristica resulta fundamental en la actual coyuntura de c:guda 
escasez de divisas que atravieza la economia nacional. 

Muchas de las actividades desarrolladas por la PMI representan una rnejor interrelaci6n sectorial y 
a nivel de rarnas, en la medida que hay una utilizaci6n mayor de insumos y materias primas nacionales. como 
es el caso de la agroindustria, prendas de vestir, materiales de construcci6n, muebles de madera, metal 
mecanica. Por otro lado exi~ten empresas pertenecientes a este estrato que producen implementos 
agrfcolas, mineros y pesqueros con lo cual contribuyen a mejorar los eslabonamientos entre estos sectores. 

Respecto de la descentralizaci6n del aparato productivo, la pequena y mediana industria muestran 
actualmente un mayor grado de descentralizaci6n que el estrato de la gran empresa. Para el futuro, tienen 
una mayorcapacidad de aportaren el logro de este objetivo por los reducidos niveles de inversi6n requeridos, 
las menores exigencias de calificaci6n de mano de obra, los menores requerimienros de infraestructura para 
el funcionamiento de las empresas, las mayores oportunidades para la participaci6n del empresariado 
regional y local, entre otras. 

En lo que res~cta a la generaci6n de empleo permanente las ventajas de la pequena y mediana 
industria son ampliamente reconocidas. Asimismo, pueden contribuir en el logro de la satisf acci6n de 
necesidades Msicas de la poblaci6n ya que la mayorfa de empresas del sector son productoras de bienes 
de consurno masivo para la poblaci6n. 

Un elemento fundamental para la consecuci6n de la estrategia de reestructuraci6n industrial que 
implica el logro del crecimiento autososteniclo, es la producci6n nacional de bienes de capital. En esta ac· 
tividad se ha constatado la existencia de producci6n nacional de maquinarias y equipos para las principales 
actividades de la pequena industria. Por lo tanto, un impulso sistematico a las empresas productoras de 

(1) Alcorta, Ludovico, "Concentraci6n y Centralizaci6n de capitales en el Peru·, Fundaci6n F. Ebert, Lima, 1987. 
(2) De Seto, Hernando, "El otro Sendero:la revoluci6n informal•, ILO, Edit. El Barranco, Lima, 1986. 

I I I 11 111 II I I I I I 11 11 
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bienes de capital asi como un esfuerzo de investigaci6n tecnol6gica en este car11X> pueden dar frutos muy 
significativos para el corto y el mediano plazo. 

Aunque no &s su ventaja comparativa tradicional, aun en el cumplimiento del objetivo de incrementar 
la oferta exportable, la pequena y mediana industria pueden jugarun papel importante si es que se promueve 
la formaci6n de consorcios de exportaci6n y se brinda apoyo comercial y de mercadeo, adoptando una 
estrategia similar a la de Italia en este aspecto. 

B. Balance crfllco de las estta1eglas de lndustrlallzacl6n apllcadas en el pals 

SegUn la ONUDI (3) existen seis opciones de estrategia de industriarizaci6n que han sido aplicadas 
por los diversos paises del rrundo en diferentes momentos )' con diferentes 6nfasis. Estas estrategias se 
pueden resumir como sigue: 

a. Industries Mslcas; mediante la cual se irnpulsan y priorizan las industrias que sirven de base, 
es decir, (Jle fabrican los insumos y los equipos para el crecimien!o del conjunto de actividades industriales 
y del resto d& sectores de la economia, corno: siderurgia, qurmica, petroquimica, cemento, papel y cart6n, 
energia, bienes de capital, principalmente. Generalmente la tarea de crearydesarrollar este tipo de industrias 
ha corrido a cargo del Estado, por consideraciones estrictamente econ6micas (monto de las inversiones) o 
de opciones politicas (regimen econ6mico). 

b. Susthucl6n de lmportaclones; esta es la estrategia mas erJ1)1eada por los paises en vi as de de
sarrollo; ella consiste basicamente en proteger el mercado local de las manufacturas importaoas y fomentar 
su producci6n intema mediante cr~itos, incentivos tributarios, creaci6n de servicios y obras de infraestruc
tura. Esta estrategia fue una respuesta a la condici6n de paises primario-exportaclores sujetos al deterioro 
de los t~rminos de intercambio en la que se encontraban la mayorla de paises del tercer munclo. Fue la 
CEPAL, el organismo de las Naciones Unidas que mas sistemaUz6 e impuls6 esta estrategia en todo el 
mundo, convirti~ndose en paradigma los paises de A~rica Latina, particularmente Brasil, Argentina y 
Mexico. Esta estrategia obtuvo resultados apreciables durante las primeras d~cadas de aplicaci6n, siendo 
responsable del surgimiento de la actividad industrial en muchos paises. 

c. Promocl6n de Exportaclones lndustrlales; estrategia queen parte fue una respuesta a loses
trangulamientos externos que generaba la sustituci6n de importaciones ya que el sector industrial se limitaba 
a consumir divisas y no a generarlas. Fue aplicada con mucha fuerza inicialmente por Jap·~n y luego por 
varios parses del sudeste asiatico como Corea del Sur, Taiwan, Hong-Kong y Singapur; hoy dia esta en la 
agenda de la potrtica econ6mica de practicamente todos los paisas def mundo. 

d. Valor Agregado a los recursos naturales; esta estrategia que parece muy 16gica y coherente 
ha sido la que menos tratamiento sistematico y aplicaci6n conciente ha recibido. Se trata de incrementar pau
latinamente el grado de elaboraci6n de las exportaciones tradicionales de los paises en vias de desarrollo 
concentrando esfuerzos en aquellas materias primas abundantes en cada pars, como por ejemplo petr61eo, 
hierro, cobre, caucho, lana. algod6n, ganado, entre otros. 

e. Economfas de Escala; se trata de la opci6n explicita por las mayores escalas de producci6n y 
la mAs atta productividad disponible en el mercado mundial. Significa la selecci6n y transferencia de 
tecnologras intensivas en capital realizada mediante la inversi6n directa de empresas transnacionales o la 
adquisici6n de equipos y plantas enteras con crMitos blandos, muchas veces condicionados. En esta 
estrategia el comportamiento de las empresas privadas nacionales y de las empresas estatales no se 
diferenci6 mayormente. La diferencia con la primera de las estrategias nombradas (industrias bAsicas) es 
que en 6sta no se prioriza ningun sector o actividad, aunque coinciden en el tamano de planta. 

f. Pequefta y micro lndustrla; de todas es la estrategia mas reciente y debe su origen a la per
sistencia de problemas extremos de desempleo y subempleo en la mayorra de :iarses del tercer mundo asr 

(3) ONUOI, "Guidelines for Industrial planning in developing countries: basic principles and practices", Viena, 1988. 
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como graves deslgualdades soclales y reglonates. Su imputso esta asoclado a ta utmi:acl6n de tecnot0glas 
intensivas en mano de obra, en su capacidad de procesar recursos locates, no necesitan mercados grandes. 
sus bajos niveles de inversi6n, menores requerimientos de infraestructura, ubicaci6n en regiones rurales, 
entre otros. El irJ1>Ulso de este sector no es contradictorio con el desarrollo de otras opciones y de otros 
estratos empresariales. Mas recientemente se ha valorizado el aporte que la PME puede realizar en materia 
de desarrollo tecno16gico y de articulaci6n interindustrial. 

Resulta claro que estas estrategias no se han aplicado en forma exclusiva, es decir, no han existido 
solas. Loque en realidad ha ocurrido en la mayoria de paises es que se ha dado una mezcla de varias de 
estas 6 estrategias, segun las caracteristicas y opciones de desarrollo de cada pais. Esto significa que el reto 
de una buena politica industrial es sabercombinar adecuadamente !as estrategias mas apropiadas para cada 
pais. 

En el Peru, veamos retrospectivamente c:ual ha sido la estiategia o las mezclas que se han aplicado. 
Antes de la dkada del 50 se ha considerado a la economia peruana coroo primaria y abierta al exterior, sin 
embargo, al interior de esta situaci6n global se dio un proceso relativamente espontaneo de aplicaci6n de la 
estrategia de Valor Agregado a alguncs producios primarios. principalmente el azlicar, los productos 
pesqueros. la lana y el algod6n. A partir de la decada dei 50 la intervenci6n del Estado se hace m3yor 
impulsando concientemente la estrategia de lndustrializaci6n por Sustituci6n de lmportaciones; aplicando las 
me<frdas convencionales: aranceles altos, credito subsidiado, incentivos tnbutarios, infraestructura. Esta 
situa-:i6n se va a mantener durante la decada de los 60. 

En la decada de los 70, particularmente los primeros 5 anos, se pmfundiza la estrategiade sustituci6n 
de imponaciones con protecciones infinitas en muchos productos y mayores subsidios; '-'ere tambien se 
impulsa la estrategia de las Industrias Basicas por parte del Estado. En 1976 sri ir.centiva la estrategia de 
Exportac:i6n No Tradicional, mayoritariamente compuesta de productos industria!es, con una serie de 
incentivos como el CERTEX, FENT, SECREX, FOPEX. entre otros. La respuesta es un crecimiento n-.uy 
significativo de las exportaciones industriales que de un promedio de 90 millones de d6!ares.anuales para 
los 5 primeros anos llega a alcanzar los 850 millones de d61ares en 1980. 

En los primeros 5 anos de la decada de los 80 se liberaliza parcialmente la economia, aunque sin 
aplicar una estrategia consciente de industrializaci6n; inclusive se reducen algunos de los incentives a las 
exportaciones no tradicionales. A partir de 1985 se regre~a a una protecci6n elevada ya los subsidios 
indiscriminados. es decir, profund!zando la estrategia de Sustituci6n de lmportaciones a traves del uso de 
capacidad ociosa, pero en un contexto de crisis intcrna y de escases de recursos internacionales. 

Realizando unbalance. lo que hemos tenido en nuestro pais en materia de estrategias industriales 
ha sido un predominic de la Sustituci6n de lmportaciones. durante cuatro decadas, con algunas complemen
taciones como es el caso de la estrategia del Valor Agregado a recursos nacionales en la decada del 50 y 
de las estrategias de Industrias Btisicas en el perfojo 70· 75 y de la estmtegia de Promoci6n de Exportaciones 
en el perfodo 76-80. En ningun momento se ha teni<!o en cuenta, ni menos se ha aplicado la estrategia de 
Pequena y Micro Empresa, ya sea de manera especffica ni comJ complemento de las otras estrategias 
aplicadas. 

Si bien se dieron algunos dispositivos legales en la dt.:cada del 70 y se crearon algunos instmmentos 
de apoyo para ia pequena y mcd1ana industria en esta decada y en los 80. estos no configuraron una 
estrategia de desarrollo industr:al; es asf qu: !a PMI rn:nc.i estuvo en la prioridad de los planes de desarrollo 
ni en las decisiones gubernamentales. 

C. El nuevQJWad.lmDa tecno-econ6mlco 

La revoluci6n cientifico·tecnol6gica mundi~I P.n curso. Hamada tambien la terc~ra revofuci6n 
industrial (4) o la quinta onda larga de Kondratieff. e5la ~Jmbiando radicalmente la economia mundial, las 

(4) Ominami, Carlos (edrtor). "ta :ercera rovoluci6n indush.11", RIAL, Buenos Aires. 1986. 
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relaciones entre los paises (Norte-Norte, Norte-SUr y Sur-Sur), el comercio intemacional, el desarrollo 
econ6mico de cada naci6n, pero particularmente esti cambiando al sector industrial, sus caracteristicas y 
sus intenelaciones con otros sectores. La nueva manera de configurarse el se.dor industrial yen general de 
las ef11Xesas modemas se le ha calificado como el nuevo "paraaigrna tecnc.-ecooomico· (5). 

Este l'l.levo paradigma se carateriza por los siguientes razgos: 

- reducci6n de las escalas de producci6n, aun en las ramas consic.eradas prototipo de la gran escala 
como es el caso de la siderurgia. Hoy d£a ser eflCiente y de 2fta productividad no significa producci6n en masa 
ni gran escala. 

- flexibilidad en la producci6n, tanto a nivel de productos como de insumos, equipcs, procesos y 
fuentes de energfa. 

- nuevas formas de organizaci6n empresarial y tecnicas de gesti6n (soft technology) basadas en la 
horizontalidad y la mayor partq>acicSn del capital humano. Estos cambios tienen especial apltcaci6n en 
empresas de pequena y mediana dimensi6n (6). 

- ooevo rol de los recursos humanos como centro del desarrono tecnol6gico e incremento de la 
productividad, superando la aicotomia entre empresas capital o mano de obra intensivas, convirti~nc:to a las 
empresas modernas en lntellgenc!a-lntenslvas. 

-diversificaci6n y personalizaci6n de los productos y los servicios, en funci6n de las necesidades de 
los clientes (personas o empresas), superando la producci6n en masa y estandarizada; obligando a nuevos 
disenos. cc.rldades de prodoc1os e innovaciones de producto final y de servicios productivos. 

- disminuci6n de la intensidad del uso de insumos materiales y de materias primas por unidad de 
producto final y/o servicio prestado. 

Resufta evidente que la escala de producci6n asi como el tamano de la empresa y de la unidad 
productiva est'n cambiando significativarnente a nivel mundial, y que la tendencia es a favorecer a las 
menores escalas y dimensiones para un mjmero creciente de ramas y actividades (algunas todavia 
presentan economfas de escala y ventajas en el gran tamano). Por elk> cualquier politica industrial que se 
plantee el cambio estructural de la industria deber' ubicar en un lugar prioritario el apoyo y fomento de la PMI. 

Las otras caracteristicas del nuevo paradigma como la flexibilidad, horizontalidad, diversificaci6n, 
nuevo rol de los recursos humanos, se encuentran presentes en muchas pequenas empresas modernas, y 
deben ser la orientaci6n Msica hacia donde orientar las PME existentes. 

Pero el nuevo paradigma tiene implicancias que van ""5 all' de los tamanos y escalas, afectan las 
caracterf sticas Msicas del propio sector industrial: 

"La reconversi6n industrial no C<Jnsiste en una transformaci6n simple. en un cambio de orientaci6n 
en la diversidad de lcs productos o la intensidad de la producci6n. Es un cambio estructural que en 
mi opini6n afecta a ll)s fines mismos de la industria. Es un replanteamiento a profundidad de los 
objetivos de la actividad industrial en el contexto de la sociedad modema. 

En sus origenes la industria buscaba principalmente la reproducci6n econ6mica de productos en 
grandes volUmenes, para aprovechar la economia de escala. Hoy. esa finalidad es apenas 
signif icativa. 

La industria de hoy es creadora de productos, introductora de innovaciones, productora de materias 
primas slr1t~ticas, integradora de actividades productivas, creadora de nuevos servicios. abas1ece
cbra de productos para facilitar a nivel intemacional el intercambio de valor agregado. 

Quiz' deberf a decir, en apoyo de esta visi6n, que no creo que haya posibilidad de reconversi6n para 
una lndustrla que no produce tecnologra." (7) 

(5) P6rez, Carlota, "Las nuevas tecnologlas, una visi6n de conjunto", en Carlos Ominami (editor), "la tercera 
revoluci6n industrial", RIAL, Buenos Aires, 1986. 

(6) Guinjoan y Pellicer, "Nuevas T6cnicas y Sistemas Organizativos para las PYME", IMPI, Madrid, 1987. 
(7) Esteva, Jos6 Antonio, "lnnovaci6n Tecnol6gica en el proceso de reconversi6n industrial", en "la reconversi6n 

industrial en Am6rica Latina•, Ill tomo, FCE, M6xico, 1987. 
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Si aceptamos esta conclJsi6n, ertonces debemos investigar las actividades, las ramas, los tamanos 
empresariales, los a..,~~ -~s sociales, e~riales, pro.asionales y laborales que nos permitan generar una 
industria dinArnica tec:10!6gamente que encame el nuevo pa.-acfigma y nos facilite la inserci6n en la 
economra !1U1dial. 

Sin exwir otros sectores, estratos y actores, resulca clam que existe una pequefta y mecliana 
industria con capacidad de innovaci6n (8) que si bien toclavia es marginal dem.iestra un potencial que con 
el debido apoyo puede convertirse en una ruerza de cant>io estructural n1.1y importante para la industria y 
la eoonomra nacionales. 

(8) Villarin, Femando. •1nnovaciones Tecnot6gicas en la Pequetla lndustria•, Fundaci6n F. Ebert, Lima. 1989. 
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El rasgo central de la estructura econ6mica nacional es su heterogencidad tecr:ol6gica, es decir, la 
existenciade sectores c:onbasestecnol6gicas, racionalidades econ6micas ygrupos sociales diferentes y con 
diversos grados de articulaci6n enlre sf. Esta he!erogeneidad se ha c:onstatado en casi todos los sectores 
de la economia. siendo uno de los nm estudiados el caso del sector agrario. El sector industrial tantien 
presenta esta heterogeneidad (tema en el que existen diversas opiniones). El nrisis de su estructura revela 
la existencia de 5 estratos er11>f8sariales claramente diferenciados: Artesania, Micro lndustria, Pequena 
lnckJstria, Mediana lnc:lJStria y Gran lnc:lJStria. 

cada uno de elos tiene sus propias especiflCidades y caracterf sticas, que pasamos a mostrar (Ver 
Cuadro No.1 y Graficos 1 a14): 

1.- La Artesanfa con un tamafto que varfa entre 1 y 5 trabajadores, y una densidad de capital 
promedio estimada de 300 d61ares por puesto de trabajo. Se cak:ula en 170,000 las personas eR\'.)leadas 
en este estrato, las que se dedican exclusivamente a estas labores a nivel nacional (para diferenciarlas de 
los campesinos que son parcialmente artesanos en sus tiempos fibres), lo que representa el 24.6% de la PEA 
del sector. Estas personas estan agrupadas en aproximadamente 40,000 empresas, las que producen el 5% 
del PBI sectorial. Adel'Ms de utilizar predominantemente el trabajo manual, se caraderizan por el uso de 
tecnologras tracflcionales con un alto c:ontenido a.illural y artf stico, lo que las diferencia del resto de estratos. 

2.- La Micro lndustrla que ha sido puesta en primer piano por los estucfios recientes sobre 
informalidad en el Peru (H. De Soto, D. Carbonetto, E. Chavez, entre otros) y el mmdo. Este estrato se 
caracteriza por su reducido tamano, es decir de 1 a 4 trabajadores y una escasa densidad de capital 
8CJ,Jivalente a 600 d61ares por puesto de trabajo. Se calcula en 210,000 las personas empleadas en este 
estrato, las que representan et 30.4% de la PEA del sector. B numero de empresas asciende a 
aproximadamente 75,000, con un promed"io de 25 trabajadores por empresa. El estrato genera el 8% del 
Producto det Sector Industrial. Utifaa poc:o equipo de capital, asi corno la capacitaci6n de los trabajadores 
y empresarios es reducida por lo que su productividad es baja, lo que mantiene sus lngresos en los niveles 
de subsistencia. Son lntensivas en mano de obra, pero a diferencla de la artesanra, su tecnologia se puede 
carlficar de modema, es dedr, no tiene el legado a.illural y artf stico del que dabarnos cuenta anteriormente; 
ello les pennite una mayor creatividad y dinamisrno tecno16gico. 

3.- La Pequefta Emprssa Industrial tiene un tamano de 5 a 19 (9) trabajadores y una densidad del 
capital de aproximadamente 3,000 d61ares por puesto de trabajo. Se estima en 120.000 las personas 
empleadas en este estrato, las que representan el 17.4% de la PEA sectorial. Se agrupan en aproximada· 
mente 15,000 empresas, con un promedio de 8 trabajadores por empresa. Son responsables del 13% del 
PBI sectorial. Su base tecnol6gica es rnodema, igual que la micro industria, pero cuenta con equipos y 
maquinaria que le permiten teneruna mayorprOductividad, capaz ~e generar excedentes, aa.imular y crecer, 
es decir, aseguran la solidez econ6mlca que no se ena.ientra en el sector informal microeR\'.)resarial. 

4.- La Medlana Empress Industrial con un tamano de 20 a 199 trabajadores y una densidad de 
capital aproxlmada de 12,000 d61ares por puesto de trabajo. Se estima en 105,000 las personas eR\'.)leadas 
en este estrato, las que representan el 15.2% de la PEA sectorial. Agrupa a 2, 100 empresas. con un promedio 
de 52 trabajadores por empresa. Generan el 28% de la pr0ducci6n del sector industrial. Usan tecnologias 
rnodernas y un mayor acervo de capital; a nivel econ6mico se ubican en mercados competitivos, lo que las 
dif erencla del estrato superior de grandes eR\'.)resas. 

(9) Esta definici6n de tamafto fue uumida inicialm•nt• por E.V.K. Fitzgerald en '1.a economra politica del Peru-, 
IEP, 1981; luego por Jorge V61ez en "Naturaleza de la pequel\a industria y su ubicaci6n en el sector industrial 
peroano•, EDAPROSPO, Lima, que realiza ,,,, exhaustivo an~isis ntadfstico para determinar los tamallos mas 
repreMntativos. Posteriormente el MICTI y otros organismos p(lblicos tamb~n asumen esta definici6n de 
tamafto para la Pl. 
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5. - La Gran lndustrla con un tamal'lo mayor a los 200 trabajadores y con una densidad de capital 
promecfio de 40,000 d61ares porpuesto de trabajo. Emplea a 90,COO trabajadores. que represent an el 12.3% 
de la PEA sectorial. 8 romero de empresas existentes en este estrato en 1985 era de 186, con un promedio 
de 450 trabajadores por eq>resa. Por la utilizaci6n de tecnologias intensivas en capital y alta productividad 
que ~n. generan el 46% de la prockJcci6n del sector industrial. La caracteristica fundamental de este 
estrato eq>resarial, considerando los tamal'los reducidos de mef'C2dos en nuestro pais, es el asumir 
posiciones de monopolio y oligopolio (en las empresas privadas y estatales). 

Definida asi la heterogeneidad tecno16gica de la industria peruana, y ~iendo especificado las 
dimensiones de cada estrato eq>resarial podemos, ahora si, precisar el ~mbito de! trabajo en la PMI. La 
pequena y mediana industria se definen como aquellas unidades productivas que tienen entre 5 y 200 
personas ocupadas; representan 17, 100 empresas, 225,000 trabajadores (32.6% de la PEA total) y aportan 
con el 41% del PBI del sector. En estos dos estratos concentraremos nuestros esfuerzos de investigaci6n 
y para ellos se diseftaran los instrumentos de politica y los programas de promoci6n. Aunque es importante 
tener en ruenta que los programas de apoyo a la PMI tambien deben considerar un tratamiento especifico, 
aunque articulado, para la Micro lndustria, ya que la Pl resulta su evoluci6n natural y deseable. 

La existencia de la heterogeneidad tecno16gica estructural en la industria peruana nos obliga a 
procllcir politicas diferenciadas y esreciricas para los diversos estratos empresariales. El relativo fracaso de 
las politicas de incllstrializaci6n se explica en parte por la asunsi6n implicita de hornogeneidad tecnol6gica 
en el sector incl.lstrial. Esta variedad de polilicas es evidentemente una tarea difi~il ya que no s61o se trata 
de responder a las necesidades concretas de cada estrato sino tambi~n de buscar la coherencia y 
compatibilidad entre enas. 

NEXT ,PAgE S left BLANK. 
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Ill CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

a) Teniendo en cuenta el anAlisi.c: de los problemas estructurales de la industria peruana, la 
evak.laci6n de las estrategias de industriar125ci6n apficadas en el pars, las caracteristicas del nuevo 
paradigma tecno-econ6nico creado por la revoluci6n cienti'"lco-tecnol6gica en curso, asi como la heteroge
neidad tecno16gica del sector industrial debemos concluir que la pequena. mediana y aun la micro industria 
se convierten en adores importantes del proceso de reestructuraci6n industrial y por lo tanto deben recibir 
la prioridad apropiada, que no han tenido hasta el momenta. 

b) La evoluci6n de los estratos empresariales en el perfodo 1971 - 1986 muestra un dinamismo muy 
grande en el creciniento de la pequena industria, la que mejora su participaci6n relativa en t~rminos de 
oomero de establecimientos, personal orupado y valor agregado. Por su parte la gran industria ta~n 
rruestra un dinamismo apreciable, principalmente en el cret;1miento de su con1ribuci6n al valor agregado. Sin 
embargo la mediana inclJstria no crece en el periodo, generandose un fen6meno de polarizaci6n de la 
industria. Para lograr una estrudura mAs homogenea y articulada es necesario revertir la tendencia de la 
mediana industria y lograr que retome la senda del crecimiento a la par que los otros dos estratos. 

c) La imagen obietivo que se propane para la PMI tiene las siguienles caraderisticas: 

- Una PMI moderna, eficiente y en crecimiento 
- Una PMI articulada intra e intersectorialmenle 
- Una PMI con competitividad extema 
- Una PMI pilar del desarrollo econ6mico regional 
- Una PMI con dinamismo tecnol6gico y capacidad de innovaci6n 

cl) Para lograr esta imagen objetivo se han propuesto 6 estrategias de desarrollo para la PMI: 

- Establlizaci6n, crecimiento y modemizaci6n 
- Articulaci6n intraestratos empresariales 
- Exportaciones de la PMI 
- Desarrollo tecno!6gico end6geno 
- Contribuci6n al desarrollo regional 
- Sistema integral de apoyo 

e) Los problemas por los que atravieza actualmente la PMI se pueden ir resolviendo en un proceso 
que contemple las siguientes medidas: 

- Aprobaci6n de la ley de la peqJena empresa industrial previo ajuste de algunos detalles en 
concertaci6n con los gremios empr6sariales representativos. 

- lniciar y fortalecer la coordinaci6n entre las instituciones involucradas en el apoyo de la pequena, 
me<fiana y micro industria a trav~s de coordinaciones parciales (subsistemas) en las principales Areas de 
acci6n sobre el sector: Financiamiento, Capacitaci6n, Asistencia Tecno16gica, Comercializaci6n, Abasteci
miento de lnsumos, Servicios de lnformaci6n, lnvestigaci6n y Estudios, Fortalecimiento Gremial. Estos 
subsistemas estarran integrados en una instancia de coordinaci6n interinstitucional que en su desarrollo de
be convertirse en el lnstituto de la Pequena, Mediana y Micro Empresa. 

- Es en estas instancias de coordinaci6n, en cada una de la cuales participan los gremios 
empresariales, donde se darAn soluciones precisas a los problemas vigentes del sector ya que en cada 
subsistema participarAn las instituciones capaces de hacerlo. 

- Las instancias de coordinaci6n tambi~n perfecclonarAn e implementarAn las estrategias de 
desarrollo futuro del sector que se proponen en el subprograma de ajuste estructural para la PMI. 

f) Esta propuesta tiene como condici6n la mAxima participaci6n de las instituciones involucradas en 
desarrollo de la pequena. mediana y micro industria, lo cual supone de una decisi6n institucional firme y 
lineamientos de polrtica claros. Los linP.amientos de politica institucional que se recomiendan son los 
sigulentes: 
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-La ooordinaci6n debe ra SUJX'il&r una filosofia de trabajo horizontal y democnitica entre las diversas 
instilUciones que trabaja11 en cada regi6n y localidad del pars. En algunos casos esto supone que la 
instluci6n con mayor ink.iativa y rea.irsos en cada regi6n asurna el liderazgo del apoyo integral, convocando 
a otras instluciones, lo!, gremios y la inteligencia local. 

-Porsu irf1:>ortancia y efectos econ6micos se requiere ponercomo eje del apoyo integral a la actividad 
financ:iera, e£ decW, rtue el conjunto de activid2Cles deben organizarse en estrecha coordinaci6n con el 
financiarrienlo. Estr' supone un rol de soporte de los mecanismos y formas del apoyo integral para las 
instiluciones financit.!raS del Estado como el BIP y COFIDE, asi como las instituciones financieras privadas 
y cooperativas. 

- En todos los programas de prormci6n y apoyo al sector se debe dar siempre una participaci6n 
cfirecta a los gremios representativos de la pequena empresa. Ello facilita la comunicaci6n y asegura la 
efectividad de las aociones institucionales. Es ademAs, un factor de democratizaci6n de la sociedad civil. 

- Lograr la descemrarizaci6n y delegaci6n paulatina de la responsabilidad y coordinaci6n del apoyo 
integral a los goblemos t.>cales, los municipios provinciales y distritales. Esta tarea debe ser progresiva, 
comenzando por el regi~itro, la asesoria, el apoyo legal, el cobro del impuesto unico, la canalizaci6n de la 
cooperaci6n tknica intamacional, entre otros. 

-Utilizas plenamente la inteligencia localcomo uno de los elementos centrales del apoyo integral; esto 
significacoordinary concertarcon los Centros de lnvestigaci6n y Promoci6n, las Universidades, Los lnstitutos 
Temol6gicos Superiores, y los Colegios Profesionales. 

- Motivar y canalizar la entrada de nuevos sectores sociales a la actividad productiva mediante la 
creaci6n masiva de pequenas industrias: la juventud, los intelectuales, los profesionales, los estudiantes Y 
egresados de las universidades. De esta manera a la vez que se amplia la producci6n se promueve la rraxima 
productividad y eficiencia, juntando la experiencia con el conocimiento. 

- La asistencia tocnica, en su sentido m~s amplio, debe darse fundamentalmente en la planta, 
evitando de esta manera que el empresario abandone su taller y pare la producci6n. En esto la constituci6n 
de •equipos m6V1les de profesionales", o 9brigadas tecnol6gicas" organizadas e., base a los recursos 
humanos locales pueden ser un instrumento muy efectivo. 

-Una de las orientaciones claves para el trabajo en el sectorque le da proyecci6n estrategica al apoyo 
es la promoci6n de la innovaci6n tecnol6gica end6gena; el Estado y las instituciones de apoyo deben hacer 
el esfuerzo de premiar e incentivar la innovaci6n tecno16gica local, en las actividades productivas desarro
lladas por estos estrato$ empresarialeJ. De esta manera se estar~n sentado las bases para el proceso de 
creaci6n del motor del desarrollo nacional que asegura el crecimiento autosostenido. 

g) La propuesta que realizamos para apoyar al sector de la pequena y mediana empresa industrial 
es ac.1uar a trav6s de programas de acci6n especlficos que involucren la intervenci6n de varias instituciones. 
No creemos conveniente en este SPctor promocionar inversiones puntuales de poco impacto econ6mico ni 
tampoco leyes o lnstituciones burocr~ticas que no cumplen los objetivos planteados. Esta forma de trabajo 
es una manera de plasmar la coordinaci6n entre las diversas instituciones y cumplir con los objetivos de 
reestructuracl6n del sector al mismo tiempo. 

Los programas de trabajo (los que requieren de determinadas inversiones) que se proponen son los 
slguientes: 

1. Proceso de Coordlnaclon lnterlnstltuclonal que culmine con la creaci6n del lnstltuto de la 
Pequefta, Medlana y Micro Empresa. Esta necesidad del sector mostrada en los diagn6sticos realizados 
debe encararse de una manera paulatina y concertada. Se trata de superar la actual dispersi6n de esfuerzos 
que actualmente realizan la mayorra de lnstituciones promoviendo coordinaciones por ~re as de servicios. En 
cada una de estas ~reas partlclparf an las lnstituclones especlalizadas: democr~ticamente se eligirla en cad a 
~rea una lnstltucl6n encargada de liderar el proceso y darle soporte. Las ~re as y las principales instituciones 
partlclpantes serran: 
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A) Flnanclamlento: BIP, COFIOE, Banco CCC, BCR, CMCPL, BAP, Continental, Credito, IDESI, 
AC, Cooperativas de Cnktito de pequenos industriales, ONGs especializadas en otorgamiento de creditos, 
FOGAPI, Gremios eR1>fesariales, PERUINVEST 

B) C8pacltacl6n: SENATI, CENIP, UNI, Cat6rica, El Pacifico, TECSUP, ESAN, IPAE, u. de Lima, 
CIPOa, DESCO, CINSEYT, Altem2tiva, AC, CASI, IDEAS, GREOES, ADIM, ACUOE, CARE, INPET, 
MICTI,MTPS 

C) Aslstencla Tecnok)glca: mNTEC, SENATI, CONCYTEC, INDDA. CIPDEL. OESCO, Altema-
tiva, BSCL. 

D) Comerclallzact6n (intema y extema): ICE, MIC"il, AOEX, CONACO 

E) Abasteclmlento de lnsumos: APEMIPE, FENAPI, AAPIVES 

F) Servicios de lnfonnacl6n: ITINTEC, SENATI, BSCL, PEMTEC, CIPDEL 

G) lnvestlgacl6n y Estudlos: ILO, CEDEP, DESCO, F.Ebert, JUNAC, AUDE. OIT, ONUDI 

H) Apoyo al fonaleclmlento y centrallzaclon Gremlal: CINSEYT, OESCO, CASI, SNI, FENAPI, 
FEOAMPI 

A mediOa CJ,le se oonsorldan estas instancias de c:oordinaci6n especiarizadas (subsistemas) se 
pueden irdesarrollando las c:ooRfmaciones enlre estas instancias; de hecho, algunas instituciones participan 
en varios de los subsistemas. Cada subsistema erige uno o dos representaiites para la coordinaci6n de 
segundo nivel (sistema l'ltegrado de apoyo). 

Las instituciones que tengan mayor cobertura nacional y mayor participaci6n en los subsistemas 
formarfan parte de la Coordinaci6n de segundo nivel que al consolidarse y tener un buen susfento en las 
coordinaciones de primer nivel se c:onvertirra en el lnstituto de la Pequena, Mediana y Micro Empresa. Tendria 
una c:oordinaci6n a nivel nacional con sede en Lima (oficina principal del lnstit1Jto) y coordinaciones a nivel 
regional (oficinas regionales). 

Las funciones del lnstituto estarfan dadas por las 4reas de tra!:>ajo en los subsistemas, es decir: fi
nanclamlento, capacltacl6n, asistencia tecnol6gica, comercializaci6n, abastecimiento de insumos, servicios 
de informaci6n ycflfusi6n, lnvestigaciones y estudios, fortalecimiento gremial. Tanto el lnstituto de la Pequena 
Y Mediana Empresa Industrial (INPI) de Espana como el Sistema CEBRAE del Brasil tienen una organizaci6n 
con estas 4reas de acci6n y promoci6n. 

Eltie"l'O CJ.le demore la implementaci6n del slstema de apoyo lntegrado y la constituci6n del lnstituto 
va a dependerde los recursos humanos y econ6micos que destinen las instituciones involucradas y el Estado, 
a trav6s del MICTI. Un plazo estimado para este proceso es de tres anos. 

2. Fortalecimiento de las Bolsas de Subcontratacl6n existentes y expansi6n a otras ciudades con 
actividad Industrial slgniflcativa. Ampliaci6n de las actividades de las BSC hacla la organlzaci6n de Bolsas 
de Negoclos, para generar mayores oportunidades de mercado y servicios a las PMI y las micros. 

Las instituciones involucradas serran: 

Bolsa de Subeontrataci6n de Lima 
Bolsa de Subeontrataci6n de Arequipa 
Bolsa de Subeontrataci6n de Trujillo 
lnstituciones lnteresadas en impulsar BSC en otras ciudades del pais, particularmente en: 
Huancayo, Piura, Tacna. 
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3. lq>ulso de Prograrnas de Produccl6n y ComerclaDzacl6n concenados r> en los cfistritos de 
lina y las ~es ciudades del pars. como una manera de a111>1iar los mercado!; para la pequena. 
mediana y micro indlstria locales, especialmente en el contexto de crisis recesiva que vive el pais. 

lnstiluciones lnvokJcradas: 

Munq>afldades locales 
MICTI 
Gremios empresariales locales 
ONGs 
lnstituciones Fmancieras 

4. Constiluci6n de Asociaciones y eonsorctos de pequeA.lS empresarlos para ~ fabrlcacl6n de 
blenitsdecapftal y el desarrollo detecnologfas. En partieular, fortalecimiento y apoyo al Consorcio de Bienes 
de Cap,tat (CBK) constiluido por 31 pequenas empresas metal-mecAnicas de Lima y provincias. 

lnstiluciones lnvokJcradas: 

CBK 
mNTEC 
Er11>resas con potencial de desarrollo tecnol6gico 
BIP 
COFIDE 

5. Programa de exponaclones de la Pequena, Medlana y Micro lndustrla, a trav6s de la orga
nizaci6n de los pequenos empresarios para lograr escalas de ofe11a y calidades compatibles con las 
exigencias del mercado Internacional. En particular resulta conveniente el esquema de trabajo entre las 
pequenas empresas y los tradings ya que estos aportan la demanda y su know-how en materia de comercio 
exterior. 

lnstituciones lnvolucradas: 

AOEX (ComH de Tradings) 
ICE 
Gremios Er11>resariales 
ON Gs 
lnstituclones Flnancieras 

6. Programa de creacl6n de pequenas empresas para egresados de las unlversldades 
procllctlva' y de lnstiMos T ecnol6gicos superiores. Se trata de impulsar una nueva generaci6n de pequenas 
empresas eflclentes y de alta tecnologra que contrlbuya a modemlzar al sector y generar empleo para 
profeslonales j6venes. 

lnstituciones lnvolucradas: 

Universidades con carreras productivas 
lnstitutos Tecno16gicos Superiores 
MICTI 
BIP 
COFIDE 

7. Fo:talecimlento y expansl6n del alstema de lnformacl6n para la pequefta y medlana empreu 
que ponga al atcance del empresarlo los conocimientos tecno16glcos, econ6micos y de mercados que exist en 
en el medio. 

r> Ver el trabajo de Victor Paredes presentado al Proyecto de Reestrucutraci6n Industrial. 



lnstiluciones lnvokJcradas: 

ITINTEC 
SENATI 
MICTI 
CON CYTEC 
JUNAC 
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a. Disefto e implementaci6n de dos programas plloto de desarrono de la PMI a nlvel regional. en 
los que se especifi<JJe la partq,acicSn de las instituciones locales. sucursales y agencias de instituciones 
nacionales. y fundamentalmente de los gobiernos regionales recientemente elegidos. 

lnstituciones lnvoklcradas: 

Gobiemo Regional 
GremiosEr11>resaria~slocales 
BIP 
COFIOE 
Universidades e lnstitutos Tecnol6gicos 
ONGs locales 

, ________ ..._~.., 
' , , , ', NE)(T PAGE S left BlANK. 
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IV. DIAGNOSTICO 

A. EstDllOI Empresrtales 
cpequena. Median• y Gran lndus1rla> 1971-1986 

A contillJaci6n vamos a rearizar el ciagn6stico de la evokJci6n de los estratos de pequena, mediana 
industrla y gran iDJstria, utlizando los datos oficiales def MICTI (Ministerio de lrdlstria, Comercio, Turismo 
e lnlegraci6n). En estos datos s6lo estAn consideradas las el11ftSCIS formales registradas en el MICTI y que 
responden a un fomUario estadfstk:o arual. Por lo tanto estamos dejando de lado a la artesania, a la micro 
industrla y a apr6xknadamenle un 30% de eq>resas de pequena dimensi6n (Pl) que se calcula son 
Wonnales (no estan registradas en el MICTI, entre otras caracterfsticas), esto significa subestimar su 
verdadera signl"icaci6n econ6mica. Se entiende CJJe las empresas medianas y grandes son todas forma!es, 
asi que en estos estratos no existe dstorsi6n. 

8 an4lsis c:ubr8 el perfodo 1971 - 1986 (ulino ano en el que tenemos r.ifras oflCiales) y se certrara 
en las p(iildpales variables que def11en las caracterfstlcas del sector lrWstrial: oUmero de establecinienk>s. 
personal ocupado, valor bruto de la producci6n, insumos nacionales e importados, productividad y cre
cimienlo. (Ver Cuadros Nos. 2 y 3) 

Nlimem de Estlbllclmleoto• 

En el ano 1971 existran 4,485 establecirnientosde pequena erJ1)resa industrial, 2,029 establecimien. 
tos def estrato de mediana empresa Industrial y 150 estableci.-nlentos de grandes empresas lndustriales; 
estas clras representan el 67.3%, el 30.4% y el 2.3% de los establecimientos para cada uno de los estratos 
empresarlales. Para el ano 19n existran 5,n2 establecimientos de pequena empresa Industrial, 2,090 
establecimienloS def estrato de med"iana empresa Industrial y 215 establecimientos de grandes empresas 
lndustriales; estas clras representan el 71.5%, el 25.9% y el 2.7% del total de los establecimientos, para cada 
uno de los estratos 8rJ1)resariales. 

Analmente en 1986existran10,532 establecimlentos de pequena empresa Industrial, 2, 104 estable
clmlentos del estrato de mectlana empresa industrial y 189 establecimlentos de grandes empresas 
industriales; estas cifras representan el 82.1 %, el 16.4% y el 1.5% de los establecimientos para cada uno de 
los estratos empresarfales. Esto signiflca un lncremento notable de la partlcipacl6n de la pequena lndustria 
en la variable oomero de establecimlenlOs, una disminuciOn de la mediana y de la gran empresa industrial. 
Sin ermargo sl sumamos a la pequena y mediana tenemos un creclmlento lmportante de ambos estratos. 

PegqnalOcupado 

En el anode 1971 la pequena industrla daba empleo a 39,965 personas, la mediana empresa 
empreaba a 108,930 personas y la gran empresa absorvf a a 61,836 personas; estas clfras representan el 
19.1%, el 51.2% y el 29.6% del IOtal del empleo para cada estrato empresarial, respectlvamente. Para el ano 
de 1977 la pequena lndustrta daba empleo a 51,228 personas, la medlana erJ1)resa empfeaba a 112,192 
personas y la gran empresa lo hacf a para 95,869 personas; estas clfras representan el 19.8%, el 43.3% y el 
36.9% respectivamente, para cada estrato e"1>f'esarial. 

En el anode 1986 la pequena lndustrla daba empleo a 80,210 personas, la mediana empresa 
empleaba a 105,361 personas y la gran empresa absorvfa a 85,937 personas; estas clfras representan el 
29.5%, el 38.8°k y el31.:'% deltot.al del empleo, respectlvamente. Este oomportamlento revela un lncremento 
sostenido de la part~n en la generackSn de empleo por parte del estrato de la pequena lndustrla que 
pasa del 19% a casl el 30%, es declr una participaci6n similar a la de la gran empresa para el anode 1986. 
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CUADRON'2 

ESTRATOS EMPRESARIALES EN LA INDUSTRIA PERUANA 
(1971 - 1986) 

(Unidade!: y Millones de lntis) 

- ---
TMAftO ESTA81.E- EllPl.EO V.B.P. lllSURO INStllO ACTIVOS EllPLEO VIP POR AC.F.POR 1 DE Ill. VA/l VA/I.!11. 

CllllEllTOS MAC. UIPORT. ruos POR EST. TRABAJ. TRABAJ. UC. 
--------------- ------

Cl971> 
PEllGA 448S 3'4165 13.33 6.ll 1.32 8.'1 0.00033 82.23 4.47 
IDIAllA 202' 106930 58.40 20.34 10.56 52.70 0.00055 65.83 2.61 
6RMDE 150 61836 54.93 17.0l '·" 412.24 0.00089 63.07 2.81 
TOTAL 6664 208731 12'.n 43.47 21.85 31.32 0.00061 66.55 2.81 

------------------
(1972) 

PEllGA 4420 39524 13.73 6.45 l.33 B.94 0.00035 82.90 4.47 
IEDIAllA 2056 109330 '4.11 22.84 10.72 53.18 0.00059 H.06 2.85 
6RMDE li7 72167 67.48 21.32 12.06 407.72 0.00094 63.87 2.83 
TOTAL "53 221021 145.3 50.61 24.1 33.22 0.00066 67.74 2.'3 

-------------------------
<1973) 

PEIKGA 472' 42863 Ui.BS 7.53 1.6 9.06 0.0003' 82.48 4.83 
llEDIAIA 2010 110087 71.49 28.48 12.37 54.77 0.00065 69.72 2.48 
&RAeE 190 7010 78.52 27.65 14.44 414.7' 0.00100 65.'9 2.52 
TOTAL 692' 231760 166.8' 63.66 28.4, 33.45 0.00072 69.14 2.63 

----------------------------------------------------------------------------------------------
(1974) 

PEllGA 5334 47117 23.16 ll.17 2.52 8.83 0.00049 81.59 3.7' 
llEDIAllA 2102 115128 93.37 35.85 19.01 54.77 0.00081 65.35 2.03 
6RMDE 211 91410 112.1 38.47 20.61 433.51 0.00123 65.12 2.57 
TOTAL 7647 253715 228.'3 85.49 42.14 33.18 0.00090 66.98 2.40 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1,76) 

PEDUW 5584 4"SI 40.72 l!.46 3.46 8.80 0.00083 84.90 5.14 
llEDIANA 2?tl 116446 148.06 58.24 26.'9 55.16 0.00127 68.33 2.33 
&aAllDE 228 104838 208.34 75.52 41.,1 459.82 0.00199 ,4.31 2.17 
TOTAL 7923 270435 397.12 153.22 72.36 34.13 0.00147 67,,Z 2.37 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1977) 

!'£QUERA 5772 51228 53.22 26.23 4.92 3.13 8.88 0.00104 0.00006 84.21 7.05 4.49 

"EDI ANA 20,0 11Wt2 188.CJ& 79.12 32.41 15.75 53.68 0.00168 0.00014 70.,4 4.92 2.3' 

6RAMDE 215 95869 280.85 112.88 54.53 31.16 445.90 0.00293 0,00033 67.43 3.64 2.08 

TOTAL 8077 259289 523.03 218.23 91.8' 50.04 32.10 0.00202 0.00019 70.38 4. 2fi 2.32 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1979) 

PEOUENA '612 58130 188.01 105.79 18.18 11.81 8.79 0.00323 0.00020 BS.34 5.42 3.S2 

"ED JANA 2047 111523 625.16 285.16 93. 76 34.21 54.48 0.00561 0,00031 75.26 7.20 2.63 

6RANDE 220 ~7143 956.39 530.49 111.35 ~I. 71 441.56 0,00985 q,00053 82.6S 6.08 2.82 

TOTAL 8879 266796 1769.56 921.44 223.29 '17.73 30.0~ 0.00663 0,00037 80.49 6.39 2.eo 

--------------------------------------------------------------------------------·--- ·-------------------------------
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CUADRON92 

ESTRATOS EMPRESARIALES EN LA INDUSTRIA PERUANA 
('1971 -1986) 

(Unidades y Millones de lntis) 

------
TMA:.a BTAILE- EllPlEI V.l.P. 11151111 INStllO ACT!VOS EllUO VB;t POR AC.r .Pm l IE II. VA/I YA/I.II. 

CllllEITDS IAC. lll'ORT. ruos POI EST. TRAIAJ. TRAIAJ. UC. 

U'8CU 
PEIGA 1m 62'53 321.74 16'.'1 3'.63 20.76 8.83 0.00514 0.00033 11.2' 5.55 3.14 
l(llMA 2167 115425 1058.79 4n.1 178.45 52.08 53.2' 0.00917 0.00045 72.IO 7.73 2.2' 
611.QE 230 97955 152'.56 701.45 21'.03 64.1' 425.89 0.01558 t.00066 7'.45 !.4! 2.12 
TOTAL 9495 27"33 2'°7.09 1349.06 431.11 137.03 29.07 0.01053 0.00050 75.71 1.22 2.'1 

-----------------------------------------
(1982) 

Pf IKl;A 8774 708~3 1298.2 '78.7 115.7 574.17 8.07 0.01833 0.00811 85.44 o.• 4.35 
IOIAllA 2244 118283 2'09.5 1242.7 353.5 1185.73 52.71 0.02296 0.01002 n.15 t.15 2.11 
6IAllE 237 102995 4441.1 2113.1 479.1 1795.9' 434.58 0.04313 0.01744 81.52 1.03 3.• 
TOTAL 11255 292091 8349.5 4034.5 948.3 3555.86 25.95 0.02159 0.01217 I0.97 0.95 3.55 

·----~--------------------------------------------------------------------------
<1984) 

PEllGA 9711 76091 4'69.2 2941.4 383.4J 2877.9 i 7.8.f 0.05531 0.03782 88.46 0.57 4.21 
llDIAllA 2080 105055 12130.6 6117.5 1680.8 6003.4 50.51 0.11547 0.05715 71.45 0.72 2.51 
61MDE 186 7'247 17888.4 9240.8 1567.1 6771.9 i 42'.06 0.22573 O.OIS4S 85.51 1.05 4.52 
TOTAL 11977 260393 34988.2 18299.7 3631.8 15653.2 21.74 0.13437 O.OGOll 83.44 0.13 3.50 

-----------------------------------------------------------------------------------------------...----
(1985) 

PEIUGA 10355 78320 162°'.5 9404.8 1689.8 6247.4 7.56 0.20697 0.07977 P4.7J 0.12 3.13 
llEDJAIA 2097 10'"1448 341'9.8 17339.1 4488.1 14857.8 50.29 0.32404 0.14090 79.44 0.13 2.75 
6RAllDE 184 79580 5467!.9 24537.7 4602.7 18277.1 432.50 0.68711 0.22967 84.21 1.40 s.ss 
TOTAL 1263' 2'3348 105059.2 51281.6 10780.6 39382.3 20.84 0.3'894 0.14954 12.'3 1.09 3.'9 

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

""" PEllUE;A 10532 80210 302'1. 9 17721.2 3378.3 7230. I 7.62 0.377'6 G.09014 13.,, t.27 2.72 
llEDIAlfA 2104 1053'1 62152.5 32"7.3 9094.3 16770.3 50.08 0.58990 0.15917 78.22 1.22 2.24 
61AllDE 18' .,937 79485.2 37587.3 8707.2 22272. l 454.69 0.'2492 0.25917 81.19 1.49 3.11 
TOTAL 12825 271508 171929.6 87'75.8 21179.8 46272.5 21.17 0.'3324 0.17043 80.60 1.3' 2.'6 

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

PEllllRA llDUSTRIA ,. 5 A I! TRABAJADORES 
llEDJAllA lllDUSTRIA s 20 A I" TRAIAJADllES 
6RM HDUSTRJA • !'lS DE 200 TRABAJADORES 
S s cifr1 COi posibilid14 dt trror 

flJ.ifTEs LISTAIOS AlftlALES "ICTI 
EUIORACIOls PROPJA 
PROCESAllJEllTOs CEllTRO DE COtlPUTO PUC 0971-1982) 

, 
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CUADRON93 

ESTRATOS EMPRESARJALES EN LA INDUSTRIA PERUANA 
(1971 - 1986) 

(ESIBUCTURA PORCENTUAL) 

mi.a£- '·'·'· lllSllll ·-CJ:tIEITIIS llAC. lll'GRT. 

57.3 19.1 10.5 14.1 ,.o 
30.4 51.2 45.l 45.1 48.3 
2.3 29.6 43.3 3'.l 45.6 

100.t 100.0 100.0 100.t 100.0 

"·4 17.9 9.4 12.7 5.5 
30.9 49.5 44.1 45.1 44.5 
2.7 32.7 45.4 42.l 50.0 

IOO.t 100.0 100.0 100.0 100.0 

'8.2 18.5 10.1 11.8 5.6 
29.t 47.5 42.8 44.7 43.5 
2.7 34.0 47.l 43.4 50.1 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
-------

"·' 18.6 10.l 13.l 6.0 
27.5 45.4 40.8 41.9 45.l 
2.1 36.l 49.0 45.0 48.9 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ACTllllS 
rues 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEIGA 70.5 18.2 10.3 12.7 4.8 

197' IOIAllA 2'., 43.l 37.3 38.0 37.3 
&RMDE 2.9 38.8 52.5 49.3 57.9 
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEIUW 71.5 I, .• 10.2 12.0 5.4 6.3 

1917 IEDJAllA 25.9 43.3 36.1 36.3 35.3 31.5 
WIDE 2.7 37.0 53.7 51.7 59.4 62.3 
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEllUE;A 74.5 21.8 10.£ 11.5 8.1 12.1 

1'79 IEDJAllA 23.l 41.8 35.3 30,9 42.0 35.0 
&RAlllE 2.5 36.4 54.0 57.6 49.9 52.9 
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

----------------------------------------------------------------------------------------------------··----------
PEWA 74.8 22.7 11.1 12.6 8.5 15.1 

1980 llEDIAllA 22.8 41.8 36.4 35.4 41.4 38.0 
6RAJIDE 2.4 35.5 52.5 52.0 50.1 4'.8 
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEDIUA 78.0 24.2 15.5 1£.8 12.2 16.1 

1'82 11£DIAllA 19.9 40.5 31.3 30.8 37.3 33.3 
6RAllDE 2.1 35.3 53.2 52.4 50.5 50.5 
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

I 1 I I 

' ' 
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CUADRON'3 

ESTRATOS EMPRESARIALES EN LA INDUSTRIA PERUANA 
(1971 • 1986) 

BTAILE
CllJOlDS 

II.I 
17.4 
1., 

100.0 

"·' "·' l.5 
100.t 

12.12 
16.41 
1.47 

100.00 

(ESTRUCTURA PORCENTUAL) 

'·'·'· 

2'.2 14.2 15.1 
40.3 34.7 33.4 
30.4 51.1 50.5 

100.t 100.0 100.0 

2'.7 15.4 11.3 
40.t 32.5 33.1 
30.2 52..0 47.1 

100.t 100.t 100.t 

2'.54 17.'2 20.14 
38.81 36.15 37.13 
31.65 46.23 42.n 

100.00 100.00 100.00 

UYEIDAS, FlDTES f B.ADACJOI: JliUAL CUAllO lo. I 

Yalor BMo de la Pmduccl6n 

lllSIBI , ... ,. 
10., 
46.3 
43.2 

100.0 

15.7 
41.6 
42.7 

IOO.O 

l5.S5 
42.'4 
41.ll 

100.00 
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ACTIVIS 
rues 

18.4 
31.4 
43.3 

lto.O 

15., 
37.7 
46.4 

100.0 

15.'3 
3'.24 
48.13 

100.00 
----

En el transcurso de los ultimos 15 anos la pequena industria ha experimentado un incremento im
portante en su participaci6n r&lativa respecio a la producci6n total del sector Industrial. Es asr que en 1971 
representaba el 10.5% del Valor Bruto de la Producci6n (VBP) del sector, para el ano 1976 esta participaci6n 
se habia reducido ligeramente a 10.3%, para 1981 se habia incrememado a 11.1% y para el ano 1986 esta 
particiapci6n en la generaci6n del VBP se incrementaba a 17.6%. 

Por su parte el estrato de la mediana empresa comienza con una participaci6n del 46.1 % en la ge
neraci6n del VBP del sector industrial y nega a 36.2% de participaci6n para el ano de 1986; es decir, una 
dismil'k.lci6n de 9.9% puntos en su presencia. La gran empresa industrial, a su vez. parte de una participaci6n 
de 43.3% en la generacl6n del VBP (1971) y Rega a una participaci6n de 46.2°/o en el anode 1986. Este 
incremento de la partq,aci6n de la gran empresa expresa un proceso de concentraci6n industrial que ha soo 
senalado por diversos autores. 

lnsumos Naclonaln e lmnonldoa 

En al anode 1971 la pequena empresa industrial absorvfa el 14.1% de los insumos nacionales 
consumidos por el sectory el 6% de los insumos importados. Ello significa que este estrato empresarial tenia 
un menorconsumo de divisas que los otros dos estratos empresariales. Para 1977 los porcentajes se habf an 
mocfificado ligeramente a 12% y 5.4%, respectivamente pero sin embargo mantienen esta c3racterf stica de 
menor grado de consume de insumos extemos. Para 1986 la participacli:Sn de la pequena industria en lo que 
se reflere al consumo de insumos naclonales es de 20.1% y de insumos importados es de 15.9%. 
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Respecto a la par":icipaci6n de los insumos nacionales en relaci6n a! total de insumos consumidos 
por cada uno de los estratos empresariales. en el ano de 1971 la pequena industria arrojaba el 82.23o/o, la 
mediana el 65.87% y la grande 63_07%, demostrando que la primera consumia menos insumos iR1>0rtados 
que la metftana y ~sta que la grande_ En 19n esta tendencia se mantiene ya que en ese af\o la peauena 
empresa consumia el 84.21% de insumos nacionales respecto al total. la mediana el 70.94% y la grande el 
67.43%. En este periodo los tres estratos mejoran su integracion nacion 11, es decir, el conjunto de la industria 
consume menos insumos del exterior. 

Para el anode 1986 esta proporci6n alcanza el 83-99% de insurr.os nacionales sobre el total para 
la pequet\a indugria, la me<fiana arroja el 78_22% y la grande increment a su integrad6n al 81.19%; mostrando 
el estrato de la gran el'J1)resa un incremento significativo en este ratio insumos nacionalesltotal de insumos. 
A pesar de eDo la pequena empresa rnantiene una mejor utilizaci6n de insumos de origen interno. 

Otra manera de medir la integraci6n nacional de cada estrato es a trav~s de la relad6n insumo 
nacional entre insumo iR1>0rtado. Con este in<flCador podemcs ampliar las comparaciones anteriores. En 
1986, la Pequena industria consume 5_2 unidades de insumo nadonal para cada unidad de insumo 
in1>0rtado, un poco mayor a la de la grande que es de 4.3. sin embargo la mediana industria consume en una 
relaci6n de 3.5 nacional a 1 de importado. 

ProductMdad 

La productividad media del trabajo medida como el valor agregado por trabajador presenta los 
siguientes resuftados para k>s tres estratos empresariales (ntimeros indice): 

Estrato 
Pl 
Ml 
GI 

1971 
100 
175 
308 

1977 
100 
160 
275 

1986 
100 
168 
337 

Como era de esperarse la gran empresa muestra una rnayorproductividad del trabajo que la mediana 
y pequena empresa. vemos que la diferencia entre la Ply la GI se reduce en el periodo 71-76 y se amplia 
en el periodo 77-86. Mientras que la diferencia entre la Ml y la Pl se rnantiene estable con una tendencia a 
reducir las diferencias. 

Sin embargo si medimos la productividad del capital invertido (el factor escaso en nuestro pais) los 
resutrados carri>ian a los siguiente<> (sierr4·re en numeros indice): 

Estrato 
Pl 
Ml 
GI 

1971 
nd 
nd 
nd 

1977 
193 
135 
100 

1986 
104 
100 
122 

Las cifras indican un comportamiento erratico pues la Pl que tenia la mayor productividad del capital 
en 1977 la reduce en t~rminos relativos para 1986 aunque se mantiene por encima de la Ml. Esto tiene que 
ver con las dificultades estadisticas de medir el capital en el sector industrial; muchas veces la cifra se obtiene 
de los libros de contabilidad de las empresas que tienen diversas f6rmulas (incentivos tributarios) para 
depreciar su capital. De todas forrnas las distancias en esta medida de productividad ya no son tan grandes 
como en el caso anterior. demostrando que la PMI tienen ventajas respecto al uso del factor escaso. 

Cree Im lento 

Veamos ahora cuAI ha sido el desempeno de los tres estratos empresariales en term1nos dinamicos. 
es decir, cual ha sido su crecimiento en las variablr:c; craves durante el perfodo 1971-1986. 

Los establecimientos de la Pl han crecido a un ritmo de 5.0% anual; los de la Ml lo han hecho a 0.2% 
anual, es decir, permaneciendo practicamente estancado: y la Gran lndustria ha cre~ido a un ritmo de 1.5% 
anual. 
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Respecto a la generaci6n de E~ los resulados han sido los siguientes: 4.7% de crecimienlo 
;n,al para la Pequefta lncllstria. -0.1% de decrecimiento ~para la Ml. y 2.2% de crecimiento anual para 
la Gran lrDJstria. 

Para el Valor Agregado el COl11J(>ftaniento de la Pl es de 5.3% de crecimienlo arual; la Mediana 
lncllstria ha deaecido en -0.8% aooal. y la gran inOOstria crece a un rilmo de 1.99k aooaL 

B. Estructura de la Prpducclc)o 

Para el ano 1986 la estructura de la pro<b:ci6n (CHU a 3 digilos) de la pequena. mediana y gran 
inckJSlria se presena como sigue: En las ac::tividades pro<lJctoras de Blenes de Consumo tenemos que la 
pecJJ8fta irDlstria C1hDa con 6.236 establecimiento que representan el 83. 7% del total del COf1iunto y da 
eqJleo a47.103personas<JJe representan el 31.1%deloon;unto. Porsu parte la mediana e"1Jf'esa signilica 
1.109 eslablecimierCos CJ.le representan el 14.9% del total del COf1iunto y con 56,390 trabajadores que 
represerUn el 37.3% del aqunro. La gran inWstria tiene 107 establecimietnos CJ.le represerdan el 1.4% del 
total del ton;no y 47.828 trabajadores que representan el 31.6%. (Ver Cuadro No. 4) 

Respecto de 1as ac::tividades producloras de Btenes lntennedlos tenemos que 1a pequena incklslria 
aJefta con 2.229 eslablecimienros que representan et 78.5% del total del oo~o y da e~leo a 16,632 
personas que represerun el 22.0% del oon;mto. Por su parte la mediana ernpresa signireca 552 
establecimientos CJ.le represeftan el 19.4% del tota: del conjunto y con 28,718 trabajadores (JJe representan 
el 38.0% del oonjunto. La gran in<llstria tiene 59 establecimientos que representan el 2.1% del total del 
conjunto y 30,326 trabaiadores CJ.le representan el 40.0% del total. 

Finalmente, tenemos CJ!& en las actividades productoras de Blenes de Cspltal la pequefta industria 
~ con 2,067 establecimentos que representan el 81.6% del conjunto y da empleo a 16.475 personas 
que representan el 36.9% del total. Por su parte la mediana e"1Jf'esa significa 443 establecimientos que 
represenlanel17.5%deltotaldelconjuntoycon20,253trabajadoresquerepresenlanel45.4%delconjunto. 
LagranirDJstriatiene23establecimientosquerepresentanel0.9%deltotaldelconjuntoy7,873trabajadores 
que legan SC>lanleRe al 17.7%. 

Blenes de Consumo 

Si consideramos la participaci6n relativa de cada estrato empresarial respecto del total incllstrial 
podemos obeener ASUftados interesantes. Todas las industrias productoras de Blenes de Consumo legan 
a 7,452 establecimientos que significan el 58.1 °lo del total de la industria; a su interior los establecimientos 
de la pequena empresa de Bienes de Consumo Degan al 59.2°/o del total de establecimientos pequenos, es 
decir, una partq>aci6n mayor que el prornedio de los tres P.Stratos juntos. Por su parte la mediana e~resa 
de Bienes de Consumo Rega al 52.7°.4 del total de estableclmientos rnedianos, es decir, una partieipaci6n 
menor al promecflO global. La gran e"l>resa de Bienes de Consumo Rega al 56.6% del total de establecimien· 
tos grandes, es decir, una participaci6n menor al promedio global, aunque no tan pronunciada oomo el estrato 
de la mediana. Esto significa CJ.i& la pequena ir.dustria tiene •Jna mayor concentraci6n en las actividades de 
Bienes de Consumo que los otros dos estratos e~resariales. 

A nivel de las ramas resultan notorias las diferencias de particlpaci6n en las ramas Alimentos 
Oiversos, Prendas de Vestir, Calzado de Cuero, Muebles de Madera, Plasticos y Otras Industrias; en todas 
eaas la participaci6n relativa de la pequena y mediana empresa es mucho mayor que la de la grande. Ello 
revela una especializaci6n de la producci6n a f aV':>r de la pequona y rnediana industria que se ha venido 
profundizando de manera espont~nea en la industria peruana, y que da cuenta de sus caracteristicas 
estructurales. 

Es necesario resanar que en las ramas Equipo Profesional (385) y Olras Industrias (390) no existen 
grandes empresas por lo quc el 100% de la producci6n es de responsabilidad de la pequena y mediana 
induslria. En oontraposici6n, dentro de este conjunto de actividades de Bienes de Consumo tenemos el caso 
de la rama Textiles (321) en la que la participaci6n relativa de la gran empresa es r.iayor que la de la de los 
estratos pequeno y mediano, tanto a nivel de establecimientos como de empleo. Ello revela tambien una 
especializaci6n a favor de la gran empresa en est a rama. En el mismo sentido tenemos a la rama Tabaco, 
en donde no hay estableclmlentos de pe1uena escala, y solo 1 establecimiento mediano; esto quiere decir , 
que esta rama tiene una tecnologfa dominada por la gran escala. 
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CUADRON94 

ESTRUCTURA DE LA PEQUENA Y llEDIANA INDUSTRIA 
(1986) 

(UNIOAOES Y MILES OE INTIS) 

CUI ICTlfllM TAllAiill ESTAI. l PMTIC.: 9IPl£I l PMTIC.: '·'·'· I NITIC. 
-----· --: 

311 M..llDTIS PEllGA 1,4'2 17.4 14.2 11,m 33.5 14.1 I 4,335,114 17.5 14.5 
IOIAIA 114 10.I 1.7 10,0'1 21.4 9., : 9,537,717 •• 4 lS.S ... 31 I.I .,.4 13,544 31.2 15.1 : lt,'34,"2 44.l 13.I 
TITAL 1,717 100.e 13.3 35,414 100.0 13.1 : 24,..,,413 ..... 14.5 

-----------,---------: 
312 llllllltlS •••• PmGA 2'4 84.5 2.1 : 2,085 1)., 2., : m,'15 17.t 3.1 

IDHIA 52 14.9 2.5 : 2,411 45.I 2.3 : 4,123,'11 14.t LS - 2 o.• I.I : 1" 14., t.9 : 41S,527 '·' '·' mAL 348 100.t 2.7 : 5,2'5 100.I l.t : 5,435,152 •••• 3.2 

------------------------------:-- --·----
313 IEllllS PE•iil 4'5 14.4 4.4 : 3,194 23.0 4.t 1,713,313 14.6 s.t 

IOIAIA 71 12.9 3.4 : 4,275 3t.I 4.1 1,973,St 1'.2 3.2 
lilAllE 15 2.7 7.9 : ,,421 4'.3 7.5 1,49,212 "·2 10., 
TOTAL 551 100.0 4.3 : 13,'17 100.0 5.1 12,215,1'4 ..... 7.1 

--------:-----
314 TAUCI PEmGA 0 o.o o.o : o.t o.o ••• ••• 

IOIMA 2 6'.7 0.1 : 235 31.2 0.2 m,451 12.1 0.3 
lilAIDE l 33.3 - 0.5 : 511 "·' o., 1,305,•7 17.2 I., 
TOTAL 3 100.0 0.0 : 753 100.0 0.3 l,4'7,331 100.1 o.t 

-------------------------------:---------- ----.---- ---, 
321 TUTILES PElllEiil 702 72.1 ,.1 : 5,m 14.3 ,.5 : 2,101,'30 13.1 7.0 : 

IOIAllA 235 24.2 11.2 : 13,782 31.1 13.1 : ,,'55,011 43.1 It.I : 
RAIDE 3' 3.7 1'.0 : 17,582 48.0 20.5 : ,,452,25t 42.4 ... : 
TOTAL 974 100.0 ,,, : 3',£03 100.0 13.5 : 15,209, .,, 100.0 '·' : 

------------------------------------------------------------:-----------------------:-------------------------------: 
322 PIEllAS IE VESTIR PEllUERA 1,067 86.2 10.1 : 8,254 45.7 10.3 : ··"'·821 46.7 '·' : IOIAIA '" IJ.4 7.1) : 7,737 42.8 7.3 : 2,03',"2 41.4 3.3 : 

6RAIDE 5 0.4 2., : 2,080 ll.5 2.4 : 205,3'8 4.! 0.3 : 
TOTAL 1,238 100.0 9.1 : 18,011 100.0 '·1 : 4,208,•I 100.0 2.5 : 

------------------------------------------------------------:---------------------------:--------------------------------: 
324 CALZADO IE CUERO PE URA :m 87.3 3.8 : 2,,43 43.3 3.7 : '80,7'3 37.t 2.3 : 

llDI:.IA 54 11.8 2.6 : t,'82 2'.2 1.9 : 557,48' 31.0 I., : 
&RMDE 4 0,, 2.1 : 1,874 27., 2.2 : 558,287 31.1 0.7 : 
TOTAL 457 100.0 3., : 6,7,, 100.0 2.5 : l,7",53' 100.0 1.1 : 

------------------------------------------------------------:---------------------------:--------------------------------: 
332 Ull.ES IE MDERA l'HlGA 5'2 88., 5.2 : 4, 100 '°·' 5.1 : 571,"' 45.2 I.! : 

llEDIAIA " II. I 3.3 : 2,'70 3'.4 2.5 : 693,878 54.8 I.I : 
&IAllD( 0 o.o 0.0 : 0 0.0 o.o : 0 o.o 0.0 : 
TOTAL 6il 100.0 4.8 : 6,770 100.0 2.5 : l,2'5,874 100.0 0.7 : 

--------------------··---------------------------------------:---------------------------:--------------------------------: 
342 lllPIEJITAS Y EDIT. l'EIH"-' 5413 84.4 5., : 4,7'7 38.7 5., : 2,02,,124 37.4 '·' : llEDIAIA 104 14.8 4., : 4,2'3 34.8 4.1 : 1,832,0" 33.1 3.0 : 

&RAHDE 6 0.1) 3.2 : 3,2" 2'.5 3.8 : l,5'7,630 28.9 2.0 : 
TOTAL 703 100.0 5.5 : 12,32, 100.0 4.5 : 5,428,823 100.0 3.2 : 

----------------------------------------------·-------------:---------------------------:--------------------------------: 
356 PROD. l'USTICOS PEOUE;;A 248 68.S 2.4 : 2,06, 21., 2., : 837,735 "·' 2.1 : 

llEDIAllA 108 29.8 5.1 : 5,921) ,2.1 5,, : 3,222,,77 '5.0 5.2 : 
GRANDE 6 1.7 3.2 : l,~53 16.3 1.8 : CJOl ,287 18.2 I. I : 
TOTAL 362 lt'O.O 2.9 : 9,548 100.0 3.5 : 4,'61,6,, 100.0 2.9 : 



CUADRON94 

ESTRUCTURA DE LA PEOUENA Y MED1ANA INDUSTRIA 
(1986) 

(UNIDAOES Y MILES DE INTIS) 

CUI ICIMlll IMlil Biii. 1 n1nc.: 9IUI 1 NlllC.: '·'·'· I PllllC. : -· -: I -. 
315 DllPI PISESI• PEiia 11 lt.5 1.7 42' 3t.2 0.5 137,K& 24.4 1.5 .. ..... 17 • ,.5 ••• '" "·' .., 423,5'! 75., t.7 ... O.t ••• I.I 0.1 t.I ••• ma. 17 lto.t t.7 l,42t ..... t.S S0,'35 ..... t.3 

nt l'llAS 19111115 POEa 354 •• 3 3.4 2,141 4'.t 2.7 237,1117 1'.4 t.I .... 4' 11~5 2.2 2,m 4'.2 I., "'·725 10.5 1.4 - I 0.2 t.S 211 4.1 0.2 124,m It.I t.2 
mM. •• ..... 3.1 4,312 ..... I., 1,221,'21 llt.t t.7 

llDIESIE~ POGa ,,235 13.7 5'.2 47,113 31.1 51.7 : 15,'8!,3'4 ·~·' 52.t 
IOI• 1,119 14., 52.7 s,:no 37.3 53.5 : 32,014,413 40.7 52.1 II. - 107 1.4 5'., 47,121 31., 55.7 : 30,993,751 3'.4 3'.0 : 
m1. 7,452 ..... 51.1 151,321 .. ... 55.7 : 11,"1,m 100.0 4'.0 : ---------- -. -: 

-:~---------: 
323 CIEIO P£IGA .,. 12.7 I.I : 1,4'7 42., I.I : 351,"3 25.2 1.2 : 

IDIAllA co 17.3 .. , : 1,911 57.4 l.9 : l,"5,217 74.1 1.7 : .. o.o o.o : o.o o.o : o.o o.o : 
TOTAL. 231 ..... I.I : 3,445 100.0 1.3 : 1,424,070 100.0 0.1 : 

-----------------------------------------------------------:--------------------------:--------------------------------: na llllOA PE•iiA 511 13.4 5.6 : 4,415 47.9 5.5 : I, IU,'30 53.7 3.9 : 
llEllAllA 115 16.3 5.5 : c,m 4'.6 4.1 : ,.,,643 42.3 t.5 : ·- 2 0.3 I. I : 510 5.5 0.6 : 8',7'1 4.0 0.1 : 
TOTAL 705 100.0 5.5 : 9,234 100.0 3.4 : 2,175,034 100.0 1.3 : 

----------------------------------------------------------:---------------------------:------------------~-------------: 341 PAPEI. PEltGA " 64.0 O.! : 571 9.1 0.7 : 116,03' 4.0 .. , : 
llEDJAllA 4, 32.7 2.3 : 2,63' 42.2 2.5 : J,672,619 35.I 2.7 : 
&RAID( 5 3.3 2.6 : 3,040 48., 3.5 : 2,809,515 U.2 3.5 : 
TOTAL 150 100.0 1.2 : ,,250 100.0 2.3 : 41"8, 170 100.0 2.~ : 

------------------------------------------------------------:---------------------------:----------------------------... --: 351 IUJllCA IAS. PElllliiA 162 74.7 1.5 : 1,319 16.4 1.6 : l,0'7,500 16.0 3.7 : 
llEDIW 4f 20.3 2.1 : 2,"9 32.5 2.5 : 2,338,537 34.0 3.1 : 
&RADE II 5.1 5.8 : 4,100 51.1 4.8 : 3,43',374 50.0 4.3 : 
fOTll. 217 100.0 l. 7 : 8,028 100.0 3.0 : 6,875,411 100.0 4.0 : 

------------------------------------------------------------:---------------------------:--------------------------------: 352 OHOS IUlllCOS PEllllftA 455 76.9 4.3 : 3,531 22.0 4.4 : 2,258,034 19.1 7.5 : 
llEDIAllA an 20.8 5.8 : 7,'81 49.8 7.6 : 6,472,'92 54.7 10.5 : 
ODE 14 2.4 7.4 : 4,527 28.2 5.3 : 3,0'2,740 26.2 3.9 : 
TOTAL 592 100.0 4., : 1,,03' 100.0 5.9 : 11,823,466 100.0 6.9 : 

------------------------------------------------------------:--------------~------------:--------------··-----------------: 3S3 Rlrlllt.1£ PETROl.EO PEMiiA ' 37.~ 0.1 : 44 1.2 0.1 : 11,8!8 0.1 0.0 : 
llEDIAllA 7 43.8 0.3 : 628 16.5 0.6 : 2, 120,603 ,.5 3.4 : 
&HIDE 3 18.8 '·' : 3, 135 82.3 3.6 : 20,251,426 90.5 25.5 : 
TOTAL ., 100.0 0.1 : 3,807 100.0 1.4 : 22,383,,27 100.0 13.1 : 

-----------------------------·------------------------------:---------------------------:~-------------------------------: 354 DERIV.PETROl.EO PEOIUA 9 100.0 0.1 : 42 100.0 0.1 .. 4,074 100.0 o.o : • 
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CUADRON"4 

ESTRUCTURA DE LA PEOUENA Y llEDIANA INDUSTRIA 
(1986) 

{UNIOADES Y MILES DE INTIS\ 

CHI ICTIYllAI TAllAiil ESTAI. 1 PART!t.: EllPlEO 1 PARTJC.: V.l.P. 1 PARTJC. 
----· ---: 

IDIAllA • o.o ••• 0 ••• ... : • o.o ••• 
llAllE • ••• o.o 0 e.o o.o : 0 o.o O.t 
TOTAL ' 100.0 O.l 42 100.0 o.o : 4,074 100.e • •• ·------· 

35$ LUITAS IC.. PEllGA ,2 75.6 0.6 "" ~n·' '·' 255,,71 13.5 .. , 
llEllAIA n 20.7 0.8 691 26.1 0.7 185,1'2 '·' 0.3 
CilNllE 3 3.7 l.6 1,48' 5'.3 1.7 l,44!,453 "·' I.I 
TOTAL 12 100.1 o., 2,,4' 100.0 1.0 1,8'1,0l' 100.0 I.I 

.------
3'1 HI.IE Im.IE 18. PEllGA 28 71.1 t.3 : l!O "·' t.2 25,535 1., 0.1 

llEllAllA It 25., t.5 : 51' 4'.I e.5 1'5,593 49.t t.3 
llMIE I 2., 0.5 : 418 37.l 0.5 146,8'2 43.5 0.2 
TITAL 3' 100.0 0.3 : I, 127 100.0 0.4 337,9 100.t 0.2 

-------:-------------. -. 
3'2 ru. IE 11•11 PEGGA " "1.0 1.6 : 440 14.3 0.5 : ,1,194 7.1 0.3 : 

IDIAllA 2, 2'.0 1.4 : 1,,2' 52., 1.5 : '"·'°' 51., ... : 
6IAllE 3 3.0 u: 1,008 32.8 1.2 : 47',H7 40., o., : 
TOTAL 100 100.0 0.8 : 3,074 100.0 1.1 : 1,172,,17 100.0 0.7 : 

---------------:-------------------:----- ---: 
3'' ITIDS RJ•.m llET. i'E•a 459 82.6 4.4 : 3,444 34.3 4.3 : 74,,127 15.7 2.5 : 

IDIAllA ,. 16.2 4.3 : 4,150 41.3 3., : 1,517,212 31.I 2.5 : 
RADE 1 1.3 3.7 : 2,450 24.4 2., : 2,500,595 52.S 3.1 : 
TOTAL 556 100.0 4.3 : 10,044 100.0 3.7 : 4,71l4,'34 100.0 2.11 

----------------------------------------------------------:---------------------------:-----------------------------: 
371 l•.IASICAS 1£ HIE. PEMRA 46 6'.7 0.4 : 328 .. , 0.4 : ",44' 1.3 0.2 : 

llEIJAIA 14 21.2 0.7 : 865 12.1 0.1 : 11 IK,725 20.4 I.I : 
WIDE 6 ,. I 3.2 : 5,956 83.3 '·' : 4,24,,237 71.3 5.3 : 
TOTAL " 100.0 0.5 : 7,14, 100.0 2., : 5,425,401 100.0 3.2 : 

------------------------------------------------------------:---------------------------;--------------------------------: 
3n IAS. IE !ET •• rERI. PUllRA 59 1,., o., : 3'5 7.8 0.5 : 81!,587 11.2 2.7 : 

llEllW 14 18.2 0.7 : 733 15.6 0.7 : 1,543,381 21.2 2.5 : 
&UIDE 4 5.2 2.1 : 3,603 76., 4.2 : 4,,27,205 ,7.6 ,.2 : 
TOJAL 11 100.0 0.6 : 4,701 100.0 t.7 : 7,2'0, 180 100.0 4.3 : 

------------------------------------------------------------:---------------------------:--------------------------------: 
------------------------------------------------------------:---------------------------:--------------------------------: 

llEl(S llTERllEDIOS PE•;A 2,22' 78.5 21. 2 : "·'32 22.0 20.7 : 7,°'3,2'5 10.1 23.r. : 
llEDJAllA 552 19.4 ~0.2 : 28,718 38.0 27.3 : 19,712,917 28.1 32.1 : 
&RAMIE 59 2.1 31.2 : 30,23, 40.0 35.2 : 43,42', 785 '1.8 54.r. : 
TOTAL 2,840 100.0 22.1 : 75,ser. 100.0 27.8 : 70,235,9'7 100.0 41.! : 

------------------------------------------------------------:---------------------------:--------------------------------: 

------------------------------------------------------------:---------------------------:--------------------------------: 
381 llET Al JCAS SJllPl.ES PEllUE;A 1,005 84.5 ,,5 : 1, 912 47.2 '·' : 2,482,9'0 37.2 8.3 : 

llEDIAllA 181 15.2 8.6 : 7,952 47.5 7.5 : 3,713,342 5r..5 '·' : 6RANDE 3 0.3 I., : 891 5.3 1.0 : 417,79' ,,3 0.5 : 
TOTAL 1,189 100.0 9.3 : 16,755 100.0 ,,2 : l'i,674,098 100.0 VJ: 

------------------------------------------------------------:-----·---------------------:--------------------------------: 
382 llAGUllAlllA PEDUE;;A 422 82.6 4.0 : l,412 34.5 4.3 : 1,675,39' 50.0 5.• : 

ltEDIANA 81 15., 3.8 : 3,516 35.~ 3.3 : 1,0~'·'" 32.7 1.8 : 
6RAllDE 8 I.Ii 4.2 : 2,954 29.9 3.4 : 578,839 17.3 0.7 : 

11111 I I I I I 

111 I I I 
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CUADROtft4 

ESTRUCTURA DE LA PEQUEtfA Y MEDIANA INDUSTRIA 
(1986) 

(UNIDADES Y MILES DE INTIS) 

Clll ACllfllAI TlllA:lll ESTil. 1 PAITIC.: EllUI 1 PMTJC.: V.l.P. 1 PMJIC. : --· ---· ------: 
TITAL 511 100.t 4.0 ,,812 lot.• 3.6 3,350,m 100.0 2.0 : 

-: 
313 EBIPI B.£CTllC8 P£IGA 336 n.1 3.2 2,m 2'.2 3.4 2,384,'83 3'.7 1., : 

IOIAllA ,. 20.1 4.3 4,'42 4,.1 4.4 2,15,,• 42.5 4.5 : .. ' 1.4 3.2 1,1'2 21.t 2.3 1~z1,m 20.1 I. 7 : 
TITAL 432 100.0 3.4 9,330 100.t 3.4 ,,4'5,170 100.0 3.1 : 

------------- .- .-------------: 
314 MT .IE TIAISPlllTE PmGA 304 15.1 2.9 I 2,425 21.1 3.0 : 750,m 13., 2.5 : 

llOIAllA " 22.7 4.3 : 4,143 41.t 3.9 : 2,134,9'2 31.l 3.5 : - ' 1.5 3.2 : 2,"' 23.9 2.4 : 2,713,"5 41.4 3.4 : 
TOTAL 401 100.0 3.1 : l,'34 lot.O 3.2 : 5,6",8'0 100.0 3.3 : 

------: :- ---: 
------:- ---:--- ---: 

1100 IE CAPITAL P£IGA 2,K7 "·' "·' : 1,,415 3'.! 20.5 : 7,303,'74 33.0 24.3 : 
IOIAllA 443 17.5 21.1 : 20,m 45.4 19.2 : !,7'4,313 44.1 15., : - 23 .. , 12.2 : 1,m 11.1 ,.2 : 5,061,700 22.! ,.4 : 
TOTAL 2,S33 100.0 "·' : 44,501 100.0 16.4 : 22, 130,057 109.0 12.9 : 

----------------------------------------------------------: -: ------------: 
---------------------------------------------------------:---- -------------:-------------------------------: 
TOTAL lllUSTllA P£1U:a 10,532 12.1 100.0 : I0,210 2'.5 100.0 : 30,006,'33 17.5 100.0 : 

llEllAllA 2, 104 16.4 100.0 : 105,3'1 31.1 100.0 : 61,4'1,713 3'.0 109.0: 
&RAllE 119 1.5 100.0 : 15,'37 31.7 100.0 : 7',415,243 46.5 100.0 : 
TOTAL 12,125 100.0 100.0 : 271,508 100.0 100.0 : 170,'83,5" 100.0 100.0 : 

------------------------------------------------------------:---------------------------:--------------------------------: 
------------------------------------------------------------:---------------------------:--------------------------------: 

1'£DIGA JllUSTRIA : 5 A 1' TWAJADOIES 
llEDIAllA lllUSDIA : 20 A 19' TIAI. 
&IAI llDUSTllA s llAS DE 200 TIAI. 

nDTE: llJCTI 

Bl•nu •mtnntctloa 

Haciendo lo mismo con !as actividades productoras de Bienes lntermedios, es decir, sl considera· 
mos la partlclpaci6n relativa de cada estrato empresarlal respecto del total Industrial tenemos que las 
industrlas pn:>ductoras de Bienes lntermedios llegan a 2,840 establecimlentos que significan el 22.1 % del total 
de la lndustrla. A su Interior los establecimientos de la pequet\a empresa de Bienes lntennedios Hegan al 
21.2% del total de estableclmlentos pequenos, es decir, una participaci6n menor que para los tres estratos 
juntos. Por su parte la medlana empresa de Blenes lntennedios Hega al 26.2% del total de estableclmientos 
medlar.os, es decir, una participaci6n menor al promedio global. La gran empresa de Bienes lntermedios 
Hega al 31.2°/o del total de estableclmientos grandes, es decir, la mayor participaci6n de los tres estratos. Esto 
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significa <J.18 la gran indlstria tiene una mayor concentraci6n en las adividades de Bienes lntermecf10s que 
los otros dos estratos e"'°sariales. 

Si ana&zamos a nivel de rama observamos que en !as de Cueros y Maderas la participaci6n de la 
pequefta y mediana industria es mayor que la de la gran e~sa. En contraposici6n en las ramas Papel. 
Ourmica ~. Refinaci6n de Petr61eo. tlantas, lrdJstrias Msicas de Hierro y Metales no Ferrosos la gran 
empresa tiene una partq'>aci6n mas iq>ortante; es decir, en estas ramas existe una cierta especiarizaci6n 
de la gran industria. 

Blenes de Capital 

En lo que respecta a las actividades proWctoras de Bienes de Capital. observamos que para el ano 
1986 existian 2.533 establecimienlos que significan el 19.8% del total de la industria. A su interior los 
establecimientos de la pequena eq>resa de Bienes de Capital llegan al 19.6% del total de establecimientos 
pequenos, es decir, una part~ci6n igual al prome<fio de los otros estratos. Por su parte la mediana 
empresa de Bienes de capital lega al 21.1°.4 del total de establecimientos rne<fianos, es decir, la mayor 
partq,aci6n relativa, mayor al promedio global. La gran e"1>f'esa de Bienes de Capital Dega al 12..2% del 
total de establecinienk>s grandes, es decir, la menor partq,ackSn de los tres estratos. Esto significa que la 
mediana incllstria tiene una mayor concentraci6n en las actividades de Bienes de Capital que los otros dos 
estratos eq>resariales. 

A.'lalizancb a nivel de rama observamos que la pequena y med"iana in<llstria tienen una participaci6n 
iroy if11Jortante en Met41icas Sinples (381) a diferencia de la grande que es de 1.1% en establecimientos 
y o. 7% en eq>leo. En eats actiYidades metal mec4nicas tenemos pues una clara especializaci6n de la 
mediana y pequena escala, en franca contracflCCi6n con la idea corriente de que la producci6n de bienes de 
capital esti reservada para la gran empresa. 

Prlncplts Acllyldadls ta nlyef 4 dig. QIU> 

Para el ano 1985 encontramos que las pequenas industrias presentan una concentraci6n en algunas 
actividades especrticas (4 drgitos del CllU). Es asi que encontramos en primer k.Jgar a las Panaderfas con 
980 establecimientos que dan empleo a 8, 159 personas a nivel nacional. Ello representa el 9.46% de los 
establecimientos y el 10.42% del empleo total del estrato. 

La segunda actividad en importancia (ordenados seglln el empleo total generado) es la Confecclon 
de Prendas de Vestlrcon 1,054 establecimientos y 8, 137 trabajadores, que representan el 10.18% y 1 o .39% 
del total, respectivamente. 

La tercera actividad es lmprentas y EdHortales con 569 establecimientos y 4,505 trabajadores, los 
que representan el 5.49% y el 5.75% respectivamer.te. Vemos una clara diferencia entre las dos primeras 
adividades de pequena empresa y las siguientes. 

La cuarta actividad es la Fabricaci6n de Productos Met~llcos Simples con 572 establecimientos 
y 4,437 trabajadores, los que representan el 5.52% y el 5.67% respectivamente 

La quinta y sexta actividades son la Fabrlcacl6n de Muebles de Madera y los Aserraderos y Re
aserraderos con 544 y 441 establecimientos, respectivamente; asi como con 4,010 y 3,366 trabajadores, 
respectivamente. Ent re ambos Hegan al 9 .51 % de los establecimientos tot ales y al 9 .42% de los trabajadores 
totales. 

La s~tima actividad es la Fabrlcacl6n de ca1zado de CUero con 390 establecimientos y 2,880 
trabajadores, los que representan el 3.n% y el 3.68% respectivamente. La octava actividad es Tejldos de 
Punto con 336 establecimientos y 2,515 trabajadores, los que representan el 3.24% y el 3.21% respectiva
mente. 
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Lasclezprimeras adividades alcanzan al 52%de los establecimientos y al 54%del empleo generado 
por el estrato de la pequefta eq>resa inclJstrial. Por su parte las 20 primeras actividades alcanzan los 7 ,555 
establecimientos y dan e"1>feo a 58,341 trabajadores, los que representan el 73% y el 74% del total, 
respedivamerte. 

Esto signifa que actuando sobre estas activiclades especificas se podra abarcar un porcentaje 
elevado del universo de pequenas y medianas industrias, lo cual tiene enormes ventajas para la labor de 
apoyo y asesorfa de las instituciones especializadas. Con las prirneras 40 actividades se Bega a abarcar el 
90% de establecimientos totales del estrato y al 91% del empleo total. 

c. Dlstrlbucl6n Geogniftca de los estratos empresartales 

la distri>uci6n Geogratica de la industria en el Peru es un tema rruy mencionado en diversos espa
cios de la actividacl nacional, sin embargo ha siclo poco analizado e investigado. Desde hace anos existe con
senso en los mecfios politicos e intelectuales acerca de la necesidad de descentralizar la actividad industrial 
ya que ela se encuentra concentrada en Lima y Canao, limitando las posibiliclades del desarrollo regional. 
Para tal efecto se han dado un conjunto rnuy ampfio de incentivos a lo largo de los ultimas a nos, durante los 
periodos de OMnsos gobiemos, la rnayoria de caractertributario, con escasos resultados hasta el momento. 

Dlstrlbucl6n Regional y Depanamental 

Nos interesa en esta oportunidad conocer la distnbuci6n Geografica de la Pequena (Pl), Mediana 
(Ml) y Gran lndustria (GI). Comencemos midiendo el grado de centralizaci6n de cada estrato a traves de la 
participaciOn porcentual en.E!J area de Lima y Callao versus su participaci6n porcentual en el resto del pais, 
Provincias, de cada variable relevante, para los anos de 1971 y 1986: 

NUlnero de Estableclmlentos (Partlc. %) 

Lima y Callao Pl 
Ml 
GI 

Provincias Pl 
Ml 
GI 

1971 
70.9 
79.3 
74.7 

29.1 
20.7 
25.3 

1986 
69.1 
79.0 
73.0 

30.9 
21.0 
27.0 

A nivel de la variable numero de establecimientos observarnos que la Pequena lndustria tiene una 
menor concentraci6n en Lima y Callao que los otros dos estratos empresariales, particularmente que la 
Mediana lndustria. Esto quiere decir que este estrato est a ~s descentralizado que los otros. En el periodo 
de 1971 a 1986 los tres estratos han mejorado su descentralizaci6n ligeramente. 

Personal Ocupado (Partlc. %) 

1971 1986 
Lima yCallao Pl 72.3 70.0 

Ml 80.9 79.2 
GI 71.2 69.3 

Provincias Pl 27.7 30.0 
Ml 19.1 20.B 
GI 28.8 30.7 

El comportamiento de los Ires estratos es similar al de la variable anterior (numero de establecimien· 
tos), mantenlendo la Pl un llgera ventaja respecto a la GI en materia de descenlralizaci6n en la generacion 
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de eq>leo. por su parte la Ml se encuentra bastante rezagada. Al igual queen el caso anterior notamos que 
ha mejorado la descentralzaci6n en el periodo 1971-1986 para los tres estratos. 

Valor Bruto de la Produeel6n (Partlc. %) 

Lima y canao Pl 
Ml 
GI 

Provincias Pl 
Ml 
GI 

1971 
71.1 
80.2 
60.3 

28.3 
19.8 
39.7 

1986 
72.4 
76.1 
62.4 

27.6 
23.9 
37.6 

Para esta variable, mejora significativamente la descentralizaci6n del estrato de la gra:i industria, 
pasando la Pl al segundo lugar y la Ml manlier'!'l el tercero. Esta performance de la GI se debe al peso que 
tienen las empresas de Petroperu y Centromir: que estan ubicadas en Piura y Junin, respectivamente. En 
el periodo 1971-1986 s61o la Mecfaana lnd.lstria mejora su descentralizaci6n en VBP (aunque todavia acierta 
cflStancia de los otros estratos), pues la Pl y !a GI dismir.uyen su participaci6n en provincias. 

En segundo lugar veamos cu41 es la distribuci6n Geogr~fica de la industria en su conjunto en las 
cfiversas regiones del pais recientemente delimitadas por el parlamento nacional, para el ano 1986 (Ver 
Cuadro No. 5): 

No. Establec. Empleo VBP 
Regl6n (Partlc. %) 

Grau 2.19 2.14 7.45 
Nor Oriental-Maranan 3.42 3.22 2.35 
5an Martrn-Libertad 3.50 3.96 4.19 
Chavin 1.06 2.21 1.84 
Lima-Callao 70.76 73.34 69.10 
Mariscal C~ceres 4.75 3.40 4.58 
Los Libertadores 2.46 2.20 2.27 
Arequipa 4.53 4.41 3.99 
Inca 2.28 1.25 0.94 
Puno-Tacna-Moqu. 1.59 0.97 1.02 
Amazon fa 2.28 1.60 1.27 
Ucayali 1.19 1.28 0.99 

Como ya mencionamos anterlormente el rasgo principal del centralismo limeno se mantiene. El 
hecho de haber juntado varlos departamentos para formar 12 regiones no ha modific1do este hecho Msico 
de la industria nacional. La distancia entre Lima-Callao y la regi6n m~s cercana es notoria. En numero de 
establecimientos la regi6n de Mariscal Caceres ocupa el segundo lugar y Arequipa el tercero; en la 
generaci6n de empleo el segundo lugar lo ocupa Arequipa y el tercero la regi6n de ::,an Martin-La Ubertad, 
y respecto al Valor Bruto de la Producci6n el segundo lugar corresponde a la regi6n Grau y el tercero a la de 
Mariscal Cbres. 

Estas variaciones no s61o reflejan industrias infantes en cada regi6n sino tambien disparidades 
apreclables respecto a los tamanos de planta promedios, escalas de producci6n e intensidades de capital 
utilizados. 

En tercer lugar veamos la participaci6n relativa de los estratos empresariales en las regiones. En 
la mayorra de ellas notamos una correlacl6n entre las participacionP.s de la regi6n sobre el total nacional con 
la participaci6n de cada estrato en la regi6n sobre su total nacional del estrato. Los casos particulares son: 
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CUADRON95 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA POR REGIONES 
ESTRATOS EMPRESARIALES 

(1986) 
(Unidades y Miles de lntis) 

1£&1• TAMiiO ESTAI. PAITIC. EllUO PAITIC. VIP PAl!TIC. 11.llAC. PAii JC. 11.1•. PMTIC. - Pl 238 2.2' 1,854 2.31 771,2'6 2.5' 350,312 1.98 171,471 5.17 
II 40 1.90 1,802 1.11 1,598,330 2.57 862,835 2.'4 234,3'2 2.:11 
Iii 3 1.5! 2,1'7 2.52 10,435,'86 13.13 5,445,807 14.4, 71,297 0.12 
TOTAL 281 2.19 5,823 2.14 12,805,282 7.45 6,658,954 7.57 477,130 2.2' 

nmtma Pl 390 3.70 2,1155 3.5' '67,831 3.21 565,890 3.20 128,852 3 •• 
IO.llAIARlll II 3' 1.85 l,8i8 1.78 1,360,836 2.19 760,'39 2.33 176,405 t.'4 

&J ' 4.76 4,020 4.68 1,703,471 2.14 1,100,047 2.93 n,726 0.84 
TOTAL 438 3.42 8,753 3.22 4,032,138 2.35 2,426,576 2.7' 377,983 1.7' 

SM llAITll - Pl 3~ 3.5' 2,938 3.'6 1,060,m 3.52 560,245 3.16 15',536 C.72 
LA LllEITN' II '4 3.04 3,406 3.23 2,478,301 3.99 l,'82,425 5.15 105,101 1.16 

&I 10 5.29 4,399 5.12 3,658,144 4.60 1,951,58' 5.1, 345,083 3.'6 
TOTAL 449 3.50 10,743 3.9' 7,197,344 4.19 4,194,259 4.77 606,720 2.17 

---------- --------
CllAVIM PI 122 1.16 906 1.13 227,880 o. 76 ·m,610 0.86 ,,177 0.28 

II 12 0.57 544 0.52 205,554 0.33 130,6" 0.40 12,222 0.13 
61 2 1.06 4,55' 5.30 2,729,444 3.43 1,4'9,557 3.91 387,217 4.45 
TOTAL 136 1.06 fi,006 2.21 3,162,878 1.14 l,~1;833 1.99 408,61' 1.93 

---------------------------------
LIM - CAll.MI PI 7,274 6'.07 56, Ill 70.04 21,827,'50 72.40 12,870,471 72.71 2,326,834 70.12 

II l,'63 7'.04 83,422 79.18 47,302,668 76.11 24,220,503 74.14 7,2~,'45 80.00 
&I 138 73.02 5!,518 6,.2' 49,569,549 62.3' 20,431,604 54.3' 7,221,873 12.94 
TOTAL 9,075 70.76 199,121 73.34 118,699,867 69.10 57,522,578 '5.40 1',824,352 7!.'6 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RARISCAL CACERES PI 571 5.42 3,8'0 4.85 t, 108,8'3 3.68 747,544 4.22 2',200 0.88 
II 34 1.62 1,719 1.63 I, 758,213 2.83 1,062,208 3.25 6,922 0.08 
&I 4 2.12 3,631 4.23 5,005,521 6.30 3,571,274 ,,52 21,533 C.25 
TOTAL 609 4.75 !,240 3.40 7,872,627 4.58 5,388,026 6.13 57,655 0.27 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LOS lllEITADORES Pl 271 2.57 2,035 2.54 1,221,724 4.05 8'1,588 4.81 65,906 I. 99 
- UARI Ill 39 1.85 2, 149 2.04 1,381,474 2.22 733,032 2.24 138,877 1.53 

Iii 5 2.65 1, 797 2.0! 1,304, 118 1.64 970,332 2.58 192,611 2.21 
TOTAL 315 2.46 5,981 2.20 3,'f07,316 2.27 2,554,,52 2.90 397,394 1.88 

-----------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------ARE DU IPA Pl 495 4.70 3, 715 4.63 818,876 2.72 505,861 2.86 67,934 2.05 
Ill 75 3.56 4,593 4.36 3,050,441 4.91 1,464,663 4.48 828,644 9.11 
61 ll 5.82 3,663 4.26 2,982,99' 3.75 I, 767 ,374 4.70 303,133 3.48 
TOTAL 581 4.53 11, 971 4.41 6,852,316 ~.19 3,737,898 4.25 1, 1'1, 711 5.68 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------lllCA Pl 272 2.58 1,974 2.46 559,300 1.86 352,153 l.99 48,653 1.47 
Ill 19 0.90 804 0.76 444,577 0.72 259,883 0.80 17,033 0.2' 
61 2 1.06 627 0.73 603, 912 0.76 117,409 0.31 25,476 0.29 
TOTAL 293 2.28 3,405 1.25 1,607,789 0.94 729,445 0.83 91, 162 0.43 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PlllO - TACMA Pl 177 l.68 1,266 1.58 655,554 2.17 212,m J.20 209, 962 6.33 - llOQUE6UA II 27 1.28 1,378 1.31 1,099,657 1.77 548,493 1.69 195, '66 2.15 
61 0 o.oo 0 o.oo 0 0.00 0 o.oo 0 0.00 
TOTAL 204 1.59 2,644 0.97 1,755,211 1.02 760,662 0.86 405,928 l.'2 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------··---



42 

CUAL'RON95 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA POR REGIONES 
ESTRATOS EMPRESARIALES 

(1986) 
(Unidades y Miles de lntis) 

1£61111 TAllARO ESTAI. PAllTIC. Ell'lEO PARllC. VIP PAltTIC. 11.uc. PARTIC. 11.lllP. PARTIC. 

MIZOlllA Pl 246 2.34 1,148 2.30 524,012 l.74 305,103 1.12· 62,571 1.n 
II 43 2.04 1,152 1.'6 562,760 0.91 312,213 0.'6 ,2,288 0.61 
61 3 1.59 735 0.8' 1,097,791 1.38 672,116 1.79 7,2'1 o.oa 
TOTAL m 2.28 4,335 1.60 2,184,563 1.27 1,289,432 1.47 132,157 0.63 

------------~----------------------------·----------------------~--------------------------
DYAi.i Pl 101 0.9' 748 0.93 404,882 1.34 m,249 1.30 41, 131 1.24 

II 49 2.33 1,914 1.82 909,711 1.46 62',768 1.93 40,803 0.45 
61 2 1.06 824 0.96 394,614 0.50 83,197 0.22 58,'78 0.68 
TOTAL 152 1.19 3,486 1.28 I, 709,207 0.9' 942,214 1.07 140,912 0.67 

-----------------------------------------.... -------------
--------~--------------------~~------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL IACIOIAL Pl 

RI 
61 
TOTAL 

10,532 100.00 80,210 
2,104 100.00 105,361 

189 100.00 85,937 
12,825 100.00 271,509 

100.00 30,148,767 100.00 
100.00 £2, 152,522 100.00 
100.00 79,485,249 100.00 
100.00 171,786,538 100.00 

17,702,195 100.00 3,318,234 100.00 
32,667,328 100.00 9,094,2'8 100.00 
37,587,306 100.00 1,707,218 100.00 
87,956,82' 100.00 2!,119,720 100.00 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------~----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pl=S-19 TRAI; 11=20-199 TRAii 61=•200 TRAB. 
nDTE: llJCTJ 
ELAIORACIOI: PROPIA 

S: datos dt YBP t lnsuaos 1stl11dos 

a) La regi6n Grau en la que el estrato de la Gran empresa rn.iestra una participaci6n mucho mayor 
en VBP que la de los otros estratos (13.13% de la GI contra 2.56% de la Ply 2.57% de la Ml). 

b) La regi6n Chavrn tambien rn.iestra una participaci6n mayor de la gran industria, ya que en la 
variable e"1Jleo participa con 5.3% mientras que la Pl lo hace con 1.1% y·1a Ml con 0.5%. 

c) La regi6n Inca rn.iestra una participaci6n mayor del estrato de la Pequena lndustria en el empleo 
con 2.46%, mientras que la Ml participa con 0.76% y la GI lo hace con el 0.76%. 

Iendencl•• de la Dlltrlbucl6n Geogtaflca Industrial (1971·1986) 

En esta oportunidad queremos presentar el desempeno de los departamentos del pais, asi como de 
los tres estratos empresariales de la industria formal (pequena, mediana y gran industria) a su interior, para 
el perrodo 1971-1986; evaluando las tres variables que venimos analizando: numero de establecimientos, 
perso:ial ocupado y valor bnrto de la producci6n. Lo haremos en orden inverso, es decir, comenzando por 
el VBP. (Ver Cuadro No. 6) 

I I I 
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CUADRON96 

CRECIMIENTO INDUSTRIAL DEPARTAMENTAL 
POR ESTRATOS EMPRESARIALES 

(1971 - 1986) 
(Uridades y Miles de lntis de 1979) 

ESTAI. EllPLEO VIP 
CREC. CREC. CIEC. 

aEPARTAllEITG TMARO 1'71 1'86 AllW. 1911 19116 AllML 1911 1986 AlllAl 

MAZCllAS 'I 5 16 I.I 3' 113 7.9 4JO 373 10.0 
Ill 5 I -10.2 147 54 -6.S 168 102 -3.3 
61 0 • 0 0 
TOTAL 10 17 3.6 183 157 -0.6 258 474 4.2 

---------------------------
AICASll Pl 28 122 10.3 253 '°' '·' 1,816 2,619 2.5 

Ill 13 12 ..o.s 572 544 -0.3 4,715 2,3'2 -4.S 
61 2 2 0.0 2,705 4,556 3.5 12,787 31,3'7 6.2 
TOTAL 43 13' 8.0 3,530 6,006 3.6 .,,317 36,349 4.3 

--------- --------
APURlllAC • Pl I 10 15.6 52 74 2.4 64 230 8., 

Ill 2 0 -100.0 24 0 -100.0 244 0 -100.0 
61 0 0 0 0 
TOTAL 3 10 8.4 76 74 -0.2 308 230 -1.9 

------------------------------------------- ----------------------------------------------------
AREllUIPA Pl 18' 495 6.7 1,654 3,715 5.5 4, 174 9,411 5.6 

Ill " 75 0.6 3,920 4,593 1.1 27,49' 35,0Si l.6 
61 ' It l.3 2,620 3,6'3 2.3 23,254 34,211 2.6 
TOTAL 264 581 5.4 8,194 H,971 2.6 54,924 71,748 2.4 

-----------------------------------------------------------~-------------------------------------------
AYACU'~tll Pl 12 39 8.2 81 287 ••• 236 857 9.0 

Ill 0 0 0 0 
61 0 0 0 0 
TOTAL 12 39 8.2 81 287 1.8 23' 857 9.0 

------------------------------------~--------------------------------------------------------------------------
CAJAllARCA Pl 20 97 II. I 168 692 '·' 286 3,086 17.2 

Ill 6 7 1.0 300 332 0.7 1,756 2,725 3.0 
61 I 0 -100.0 231 0 -100.0 3,226 0 -100.0 
TOTAL 27 104 9.4 '99 1,024 2.6 s·,2'1 5,811 0.7 

-----------·---------------------------------------------------------------------------------------------------
CALLAO Pl 181 439 ,, I l,,CJ2 3,'79 5.3 10,885 22,776 5.0 

Ill 170 175 0.2 10,295 9,691 -0.4 90,040 CJl,66CJ 0.1 
61 24 25 0.3 8,632 10,211 1.1 111,650 230,120 4.CJ 
TOTAL 375 63CJ 3.6 20,61CJ 23,581 0.9 212,575 344,565 3.3 

•h·------------------------------------------------------------------------------------------------------------wzco Pl " 236 6.2 7r.9 1,692 5.4 4,518 5,510 1.3 
Ill 14 13 -0.5 745 627 -1.1 2,221 4,263 4.4 
61 4 2 -4.5 1,011 627 -3.5 8,590 r.,940 -1.4 
TOTAL 114 251 5.4 2,585 2,946 o,, 15,330 16,713 0.6 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HUANCAVELICA Pl 10 16.6 38 80 5.1 ' 192 n., 

"' 0 0 0 0 
61 0 0 0 0 
TOTAL 10 16.6 38 80 5.1 9 192 22.6 

--------------------------·-------------------------------------------------------------------·----------------
llllANUCO Pl 57 130 5.7 515 946 4.1 2,025 3,592 3.CJ 

"' 12 ' -1.9 724 376 -4.3 3,,13 2,025 -3.1 
&I 2 I -4.5 668 276 -5.7 25,9'2 92 -31.4 
TOTAL 71 140 4.6 1,907 1,598 -1.2 31,600 5,70CJ -10.8 

-------------------------------·---·---------------------------------------------------------------------------

' ----- ---- - --~------ -- -
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CUADRON'6 

CRECIMIENTO INDUSTR;.~ DEPARTAMENTAL 
POR ESTRATOS EMt.,RESARIALES 

(1971 • 19CS) 
(Uridades y Miles de lntis de 1979) 

ESTO. EllUll "' CREC. CIEC. CllEC. 
IEPARTAIOTO TAllAiiO 1'71 1'86 AllJAl. 1971 IW .... 1971 1• AllJAL 

ICA Pl 136 m 3.3 1,076 l,"8 3.0 5,233 12,m ,.2 
Ill 37 39 0.4 1,7,7 2,149 1.3 14,258 15,87' 0.7 
61 5 1,797 0 14,'87 
mM. 173 266 2.9 2,843 5,614 4.6 19,491 43,855 5.6 

Jmll Pl 160 382 6.0 1,238 2,470 4.7 4,815 7,713 3.2 
Ill 33 22 -2.7 1,515 1,206 -1.5 7,274 18,017 6.2 
61 3 3 o.o 3,369 3,355 o.o 51,313 57,433 0.1 
TOTAL 196 407 5.0 6,122 7,031 .. , 63,401 83,1'3 I.I 

U LllERTAI Pl 142 320 5.fi l,252 2,524 4.8 4,186 10,355 6.2 
Ill il 5' -0.8 3,421 3,042 -0.8 15,879 2',836 3.6 
61 6 10 3.5 2,328 4,:m 4.3 33,470 42,040 1.5 
TOTAL 211 386 4.1 7,001 9,"5 2.4 53,536 79,231 2.6 

UlllAYE• Pl 109 277 6.4 929 2,050 5.4 2,575 7,664 7.5 
Ill 43 31 -2.2 l,861 1,492 -l.5 13,213 12,812 -0.2 
&I 1 9 1.7 2,784 4,020 2.5 25,330 19,511 -1.7 
TO!Al 159 317 4.7 5,574 7,562 2.1 41, ll7 40,053 -0.2 

---------------------------------------~-----------------------------------
LlllA Pl 2,993 6,835 5.7 27,205 52,502 4.5 87,634 228,073 6., 

Ill 1,439 l,488 0.2 76,176 73,731 -0.2 393,2" 451, 945 0.9 
61 88 ll3 1.7 35,379 49,307 2.2 230,103 :m,545 2., 
TOTAL 4,520 8,436 4.2 138, 760 175,540 1.6 711,03' 1,019,5'2 2.4 

---------~-------------------------------------------------------------------------------------------------
LllETO Pl 122 246 4.8 1,018 1,848 4.1 3,212 6,022 4.3 

Ill 27 43 3.2 1,337 1,752 1.8 4,773 6,467 2.0 
61 l 3 7.6 279 735 6.7 1,201 12,616 17.0 
TOTAL 150 292 4.5 2,634 4,335 3.4 16,52' 25, 106 2.1 _____________________________________________________________________________ ..__ _______________________________ 

UDR£ IE llOS Pl 12 2' 5.3 100 208 5.0 352 '88 4,, 
Ill I 6 12.7 31 177 12.3 86 847 16.5 
61 0 0 0 0 
TOTAL 13 32 6.2 131 385 7.5 438 l,535 8.7 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ltOM&UA Pl 6 21 8.7 61 149 6.1 206 424 4.9 

Ill l 0 -100.0 ., 0 -100.0 12 0 -100.0 
61 0 0 0 0 
TOTAL 1 21 1.& 80 149 4.2 218 424 4.5 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PASCO Pl 26 59 5.6 221 474 5.2 680 1,43' 5.l 

Ill 8 3 -6.3 311 137 -5.3 1,176 164 -12.3 
61 0 0 0 0 
TOTAL 34 62 4.1 532 611 o., l,855 1,603 -1.0 

--------------------·------------------------------------------------------------------------------------------
PIURA Pl 75 220 7.4 681 1,702 6.3 1,825 B,022 10.4 

Ill 40 38 -0.3 1,7" I, 724 -0.2 14,251 IB,071 1.6 
61 2 3 2.7 1,500 2,167 2.5 38,247 119, 92' 7.9 
TOTAL 117 2'1 5.5 3,947 5,5'3 2.4 54,323 146,023 6.8 

------------------------------------------------------------·--------------------------------------------------
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CUADRON96 

CRECMENTO INDUSTRIAL DEPARTAllENTAL 
POR ESTRATOS EllPRESARIALES 

(1971 -1986) 
(Unidades y Miles de lntis de 1979) 

ESTAI. EllUI "' CIEt. me. Cll£C. 
llEFMTAIDl .. Tlllliil 1'71 1• 111111. 1,71 1• lllllL 1'71 1• mil 

,. Pl 16 " '·2 12' 313 1.1 1'2 1,1'3 13., 
II 4 ' 5., 221 541 '·' 1,441 2,503 3.7 
&I • • • • TDTM. 20 " '·' 354 '21 5.1 l,510 3,"5 5.5 

SM IAITI• Pl 12 55 10.7 107 414 ,.4 313 t,137 12.5 
Ill 2 I ,.7 51 3'4 14.t .. t,'45 22.4 
II • • 0 0 
JOTIL 14 '3 10.5 158 111 11.2 m 3,483 15.7 

TACllA Pl 20 " 11.0 182 734 9.7 341 6,007 21.1 
Ill 12 II 2.7 352 l30 5., 1,732 ••• 134 12.5 
II • • 0 • TDTM. 32 114 I.I 534 1,5'4 7.4 2,013 16,141 14.7 

----------
TilllES Pl 6 18 7.6 70 152 5.3 302 141 7.1 

Ill 2 2 0.0 68 71 .. , 170 2'7 3.1 
II 0 0 • 0 
TOTAL I 20 ,.3 138 230 3.5 472 1,138 .... 

--------- --------------------------------------------------~~---------
OCAYALI It Pl 52 IOI 4.5 43' 741 3.7 1,377 4,653 1.5 

Ill 27 4, 4.1 l,?00 1,914 2.6 4,774 I0,455 5.4 
II I 2 4.7 270 124 7. 7 1, 190 4,535 '·3 
TOTAL IO 152 4.4 2,006 3,416 3.1 7,341 19,'43 6.1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL IACIOUl Pl 4,474 10,532 5., 3',9'0 I0,210 4.1 137,314 346,4n ,.4 

Ill 2,030 2,104 0.2 106,'30 105,3'1 -t. I 602,67' 7.14,271 I.I 
&I 150 189 1.6 61,83' 85,'37 2.2 5",323 913,4'3 3.2 
TOTAL 6,654 12,125 4.5 208, 726 271,508 I.I 1,306,316 1,974,211 2.1 

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

Pf =5-1' TIAIJ ftl=20-I" TRAB1 &1=•200 TRAI. 
r1DT£: lllCTI 
EUIGIACI•: PIOPIA 
I: d1tos dt VIP t lftlUIOI tsti11dol 
11: d1to1 dt 1971 tsti .. dol 119un ,1rtici,1cion rtl1tiv1 tn 1'86 

CUADRO RESUMEN 
------·----------------------------------------------------------------------------------------------------~---
PROYllCIAS . Pl 1,300 3,258 6.3 11,063 24,02' 5.3 31,795 95,,21 •• 2 

Ill 421 441 0.3 20,459 21,93' 0.5 11•,m 170,651 2.4 
GI 38 51 2.0 17,1~ 26,41, 2.7 224,570 343,758 2., 
TOTAL I, 75' 3,750 5.2 4',341 72,387 2., 382,.705 '10,084 3.2 

--------------------------------------------------------·------------------------------------------------------
UllA Y CM.LAO Pl 3,174 7,274 5.7 21,8'7 56,181 4.5 98,519 250,841 6.4 

Ill 1,609 1,663 0.2 86,471 83,422 -0.2 4Bl,334t 543,613 0.8 
61 112 138 1.4 44,011 59,518 2.0 341,753 5'9,665 J.5 
TOTAL 4,895 9,075 4.2 159,379 19',121 1.5 •23,,11 1,364,127 2.6 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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8 cracimienlo del VBP inclJstrial de cada uno de IOs departarnentos en el periodo 1971-1986 pre
senta las siguienes tasas de c:recinienlo araJal: 

DEPARTAllENTO 
Huancavelca 
San uartrn 
Taala 
Ayacucho 
Madre de Dios 
Pin 
Ucayal 
Turmes 
lea 
Puno 
MocJJ8gUa 
Ancash 

TASA DE CRECIMIENTO 
22.6% 
15.7% 
14.7% 
9.0% 
8.7% 
6.8% 
6.8% 
6.0% 
5.6% 
5.5% 
45% 
4.3% 

Sitomamos enruern CJ18 el crecimiento delvalorb."Utode la producci6n en el depaltamento de Lima 
fue de 2.4% arual podemos arirmar CJ18 se trata de desempenos bastante significativos. Es i~rtante 
considerarcpt en la rnayorfade IDs casos se tratadedepartamentos con escaso desarrollo relativo del sector 
industrial y CJ18 por lo tanlo las alas tasas se explican por la reduc:ida base de la que parten, en donde un 
pequefto lncremenlo adiclonal genera una alla tasa. Sin embargo no deja de ser sintomAtica la presencia 
de 3 depaltamenlos del lrapecio andino oomo Huancavelica, AyaaJCho y Puno, asi como 2 departamentos 
defronteracomo TacnayTurnbes, yfinalmente 3departamentos de la selvaoceja de selvacomo San Martin, 
Madre de Oios y Ucayal. De manlener por un periodo prolongado tasas de crecimiento similares la 
contrb.lci6n del sector incllstrlal al desanollo regional podrfa hacerse rearidad. 

Ahora analcemos cu41 ha sido la contrbJci6n de los <faversos estratos empresariales (Pl•pequena 
industria, Ml-mediana lndustrta. Gl-gran lndustria) en este crecimiento anualdel valorbruto de la producci6n. 
Para elo prasentaremos los estratos y el departamento a que pertenecen que mayor crecimiento han 
mostrado: 

ESTRATO 
Pl 
Ml 
Pl 
pt 

GI 
Ml 
Pl 
pt 

Ml 
Pl 
Pl 
GI 

DEPART AMENTO 
Huancaverica 
San M8rtrn 
Tacna 
Cajamarca 
Loreto 
Madre de Dios 
Puno 
San Martrn 
Tacna 
Piura 
Amazonas 
Ucayali 

TASA DE CRECIMIENTO 
22.60/o 
22.4% 
21.1% 
17.2% 
17.0% 
16.5% 
13.6°/o 
12.s01o 
12.5% 
10.4% 
10.0°lo 
9.3% 

Entre los doce primeros estratos departamentales de mayor crecimiento del valor bruto de la pro
ducci6n encontramos a 7 de la pequena industria, 3 de la mediana lncfustrla y 2 de la gran industria. Lo que 
senala la mayor contribucldn al desarrollo dep;trtamental de los estratos de la pequena y median a industria. 

bl Personal ocupado 

Tambien para esta variable presentamos a los departamentos que han tenido el mayor crecimiento 
en la creacldn de empleo Industrial: 



DEPARTAMENTO 
San Martrn 
Ayacucho 
Madre de Dios 
Tama 
Puno 
Huanca~lica 
lea 
MocJJegua 
Ucayal 
Ancash 
Tum>es 
Loreto 

TASA DE CRECllllENTO 
11.2% 
8.8% 
7.5% 
7.4% 
6.7% 
5.1% 
4.6% 
4..2% 
3.8% 
3.6% 
3.5% 
3.4% 
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La ista de los primeros 12 departamentos en la creaci6n de puestos de trabajo es casi la misma que 
para el caso del valor brulo de la procb:ci6n. con la excepci6n de Loreto que entra en el ultimo lugar. Ello 
refuerza las conclJsiones atteriores, en el sentido del desempefto satisfactorio de algunos de !os departa

. mentos considerados mas depimidos y poco desarrollados incllstrialmente. 

Veamos ahora la contrbJci6n de los diferentes estratos empresariales departamentales. en este 
esfuerzo de creaci6n del eq>leo regional: 

ESTRATO DEPARTAMENTO TASA DE CRECIMIENTO 
Ml San Martrn 14.0% 
Ml Madre de Dios 12.3°/o 
Pl Cajamarc.~ 9.9% 
Pl Tacna 9.7% 
Pl San Martrn 9.4% 
Pl Ancash 8.9% 
Pl Ayacucho 8.8% 
Pl Amazonas 7.9% 
GI Ucayali 7.7"/o 
Pl Puno 7.7% 
GI Loreto 6.7% 
Pl Piura 6.3°/o 

Vemos que 8 de los 12 primeros estratos son de la pequena industria, 2 de la mediana industria y 
2 de la gran industria, es decir, una partfcipaci6n sim~ar a la de la variable valor bruto de la pr0ducci6n. en 
la que la PMI tuvo una part~n fundamental. Los unicos casos con presencia de la gran industria son 
Ucayal y Loreto en donde han habicfo lnverslones en madera e industria de ensamblaje por los incentivos 
tnbutarios existentes. 

c> Numero de establecimientos 

Respecto a la variable oomero de establecimientos los mayores crecimientos en el periodo 1971-
1986 sedan en los sigulentes departamentos: 

DEPARTAMENTO 
Huancavelica 
San Martrn 
Cajamarca 
Tacna 
Puno 
Apurimac 
Ayacucho 
Ancash 

TASA DE CRECIMIENTO 
16.6% 
10.5°/o 
9.4% 
8.8% 
8.6% 
8.4% 
8.2% 
8.00/o 
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MocJJegua 
Turrt>es 
Madre de Oios 
PUa 

7.6% 
6.3" 
6..2% 
5.5% 

tbtvamerte encomamos los mismos ~OS que tuYieron mejor desempefto para la 
variable personal OQ4)ado, con el al\adido de Cajamarca y Pina. dos ~os. del norte del pais. 

Respedo a los esbatos ....,resariales de cada departamento los primeros 1 O lugares son ocupados 
por la pecptfta lnclJsbia y los 2 siguiertes porla medana industria. como era de esperarse. Es evidente CJJe 
el mayor nlmefo de establecimienlos ooews en los departamentos del interior del pais son de pequena 
dimensi6n; y si ademU tenemos en cuenla que muchos de estos departamentos tienen un ~ente 
desarrolo irDJstrial. se explica la presencia de la PMI en la variable nlimero de establecimientos. 

D. EJpon,..._ da la paquefta y Median& lndustrta 

Antes de preserUr el desempefto de cada est.-ato 8fl1>f'8sarial respecto a las exportaciones 
realzadM en el perfodo 1982-1986 nos parece permente darun Yistazo a las exportaciones marlJf actureras 
en su conjmlo. 

ExpodlCIQnn Mll'IUfaclurlrll 

Las exportaciones del sector lnciJstrial se han venido comportando durante la presente ~da de 
una manera sinilar al del ~de exportaciones no trad'ICionales, de tal forma que no han podido superar 
todavfa su record hist6rico de 1980 con un monto de 758 millones de d61ares. En ese ano las exportaciones 
industrlales represenlaron el 16.9% de la producci6n total del sector; a partir de ese momento esta 
partq,acicSn ha venido dismhJyendo aceleradamente, como podemos apreciar a continuaci6n: 

1965 
1970 
1975 
1976 
19n 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Expon. Manuf (XM) 
(lndlc8 1970:100) 

40.87 
100.00 
144.63 
201.23 
361.79 
507.48 

1204.68 
1229.80 
885.48 
873.38 
535.60 
602.51 
649.74 
464.27 
335.34 

Fuente: Carlos E. Paredes, GRADE, 1988 

Partlclpacl6n 
de las XM sabre 
PBI Manufac. 

1.01% 
1.93°/o 
1.98% 
2.64% 
5.08% 
7.40% 

16.90% 
16.38% 
11.81% 
11.97% 
8.87% 
9.70% 

10.06% 
6.10% 
3.93°.<t 

A nivel de ramas lndustrfales (CllU a tres drgltos) encontramos que las quetienen mayor participaci6n 
(al'lo 1987) en las exportaciones manufactureras son las sigulentes: 

CHU 
321 
372 

ACTIVIDAD 
Textiles 
Met4ficas No Ferrosas 

PARTICIPACION 
35.51% 
14.61% 



311 
351 
312 
352 
383 
Total 
Fuente: ICE 

Prod.Alimenticios 
Quimicos lncilstriales 
Prod.Afim.Diversos 
Otros Prod. aurmicos 
Equipo Electrico 

13.05% 
10.11% 
5.56% 
2.35% 
2.18% 

83.37% 
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Como vemos estas siete ramas industriales representan el 83.37% de las exportaciones manufac
tureras, b que revela cierta concemaciOn en determinadas adividades. 

En lo que respecta al creciniento, si bien el conjunto de exportaciones manufactureras declinan en 
el perfodo 80-87, se puede observar algunas ramas con mejor desempeno que otras. Nos referimoc; 
particularmente a: Joyeria de Oro y Plata (390), Metalicas No Ferrosas (372), Ind. Basicas de Hierro y Acero 
(371), Prendas de Vestir (322), Prod. de Loza y Porcelana (361), que no rnsestran una caida tan sostenida 
y prooonciada como el cor.;.mto. 

Em>nactgoes por emmos empresartales 

Profundizando el analisis de las exportaciones del sector industrial vamos a presentar el desempeflo 
de cada estrato empresarial: pequena inciustria (5 a 19 trabajadores}, mediana industria (20 a 199} y gran 
industria (mas de 200 trabajadores). Hay que advert:rque la unica posibil:dad de realizar este analisis ha sido 
tomar como fuente de inforrnaci6n la estadistica industrial anual del MICTI, ya que el ICE no cuenta con 
inforrnaci6n que permita estratificar a las empresas. 

Esto supune ciertos riesgos, por lo que hay que tomar las conclusiones con las debidas precaucio
nes, ya que mientras que el ICE y el MEF obtienen su informaci6n de las aduanas (lo que sale realmente del 
pais} el MICTI lo hace a partir de las declaraciones de las err.presas, que no se verifican y que en algunas 
oportunidades no coinciden con le realidad. (Ver Cuadro No. 7) 

Un factor de distorsi6n muy significativo es el hecho de que el MICTI considera como exportaci6n 
industrial a los derivados del petr61eo efectuada por PETROPERU, por haber sufrido un nivel de transforma
ci6n, producto que es considerado tradicional por el ICE y el BCR. Las exportaciones de este producto 
representan el 40.9% del total de exportaciones industriales en el ano 1986 y el 23.6% en el ario 1982. Por 
lo tanto, para efecto de nuestro analisis, las vamos a abstraer de las exportaciones industriales. 

A nivel global del sector industrial (sin considerar las exportaciones de petr61eo). para los anos 1982 
y 1986 (10}, tenemos la siguiente participaci6n porcentual de los tres estratos empresariales en las ventas 
totales, las exportaciones industriales y la participaci6n de las exportaciones sobre las ventas totales: 

TAMANO VENTAS TOT. EXPORT. IND. EXPNTAS 
(Participaci6n Porcentual) 

1982 
Pequena 13.0% 4.8% 2.58% 
Median a 38.1% 19.5% 3.57% 
Grande 48.9% 75.7% 14.50% 
TOTAL 100.0% 100.0% 7.96% 

1986 
Pequena 17.4% 9.5% 2.35% 
Mediana 36.6% 43.5% 5.15% 
Grande 46.3% 47.0% 6.22% 
TOTAL 100.0% 100.0% 4.99% 

(10) Las estadlsl1C2.S sobre las exportaciones de los div~rsos estratos empresariales tienen como fuente al Mlt";TI. 
Se han considerado los al'los 1982 y 1986 para realizar el an~lisis din~mico ya que el 82 es el primer allo en 
que el se regislran datos sobre elfportaciones y CERTEX en el MICTI, y el 86 es el ultimo al\o disponible. 
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CUADRON'7 

EXPORTACION INOOSTRIAL POR TAMANo DE EMPRESA 
(Miles de lnlis) 

-1986-
CIIU ACTIVllM TAllliiO :vmas TOT. l PMTIC: COTEI l PAltTIC: DPCltl l PARTIClEIP/YTAS : 
- ---- ·--- --: --· -·---· 
311 Al..llDTDS P£llGA 4,m,492 17.7 15.5 : '5,217 47.5 4'.I m,1:11 32.0 43.5 '·'l IDIAllA ,,09',721 38.1 I,.. : 53,353 31.1 13.4 275,&0I 31.5 !.4 3.03 .. 10,526,148 44.1 14.5 : 11,117 13.7 3.1 311,8" 36.5 4.1 3.03 

TOTAL 23,146,061 100.1 15.2 : 137,4$7 100.0 13.3 173,632 100.0 7., 3.5' 

312 Al..lllEITOS Ill. PEllGA ,ll,!72 17.4 3.3 : l,853 72., 1.3 l,!73 15.5 1.4 0.'8 
llEDIAllA 3,1156,'4! n., ,.I : "' 27.4 0.2 41,7'1 84.5 t.7 1.26 -- 472,4'0 '·' o., : o.o t.O o.o o.o 
TOTAL 5,241,381 100.0 3.3 : 2,552 100.0 0.2 57,734 100.0 0.5 1.10 

-: 
313 IElllAS PEllGA 1,37',45' 16.4 5.1 : o.o o.o : 250 2.5 0.0 0.02 

IOIAllA 1,1::8,60! 22.1 3.3 : 1,407 85.4 0.4 : ,,821 68.3 0.2 0.37 
6RAllE 5,1'3,470 •1.5 7.1 : 240 14,, o.o : 2,,17 2'.2 o.o 0.06 
TOTAi.. 8,401,538 100.0 5.4 : 1,647 100.0 0.2 : ,,,.. 100.0 8.1 0.12 

------ .-- :-------: ------.---. 
314 TWCO PEQUE;A o.o 0.0 : 0.0 : 0.0 0.0 : 

llEDIAllA 102,727 17.0 0.2 : 0.0 : 2 100.0 0.0 : 0.00 : 
6RAQE 501,2'0 83.0 0.7 : 0.0 : 0.0 o.o : 
TOTAL 604,017 100.0 0.4 : o.o : 2 :oo.o 0.0 : 0.00 : 

-----------------------------:-------------------------:---------------------:--------------------:-~----: 
321 TEITILES PElllGA I 1,750,388 13.l ,,4 : l,235 0.3 0.9 : 3,085 O.l 0.5 : 0.18 : I 

llEDIW I S,984,195 44.9 10.S : 18',5'8 38.S 47.7 : 8S8,4S2 35. l 2'.2 : 14.35 : I 

6UllDE I 5,600,012 42.0 7.7 : 301,576 61.2 60.8 : 1,583,"4 64.8 20.2 : 28.2' : I 

TOTAl : 13,334,595 100.0 8.5 : 492,409 100.0 47.7 : 2,445,531 100.0 21.4 : 18.34 : 
-------------------------------:----------------------------:--------------------------:---------------------------:---------: 
322 PRDDAS DE VESTIR PEllUGA I, 772,147 .,.1 ,,5 : o.o 0.0 : 0.0 o.o : 

llEDIAllA I 

1,837 ·°" 48.4 3.2 : 5,304 70.1 1.3 : 21,513 74.2 0.7 : l.17 : I 

GRMDE ' 112,2" 4.8 0.3 : 2,265 29.9 0.5 : 7,48' 25.8 0.1 : 4.11 : ' TOTAL I 3,792,215 100.0 2.4 : 7,5" 100.0 0.7 : 28,"9 100.0 0.3 : 0.7' : I 

-------------------------------:----------------------------:--------------------------:---------------------------:---------: 
J24 CAtZADO DE CUERO PE~iiA ,71,201 39.7 2.5 : 5 '·' o.o : " 0.7 0.0 : C.:>O : 

llEDIW 537,,03 31.I 0.9 : m "·o 0.0 : 2,'205 ,,,9 0.1 I 0.41 : • 
WIDE 482,873 28.5 0. 7 : 117 37.4 o.o : '44 22.5 o.o : 0.13 : 
TOTAL l,&91,,77 100.0 I. I : 313 100.0 0.0 : 2,868 100.0 o.o : 0.17 : 

--~----------------------------:----------------------------:--------------------------:---------------------------:---------: 
332 llUEBLES DE KADEIA PEDUENA 545,4" 45.5 2.0 : 0.0 0.0 : o.o 0.0 : 

llEDIAllA ,53,920 54.5 1.1 : 2'8 100.0 0.1 .: l,577 100.0 0.1 • 0.24 : ' 6RNIDE 0.0 o.o : o.o o.o : o.o o.o : 
TOTAL I, 199,38' 100.0 0.8 : 2'8 100.0 o.o : l,577 100.0 0.0 : 0.13 : 

-------------------------------:----------------------------:--------------------------:---------------------------:---------: 
342 lnPR£NTAS Y EDIT. PEllUE~A 1,571,406 33.3 5.8 : 274 100.0 0.2 : 2,,48 100.0 0.4 : 0.17 : 

"EDI ANA I l,815, 7CJ2 38.5 3.2 : 0.0 o.o : 0.0 0.0 : • 
GRANDE • 1,32,,0ll 28.l 1.8 : o.o o.o : o.~ o.o : • 
TOTAL • 4, 713,209 100.0 3.0 : 274 100.0 0.0 : 2,,48 100.0 o.o : o.o, : • 

-------------------------------:----------------------------:--------------------------:-------------------------~-:---------: 
356 PROD. PLASTICOS PEQUE"A 758,237 17.0 2.8 : 7' 2.2 0.1 : 372 0.6 0.1 • 0.05 : I 

NEDIAllA ' 2,87',22& '4. 7 5.1 : 2,198 ,2.2 0.6 : 57,237 88.9 '· 9 : '·" : • 
GRANDE 913,52, 18.3 I.I . 1,255 35., 0.3 : ,,756 10.5 0.1 • 0.83 : • • 
TOTAL • 4,450,98~ 100.0 2.8 : 3,533 100.0 0.3 : ,4,3'5 100.0 0.6 : 1.45 : ' 

--------------~----------------:----------------------------:--------------------------:---------------------------:---------: 

I II I 
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CUADRON97 

EXPORTACION INDUSTRIAL POR TAMANO DE EMPRESA 
(Miles de lntis) 

-1986-

TAllAiill IBTAS m. l PAITIC: COTEI l PAITICI OIWT -· -· 

St 

l PAITIC:EIP/YTAS 

315 m. 981• Pmla 
11111111 .. 121,21! 21., t.4 

44f,HS 11.4 t.! 
••• 0.1 

212 13.5 t.2 
1,807 •• 5 1.5 

1.0 I.I 

1,74, 14.3 1.3 
11,4'2· 85.7 t.4 

1.1 I.I 
TITM. 5'1,!M lot.e 1.4 2,.., let.t t.2 121211 lot.I 0.1 2.17 

3'0 ITIAS lmustllAS rmGA 
llOIAll .. 
ma. 

4n,139 23.5 
l,434,,7' 71.6 

12t,157 5., 
2,m,2n 1ot.o 

I.I 
2.5 
0.2 
1.3 

55 2.6 
l, "' 91.4 

130 6.1 
2,151 IOI.I 

••• 1.5 

••• 1.2 

211 o.o 

505,'24 "·' m t.1 
"'•m lot.o 

•.• '·°' 20.6 42.23 
t.I 0.41 
5.3 29.16 

----·~-~---1--------.---·-------. -------------:----
llEIES IE alStll PE1GA I 14,111,116 29.3 

llOIAllA C 30,4n,512 43.7 
SIAlllE I 2$1 111,,16 3'.I 
llTM. I H,8"1244 JOO.I 

52.t : "·070 10.6 4,.5 : 296,542 
53.5 : s,na n.5 '4.6 : 1,•,5'2 
34.7 : 324,401 4'·' 65.4 I l,'211240 
44.5: '5012'2 IOO.O 52., : 4,IK,344 

7.2 4,.2 : 2.9' 
4,.o 64.3 : '·I' 
4'.I 24.S : 7.63 

100.0 35., : 5.n 
-------: :- ----1-- ------:--. 

--:-------------:------------------:-----------:-------: 
323 aeo PEHRA : m,464 2'.3 1.2 : 661 12.s o.s r 51601 1,.1 o., : 1.'8 : 

llEllMIA I '36,314 73.7 l., : 4,509 17.5 1.2 : 23,710 '°·' 0.1 : 2.53 : 
lilAIDE : o.o o.o : ••• o.o : t.O o.o : 
TITAL l,2',,778 100.0 0.1 : 5,270 100.t 0.5 : 2',311 100.0 0.3 : 2.31 : 

----·-------------------------:----------------------------:-------------------------:---------------------------:--------: 
331 llADERA PE1UERA 11125148' 54.3 4.1 : '4 1.7 O.l I 1,3'1 '·' 0.2 : 0.12 I 

llEllAllA : 171,138 42.4 1.5 : 2,230 41.2 '·' : 11,,3' 60.3 0.4 : 1.35 : 
liRAllDE : ''·"7 3.4 0.1 : 3,093 57.1 0.6 : 6,4,7 32.1 0.1 : ,.30 : 
TOTAL 2,074,l'l 100.0 1.3 : 5,417 100.0 0.5 : 1,,7,7 100.0 0.2 I 0.'5 : 

----------------------------:----~------~----------------:--------------------------:~-----~--------------------:---------: 
341 PAPEl. P£11UEa;A C 111,381 2.7 0.4 : 0.0 0.0 : 0.0 0.0 : : 

llEDIAllA I 1,56,,557 35.4 2.8 : 0.0 0.0 : 71170 12.6 0.3 I 0.50 I 
6RANIE : 2,611,519 60.I 3.6: 15,316 100.0 3.1 : 54,550 17.4 0.7 : 2.08: 
TOTAL : 4,306,557 100.0 ·2.1 : 15131' 100.0 1.5 : 62,420 100.0 0.5 I 1.45 : 

-------------------------------:----------------------------:------------------------~-:---------------------------:---------: 
351 IUIKICA IAS. P£11UENA 1,146,,70 18.3 4.2 : 2,673 2.3 I., : 16,560 1.7 2.6 I 1.44 : 

llEDIAllA I 2,124,071 33.1 3.7 : 41,352 35.2 10.4 : 301,714 31.6 10.3 : 14.20 : 
61AllE I 3,008,43' 47., 4.1 : 73,356 62.~ IC.I : '36,1'2 ,6.7 I.I : 21.15 : 
TOTAl : 6,27,,477 100.0 4.0 : 117,311 100.0 11.~ : '54,45' 100.0 1.4 : 15.20 : 

-------------------------------:----------------------------:--------------------------:---------------------------:---------: 
352 OTROS OUIRICOS P£11UE;;A : 1,'931372 1,.1 7.3 : 12,"5 31.8 ,,3 : 80,023 33.2 12.5 : 4.01 : 

"EDIAllA : 5,788,57' 55.4 10.2 : 5,370 16.1 1.4 : 39,057 16.2 1.3 : 0.67 : 
SRAllDE : 2,,72,1'3 25.6 3.7 : 151079 45.1 3.0 : 122,122 50.6 1.6 : 4.57 : 
TOTAL I I0,4~4,144 100.0 5.7 : 33,414 100.0 3.2 : 241,212 100.0 2.1 I 2.31 : 

-------------------------------:---------------------·------:-------------------------~:---------------------------:---------: 
353 REr11. PETRll.EO PEllUE;;A I 121116 0.1 0.0 : 0.0 : 0.0 0,0 : : 

llEDIAllA : 2,126,650 8., 3.7 : 0.0 : 1,1'8 0.0 0.0 : 0.05 : 
6RARDE I 21,807,613 ,I.I 30.0 : 0.0 I 4,580,106 100.0 59.6 I 21.45 : 
TOTAL i 73,,4&,Jii 100.0 15.3 I 0,0 I 4,'81,274 100.0 41.0 : 19.55 : 

----------------------·---------:---------·------------------:--------------------------i---------------------------:---------: 
3'~ DERl~.l'ETROl.EO PEQU£;;A 3,7,7 100.0 o.o : 

KEDIAllA I 0.0 0.0 I 
o.o : 
o.o : 

o.o : o.oo : 
o.o : 
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CUADRON'7 

EXPORTAQON INDUSTRIAL POR TAMANO DE EMPRESA 
(Miles de lntis) 

-1986-

CllU ACTIVJDAI TMAiiO 'VOOAS TOT. l PAITIC: CEITEI l PAITIC: EIPlltT l PAITIC:EIPMAS : 
-- -: -: --·----· 

6IAlllE o.o 0.0 : o.o : 0.0 
TUTAI. 3,7'7 100.0 o.o : o.o : o.• o.oo 

----: ----: 
35'5 LLAITAS Y CAIDll PE"6A 227,4'2 12., 0.1 : 381 21.4 0.3 : l,"5 H.2 0.3 0.8' 

IOHllA 155,031 8.8 0.3 : t.O o.o : o.o o.o 
6IABE 1,374,512 78.2 I., : t,400 78., 0.3 : 8,259 .... 0.1 0.60 
TOTAL 1,757,035 100.0 1.1 : 1,111 100.0 0.2 : 10,224 100.0 O.l 0.58 

----: ---
3'1 IMl.LOZA,PllC. PEIGA 2',?il 8.0 O.l : o.o o.o o.o o.o 

IOIAllA l"·"' 46.5 0.3 : 13 1.3 o.o o.o o.o 
6IAllllE 1'5,947 45.4 0.2 : m '8.7 0.2 3,253 100.0 o.o l.'6 
TOTAi. 3'5,214 100.0 0.2 : '" 100.0 0.1 3,253 100.0 o.o 0.89 

362 FAI. IE VIDllD PEllGA 76,389 7.3 0.3 : o.o o.o o.o o~o 

IDIAllA 513,27' 4,.3 o., : 1,408 11.0 0.4 15,697 ,3.5 0.5 3.06 
6IAQE 451,717 43.4 0.6 : 330 19.0 0.1 l,m 6.5 o.o 0.24 
TOTAL 1,041,385 100.0 0.7 : 1,738 100.0 0.2 16,789 100.0 0.1 1.61 

-----,-----------:- -1-------------.---. 
369 DTIOS 11111. Ill llET. PEaGA 718,564 16.3 2.6 : IO 0.5 0.1 I 455 0.6 0.1 : 0.06 : 

IOIAllA • 1,403,'38 31.I 2.5 : 15,536 91.0 3., : 77,5'5 '8.8 2., : 5.52 : • 
6RAllllE • 2,2'4,473 51., 3.2 : 242 1.5 o.o : 506 0.6 o.o : 0.02 : • 
TOTAL • 4,416,'75 IOO.O 2.8 : 15,158 100.0 1.5 : 78,52' 100.0 0.7 : l.78 : • ----:----------:------ -:----------------:----: 

371 HIERRO Y ACERO PEllGA '8,516 1.4 0.3 : o.o o.o : o.o 0.0 : 
llECIAllA • 7'4,847 16.4 1.4 : 533 8.4 0.1 : 56,623 71. 7 1.9 : 7.12 : • 
&RAIDE • 3,'91,4'1 82.2 s.s : 5,128 ,1.6 1.2 : 22,301 28.3 0.3 : 0.56 : • 
TOTAL 4,854,824 IOO.O 3.1 : 6,361 100.0 0.6 : 78,'24 100.0 0.7 : 1.63 : 

-------------------------------:----------------------------:--------------------------:---------------------------:---------: 
372 IAS.llET .IO f'Elt. PEGIGA 420,272 7.5 1.5 : 7,028 14.8 5.0 : 4',225 14.8 7.7 : 11.11 : 

llEDIAllA • 7'0,786 14.0 1.4 : 15,8'1 33.4 4.0 : 135,361 40.8 4.6 : 17.12 : • 
&WDE I 4,420,406 78.5 6.1 : 24,637 51.8 s.o : 147,030 44.3 l.9 : 3.33 : • 
TOTAL S,631,464 100.0 3.6 : 47,556 100.0 4.6 : 331,616 100.0 2.9 : 5.8' : 

-------·----------------------:----------------------------:--------------------------:---------------------------:---------: 
-------------------------------:----------------------------:--------------------------:---------------------------:---------: 

IIEIES JITERllEDIOS PEIKlaA I 6,274,170 9.4 23.0 : 23,882 9.5 17.1 : 155,190 2.4 £4.2 : 2.47 : I 

llEDIW : 17,251,,86 26.0 30.3 : 86,'42 34.6 21.9 : 670,714 10.3 22.8 : 3.89 : 
&IAIDE : 42,875,144 64.& 59.0 : 140,237 55.9 28.3 :. 5,681, 9')6 87.3 12.4 : 13.25 : 
TOTAL : 66,401,300 100.0 42.3 : 251,061 100.0 24.3 : 6,507,812 100.0 56.9 : 9.80 : 

-------------------------------:----------------------------:--------------------------:---------------------------:---------: 

-------------------------------:----------------------------:--------------------------;---------------------------:---------: 
381 llETALICAS SillPl.£5 P£UNA 2,607,190 3'. I 9.6 : 1,047 10.9 0.8 : l0,841 l0.4 1.7 : 0.42 : 

llEDIW • 3,635,906 54.6 6.4 : 6,080 63.1 1.5 : 79,3'6 76.0 2.1 : 2.18 : • 
&RADE I 422,153 6.3 0.6 : 2,50:4 26.0 0.5 : 14,231 13.6 0.2 : 3.37 : • 
TOTAL I 6,665,249 100.0 4.2 : 9,631 100.0 0.9 : 104,4'8 100.0 0.9 : 1.57 : • 

-------------------------------:----------------------------:--------------------------:---------------------------:---------: 
382 llAQUlllAllA PEDUEAA 1,346,560 47.6 4., : 878 7.2 0.6 : 5,877 8.4 o., : 0,44 : 

"EDI ANA 954,820 33.7 1.7 : 6,321 52.0 1.6 : 4l,803 59.4 1.4 : 4.38 : 
6RAllOE 52',404 18.7 0.7 : 4,'53 40.8 1.0 : 22,661 32.2 0.3 : 4.28 : 
TOTAL 2,830,784 100.0 1.8 : 12, 152 100.0 1.2 : 70,341 liiO.O 0.6 : 2.48 : 



CIIU ACTIVIDAI TAllAilO 
--- ------ ------

CUADRON97 

EXPORTACION INDUSTRIAL POR TAMANO DE EMPRESA 
(Miles de lntis) 

• 1986. 

:VEITAS TOT. I rARnc: CEITEI I PARTIC: EIPORT 
:----- ----: ---: ------

53 

I PARTIC:EIP/VTAS : 
------:---------: 

---------------:------------: :~--------------------:------~--· 
383 EQUIPO ElECTRICD PEDUGA 2, l°',303 34. CJ 1.1 : 44,69' 57.0 32.0 : ln,859 38.9 27.0 : 8.20 

llEllJAICA I 2,669,1161 44.2 4.7 : 13,293 17.0 3.3 : 75,575 n.o 2.6 : 2.83 I 

6iMDE I 1,257,2'7 20.8 1.7 : 20,371 26.0 4.1 : 1'6,48S 44.2 2.5 : 15.'3 I 

TOTAL I 6,036,431 100.0 3.8 : 78,363 100.0 7.6 : 444,9!9 100.0 3., : 7.37 I 

---------------------:----------: :---------------------------: 
384 MT.DE TRMSPORTE PEGllRA 738,338 14.4 2.7 : o.o o.o : o.o o.o : 

llEDlAJIA • l,9'1,210 38.7 3.5 : 28,322 89.2 7.1 : 112,m 93.6 6.2 : 9.16 I 

6RAllDE I 2,413,'58 46.9 3.3 : 3,436 10.8 0.7 : 12,531 6.4 0.2 : 0.52 • 
TOTAL I 5,143,506 100.0 3.3 : 31,758 100.0 3.1 : 1'4,830 100.0 l.7 : 3.79 I 

-----------------------------:---------~----------:------------------------:---------------------------:---------. 
-------------------------------:--------------------------:-----------------------:---------------------------:---------: 

BIEIC£S D£ CAPITAL. PEDUERA I 6,801,3'1 32.9 25.0 : 46,624 35.3 33.4 : 189,577 23.3 2'.6 : 2.7' : I 

llEDIAJIA I ,,251,797 44.7 16.2 : 54,016 41.0 13.6 : 37',073 46.5 12.9 : 4.10 : I 

W..,E I 4,622,782 22.4 6.4 : 31,2'4 23.7 6.3 : 245,908 30.2 3.1 : 5.32 : I 

TOTAL : 20,675,970 100.0 13.2 : 131, CJ04 100.0 12.8 : 814,558 100.0 7.1 : 3.94 : 
-------------------------------:----------------------------:--------------------------:--------------------------:---------: 

-------------------------------:----------------------------:--------------------------:---------------------------:---------: 
TOTAL. lllDUSTRlA PEIHiiA : 27,257,377 

llEDIAlfA : 57,002,2'5 
6RAlfDE : 72,686,842 
TOTAL :156,94&,514 

17.4 100.0 : 139,576 
3'.3 100.0 : 397,749 
4'.3 100.0 : 495,902 

100.0 100.0 :t,033,227 

13.5 100.0 : 641,309 
38.S 100.0 : 2,938,349 
48.0 100.0 : 7,849,056 

100.0 100.0 111,428,714 

5.6 
25.7 
£8.7 

100.0 

100.0 : 
100.0 : 
100.0 : 
100.0 : 

2.35 : 
5.15 : 

10.80 : 
7.28 : 

-------------------------------:----------------------------:--------------------------:---------------------------:---------: 
-------------------------------:----------------------------:--------------------------:---------------------------:---------: 

PEDt'E;A lK~~$;;.jA = 5 A 19 T~A5AJADORES 
ftE~IA~~ l~~USTf.IA ~ 20 A 199 TRAB. 
6aAll INDUSTRIA = llAS DE 200 TRAB. 

rt.'OiE: ftlCTI 

Observamos en 1982, como era previsibfe, que la gran empresa muestra una mayor participaci6n 
en las exportaciones incluSlriafes que los estratos de la mediana y la pequena. Sin embargo para 1986 est a 
situaci6n se modifica sustancialmente y tanto la pequena. pero sobre todo la mediana industria. mejoran su 
participaci6n en fas exportaciones industrlafes llegando ambas a responder por el 53% del total. 

Respecto al ratio exportacioneS/Ventas, mejora de un ano a otro. Ahora la mediana industria en 1986 
estci por encima def promedio del sector (4.99%) y muy cerca del ratio para la gran empresa (6.22%). Si 
consideramos esta evoluci6n como representativa de una tendencia, entonces la mediana industria 
especialmente, y aun la pequena, tienen un potenciaf exportador muy signifieativo. 

Veamos a~1ra el comportamiento de las exportaciones en los tres estratos a nivel de Bienes de 
Consumo, lntermedio y de Capital: 

....._._._...ll...-_---l..._---ll.....J.__-'-----·---"-L---1---L-----'-------'-'--'--I _l _!_____ _ __l__l___l _l_ I 
I Ill I I 
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BIENES DE CONSUllO INTERMEDIOS OE CAPITAL 
(partic. en las Export.) 

1982 
Pequefta 7.1% 1.2% 24.5% 
Mediana 36.3% 6.4% 28.6% 
Grande 56.6% 92.4% 46.9% 
TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 

1986 
P8CJJ8fta 7.2% 2.4% 23.3% 
Meciana 46.0% 10.3% 46.5% 
Grande 46.8% 87.3% 30.2% 
TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 

Cuando agrupamos a las diversas ramas industriales por tipo de bienes produeidos obtenemos una 
visi6n mas CD"1Jleta de la realidad. La partlcipaci6n en las exportaciones industriales de los tres estratos en 
las industriasproductorasde Bienes de Consumo guarda estr,.z:na relaci6n con la observada para el conjunto 
del sector. Por su lado las industrias de Bienes lntennecfios rruestran una baja participaci6n de lo estratos 
pec:JJefto y mediano, como era de esperarse por la presencia de los derivados del Petr61eo como 
mencionamos anteriormente, asi como las mayores escalas existentes en este tipo de industrias. 

Ski embargo lo que resula notable es la relativamente alta presencia de la pequena y mediana 
empresa en las exportaciones de Bienes de Capital, con 23.3% y 46.5%, respectivamente, para el ano 1986. 
Esta partlcipaci6n contradice la posici6n corriente d& que las grandes empresas tienen ventajas naturales en 
este tipo de actividades. 

Resulta interesante observar la evoluci6n de las exportaciones en el perrodo 82-86: mientras que el 
estrato de la pequena industria mantlene su participaci6n en las tres grandes agrupaciones, la mediana 
industria incrementa notoriamente su participaci6n en Bienes de Consume de 36.60/o a 46%, en Bienes 
lntermediosde6.4%a 10.3%yenBienesdeCapitalde28.6%a46.5%,incrementostodosmuysignificativos. 
Por su lado la gran empresa reciJce su participaci6n en las tres agrupaciones. Esta constataci6n confirma 
el potencial exportador senalado If neas amba, particulannente el de la mediana ampresa. 

A nivelde ramas industriales (tres digitos CllU) y para el afto 1986 encontramos una alta participaci6n 
de la pequena y mediana empresa en las exportaciones industrlales, en las slguientes actividades: 

Stenn de Consumo: 
Alimentos (311) 
Mementos diversos (312) 
Bebldas (313) 
Prendas de Vestir (322) 
Calzado de cuero (324) 
Muebles de Madera (332) 
lmprentas y Edit. (342) 
Prod. Plsticos (356) 
Equipo Profeslonal (385) 
Otras Industrias (390) 

Blenes lntennadlos: 
C .;ero (323) 
Made~a (331) 
Prod. de Vidrio (362) 
Otros Min.No Metallcos (369) 
Hierro y Acero (371) 

Blenes de capital: 
Metalicas Simples (381) 
Maqulnarla (382) 
Mat. de Transporte (384) 

63.5% 
100.0% 
70.8% 
74.2% 
n.5% 

100.0% 
100.0% 
89.5% 

100.0% 
99.9°k 

100.0% 
67.2% 
93.5% 
99.4% 
71.70/o 

86.4% 
67.8% 
93.6% 
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la mayorfa de estas ramas son de Bienes de Consumo. correspondiendo al perfil de la pequena y 
mediana e"'"sa en la estructura incllstrial peruana. 

En el periodo 82-86 las ramas en las que la Pequena o la Mediana empresa que han mostrado un 
crecimiento signlicativo son las siguientes: Papel (154% anual), Mat. de T ransporte (91 % anual). Cuero (73% 
anual), Muebles de madera {41% anual), Otras Industrias (32% anuaQ, Prod. Plbticos (30% anuaQ. 
Metalicas Simples (22% anual}, Maquinaria (18% anual), Minerales No Metalicas (18% anuat), Ouimica 
Buica (17o/o anual), lrJ1>r8ntas (11% anual), Metaricas No Ferrosas (10% anual), Alimentos {~ .7% anual). 
Textiles (4.2% arual). 

Respecto al ratio exportacionestventas totales de la mediana y pequena industria, que refiejaria la 
densidad de exportaciones de cada rama industrial, o si se quiere, la vocaci6n exportadora de la misma. 
tenemos los siguientes resultados para 1986: 

CHU ACTIVIDAD ESTRATO EXPORTNENTAS 

390 Otras Ind. Mediana 42.23% 
372 Metalicos No Ferr. Meefiana 7.120/o 
321 Textiles Mediana 14.25% 
351 aurmica ~sica Mediana 14.20% 
372 Metalioos No Ferr. Pequena 11.71% 
383 Equipo Elctrico Pequena 8.200/o 
371 Hierro y Acero Mediana 7.120/o 
311 AHmentos Pequena 6.61% 
369 Olros Min.No Met. Mediana 5.52% 
382 Maquinari', Mecfiana 4.:SS% 
352 Olros Ouir111cos Pequena 4.01% 
362 Fab. de Vidrio Mediana 3.06% 
311 Alimentos Mediana 3.03% 
383 Equipo Eiectrico Mediana 2.83% 

Diez de las primeras catorce ramas con mayor ratio exportJventas corresponden al estrato de ta 
mediana empresa, reftejando la mayor capacidad de ~stas. respecto al estrato de la pequena industria, para 
la incursi6n en mercados extemos. Resalta la presencia de actividades productoras de bienes de capital Y 
de bienes intennedios. a pesar de queen ellas la pequena y mediana industria no tiene tanta presencia como 
en las actividades de bienes de oonsumo. Esta constataci6n, sumada a las anteriormente efectuadas. re'lela 
una gama amplia de actividades que podri an ser encaradas por la PMI para sostener su esfuerzo exportador. 

Considerando la importancia en las exportaciones efectuadas por cada rama. su evoluci6n en el 
perrodo 82-86, su ratio exportaciones/ventas, y el \Jrado de organizaci6n gremial de la rama, las actividades 
que tendrfan un mayor potencial export::idor son: Metal-mec~nica, Alimentos. Confecciones, Tejidos. 
Muebles de madera y Calzaoo de ruero. Enas deberian por tanto concentrar los esfuerzos promocionales 
ya CJ.18 son las que tlenen mayores posibilidades de 6xno en el esfuerzo exportador. 

L..Mmo Legal de la Pe<KJena y Medlana lndustrla 

Antectderu11 teaales de la peguena Empr11a lnduttrlal 

La primera ley que contem;>la un r6gimen particular para la pequefla empresa Industrial es ta ·Ley 
de la Pequena Emprtsa del Sector Prtvado• • Oecreto Ley No. 21435 • promulgada el 24 de Febrero de 1976. 
Esta teyfue dada por el goblemo del general Francisco Morales Bermudez. es decir en la segunda fase del 
gobiemo militar, en el marco del cambio regres!vo de m.ichas de las ref ormas df1 la primera fase y de un plan 
de establllzaci6n de la economCa. Esta tey define el concepto de pec,oena ernpresa para las siguientes 
actlvidadet: 

"' 
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Agricolas y pecua:ias 
Extract iv as 
De transformaci6n 
Transr...>0rte 
Cornercio y Ser>1ic!os 

Para cada una de estas acfvidades se pusieron limites en sus ingresos anuales brutos (Ventas 
Brutas) expresados en sueidos minimos v1tales anuales (SMVA). En el caso de las empresas industriales 
(de transformaci6n) el lim~e fue i!jado en 590 SMVA de la provincia de Lima. El contenido fundamental de 
la ley se expresaba en que las pequeflas empresas no estaban obligadas a constituir Comunidades 
Laborales, las que habian side creadas por la ley 18384 de Setiembre de 1970 (Ley de Comunidad lndustriaQ. 
Asimismo se crea un impuesto (mice que sustituye a los siguientes impuestos: impuesto al patrimonio 
empresarial, el impuesto a las remuneraciones. sistema nacional de pensiones y sistema de prestaciones de 
salud. 

El 14 de Setiembre del mismo aF10 se prorrulga la "Ley de El'J1)resa Individual de Responsabilidad 
Umitada (EIRLr- Decreto Ley No. 21621. Ella, s; bien no es parte de una politica industrial, pretende faci1itar 
la constilUd6n y funcionamiento de empresas a traves de una serie de facilidades legales. 

En Julio de 1980, a escasos dias de la tr3nsferencia de! poder al nuevo regimen civil, se promulga 
la ·Nueva Ley de la Pequef.a y Mediana Empresa~ - Decreto Ley No. 23189. Esta incluye a las PMEprivadas 
ya las cooperativas de servicios de pequenas empresas, y fija nuevos llmites para las pequenas empresas 
industriales: hasta 1 O trabaja1ores y hasta 100 salarios minimos vitales anuales (SMVA) en ventas brutas. 
Para el caso de empresas comerci3les 10s limites eran de 5 trabajadores y de 50 SMVA. Estas empresas 
no estaban sujetas al regimtn de estabiiidad laboral que se aplicaba al resto del sector. 

Respecto de la mediana empresa, define sus limites en 900 SMVA de ventas anuales brutas. Esta 
ley otorga un rol mas activo a las Municipa!idades en materia de registro y control de las actividades de estas 
empresas. 

Estos tres disposit1vos regales tuvieron rnuy poca vigencia, es decir, sus disposiciones no fueron 
acatadas por los empresarios ni por el propio Est ado. Constituyen parte de la frondosa legalidad que a veces 
se aplk:i y la mayoria de las veces nose aplica, queda co mo letra rruerta. En todo caso lo que nos interesa 
resaltar aqui es la voluntad pofitica de apoyar legalmente al sector de la pequena empresa industrial a traves 
de una legislaci6n espec!fica. 

Ley de la Peguena Empresa Industrial vlgente 

El gobiemo civil de Fernando Belaunde (80-85) promulga la "Ley General de Industrias" - Ley No. 
23407 ·con fecha 28 de Mayo de 1982. En clla se consigna una nueva definici6n de pequel'la empresa 
industrial, fijando su lirr.i:e en 720 Sucldos Min1mos Vitales Anuales de Lima r..1etropolitana en sus ventas 
brutas anuales. Asim1:;mo ias exor~cra d:! los siguientes impueslos: a la revaluaci6n de activos fijos y su 
capitalizaci6n. impuesto de /.loba!a y ad1cional de Alcaba!a. impuesto de cornpensaci6n nutricional. Esta ley 
crea la Oficina Genera1 ce Promocicn a ta P0qu0f'la tndustna; asi como plantea la creaci6n de un lnstituto de 
la Pequel'la lndus!ri.:;, ;i1Jt0!1n~ncia.J0 'I . ,, _,y:1orJ ;:;or el ejccutivo. 

En los meses finales del ri::!r:rido gotinrr.o ~8 p~omulga la "Ley de la Pequena Empresa Industrial" 
·Ley No. 24062 ·con fE:cha 3 de Enero de 1985, h3biendose aprcbado su roglamento el 20 de Junio de 1985. 
En ella se fija el Ii mite de 1 .500 sueldos mfnimo.:; vitalGs d.3 ventas brutas anuales para definir la las PEls. Se 
crea el Fondo de Promoc1cn <Je la Pw:iueria Empresa Industrial (FOPEI) con el aporte del 1 % de las ventas 
mensuales de las pi:qu'Jnos indu::trial'.?:s. 

COntempla el 0!o'r_;.imicn!) cl•:! 1ric0r1tivos fi-;cate'.i (Cr6dito fiscal) por la creaci6n de puestos de 
trabajopermanentes. Asimismo. f;: aocc de Crf!dito fiscal por la adquisici6n de maquinaria y equipo, asi como 
para la capacitaci6n d!.. los :r.1b<"l!a\fores. 
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Esta :2/ _ .. ·!~ · J • ~··n:~ ~i::s:a ::r rromcnt0. tue critic2d.1 por casi tod2s las orga!liz3cion:::s r~ 
present3t:vas d~ :.~ C·· ·• -~··:: 1•1:i..;:::r':;_ pnr.:~ ~.:.::mente Fi:MA.PI y la sr-J1. pJr lo q1Je tuvo esca£a aplicac;6n. 
Adicionalrr.~nte. f-• r..: ->:::. ' 0 2·.: . .:. c..; :a rr.:~r1•1 d!::o'.or<-Jn:.t ei c~~racte• del ape-rte del 1 % ~! F:JPEI no permi'.:e,..,dc 
su deducciCn co.··10 ,.,-c:_ e::t.::i 3 !? r~--: 1 .1 ;o c~2 ;y·n,;ra un rechazo rnasivo f:.'ara el pa.go del aporte. 

Com0 u;· ; _ ..,~. 1·: ·. ·: ··• -:. · 'l ~ ::.:-:::: r'; I:;-; :1-:-:f:;s!c-s -jt? L1 iey ei gobierno ac!ual h:i ·:en'jJ 
dictando algur.::.s :-·_ .. -. ::S ; '·-~.:: ~'s ;· .. _; . ' .,. :: s .: . :. . :·~ ~· .:: s-;.:::or c,;; la r.1icro. requefla y mediana industr!a. Est.; 
es el caso cei ,~ ":- __ .: .-~) .~ Je m-:·-~ : '- :-: ]I:.. -c:._:::::.:: de 13 Ley 2406~ ;:::en:O:t1er::!0 que el 1 ~·c de ape rte al 
FOPEI pueda s ~ r c,,- _:, - -;c, .j-::: i: '':):jC'.-: Ci i ·, •• :; . : -: i J~;.:;;rnr;nte Se han d:c:.:i :i·) r.ormJS que. simplifican tos 
tramites adf"T'inis:r:!-: .c,~ :_--.:t· :: !J · _::- .. ::1,-ijn ~ r:>d:~'.:o d,; :Js pequerias empres;:is_ 

Anteproyecto d.£.~-' Q'i :;; P;;qdefla E1:-icres.~1ctustrial elaborado por la Comisi6n Multisectorial 

Frer.1
-:- ci est.'::-· _ :_ -:i;, f:l ,-,;_;.:;·.-·" g~ tJi.::cr .. : c";:i j,~ /'Jan Gar::!a. reccgiendo 13 critica del mo•.,-:m.e:itC 

empresarial % p•:;ri·-=-2 : ;, "''.'·.tlic~::icri .j.:; i.:; :ey y po; ir;icia!1va del Mir.istr'J de Industrias crea t;:;a ccm;:: ,jn 
con este eni::2rQ·j 

En Di-:!c· ::r-:- J·.:: 1::.-:-=: :-.'-... ::.:: , ·- r-:.-.~~ ~::::n ~~::remJ ~lc.3'.:l-!-85-ICTI':~l0 . .::.::cre6 :a Com:s~o:-1 
Multis<:cte;n-:i• e:- -':r:;-KL0 --~~ ~:.·.-::;:; \ X·>~' •::J.; :: I '-'/ C<: p.;;q:.Jt;f13 E'11prcs3 •;i~ent~ (Ley 24052}. cSl3 
ComisiCn e~: .. -, ~.-,,·.fc,;:-r··.: - ~ .· •: _ ~ -;•- 0:-t • .:s ir.~t!:u~·.Jnt.·s: 

- FF'.;·_-,,: · (; '., ·· ... ~-: ;:--.~::;'...icrics 1 1.'.·:_: .::.J::. in.:usfriJtesc::! Ft:rL1 t~ENAFI; 
- Co:·,~·,. ~;.., ;:,:,,_ .• ~ · ':=::r.-,,- .. ~--: ~ ~ t:. Sc::i-:,~_;J N3cional de lr:'..:·~s1ri::s (SNI) 
- As.·;;,. : . .... ::: :.::-::;~'~"'a J' .·.:-::o:J".J industra d.; Lima (APE~.11P[) 
~.1> :-:r: . _ _. ;,,,. s,•:d (...:;n,::;rc:.: ':.;r,,:r:10 e lr;:.;gra~16n (U:CTIJ 

- B::it~c.: .. ·.· __ J:_,.··~; c~f PE."Li ~::)~ 

- CCrpt.):' ri;_ ·:·ti r !'~,:_~:IJC:r.fa a:;. 0-]..-;J~. uHc : c .... oF~DEj 
- Mini5t:?~:·) ·;; -~: .: .. _.·,:r-;:a ~ ~ :nJ'.1?.;s i'/;~ '-l 
- lns!r:uto r!<! ir: 1.\:Sl:~;~'.'.:6n Tt-cnr::·001c-~ indus!n31 '! C9 Normas Tcnicas (!11NTEC) 
- Ser:i-::io r-'-;: ·"'"'lid•: Aoren'.:1·'·1!~ .:.-n 'rab:ijo lndust;!al (SENATI) 
- Cc,!,•::;•·'.)~·-. · -;.·ri;·:;rr.c: --<;:! P.~r;· CIP.• 
. A:;.--:r:•,c:-, :.~- ~.•:_,ni:•:"•! Y::'.·":' 1?' Pt:rti ;_MJ~r:; 

de 1986 se ;;··: 
y Turismo r_<·;: · · . 
trod~cido :• ~ , . ,. 
encuentra c ·1 !<1 : 

di Le: -. ·.·. ·, 
Ventas Ar.uak:= r<:-·:. 

b) P.:;:i ':< 
inscripcion chit.: r r, .i 

jurada Esta ;r '. ~

efectuar tGd·~ :· :': 
diver!:as I<·: t: ; -

.,_ :- ·- ~ _!-: ;_,.. .;o --; ~:· .. -: - . -: .-::ct.·- ; _ri Antcpr:;y:::::to per concenso qu~ de see A;:;os:: 
··r. •Ir:;,:'. ,..,...a,; > ~- ·;· :.·, i, ·, t: :i::1o u;: '.r;,::?:rnento por parte de la Comisi6n de !r.j:..isrri-: 

·: .... ~. '".' :: · ~-: .·<~ :: . ~.,: l'' ~;r:::c'.Jr Lasknio M'Jrait:s. Oicha cc·i11::::.-.:in •.:: 1~.-
, _;~,- _;; r- .• ,;,,j··; ::-1.:tq:;c-1·::.t-J y In C'!CiCUa(IO un C;Ctjm.;:n (1 . . -:: :-.-:: 

. ·: 

.. , .:i ·''. .. · ,.,-. ;~ t::.c:;-, t:;nr·:·:sa ut:::cada en i:;I :'ector indu.;tri3~ r-·;1,:.:: 
i .. 1·. --.-;.: : __ .. , 1m;"/)!':i:. •:1:.-: Tributarias (Ull i 

.. . . .. , !·.·, ;:-· 1'.1":r'L~' y rn;r,·;. empmsas inform:':lf:!=. ~,~ c:o;gat:: :.'. 
·: ":. 'r; '; · .. ,· ·~ -· ··~:., "i :·, n2".l·:idc un;i f:ci1:lqueriene v:ilcrdt.:d€:Cl:ira.::-0-

,,r- '~! ,- i ,. ;, .... ~, :• ... f", -~.- .1' .. t~c;·:.~10r1n!a :.::i k:y El ~"1rCTI seencar;;.::~~~ ~;-: 
··· · ~ · ·r~' :':-; ··n ~ -.;rpr~-:?:!r !?. <l".·C!irncn!J(:i6n e.<igida ~~ :~ :;' 

.• I 

c) ~. ,..:., .. :::1 i\~ ~;-, ·; ::,·. · · ;ir. ~ ,.-:,·! ,_-. . 11 :1,1: ck: f'.:;r~u·::f,11r.dcistria pares (JJrlt: ,~! 

r r.r-:·:·:--·: ;i ';.;-,' n;1ciw:1: y(l0p~r1:1!11{:il!al, una in51Jnc.·.; 
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f) Come una medida de democnd1zaci6ny mejororiel'Uci6ndel Cr6dito se plantea la partq>aci6n 
de los gremios representalivos de la peq&l8fta i1dustria en los OiradDlios e instanc:iaS de decisi6n de Credito 
(a nivel nacional y regional) en la banca estatal de fomerm: Banco ll'DJstriml y CORDE. 

g) Se prorrueve e incentiva la creaci6n de lnstiuciones ernisoras de garartias ya que este es uno 
de los j:>roblemas "-'e irr1>iden el ac:ceso al cr6dlo. 

h) Se otorgara cr6dito y asistencia t6cnica a las eq>resas pecptftas. medanas o grandes que 
fabriquen la maquinaria y equipo ""8 utiliza la Pl. 

Q la Banca Estatal de Fomento otorgari cr6dlo en COi dciones promoc:ionales y sin garantias 
reales a los egresados y profesionales de ingenieria, adninistraci6n y ec:onomia. si elaboran un proyecto de 
factibilidad para crear una pequena incllstria fuera del Area de Lima y calao. 

D B mNTEC debera a"1Jfiar significativamae su apoyo a la Pequefta ~. mediante el 
desarrolo de programas de investigaci6n tecnoldgicos orierUdos hacia ela y la afl1)laci6n de SUS 

instalaciones en el terrilorio nacional 
k) Se establecen Prenios Aooales a nivel nacional y departamelUI para quienes realicen las mas 

significativas imovaciones tecnoldgicas por parte y en beneficiD de la pecptfta incUlria. 
~ El SENA Tl a"1Jfiani su apoyo a la pecJJefta inclJstria lntensificandD su c:apaclaci6n y asistencia 

al sector, y ampliando la presencia de sus instalaciones a nivel nacional. 
m) Se pronJeVe la subcontralaciSn y otros mecanismos comerdalel que pennitan cor11>rar a 

precios adecuados las materias prinas, y vender sus produdos a mejor precio y a"1)1iando los mercados. 
n) Se orienlan las compras estatales, fundamentalmente las del nerior del pais. hacia los 

produdos de la pequena indlstria, en primera instancia. 
o) El Ministerio de VIViencla en ooon:linaci6n con las Municipalidades y las CORDES establecera 

programas para habilitar 4reas industriales apropiadas para la pe<JJena eq>resa. 

F. 1nstnuc1ones c1e Appyo y Grwolol Emprnartalt• 

Existe un oomero apreciable de instituciones de apoyo a la pequena. mediana y micro industria que 
vienen brindando asistencia t6cnica, cr6dito, infonnaci6n, capacitaci6n y asesoria, entre otros servicios. a las 
empresas del sector. En anos recientes este oomero de instituciones se ha incrementado apreciablemente 
en la medida que se toma conciencia de la importancia y dinamisrno del sector. Sin embargo se constata la 
falta de coordinaci6n entre estas instituciones asi como la ausencia de criterios para su clasificaci6n y 
organizaci6n. 

Un primer criterio para organizar a las instituciones existentes es el origen de las mismas. o si se 
prefiere, su caracter legal. Asi, tenemos que las instituciones pueden clasificarse en las siguientes 
categorias: 

1.- Asociaciones y Gremios Empresariales 
2.- lnstituciones Estatales (Normativas y de Ejecuci6n) 
3.- lnstituciones Privadas (con fines de k.lcro) 
4.- Organizaciones No Gubernamentales - ONGs (Centros de Promoci6n e lnvestigaci6n) 
5.- Gobiemos Locales y Municipalidades 
6.- lnstituciones de Ensenanza Superior 
7.- Organisrnos lntemacionates 

Un segundo criterio para organizar a las instituciones de apoyo es segun el servicio que ofrecen a 
las pequenas. medianas y micro empresas. Desde este punto de vista las lnstituciones pueden clasificarse 
en las siguientes agrupaciones: 

1.- De Financiamiento y Garantias 
2.- De Capacitaci6n y entre!'lamiento 
3.- De Asistencia Tknica, Asesoria y Consultorra 
4.- De lnvestigaci6n y desarrollo tecnol6gico 
5.- De investigaci6nes socio-econ6micas 
6.- De lnformaci6n y difusi6n 
7.- De Regls1ro y Legalizaci6n 
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Un tercer criterio es la cobertura territorial que ofrecen las instituciones de apoyo. d6nde estan 
situadas, cuantas sucursales tienen. CJ.I~ capacidad de movilizaci6n tienen, ruanto personal y recursos est an 
destinando al sector. SegUn este criterio podemos clasificar a las instituciones en: 

1. - De caracter nacional (~s de tres regiones) 
2.- De caracter regional (mas de tres departamentos) 
3.- De carac!er departamental {mas de tres provincias) 
4.- De caracter provincial (ciudad grande) 
5.- De caracter distrital (barrio o ciudad pequet\a) 

Un cuarto crilerio es el de la especializacion en algUn estrato el'Tll'esarial especitico. o en algun 
sector econc\mico o rama y actividad. SegUn este criteria las instituciones podrial"! clasificarse en: 

1.-Apoyo pri~al a artesania 
2.-Apoyo principal a micro empresa 
3. - Apoyo principal a pequena y mediana empresa 

Respecto a las actividades de especializaci6n podriamos establecer la siguiente clasificaci6n: 

1.- Sector 

2.- Sector 

3.- Sector 

Industrial 
Agroindustria 
Confecciones 
Calzado 
Metal-rnecanica 
Carpinteria 
Materiales de Construcci6n 
ll'Jl>renta y Editoriales 
Plasticos 
Olros 
Comercio 
Mercado lnteno 
Mercado Extemo 
Servicios 
Reparaci6n y mantenimiento 
lngenieria 
Contabilidad 
Asistencia Legal 
Educaci6n 
Salud 
lnforma::ion 

COordjnac!Or loter!nst!tuc!onal 

En los ultimos ai'los se han producido intentos de coordinar, a traves de organismos permanentes. 
a las diferentes instituciones QU£: apoyan a la pequena. mcdiana y micro empresa. Los principales intentos 
han sido los siguientes: 

aJ La Ley General de Industrias, Ley No. 23407, de Mayo de 1982 establece un Comite de Ase· 
soramiento a la Oficina General de Pr'>moci6n a la Pequel'la lndustria del MICTI compuesto por las siguientes 
instituciones. 

-MICTI 
· Banco Industrial 
- SENATI 
- APEM:PF. 
· Comite de la Pequena lndustria de la SNI 
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b) La Ley de la Pequena Empresa Industrial. Ley 24062 y su reglamento, de Enero de 1985. creaba 
el Fondo de Promoci6n de la Pequena Empresa Industrial (FOPEI) en ruyo cfirectorio participan las siguientes 
instiluciones: 

-APEMIPE 
- Comite de 1a Pequena lnclJstria de 1a SNI 
- APEMIDEL (lambayeque) 
- ASEMIN (Arequipa) 
-MICTI 
-MEF 
-BCR 
- Banco Industrial 

c) Ante la inoperancia de la instancia de coordinaci6n aeada por la ley de industrias el MICTI crea 
la Comisi6n Nacional de la Pequena Empresa lncllstrial (CONAPEI) en 1988, C0"1>lJesta por las siguientes 
instituciones: 

- MICTI (4 representarees) 
- Conite de 1a Pequena lnciJstria de 1a SNI 
-FENAPI 
-SENATI 
- ITINTEC 
- Banco Industrial 
-COFIDE 

Este ulimo intento tambien tiene poca duraci6n ya que los gremios empresariales no se considera
ban suficientemente representados en cf1Chacomisi6n. Los cuatro representantes de diversas dependencias 
del MICTI expresan suficientemente bien el car~cter burocrMico de la misma. 

Salvo el directorio del FOPEI en el que hay una paridad en el oomero de los representantes de los 
gremios &rJ1>resariales y los representanles de las insf.ituciones del Estado. los otros intentos han terminado 
en el fracaso. La clave est~. por tanto, en la adecuada participaci6n y representaci6n de los gremios 
empresariales de la pequena y mediana empresa industrial. 

Una experiencia no gubemamental de coordinaci6n interinstitucional se llev6 a cabo en Julio de 
1988,en la ciudad de Lima. fecha en la que se reunieron 61 instituciones y gremios empresariales. Despues 
de una ;omada de trabajo de tres di as decidieron formar un Comit~ de Coordinaci6n lnterinstitucional como 
una instancia permane'lte de referencia para los trabajos que desempeflaba cada instituci6n en el sector. 
Este comite fue constituido por 19 instituciones (principalmente ONGs) y ha creado algunas instancias de 
coordinaci6n sobre algunos temas especfficos como: financiamiento, informaci6n, tecnologia y comerciali· 
zaci6n. 

Principales Asociaciones y Gr&mios Empresariales de Pequena. Mediana y Micro lndustria 

1.- Federaci6n Nacional de Asociaciones de la Pequena lndustria (FENAPI) Nacional 
2.- Comit~ de Pequet'la lnc11stria de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) Nacional 
3.- Asociaci6n de Pequet'los y Medianos lndustriales (APEMIPE), en Lima y departamentos del pais. 
4.-C~maras de Comercio e lndustria (CCI) en los Oepartamentos del pais. 
5.- Federaci6n de Pequet'los y Micro lndustriales de Lima (FEDAMPI) Departamental 
6.- Asoeiaci6n de Pequenos lndustriales Confeccionistas (APIC) Especializada 
7 .-Asociaci6n de Pequenos y Medianos Empresarios Fabricantes de Calzado (APEMEFAC) Especializada 
8.- Asociaci6n de Pequet'los Empresarios de Villa El Salvador (APIAVES) Distrital 
9.- Asociaci6n de Empresas en Desarrollo de Comas (AEDESCO) Oistrital 

10.- Asoclaci6n de Produstores lnclustriales de Ate Vitarte (APIAV) Distrital 
11.- Asociacl6n de Pequet'los lndustriales en Desarrollo de San Manfn de Porres (APIED) Oistrital 



Pescrlpcl6n de In lnstlluclone• de Apom a la pequena. Media• y Mero lndustrla 

lnstltuclqnn Elfatales 

Normativas: 

1 •• Ministerio de lrd.lstria. Comereio, TuriSmo e lntegracl6n (MICTI) 
2.-Ministerio de Economia y rNnZaS (MEF) 
3. • lnstituto Nacional de PlanificacicSn (INP) 
4.· Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (CONCYTEC) 
5.- Ministerio de Trabajo y Promoci6n Social(MTPS) 
6. • Superintendencia de Banca y Seguros(SBS) 

Rnancieras: 

7.- Banco Industrial del Peru {BIP) 
8.- Corporaci6n Rnanciera de Desarrollo (COFIDE) 
9.· Banco Central de Reserva del Pe'\i (BCR) 

10 .• Banco Agrario del Peru (BAP) 
11.· Caja Municipal de CrM'lfO P~lar de Lima Metropolitana (CMCPL) 
12.· Federaci6n Peruana de Cajas Munq,ales de Ahorro y Credito (FEPMAC) 

Ejecutores directos de servicios de apoyo: 

13.- Servicio Nacional de Adiestraniento en Trab3jo Industrial (SENATI) 
14.- lnstiluto de Tecnologra Industrial y Normas Tcnicas (ITINTEC) 
15.-Centro Nacional de Productividad(CENIP) 
16.· lnstiluto Nacional de lnvestigaci6n Agraria y Agroindustrial (INDDA) 

IDstltuclonn Prlyadal 

Flnancieras: 

1.- Banco Central de CrtXiito Cooperativo del Peru (CCC) 
2.- Empresa de lnversicinos (PERUINVEST) 
3. - Banco Continental 
4.- Banco Wiese 
5.- Banco de CrtXiito del Peru 
6.- Fondo de Garantra dela Pequena lndustria(FOGAPl)Fundac. 
7.- Fondo de Garantra del Sector Informal (FOGASI) 

Organizaclones No Gubemamentales (ONGs) - De Promoci6n e lnvestigaci6n: 

1.- Acci6n Comunitaria del Peru (ACP) 
2.-Acci6n Cristiana Unida para el Desarrollo (ACUDE) 
3.- Centro Alternativa 
4.- Asociaci6n de Desarrollo para la Int.de la Mujer (ADIM) · 
5.- Care del Peru 
6.· Centro para la Promoci6n del Desarrollo (OESCO) 
7.- Centro para la Participaci6n y el Desarrollo (CEDEP) 
8.- Centro de lngenierf a para ef Oesarrollo (CIPOEL) 
9.- Centro de lnvestigaciones Soclo-Econ6mlca y Tecnol6gicas (CINCEYT) 

10.· Centro IDEAS 
11.· Equipo de Asesorra y Actividades Productivas de Sectores Popc.llares (EDAPROSPO) 
12.· Grupo de Estudios para el Desanollo (GREDES) 
13.· lnstiluto de Desarrollo del Sector Informal (IDESI) 
14.- lnstituto Libertad y Democracia (ILO) 
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15.-Centro de Economia Apficada (CEA) 
16.-Colegio de lngenieros del Peru (CIP) 
17.- Cen:ro de Apoyo al Sedor Informal (CASI) 
18.- Pequena E"llfesa, Tecnologia y Sociedad (PEMTEC) 
19.- lnstiluto Peruano de E"1)resas de Propiedad Exclusiva de Trabajadores (INPET) 

Universidades e lnstitutos Tecnol6gicos Superiores: 

1. - Universidad Cat61ica 
2.- Universidad del CaRao 
3. - Universidad de Lima 
4.- Universidad del Pacifico 
5. - Universidad Nacional de lngenieria 
6.- Escuela Superior de AdminiStraciOn de Negocios (ESAN) 
7.- lnstituto Tecnol6gico Superior (TECSUP) 
8.- lnstituto Peruano de Administraci6n de Empresas 

lnsthuclooes lntemaclonales 

1. - Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC) 
2.- Fundaci6n Friedrich Ebert 
3.- Fundaci6n Konrad Adenauer 
4.-Asociaci6n Latinoamericana de lnstituciones de Desarrollo (ALIDE) 
5.- Organizaci6n de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) 
6.- Organizaci6n Internacional del Trabajo (OIT) 
7.- .Agencia de Cooperaci6n Internacional del Jap6n (JICA) 

G. pmblemas Actuales del Sector 

-T odavia nose define con precisi6n un rol para la pequena y mediana industria dentro de la estrategia 
de desarrollo nacional, que le asigne la importancia que tiene dentro de esta, y que obligue a toda la 
administraci6n pUblica a brindar el ~s amplio apoyo a este sector. Este rol debe servir de marco para las 
disposiciones legales que norman al sector y para las acciones que las diversas instituciones ejecutan. En 
anos recientes la pequena y micro industria aparecen mencionadas en los planes nacior.ales de desarrollo. 
y se han dictado una serie de disposiciones relativas al sector. es decir, en los niveles altos de: gobiemo se 
comienza a prestar atenci6n a estos estratos. Sin embargo esto es insuficier.te ya que no compromete al 
conjunto del aparato estatal; rTIJChas dependencias siguen ignorando y ob!'taculizando el desarroHo del 
sector. 

- La legislaci6n existente resulta inadecuada a las caracteristicas y problematica actual del sector. 
En la mayor parte de la legalidad en vigencia la pequena y micro industria no recibe un tratamiento 
dif erenciado ni especrtico que su situaci6n reclama. Por elk> se ha planteado la necesidad de unificar los 
criterios y disposiciones en una sola ley especial para et sector, rescatando los mecanisrnos y disposiciones 
que sean favorables y perf ectibles. 

- Falta de coordinaci6n entre las diversas instituciones que trabajan con la pequena, mediana y micro 
industria. Existen actualmente mas de 60 instituciones, estatales y privadas, que se retacionan de alguna u 
otra manera con el sector y que tienen cada 1.ma sus propios planes de trabajo, criterios, metodologias y 
financiamlento. Esto significa que en muchos casos se duplican esfuerzos, se confunde a los pequenos 
empresarios, se compite est6ritmente por los mismos beneficiarios, se malg~stan escasos recursos intcrnos 
y externos, se mantiene una ineficiencia global del sistema de apoyo, a pesar de esfuerzos aislados y loables 
de algunas instituciones individuates. lncluso dentro del propio sector estatal ta coordinaci6n se torna dificil 
en ta medida que las instituciones pertenecen a sectores diferentes, como es el caso de! MICTI, MEF. MAA, 
MIPRE, Gobiernos Locales. Es decir, no existe un sistema integrado del apoyo. 

- Los tramites y requisitos legates para ta formalizaci6n de empresas continuan siendo engorrosos 
y costosos; ello fomenta la actividad informal y aleja a rrochos pequenos y micro empresas del apoyo estalal 
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y privado. lniciativas corm el programa de Tramite Simplificado implementado par el MICTI desde hace tres 
anos son pasos en el sentido corredo que hay que multiplicar y extender a nivel nacionat. Sin embargo el 
resto del aparato estataltodavia no modifica sus procedimientos. requisitos ni actitud hacia este sector, como 
es el caso de muchas rrunicipalidades que hostilizan y persiguen a los pequerios productores. 

- El financiamiento para la pequena y micro empresa continUa siendo insuficiente. de dificil acceso. 
lento en el otorgamiento. basado en criterios tradicionales de garantias reales y de condiciones demasiado 
exigentes. Existen una serie lineas de credito y de moctalidades de financiamiento como el PROPEM. 
FONART, FDU, FONDED. FOPEI, creditos solidarios, creditos comerciales. sistema cooperativo, sistema 
mutual, cajas municipales. Todos ellos son avances en la direcci6n correcta pero su alcance todavia es 
limitado en relaci6n al tamano y las necesidades de credito del sector. 

Problemas como los costos del otorgamiento, las tasas de interes reales y las garantias siguen man
teniendose sin soluciones duraderas. Respecto a las garantias se ha avanzado en consolidar y ampliar el 
FOGAPI pero todavia es claramente insuficiente su cobertura frente a las necesidades nacionales del sector. 

- La capacidad de gestion de la mayoria de pequerias y micro empresarios continua siendo muy debit. 
Ello se traduce en una serie de problemas administrativos, contables y productivos. Esto ocurre sobre todo 
con las micro-empresas y las pequerias empresas que recien trascier.den el umbral de ia micro industria: ya 
que al incrementar la producci6n y el empleo la organizaci6n de la producci6n se vuelve mas compleja. Esta 
situaci6n exi9e la capacitaci611 del empresario o la asesoria externa. 

- Los problemas de comercializaci6n de productos finales, incluyendo las politicas de fijaci6n de 
precios asi como los canales y modalidades de ventas. vienen afectando el desarrollo de las pequelias. 
medianas y micro empresas. La mayoria dP pequeflos empresarios pierden valioso tiempo productive en la 
venta personal de sus productos por desconocimiento de otras altemativas de comercializaci6n. Estos 
problemas se agravan cuando considerarnos las opciones de exportaci6n. donde se requieren no solo 
volumenes de oferta relativamente importantes sino niveles de calidad altos. En estos casos los consorcios 
de exportaci6n son una alternativa muy recomendable. 

- El abastecimiento de materias primas e insurnos es uno de los problemas mas urgentes para estos 
estratos empresariales, sobre todo en diversas coyunturas econ6micas que se caractenzan por el desabas
tecimiento de los mis mos. El reducido poder de compra de los pequef!os productores individualmen!e hacen 
que tenganque pagarprecios altos yen algunos casos de especulaci6ri, y tengan que esp~rai a ser atendidos 
despues de los pedidos de clientes mas grandes. Nuevamente aqui la organizacion y la unidad de los 
pequenos y micro productores detie ser la via de soluci6n, come lo estan demostrando los convenios de 
gremios empresarial'.:S con SIDERPERU y PARAMONGA para la compra de acero y papel, respectivamente. 

- Persiste la fa!ta de informaci6n tecnol6gica. oportuna y cercan a las zonas de trabajo, para la 
pequena y micro industria, ya que en algunas instituciones existe informaci6n pero ella no llega a los 
productores. El problema se resuelve en parte mcdiante el establecimiento de mecanismos de difusi6n y de 
comunicaci6n fluida entre usuarios e ir.stituciones productoras y almacenadoras de informaci6n. El 
establecimiento de redP.s y de terminates en las zonas productivas puede scr la oricn!aci6n pa;a resolver 
estas carencias de informaci6n. 

- Se comprueba una ausencia de la infraestructura adecuada para el desarrollo de estos estratos 
empresariales. sobr~ toao en las ciudade!: de el int~rior1el pais. Esta se expresa en fa it a de energia electrica. 
ausencia de medios de comunicaci6n, agua y dcr.ague. servicios de aduanas y servicios financieros. La 
participaci6n de los gobiernos locales debe ser decisiva en este aspccto. 

· Descordinaci6n, desconocimiento y mal uso de la coopcraci6n tccnica internacion~I ya que por lo 
general cada instituci6n realiza por separado sus pcdrdos que mucl1as vcces resul!an dupl,c;idos respecto 
a los pedidos de otra!'. instituciones. consrguiendo a:;i reducir la credibil:dad y afect;ir la 1m;v1en de! conjunto 
del sistema de apoyo nacional. Frente a este dcsordcn muchJs agencias de linanci:Jmienro int~rnacional 
prelieren dejar de brindar su apoyo, perdicndo el p;:ii-:; csros rccursos 



- Persisten en atgunos casos. sobre todo en micro emflresas, malas condiciones de trabajo de los 
trabajadores y de tos mismos pmpietarios. Ello se debe principalmente a los bajos niveles de productividad 
de algunas micro empresas que nc permiten niveles de ingresos suficientes para brindar satarios. 
condiciones de trabajo y utilidades aceptables. En la medic!a que la empresa crece y se consolida estas 
concliciones generalmente mejoran; sunque la labor complementaria del Estado en Seguridad Social Y otros 
servicios es mas necesaria que para ctros estratos empresariales. 

- Falla de crganincion empresarial y debilidad de tos grernios representativos en atgunos tugares 
del pais. ~obre todo en el estrato de la micro industria. Ello dificulta la plasmaci6n del apoyo al sector en la 
medida que no existan int~rlocutores valid~s para las instituciones estatales yprivadas en dichas localidades 

H. Proyecciones Cuantitativas de la Peqyena. Me<tlana y Gran lndystrla 

Estas proyecciones se refieren a los tres estratos formates de la industria manufacturera. es decir, 
la pequel'la (5 a 19 trabajadores). mediana (20 a 199 trabajadores) ygran industria (mas de 200 trabajadores). 
ut;lizando para ello los dates c!iciales del Ministerio de lndustria, Comercio, Turismo e lntegraci6n (MICTI). 
Esto deja de lado una parte de :as pequeflas industrias que se encu&ntran en conclici6n de informales frente 
al MICTI. porcentaje que se estima en 30%. Respecto a ta mediana y la gran industria, hemos considerado 
que no hay informalidad en el!as y que por to tanto los datos del MICTI son plenamente representativos. 

En las secciones anteriores observamos pues un incremento importante en la participaci6n de la 
pequeria empresa industrial en las tres va~iables seleccionadas, nurnero de establecimientos. empleo 
industrial y valor bruto je la produccion. mientras que la mediana inclustria reduce su participaci6n en las 
mismas tres variables; per su parte la gran industria reduce su participaci6n en el numero de establecimientos 
pero la incrementa en el empteo industrial y el valor bruto de la producci6n del sector. 

Este comportami;;nto hist6rico nos muestra una marcada tendencia a la polarizaci6n de la industria 
formal en los dos extrernos oel espectro, es decir, en la pequefla industria y la gran industria, ya que la 
mediana industria ha reducido significativamente su participaci6n. Fen6meno que, aunque no se ha 
investigado a profundidad, no concordaria con el comportamiento de los paises con experiencias de 
industrializaci6n exitosas. en donde la piramide industrial se mantiene dentro de ciertos limites. Este 
necesario eq~ilibrio inter-estra:os, que no observamos en nuestro pals, reflejaria una industria con mayor 
grado de inte£.raciori asi ccrnc una mayor democratizaci6n de la producci6n y propiedad. etementos que 
coadyuvan a urt desarro!!o inOt!:>mal arm6nico y autosostenido. Por lo tanto, revertir esta tendencia 
polarizante debe ser una c1i:: i:'l'.' ~rin.~ipates preocupacioncs de la politica industrial. 

Partiendo de' ar.~ 1983 (para el que hemos asumido cifras similares a 1986) nuestro primer ejercicio 
cuantitativo consist~ en proy~ctar paslvamente las tendGnclas 1972 - 1988 con el metodo de tas 
regresiones (min!rno:c. cuadrados) conetacionari.jo las tres variables seleccionadas: numero de estableci
mientos, empleo ir.dustria' y varor CJgreqado mar.uf-:lcturero con el tiempo. Los resultados son los siguie:"tes 
{Ver Cuadro No.8) 

a) Numero de t:mDjfl~imientQS (Ver Gralico No.1) 

Para el al'lo 1992 c:onsidcrac'.c el mcdicJnc: r.ilJ.'O) la pequena industria tendr;a 12 ,663 establ~cimien· 
tos, la mi:?d!an:t industria 2,146 y la gran industria 199. En el case de la Ml y de la GI el numero de 
e~tablcc.irnicr1t·:i5 sr: mcluco rcc;pcc:o a su mejor ano que fue 1982, en el que registraron 2,244 y 237 
establecimieri!o<: re ~r·ectivamente. La pequcr1a empresa industrial por su parte incrementa su 
numcro de cstribtt:cirr,ientos en 2, 131 respecto a su mejor ano que fue 1988. Estos resultados nos 
arrojan un;i partd[:31;i6r. relativa de los tres estratos empresariales como sigue: 

;.,:.-i!;,:ra in,ju:.tria 
:1r'.rii,rna iriduc;tria 
•;· 1;11nck:.:ri.1 

84.4"·~ 

M.3% 
1.3% 
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CUADRON98 

EVOLUCION Y PROYECCION DE LA PEQUENA Y MEDIANA INDUSTRIA 
1972 - 1988 DATOS MICTr 
1990- 2000 PROYECCIONES PASIVAS (Minimos cuadrados) 

(Unidades y Miles .de lntis a precios de 1979) 

ARDS 19n 1974 1976 ma 1980 ICJ82 1'84 1'86 1988 1'90 1"2 1994 1996 1998 2000 

IUllRO DE ESTAILECJllJOOOS 
--------------------------
PEUiiA 4,420 5,334 5,584 6,192 7,0'8 8,174 9, 711 10,532 10,532 11,815 12,663 ll,511 14,359 15,207 16,055 
llEllAllA 2,056 2,102 2, Ill 2,069 2,m 2,244 2,080 2, lC~ 2,104 2,141 2,146 2,152 2, 157 2, 162 2,m 
&RAlllE 111 211 228 218 230 231 186 18' 18' 200 1'9 198 19' 195 193 
TOJAL ,,'53 7,647 7,,23 8,478 9,4'5 11,255 11, 977 12,825 12,825 14, 156 15,008 15,860 16,112 17,5'4 11,415 

PERStllAL octfADO 
--------------
PEQUEi:A 341524 47117 49151 54£79 62653 70813 7£091 80210 80210 89142 95476 101010 106544 112078 111611 
llEDIAllA 1°'330 115128 ltli446 111858 tl5425 118283 105055 105361 105361 10fi23J 105207 104182 l0315S l0213l 101105 
&UllDE 72167 91470 104838 96506 '7955 IOr.195 79247 115937 85937 90266 90162 90059 8"55 8'852 8'748 
TOTAL 221021 ?53715 270435 2631J43 27fi033 ~2011 260JCJJ 271508 271508 286441 ~0845 2'5250 299655 304060 308465 

VALOR A6RE6ADO llAIUACTURERO 
----------------------------
FEDtK;;A 57.1 72.1 86.fi 77.3 82.9 131.5 83.9 117.9 117.CJ 127.7 134.8 142.0 149.1 156.3 tn.4 
ftEOIW 293.3 2'3.2 305.7 284.5 289.7 264.4 221.1 261.5 261.5 240.7 233.B 226.9 220.1 213.2 206.4 
DUDE 327.3 403.7 442.3 388.2 438.2 482.7 361.4 425.6 425.E 443.2 449.7 456.1 462.7 4£9.2 475.8 
TOTAL lin.6 769.1 834.5 749.9 810.8 878.6 666.4 804.9 804.9 811.5 818.3 825.1 831.9 838.7 145.5 

TA"A"11 PP.OllEDIO lTRAI. POii £STAlllEC.J 
-------------------------------------
PEOUE:A '·' 8.8 R.d . 8.8 B.8 8.1 7.8 7.6 7.6 7.6 7.5 7.5 7.4 7.4 7.3 
ft£DIAJIA 53.2 54.8 55.2 54.1 53.3 52.7 50.5 SO. I 50.1 49.6 49.o· 48.4 47.8 47.2 46.7 
6"AlllE 407.7 433.5 45~.8 4'3. 7 425.9 43U 426.1 454.7 454.7 450.1 453.3 455.9 458.6 461.3 m.o TOTAL 33.2 33.2 34.1 31.0 2CJ. l 26.0 21.7 21.2 21.2 20.2 1'.4 18.6 17.CJ 17.3 16.8 

PfDDUCTIVJDAD (ftfL£S DE II. DE YA POR iPA8AJADOP.J 
--··---------------------------------------------
f'[Oll[.-A 1.45 1.53 i.n I. 41 u~ 1.86 :.t(I 1.47 1.47 1.42 1.41 1.41 1.40 1.3' l.JCJ NEDI ANA 2.68 2.55 2.E2 2.~4 2.51 2.24 2.10 2.49 2.48 2.27 2.22 2.18 2.ll 2.n 2.04 &r4rro£ 4.54 4.41 4.n 4.tl2 4.47 4.69 4.56 4. 95 4.95 4.91 4.99 5.07 5.14 5.21 5.3(1 TOTAL 3.07 J.03 3.01 2.85 1.'14 J.01 2.56 2. ~6 2.96 2.83 2.81 2.79 2.78 2.76 2.7• 

---------------------------·--------------------------------------------·---------------------------------------------------------
PEOIJ£NA IWDUSTRIA • 5-19 TRAPAJADORES 
":::;.: .. i·:~:JSTRIA s 20-199 TRABAJADOP.ES 
GRAii INDUSTRIA • • 200 TP.A8AJAOOP.£S 

rumr: nm1 

• AJ no disponer de datos MICTI para el ano 1968 se ha estimado un nlvel 
de actyividad de 1986 
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GRAFICON9 1 

PROYECCIONES SECTOR INDUSTRIAL 
NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS 

1972 - 2000 

16 ------------ -· - --- -· ---------· ------------------ -

10 --------

72 74 76 78 80 82 84 88 88 90 92 94 98 98 2000 
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ESTRATOS 

- PEQ.IND. g MED.IND. 0 GRAN IND. 

Fuente: ElaboraolOn Propla 

Para el ano 2000 (considerado el largo plazo) la pequena industria tendrla 16,055 establecimientos. 
la mediana industria 2, 167 y la gran industria 193. La GI sigue reduciendo el numero absoluto de sus 
establecimientos, tendencia que ya observabamos en 1992. La Ml incrementa su numero respecto 
a 1988 en 63 establecimientos pero no llega a alcanzar su maximo de 1982. La Pl continua 
incrementando su nllmero de establecimientos en 3,392 respecto a 1992. Para el ano 2000, 
tendrramos la siguiente participaci6n porcentual de los tres estratos empresariales: 

pequena industria 
mecliana industria 
gran industria 

87.2% 
11.8% 
1.0% 

b) Personal Ocupado (Vergrafico No.2) 

Para el ano 1992 el empleo industrial en 12 pequel'la indus!ria alcanza los 95,476 trabajadores. en 
la mediana industria llega a 105,207 traba1adorcs y l;-i gran industria asciende a 90, 162 trabajadores. 
Tanto la Ml como la GI reducen en numeros at::;olutos los trabajadores empleados en cada estrato 
respectoalano 1988. Esto seda apesarde quf: P.n pcrfodo 1972 -1976observamos uncrecimiento 
del empleo Industrial en ambos cstratos. La expticaci6n de la te:ndencia negativa la encon\ramos en 
el comportamiento post 1976, en particular la aguda cafda de 1983 y 1984, que finalmente tiene 
mayor peso que el crecimiento anotado anteriormente. Esta disminuci6n es tan importante queen 
1992 el oonjunto del sector industrial no alcanza los nivcles de empleo de 1982. Por su parte la 
pequef\a industria incrementa en 15,266 emplcos rnspeclo a 1988. Todo ello arroja una participaci6n 
relativa de los estratos empresariales en el emploo industrial (en 1992) como sigue: 
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GRAACOf'.192 

PROYECCIONES SECTOR INDUSTRIAL 
PERSONAL OCU?ADO 

1972 - 2000 
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ESTRATOS 

-MED. IND. CJ GRAN IND. 
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pequena incfcstria 
mediana incfustria 
gran industria 

32.8% 
36.2% 
31.0% 
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Para el al'IO 2000 las cifras proyectadas del personal ocupado nos indican 117,611 trabajadores en 
la pequena incfustria, 101, 105 trabajadores en la mediana industria y89,749trabajadores en la gran 
industria. La Ml y la GI continuan su tendencia descendente observada para el mediano plazo y la 
Pl conlinua su tendencia ascendente que le permite ser el estrato mas empleador del sector a partir 
de 1995. Este ultimo comportamiento permite que el conjunto del sector industrial supere su record 
anterior (1982) en el ano 1993. Loque nos presenta el siguiente cuadro de participaci6n en la 
generaci6n del empleo industrial: 

pequena induslria 
mediana incfustria 
gran industria 

38.1% 
32.8% 
29.1% 

c) Valor agregado manutacturero (Ver Grfico No.3) 

Las proyecc1ones para esta variable se han realizado ulifizando precios constantes de 1979. 
Mencionaremos que tanto la pequena industria como la gran industria muestran tendencias 
ascendentes en el mediano y largo plazo, mientras que la mediana industria presenta un compor
tamiento <Jcscendf!nl'?. Esto hr1ce que p<ira 1992 la participaci6n relativa de los tres estratos 
empresarie11es en t;: valor agregado manufacturcro sea la siguiente: 
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GRARCQN93 

PROYECCIONES SECTOR INDUSTRIAL 
VALOR AGREGADO 

1972 - 2000 

Miii. II. de 1871 
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Fuente: ElaboraolOn Propla 

pequefla industria 
mediana industria 
gran industria 

16.4% 
28.7% 
54.9% 

Para el ano 2000 se mantienen las mismas tendencias queen el mediano plazo, es decir crecimiento 
de la Pl y la GI y descenso de la Ml. Lo cual produce el siguiente cuadro de participaci6n relativa: 

pequefla industria 
mediana industria 
gran industria 

19.3% 
24.4% 
56.3% 

Tanto en mediano plazo (1992) corno en el largo plazo (2000) constatarnos un incremento :"'."uy 
significativo de la participacion rel~tiva de la gran industria que pasa del 46.2% sobre el valor bruto 
de la producci6n en 1988 a 54.9% sobre el valor agregado manufacturero en 1992 y al 56.3% en el 
2000. Esta constataci6n confirma la tendencia hacia la concentraci6n de la producci6n en el sector 
industrial a favor del estrato de la gran empresa analizada por diversos investigadores (11 ), ya que 
a pesarde disminuir el numero de establecimientos y su contribuci6n al empleo industrial increment a 
en t~rminos absolutos y relativos su aporte al valor agregado manufacturnro. La pequena industria 
por su parte si bien presenta una tendencia a incrementar su participaci6n relativa en la generaci6n 
del valor agregado manuf acturero su crecimiento a nu al es notoriamente me nor. Sin embargo el 
rasgo m~s importante en relaci6n a esta variable lo encontramos en las tendencias marcadamente 

(11) Ver Alcorta 1987 e lguiiliz 1984. 
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negativas mostradas por la mediana industria; ello no hace sino confirmar {ademas de las 
caracteristicas de concentraci6n anotadas line a arriba) este fen6meno de la polariz.aci6n del sector 
industrial que analiz.ibamos para el periodo 1972 - 1988. 

d) Producl!vklad (Ver GrafJCO No. 4) 

A partir de las pmyec:ciones realizadas para las tres variables estudiadas hemes calculado ta 
evoluci6n de la prodlctividad por trabajack>r come un resultado de las misrnas {valor agregado 
rnanufacturero I personal ocupado) para cada estrato empresarial. El resultado es una ligera 
disminuci6n de la productividad en la pequena industria como tendencia en el medianc y largo plazo. 
una notoria dismiooci6n de la productividad en la mediana industria y un incremento significativo de 
la productividad para la gran industria. Las cifras (en miles de lntis por trabajacfor) se presentan a 
continuaci6n: 

ANO: 1992 2000 

pequena industria 1.41 1.39 
mediana incfustria 2.22 2.04 
gran industria 4.99 5.30 

GRAFICON2 4 

PROYECCIONES SECTOR INDUSTRIAL 
PRODUCTIVIDAD POR TRABAJADOR 

1972 - 2000 

Mlle• de II. de 1878 
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e) Tamano promedlo 

Al igual que en el caso de la produdividad se ha calculado et tamar'lo promedio por establecimiento 
(en l'lUmero de trabajadores) para cada estrato empresariat como un resultado de las proyecciones 
reatizadas con el metodo de los minimos cuadradcs. Para este indicadorobservamos un tendencia 
a la reducci6ri del tamar'lo promedio en ta pequena industria yen la mediana industria y una tendencia 
al incremento del tamano en la gran industria. Ello provoca que el tamar'lo promedio para el conjunto 
de ta industria manufacturera se vaya reduciendo en et tiempo, pasando de 21.2 en et al'lo 1968 a 
19.4 en 1992 ya 16.8 en et ar'lo 2000. En cada estrato empresariat esta evoluci6n se expresa de la 
siguiente manera: 

ANO: 1992 2000 

pequefla industria 7.5 7.3 
mediana ind1Jslria 49.0 46.7 
gran industria 453.3 464.0 

La Pl disminuye tigerarnente su tamano promedio, la Ml tambien lo disminuye, aunque mas signili
cativamente, mientras que la GI incrementa su tamano promedio. 

Las proyecciones pasivas efectuadas resaltan esta caracteristica anotada de la polarizaci6n de la industria 
en tos dos extremos: grande y pequef'la industria. Hemos senalado que tat polarizaci6n no es deseable y que 
por lo tanto habria que buscar revertir las tendencias negativas (o poco dinamicas) de la mediana in~ustria_ 
Esta es una raz6n adicional para justificar el diseno y promoci6n de programas conjuntos para la pequei'la 
Y mediana empresa industrial. Dicha unificaci6n de ambos estratos en los programas de apoyo es'". ~iendo 
cuestionada por algunos planteamientos que tienden a relacionar a la pequena empresa con .• 1icro 
empresa, dejando de lado a la mediana. La experiencia de Brasil, en su sistema CEBRAE (Centro Brasileflo 
de apoyo a la Micro, Pequefla y Mediana Empresa) muestra ta conveniencia de juntar los tres estratos para 
desarrollar una politica integral. 
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V. IMAGEN OBJETIVO DE LA PEQUENA Y MEDIANA INDUSTRIA 

En el Diagn6stioo realzado sabre la pecJJefta y mediana inclJstria se pudo comprobar la inportante 
presencia de estos dos estratos eqnsariales dentro de la estructura proclJctiva de la industria. yen general 
en la ec:onomra def pais. No s6lo se trataba de una inportancia est6tica en los momentos actuates. sino 
tant>i6n en t6minos dinimic:os se observaba un crecimiento n1JY inportante (desde los inicios de la d6cada 
del 70) de la partq,aci6n de la pequefta y medana incklstria en los pt'irtj>ales iridicadores def desen1)efto 
econ6mico:eloomerodeestablecimientos.eq>leodelsector.laprocb:ci6nindustrial(ValorAgregado),uso 
de insumos nacionales y extemos, enlre otros. 

Este C0fl1)0rtamiento hist6rico se daba en el marco de dos fen6menos definitorios: a) la heteroge
neidad tecnol6gica existente en el sector Industrial peruano. rasgo aceptado por investigadores y e~sa
rios. en la<JJe conviven y evoUCionancinco estratos empresariales dlerenciados: artesania. micro industria, 
pequefta lndustrta. meciana inclJstria y gran ilcklstria. b) la persistencia de problemas estructurales que viene 
arrastrando el sector irDJstrial c:omo son: dependencia de insumos ytecnologra del exterior. desarticulaci6n 
intra e intersectorial. centralismo en Lima y Calao, falta de c:ompetitividad extema, escasa abSOrci6n de 
empleo. fala de cfinamismo tecnol6gico end6geno y concentraci6n de la producci6n y propiedad. 

Adicionamente a estos dos fen6menos intemos hay que considerar uno tercero de origen·externo: 
la revoklci6n cienlffico-tecnolcSglca CJJe tiene su base en las innovaciones tecnolcSgJcas generadas en las 
actividades de la eledr6nlca, biotecnologra y nuevos materiales. Fen6meno que est4 afectando la evoluci6n 
econ6mica de la mayorfa de paises def 111.mdo asi como las condiciones y tendencias del comercio 
intemacional. 

En este c:ont•l10 IU Pequeftas y Medianas Industrias no s61o se constituy9fl en los f actoresde mayor 
dinanismo y potendalldad, slno ~ tambi6n representan la posibilidad real de superar paulatinamente la 
heterogeneidad tecnol6glca existente, la·posibilidad de atacar problemas estructurales vigentes como el 
centralismo. el empleo. la concertraci6n. en forma directa y contri>uir a resolver los otro~ en forma 
complementarla, y finalmenle la posl>ilidad de adaptarnos y aprovechar a nuestro favor los efectos positivos 
de la revoluci6n cientrfic:o-tecnol6glca en curso. 

Sin ent>argo esta constataci6n no puede slgnificar una actitud conte~ativa o pasiva en relaei6n a 
las proyeccfones de la PMI, en prtmer lugar porque estos dos estratos presentan algunos problemas 
pendiemes como: ausencia de un maroo legal coherente, escasa coordinaci6n interinstitucional, insuficiente 
financiamiento y poco acceso al mismo, falta de garamras, escasez ydeficiencia en el contenido y los canales 
de informaci6n, dificultades en el abastecimiento de materlas primas e insumos, debllidad administrativa y 
de gesti6n en la mayorra de empresas, r8(JJisitos legales poco reanstas y engorrosos. deficientes condiciones 
de trabajo, dispersi6n de los gremios representativos, entre los principales. 

Por otro lado, la evoluci6n pasada y sus caracterrsticas estructurales no aseguran necesariamente 
una evokJci6n Mura que posl:>ilite au INxlma c:ontrl>ucl6n al desarrollo Industrial en el pais. 

Ello supone, por tanto, la reaHzaci6n de un esfuerzo sostenido y conclente para utilizar y desarrollar 
las potencialidadesde la PMI al mlsmo tlempoque se atacan y reducen sus actuales problernas y limitaciones. 
Esto se logra mediante el diseno de una lmagenobjetivo para el mediano y largo plazo, tanto a nivelcualitativo 
como cuantitativo, que plasme det""11inados objetlvos de desarrollo, a la que se llega aplicando un conjunto 
de estrateglas de desarrollo del sector. 

La Imagen Objetivo asr entendida debe contener los elementos que permlten orlentar las acciones 
de promoci6n y apoyo al sector tanto de parte de los organlsmos pcjbllcos como de las lnstltuciones prlvadas 
y aca~mlcas. 

Los elementos que deflnen la Imagen Objetlvo de la pequena y medlana lndustrla para el madiano y largo 
plazo so •• eo~ 1'1llientes: 
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A) Una PMI modema, eflciente y en aecimiento. 

La imagen tra<flCional de que la pequena e"l>resa es sin6nimo de atraso y tradicionalismo es algo 
que cada vez enaientra menos concordancia con la realidad. Hoy dia se puede hablar. en todo el 
roondo, de una ooeva generaci6n de peq.Jeftas y meclianas empresas modemas portadoras de 
progreso t6cnico que estan conlri:Juyendo en lorma decis:Va en el crecimiento y transtorrnaci6n de 
las economras mas desarroladas. 

En ooestro pais esta situaci6n no va a ser autormtica ni inmecfiata, pero si podernos proponernos 
y lograr en el mecfiano y laigo plazo una partq,aciOn creciente de estas PM ls modemas de'ltro del 
conjunto nacional. La modemizaci6n de la PMI se lograra a tra~s de una serie de rnecanisrnos y 
acciones que se explicitaran en las estrategias a seguir (ver punto 1.3). Dentro de este objetivo hay 
que incklir no solamer.te el trabajo con las PMls existentes sino tambien prestar atenci6n a las micro 
empresas (rooy importantes cuantitativamente) con capacidades de acumulaci6n y crecimiento. 

B) Una PMI articulada intra e inter sectorialmente. 

La modemizaci6n de la PMI no debe seguir los patrones tra<ftcionales de muchas grandes empresas 
que lograban este tributo a costa de aislarse del resto del aparato productivo, constituyendo 
verdaderos enclaves en ooestras economfas. Un rasgo central de la articulaci6n se expresa en el 
mejoramiento de las relaciones entre los estratos empresariales que la heterogeneidad tecnol6gica 
manlenra aparte y sin mayor oontacto. 

En partiallar se :febe buscar la relaci6n horizontal entre las medianas y pequenas empresas. asi 
como la relaci6n vertical con las grandes empresas privadas y estatales. siguiendo el modelo 
japorlt\s. Este ot>;etivo ta~n supone prestar especial atenci6n a la utmzaci6n de materias primas 
e insumos locales a partir de los cuales se programa el maxima valor agregado. 

C) Una PMI con competitividad extema. 

Existe consenso alrededorde la necesidad de incrementarlaoferta exportable del pa is, en particular 
de produc:tos industriales con alto valor agregado, y mejorar de esta rrianera nuestra inserci6n en 
mercado intemacional. Este objetivo nacional puede lograrse con mayorf acilidad yen me nor tiempo 
si es que la PMI interviene este esfuerzo, ya que cuenta con una capacidad instalada apreciable que 
actualmente se Orienta fundamentalmente hacia el mercado interno y que puede ser reorientada sin 
necesidad de inversiones costosas, cuidando por supuesto, de dejar atendidadas las necesidades 
del mercado interno. 

La PMI ya estA efectuando cierta labor de exportaciones. principalmente en actividades como la 
agroindustria, metal-mec4nica, confecciones, minerales no Metalicos. Se trata de ampliar esta 
participaci6n en estas actividades y expandirla en otras nuevas a trav~s de la acci6n conjunta de 
pequenas y medianas empresas, asociadas en Consorcios de exportaci6n (modelo italiano). con el 
concurso de tradings especializados, o en cooperaci6n con grandes empresas exportadoras 
(modelo japo~s). 

0) Una PMI pilar del desarrollo econ6mico regional. 

Desde hace varias dkadas se constata la voluntad nacional de descentralizar la actividad 
econ6mica concentrada en Lima y Callao: sin embargo hasta el momento los diversos incentivos. 
generalmente de tipo tributarlo, nl los parques industriales, han logrado i;us objetivos. Se trataba de 
mecanismos quo ton( an implfcitos un modelo de desarrollo industrial basado en la gran empresa. la 
que no roRpnnch6 n tas oxpectativas depositadas en ella. 

Urge un carnblo do aclltud tanto en los organismos del gobierno central como sobre todo en los 
organismos regionales de goblemo que deben superar est as concepciones tradicionales que no hdn 
tenido 6xito y prestar mayor atencl6n y recursos a la promoci6n y apoyo de una PMI regional que 
utilice lo:? 1ecursos materiales y humanos locales. 
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E) Una PMI con dinamismo tecnol6gico y capacidad de innovaci6n. 

Las teorias econ6micas mAs recientes asocian el crecimiento econ6mico y el bienestar al dinamismo 
tecnol6gico y la capacidad de innovaci6n de las actividades productivas. Los paises mas desarro
Dados rroestran errpresas innovadoras que contagian este dinamismo al conjunto de la economia 
y contrtluyen al crecimienlo, rruchas de la cuales son de pequena y mediana dimensiOn. En 
especial, la revoluci6n tecnol6gica en rurso est4 evidenciando el surgimiento de PM Is muy dinamicas 
en las actividades de tecnologia de punta, conformando lo que se conoce como un nuevo "paradigma 
t0Cr1ico-econ6mico·. 

Es posib!e en nuestro pais incentivar el surgimiento de nuevas empresas y la transformaci6n de 
algunas empresas existentes con estas mismas caracteristicas innovadoras. que produzcan 
similares efectos econ6micos. La inversi6n en investigaci6n y desarrollo, el financiamiento de la 
investigaci6n y experimentaci6n, la disponibilidad de capital de riesgo, los premios y concursos 
tecnol6gicos, la producci6n de prototipos, la fabricaci6n de bienes de capital, son todas actividades 
orientadas en esta direcci6n. 

F) Creaci6n de un Sistema Integral de Apoyo para la PMI. 

Todos estos objetivos de mediano y largo plazo estarian seriamente comprometidos si es que nose 
disena y se construye un sistema que permita darestabilidad a las politicas de promoci6n y la maxima 
utilizaci6n de los recursos financieros, humanos y de infraestructura existentes en el pa is orientados 
hacia este sector. Esto significa fortalecertodos los elementos existentes de apoyo al sector, realizar 
las coordinaciones interinstitucionales mas amplias posibles, fortalecer. centralizar y comprometer 
a los gremios representativos de la PMI, asi como los gremios de la micro industria. 

(NEXT PAGE(S) left BLANK] 



VI. ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO OE LA PMI 

la 1mag0:n objetivo disenada en los acapites anteriores es una orientaci6n hacia la cua! deberr.os 
acercamos. srn emhargo tan impoi'ante como el '1lacia d6nde· es el ·oomo llegamoc; alli·_ Para el case de 
la PMI nose pued·~ tiablar C!e -una· estrategia de desarrollo sino de varias estrategias. ya que este sector 
involucra una mu!t:pl•c:idad de factores y determinaciones que es muy dificrl juntar en un so!o esquema. A 
-=onhnuac16n vam;y- a delinear las pnncipales estrategias que nos permiten viabilizar. es decir. hacer realid.;d 
la imagen 001etivo nl<H'lt<>ada 

He mos ldent1ficado 6 estrategias que nos permiten desarr:>llar al sector de la PMI en la direcci6n de 
la Imagen Objetivo (Ver 01agrama No. 1) : 

A. 
a_ 
c 
D. 
._: 

Estat .. :1.:.:ici6n. Crecimiento y Modemizaci6n 
Articul<1c16n intraestratos empresariales 
E '-flOrtaci.:Jries de la PMI 
D6drrol!o T ecno16g1co End6geno 
C0ntribuci6n al Desarr..,llo Regional 
S;stema Integral de Apoyo 

C <d-; e: i ra~c:: ]'a ·~s<a compuesta de un conjunto de lineas de acci6n que agrupan a varias actividades 
: 10 ·- ;ar:va -. a~ 10uar naturaleza. 13s que son asumidas a su vez por un conjunto determinado de instituciones 
~s:Jec1~,1,!,~·.1. '-'': :-·;.jJ campo (publicas. privadas o gremios ernpresariales). En esta etapa del diserio 
r'o::ntear.~mos .-,r ::rJr.fenido principal de cada linea de acci6n y de los agentes econ6micos e instituc:cnes 
1:i1.-c!ucradas por:i !uego en una segunda etapa, entrar a detallar las responsabilidades de cada una. los 
~ecursos r.ecesari.-. ~. los irnnactos de las acciones. su implementaci6n y la calendarizacion correspor.diente. 

LG t1ut: s.y,:L ii continuaci6n es una descripci6n de los elementos centrales de las estrategias 
c.rteriores. no pre:cnJu:ios darun tratamiento completo a todas las llneas de acci6n, ya que hay experiencias 
va::Jsas en t:I p;s asi como mucho material escrito sobre ellas. que esta disponible y del que hay que 
aorendcr. Nues•; a inten6::ln e.> destacar argunos aspectos de las estrategias y las lineas de acci6n que sean 
rel.:vantes ~- fun-_~,0~1ales con el proceso de reestruduraci6n industrial en el sector de la PML 

.. f:sta~t.J.On. Crecim!ento y Modern!zac!6n 
(Ver D•agrama No. 2) 

E:sr~ e<. 11 ,•tr-r,:a t1ene por objeto traba1ar con las pequel'las y medianas industrias (e inclusive micrG 
emor~c;a~\ e•·1'>lt•'•'e<;, aooyandolas ~ mPjorar su produccion y productividad de manera que les perm1ta n~ 
.;olo increment;·-' ..i particirJci6n en el empteo y produccitm industrial, como lo ha venido hacienda sin apcyo 
e.c!crr-0, c;ino ericiloernr la modemizaci6n del conjunto del sector industrial y configurar uno de los 
compone!"ltes t 1as1cos de J~ n1 :ev0 P.S!ifo de rtesarrollo en el que se conjuguen el crecimiento econ6mico c~n 
IJ equidad (1:.'/ 

fr,t1!rdemo,; oor ffi(>\11~rn1zaci6n el proceso mediante el cuAI las emprasas nacionales adqui•:rt:n la 
cap.1cldad de gencrdc1on de tecnologfa~ end6genas, as1 como de incorporaci6n. adaptaci6n y aprendiza;e 

· ·-- ., · , fps permitan reali1ar me1or sus actividades actuales. utilizar plenamc:ite i.J5 

e:a1st1;ni~s en el pais, y encarar nuevas actividades para satisfaccr IJs 
•I ap'lrato productivo o del mercado externo. Porotro lado. entendcmos co:-rKi 

Y1rtaci6n indi~crimmada de tecnoroaias por parte de las empresJs. <ilin 
. 1ent -e conoc1mic'lto y dominio 1nterno de las mism1s. es dc.-:1r. ~1n 

........ ..;" _ ..... e<1-., ... 1r •l·~ d111am1s1110 industrial propio. 
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Las iirieas ::·0 ~: ..:n que sustentan esta estrategia son las siguientes: 

1.- Aslstencla Rc11!~ 

Normalment:.: lJ: .: ~. -· ~' - - :·: promoci6n a la PMI comienzan con la actividad crediticia, o giran en torno a 
:,, 3 Esto se JL-"t'"G ,:,.. ,,,_:,:os de ampliaci6n de la actividad productiva, en for;na indis:rirnir.ada; sin 
:;::.bar9;J cuandc ti~t .:ii•" . _. · _r:1;:resas modernas, eficientes. competitivas. concentradas en deter:ninadas 
d:ti·1idades cor. v_;.:,ii .. ~ ..... _,L '/ dmamicas, el credito sigue siendo un recurso fundamental pero no es 
s:.,;li.::iente. En t.~k c: ,,.;,.,:; ..iJquiere principal importancia la c<spac1dad de llevar el conoc1miento. la 
:n!ormaci6n. el rnant:10. je k': ·t1as moderno y lo mas apropiado de la tecnologia disponible an el pais c afuera 
onentada direct:imente hac1z.. las necesidades prcductivas de las empresas. De tal forma que la po1;11ca de 
promoci6n tiene un caracter integral. ofreciendo en un s61o paquete la asistencia tecnica. la capacitacion. el 
credito y ta informac16n Psr,:c1<:hzada 

Este tipo de Asister:c1'1 recnica Integral adquierc las caracteristicas de asesorias difectas en planta. 
a !rwes de la5 cuales s•! lie•.' '"jo el ccnocimiento disponible aplicado a las necesidades concretas de las 
empresas. Se trata de ;Jaq:.c!;•:; tecnoljgicos hechos a la medida de las empresas que se realiza a traves 
de grupos de profe5i(:n:J:es ;z,f!valentes cJn experien:ia y formaci6n en las actividades productivas. En la 
actualidad solo <:lgunas Centros de PromJc16n Privados (ONGs) cucntan con estos equipos, lo que hace que 
su atcance sea hrnitado. El lst.Jdo a traves de la Direcci6n General de Promoci6n del MICTI puede impulsar 
la organizaci6n de e~t.;s eQ:J1pos en cooperaci6n con las Universidades productivas y los lnstitutos 
I ecnol6gicos Supenor.:s 

S1 b1en nuestr::> 001.:to de estudio y propuesta es ta pequel'la y mediana industria no oebemos dejar 
de lado a la micro induslri:i '1' is t.ene una presencia import ante en la estructura industrial peruana y que tia 
rnostrado gran dinam1:,:"'.0 (:r. ::;-: tlltimos arios. Existe un nivet superior de la micro industria qua puede dar 
,.i ::;;1110 tecnol6gico l"1ai:.i i 1 i ; .. 'i' ;:·l"la industria y quo debe r.er objeto de apoyo por parte de las instituciones 
;::.Ljblicas ~' privadas c,c,n ·.:::;t~~ P·1uc:tf!s de? asistencia tecnica integral. 
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2 Capacbacl6n 

Complementaria a la asistencia t6cnica la capacitaci6n se ubica tambien en un lugar preferencial, ya 
que se trata de un canal diredo de transmisi6n de conocimientos y experiencias a todos los actores de la 
empresa industrial. El 6nfasis de la capacitaci6n tracflCional ha estado orientado hacia los obreros y tecnicos 
de las empresas. dejando en un segundo piano a los empresarios y profesionales, que buscaban sus propios 
programas de actualizaci6n. 

El rol del empresario en la PM'. es 5Umamente importante, por lo que debe ser privilegiado en los 
planes de capacltacl6n de las lnstltuclones especlallzadas, como el SENATI (que tlene prograrnas especi
ficos para la ~ena industria), TECSUP, y otros centros de educaci6n privados. La orientaci6n de la 
capacitaci6n para los pequenos y medianos e"1>f'esarios debe buscar rescatar y potenciar su creatividad y 
capacidad innovadora, asi como clotarlos de conocimientos en gesti6n y comercializaci6n. 

3 C[jdbo y Garantfa1 

Este aspedo sigue siendo rooy if11>0rtante en el apoyo a la PMI, aunque ha venido sufriendo algunas 
modificaciones significativas. La tasa de lrlter6s pierde lfll>Ortancia corr.o elemento de promoci6n (y de 
subsidio), enfatizcindose ma el aspedo del acceso al credito por parte de la pequena y micro industria. Para 
ello se han diseftado novedosas formas de cr6dltos colectivos a grupos solidarios, a gremios empresariales 
u otras formas de organizacl6n. El Banco Industrial del Peru (BIP) y ONGs han venido experimentando en 
este campo con bastanto 6xito y brindando ayuda finaciera oportunamente. 

Un elemento que favorece el acceso al cr6dito son las garantras de las cuales carecen muchas 
pequenas y micro industrias; para reducir este problema se han planteado los fondos de garantias. siendo 
el de mayor cobertura y desarrollo el FOGAPI (Fondo de Garantra para la Pequena lndustria). La nueva ley 
de democratlzaci6n del cr6dito (OL 469) promueve la constitucl6n de fondos de garantras a nivel nacional que 
pueden ayudar significativamente al sector. 



4 Comerclallzac16n 

El tema de los mercados es generalmente un punto debit en la PMI, ya que el empresario 
normalmente esta preocupado por los problemas produdivos, y cuando se dedica a los temas de la 
comercializaciCn lo hace abandonando otros aspectos urgentes de la e"l>resa. Es por ello que debe ser 
objeto de 3sistencia por parte de las instiluciones especializadas. 

Un mecanismo concreto y n-.y exitoso es la rearizaci6n de Ferias de Comerciarizaci6n locales. 
organizadas por un conjunto de instituciones, generalmcnte un gremio empresarial, el MICTI, el Municipio, 
una ONG y alguna otra ir.stituci6n especia!izada. La Direcci6n General de Promoci6n de la Pequef'la lndustria 
del MICTI ha venido impulsando estos programas de producci6n concertados en la poca escolar en varios 
distritos de Lima. 

5 lnfonnacl6n 

La adividad econ6mica y empresarial depende cada vez ~s del adecuado rnanejo de la informaci6n 
relevante para la empresa. Sin embargo la disponibtlidad y uso de esta informaci6n se hace cara, compleja 
y de diflCil acceso para el pequer.o y mediano errpresario. En contraposici6n las grandes e"l>resas tienen 
capacidad para iawertir en equipos de computaci6n y comunicaciones que los conecten a los centros 
produdores de informaci6n. Por ello se justifican los esfuerzos porcrear Centros lnformaci6n especializados 
para la PMI conectados a redes y centros de informaci6n existentes en el pais o en el extranjero, que 
contengan en bases de datos requerida por la PMI para su desarrollo y modemizaci6n. La clave de estos 
centros estaria en la cercania y facilidad de acceso para los pequenos y medianos ernpresarios. 

6 OrganlzaclOn Gremlal 

El orden en que aparece este terna no est a relacionado con su importancia, pues las organizaciones 
representativas de la pequena. mediana y micro indu~tria son un elemento clave para la marcha de todo el 
sistema. El sec.1or e"l>resarial debe participar en todas las acciones de promoci6n '! apoyo, no s61arnente 
como un necesario nexo er.1re las instituciones especializadas y las empresas sino tambien como diseflador 
de su proptO futuro. 

En este aspe<..10 resulta indispensable lograr la maxima representatividad de los gremios empresa
r!ales. fortaleciendo las organizaciones locales. regionale~ y nacionales. asi corno una estrecha coordinaci6n 
de las organizaciones nacionales y evcntualmente su unificaci6n en un s61o Oiganismo nacional que 
represente a todo el sector 

B. Artlculacl6n Inter Estratos Empresarialts 
(Ver Diagrama No. 3) 

La desarticulaci6n existente al interior de la industria, asi corno la existente entre ella y el resto de 
sectores de la economia es un rasgo estructural negativo de la industria en nuestro pa is. Por ello el desarrollo 
de una PMI moderna debe contribuir a mejorar los encadenamientos hacia atras y hacia adelante de sus 
empresas y actividades. 

Se proponen un conjunto de mecanisrnos para lograr esta articulaci6n, en primer lugar el fortaleci· 
miento y expansi6n de las Bolsas de Subcontratacl6n en el pars. Al respecto el apoyo que viene brindando 
el Proyecto de Reestructuraci6n Industrial a la Bolsa de Subcontrataci6n de Lima (BSCL) se enmarca dentro 
de esta perspectiva. 

IO 

La opci6n de orientar la capacidad de compra de las grandes empresas estatales. en favor de la 
industria local, coadyuva a elevar sus niveles de producci6n y desarrollo tecnol6gico. La experiencia en 
articular la demanda def Estado -en bienes de capital, de consumo y de servicios- con la oferta nacional, ha 
dado resurtados posi\ivos en olros parses de Am~rica Latina. que sostienen una estrategia clara de apoyo 
a la suslituci6n de ~icnes de capital. 
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La experiencia peruana, para cfweccionar las cor11>ras de las empresas estatales, no ha resultado 
hasta ahora, al fallar los mecflOS y el suficiente respaldo polftico. 

La reorientaci6n de la capacidad de compra serci posible si se corrigen e implementan las 
concflCiones necesarias; eno slgnifica facirltar el acceso a las compras del Estado, generar los mecanismos 
financien:>s de apoyo a la oferta, normalizar y tlplficar los productos, desarronar programas con las pyme, 
lmplementar un adecuado slstema de lnformacl6n y desagregacl6n tecno16glca, lncorporar a las organiza
ciones gremiales representativas. 

Las caracterfsticas que asume la legislaci6n peruana en materia de compras estatales, en 4reas 
como: modalldad de adqulslci6n, publlcidad de las compras, garantras y otn:>s, no refleja una actitud 
promotora de la lndustrla nacional. Los grandes compradores deben facllitar los medios que permitan el 
acceso y reconoclmiento de la pyme; y 6stas organiz4ndose para presentar of ertas consorciadas. Es 
necesario ac;lstif1as para que se organizen, se lnscriban en los reglstros de pn:>veedores, est~n informadas. 
sepan prasentar oorrectamente las ofertas tknlcas y econ6micas. 

No est4 desarrollada una efectiva articulaci6n entre los agentes involucrados; representantes del 
estado, empresarias, entldades flnancleras e lnstituclones de lnvestlgacldn tecnol6glca. 

Existe el sesgo de s61o lmpulsar las compras de bienes de capital y no organizar tambi'n la de bienes 
y servicios en los que la producci6n de la pequena y medlana lndustrla para compras lnstitucionales. pueden 
jugar una contribuci6n irt1>0rtante. 

Resuna indispensable propiclar, a) programas de demanda a mediano plazo, especificando normas 
y standarizaciones; b) un compromiso de los grandes compradores, para programas de desagregaci6n 
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tecnol6gica. como uno de los instrumentos con mayor potencial; c) las balsas de subcontrataci6n y de 
negocios, para impulsar la interacci6n entre vendedores y compradores: d) un incremento de los aportes al 
FONCAP para financiar los proyectos y la participaci6n de las empresas nacionales en programas de 
compras estatales; e) programas de apoyo al fortalecimiento gremial, para que las pyme puedan en conjunto 
cumplir con los requisitos y normas de las licitaciones y compras estatales. 

Lo antedicho ratifica la urgente necesidad de que se impler:iente un programa nacional de bienes de 
capital; se organiz&n los sistemas de desagregaci6n tecnol6gica. informaci6n, comites de coordinaci6n. 
nucleos de articulaci6n industrial y efectiva asistencia de estos para ayudar a concursar a las pyme. que 
deben estructurarse a traves de sus organizaciones de segundo nivel para tal fin. 

Un elemento fundamental para plasmar la interrelaci6n entre las empresas son las politicas 
adecuadas de adqulslc16n de materlas prlmas e lnsumos; una adecuada orientaci6n en ellas puede tener 
un efecto significativo sobre la estructura industrial. 

Se requiere implementar programas de control de Calidad que permitan a la pequel'la y mediana 
inclustria estar en las concliciones de vencler sus productos a otras empresas generalemtne de mayor tamario 
con mayores exigencias de calidad. Tambien se requiere lnfonnacl6n para estrechar los vinculos 
productivos entre los diversos estratos empresariales. Respecto de la articulaci6n debemos remarcar el rol 
que le toca j.Jgar a las grandes empresas que como en el caso de Jap6n asumen un llderazgo empresarlal 
para aglutinartras de si a un amplio espectro de empresas pequel'las y medianas, contribuyendo a densificar 
el tejido industrial. 

C. Exportacfones de la PMI 
(Ver Diagrama No. 4) 

Existe consenso acerca de la necesidad de que los paises en vi as de desarrollo busquen una mayor 
participaci6n en el mercado intemacional de productos con mayor valor agragado, para lo cual deben orientar 
crecientemente su producci6n manufacturera hacia las exportaciones, ello redundara en mayor eficiencia y 
competitividad. Sin embargo este esfuerzo nacional veni a siendo encarado principalmente por las empresas 
de mayor dimension. cuando en realidad nuestros paises cuentan con una importante presencia de la PMI 
en las actividades indust:iales y que orientadas adecuadamente podrian contribuir significativamente en el 
esfuerzo exportador. 

Se trata de aprovechar una capacidad instalada, experiencia y know how que han estado orientados 
basicamente al mercado interno, y que con pocos recursos puede reorientarse hacia el mcrcado exterior, sin 
desculdar por supuesto la atencl6n al mercado naclonal. 

Es evidente que la labor de exportaciones en la pequena y mediana industria (aun en la micro 
industria) es diferente a la realizada por la gran empresa. Para comenzar los volumenes de oferta individual 
no llegan a ser atractivos para compradores externos, tampoco pueden financiar equipos de profesionales 
que estudien los mercados del exterior, que hagan los contactos y las ofertas, que negocien las condiciones 
de ventas, es dificil para las PM ls individualmente garar.tizar la calidad y estandarizaci6n necesarias, realizar 
propaganda, entre otras limitaciones. 

Por ello para que la PMI contribuya crecientemente en el esfuerzo exportador nacional debe 
ofrecersele un paquete de apoyo coherente y de acuerdo a sus caraterf sticas y limitaciones. En primer lugar 
debe brindarse lnformaci6n sobre mercados, requisitos y condicionas de exportaci6n: el ICE esta en 
condiciones de brindar esta informaci6n. y tambien lo estan los Tradings, a$i como algunas empresas 
exportadoras. 

Una vez ubicada una demanda externa potencial las PMls requieren de aslstencla P.speclallzada 
para poder cumplir C<"n las condiciones !ecnol6gicas y econ6micas de los pedidos. Especialmente se trata 
de fortalecer el control de Calldad sobre los productos de las empresas, asi como la Capacltacl6n en las 
modalidades y exigencia3 de la exportaci6n. 
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El apoyo credltlclo es fundamental para la exportaci6n, y aqur nuevamente nos encontramos con 
el problema del acceso al mismo, ya que las lineas de exportaci6n como el FENT estan acondicionadas para 
atender a las grandes empresas que tienen sus asesores y tramitadores en los bancos privados y estatales. 
En este aspecto OO"l)ete jugarun rol lmportante al BCR para adecuar los requisitos del FENT u otras line as 
a las caracterrsticas de las PMls. 

Ouiz4s el aspecto mas especmco de la tarea de exportaci6n por parte de la PMI es el que se refiere 
a las formas de organizaci6n apropiadas para que el Estado pueda encarar este reto con exito. Dentro de 
ellas tenemos a tos Consorcloa de ExportaclOn que son agrupaciones de pequofla y mediana inclustrias 
que se organlzan para exportar una producci6n conjunta y que comparten una gama de servicios de 
exportaci6n. Estas formas de organizaci6n, que siguen el "modelo Italiano" descansan fundamentalmf:nte 
en el esfuerzo de las propias pequena y mediana empresas, con el apoyo de organismos publicos y privados. 

Pero existen otras fonnas de cooperaci6n bajo el liderazgo de las grandes empresas. es decir dentro 
del "modelo japonesianto por parte de las empresas exportadoras que subcontratan a la pequenas, 
medianas y micro Industrias, como por parte de las empresas comercializadoras o Tradings que organizan 
la oferta exportable de la PMls. En nuestro pars ambas vias son v~lidas y habria que impulsarlas a nivel 
nacional. 
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p Desarrol!o Tecnol6glco Encf6geno 
(Ver Oiagrama No. 5) 

La variable tecno16gica es fundamental para tograr el crecimiento y el desarrollo de los s:iaises. 
cualquiera sea su oondici6n o r~imer. politioo. Hace un tiempo se creia que bastaba importar la tecnologia 
del exterior, incorporada en los bienes de capital e insumos o desincorporada a traws de patentes y royalties. 
para lograr el desarrollo. Despues de rrultiples fracasos, ahora es evidente que los paises que buscan el 
desarrono deben hacer un esfuerzo interno para asimilar y dominar la tecnologia extema, pero sobre todo 
deben hacer el esfuerzo de desarrollar su propia tecnotogia end6gena, en areas donde esto sea posible y 
deseable, para convertirse en la base de un verdadero desarrollo econ6mico. 

La pequena y rnediana industria han probado tener una capacidad de desarrcllo tecnol6gico 
encl6geno (13) que las oonvierte en sectores claves para alcanzar esta meta nacional. Por ello se justifica 
plenamente la canarizaci6n de recursos estatales y privados hacia estos estratos de rnanera de acelerar su 
potencial tecno16gico. 

La lnversi6n en lnvestlgaclon y Desarrollo para estos estratos adquiere un caracter diferente al 
tradicional en el que cada gran empresa tiene su propio departernento de lyD y administra sus propios 
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(13) Ver F. Villaran, "lnnovaciones Tecnol6gicas en la Pequena lndustria", Fundaci6n F. Ebert, Lima, 1989. 
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programas de desarroilo; es evidente que las PM!s no pueden contar con departamentos propios y que la 
cooperaci6n entre ellas asi cor110 el apoyo de los institutos de investigaci6n tecnol6gica como el ITINTEC se 
toman indispensables. Asimismo los programas de Entrenamlento y Capacltacl6n en administracion y 
gesti6n de la tecnolcgia adquieren especial interes; para ello existen instituciones como PEMTEC (Pequeria 
E~resa, Tecnologia y Sociedad), CIPOEL (Centro de lngenieria ~ara el Desarrollo) y SOGECYT (Sociedad 
de Gesti6n en Ciencia y Tecnologia). entre otros, que pueden participar y colaborar con lcs gremios 
empresariales en este prop6sito. 

En el terreno de la tecnologia tambien el f!nanciamiento es importante, aunque adquiere la forma 
particular de capital de rlesgo por las caracteristicas del desarrollo tecnol6gico, tanto a nivel de las empresas 
corno de los institutos especializados. En rruchos paises desarrollados este capital de riesgo tiene caracter 
privado, pero en nuestros paises esta perspectiva parece mas complicada, por ello el Estado debe estar 
preparado a CorJl>artir los riesgos con las empresas innovadoras. A la banca estatal de fomento le toca un 
rol creativo en este aspecto, para elaborar los mecanismos concretos de financiamiento necesarios. 

Otros mecanismos de promoci6n del desarrollo tecnol6gico en las PMls se dan a traves de la 
participaci6n de las Unlversldades e lnstltutos Tecnol6glcos Superlores en programas con pequei'las y 
medianas industrias. Una de las acciones que se pueden implementar en la Universidades es el 
establecimiento de un progama de crooitos para egresados con el fin de que establezcan su prop:a pequena 
industria preferentemente en areas de tecnologia de punta. 

Otra lfnea de acci6n es la realizaci6n de Concursos de lnnovaclones Tecnol6glcas con premios 
e incentivos para los pequenos y medianos empresarios industriales con creatividad y capacidad de innova
ci6n. Estos tendrian un caracter regional y nacional 

Dentro del espectro de temas relacionados con la tecnologia destaca el de la fabrfcacf6n de blenes 
de capital, cuya producci6n nacional es un ob!etivo de muchos paises en desarrollo. En el Peruse ha tratado 
de impulsar es:a actividad, tenier.do corno eje a la gran empresa, con muy pocos resultados positivos. La 
pequena y mediana industria porsu creatividad e independencia frente a la tecnologia externa puede encarar 
esta tarea con exito; tales el caso de la reciente creaci6n del Consorcio de Bienes de Capital (que inici6 sus 
actividades bajo la denomin2ci6n: Club del torno) que agrupa a 31 pequel'las y medianas empresas del sector 
metal-mecanico de Lima y Arequipa que estan actualmente fabricando una gama amplia de maquinaria y 
equipos utilizados por la pequena industria. incluyendo un modelo de torno revolver y uno de paralelo. Esta 
experiencia puede actuar c:omo un programa piloto para ser replicado para otros bienes de capital y en otros 
lugares del pais. por lo que debe ser apoyada activamente. 

Finalmente. er esfuerso de desarrollo de tecnologi a end6gena no debe hacernos olvidar la necesaria 
transferencia y adaptaci6n de tecnologia del exterior, fuente muy importante de conocimiento y avance 
cientifieo y tecnol6gieo. Para ello el uso adecuado de los sistemas de informaci6n internacionales como el 
INTIB de ONUCI. el TIPS del PNUD y el SAIT de la JUNAC son int1ispensables. 

E. Cootrlbucl6n al Oes;mo!lo Reglonal 
(Ver Diagrama No. 6) 

Por muchos ancs los diversos planes de desarrollo elaborados por ros gobiernos se plantaban co mo 
un objetivo nacional lograr la descentralizaci6n econ6mica. promoviendo el desarrollo armonico de los 
di·1ersos departamentos y regiones def pa is. Sin embargo Msta el momento nose ha logrado cumplir con 
este objet1vo nacional, en particular en lo que se refiere al sector industrial en donde el centrari~mo es mas 
pronunciado que en otros sectores. 

En los me:,e:.; pasados. el parlamento nacional ha aprobadc un conjun:o de ncrmas que sientan las 
bases def proceso de regjonalizaci6n de: territorio nacional, en el que se crean gobiernos regionales con 
mayor autonomia encargados de dirigir sus respoctivos procesos de desarrollo regionales. Por e!lo el tema 
del desarrollo regional y de 13 descentralizaci6n industr!al adquieren especial importancia 

J 
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La aproximaci6n tradicional al desarrollo regional ha sido la de concentrar esfuerzos de inversi6n en 
grandes obras de infraestructura que servirian •de Base· y promoverfan espontAneamente las actividades 
productivas, las que generarf an elcrecimiento econ6rnico regional. En el terreno industrial esta aproximaci6n 
sigriflC6 la creaci6n de Parques lndustriales en la mayorfa de departamentos del pars que atraerian a 
inversionistas locales y nacionales. Este enfoque ha dado escasos resultados y ha dejado una cuantiosa 
deuda externa, entre otras cosas. Urgen pues aproxirnaciones novedosas en un contexto de escasos 
recursos de inversi6n del exterior que hacen pr&\cticamente imposible encarar obras fara6nicas como en el 
pasado. 

En estos nuevos enfoques destaca el rol de la pequena y mediana industria regional, que como 
hemos visto, rruchas veces es la (mica que existe en algunos departamentos del interior. Para ello se 
necesita en primer lugar que los futuros goblemos reglonales pongan a la PMI dentro de sus prioridades, 
comprometiendose a destinar recursos financieros, humanos y materiales paia su prornoci6n. Se requiere 
elaborar y mantener al dfa bancos de datos sobre oportunlc:tades de lnversl6n en pequena y mediana 
escala a ser prornovidos en la regi6n y fuera de ella. Mejorar los sistemas de forrnallzacl6n y reglstro tte 
la pequeftas medianas y micro industrias que permita conocerlas y organizar su apoyo. Disenar programas 
de capacltacl6n a los actuales empresarios y para los futures y potenciales emi>resarios de la regi6n, lo cuAI 
supone un trabajo con las escuelas secundarias, universidades e :nstitutos sui>eriores. Canalizar recursos 
credltlclos para las nuevas inversiones con incentivos tipo FIE en los que el Estado subsidia parte de la nueva 
inversi6n. 

Finalmente, en lo que se refiere a las necesarias obras de infraestructura, como los Parque 
lndustriales, hay que aprender de la experiencia del distrito de Villa El Salvador en donde con el apoyo de 
la ONUDI el goblerno local (la Municipalidad) viene implementando un prograrna de creaci6n y administraci6n 
del parque industrial para el Cono Sur de Lima orientado bAsicamente hacia los peql!ertos, medianos y micro 
industriales de la zona. Esto significa redimensionar los lotes, los servicios, los sistemas de apoyo y mantener 
una mentc.lidad promotora hacia la organizacl6n y desarrollo de los empresarios existentes en cada regi6n. 



F. Sistema de Apoyo Integral 
(Ver Diagrama No. 7) 
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Todas las estr&tegias anteriores necesitan un adecuado marco legal, de politica macroecon6mica, 
de polilica industrial, e institucional para poder tlevarse a cabo. Desgraciadamente, hasta el momento la 
pequena y mediana industria han sido un recurso verbal de los sucesivos gobiemos y no una prioridad real 
dentro de sus programas y estrategias de desarrotlo, por lo cual estos estratos no aparecen en las sucesivas 
leyes promulgadas y menos en la politica macroecon6mica. 

Respecto al marco legal se enruentra en discusi6n el anteproyec!o de Ley de la Pequefta Empresa 
Industrial elaborado por una comisi6n 1rultisectorial en 1986 y que ha sufrido una serie de modificaciones 
en las comisicines de industrias de bs ~rnaras. Si bien falta pulir algunos aspectos dicho anteproyecto 
contiene lo central de las necesidades def sector, por lo que urge organizar una ultirna reuni6n de trabajo para 
definir los detalles conflictivos y aprobar la mencionada ley en el parlamento. Dicho cuerpo legal contempla 
un tratami-9nto coherente para un conjunto de aspectos relacionados con el desarrollo de la PMI. 

En lo que respecta al marco institucional, hay que decirque actualmente existen un buen numero de 
instituciones que vienen trabajando eri el sector de la pequena. mediana y micro industria de unc: manera 
descoordinada. Se hace indispensable una coordlnacl6n lnterfnstltuclonal en la que se agrupen todas las 
instituciones relevantes. sin exclusiones, para discutir y planificar un apoyo mAs eficiente al ~ector, con miras 
a establecer un programa nacional de promoci6n que permita utilizar al mAximo los recursos disponibles. 
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Un componente fundamental de esta coordinaci6n es el rol de los gremlos empresariales 
representativos, por lo que su fortalecimierrto y consolidaci6n es una ccndici6n indispensables para un 
sistema nacionat de apoyo eficiente. Otro C01T1X>nente basico es et Estado que a traves del MICTI y otros 
organismos pUblicos puede jugar un rol dt; liderazgo importante, para lo cual es necesario encarar su 
descentratizaci6n y adecuaci6n a la realidad del sector. Ya se ha dicho que resulta indispensable fortalecer 
a ta Direcci6n General de Promoci6n det MICTI para ejercer sus funciones con eficacia y ampliar su acci6n 
a nivel nacional, esto por supucsto. sin crear mas !Jurocracia sino relocalizando empleados excedentes-del 
propio MICTI. 

Cumplen tambien un rol importante las instituciones privadas de promoci6n (ONGs) queen numero 
creciente vienen incursionando en este campo, fund~mentalmente si consideramos la escases de recursos 
de! estado para financiar estas actividades de promoci6n que resultan retativamente rostosas. Activando la 
coordinaciOn interinstitucional se puede comptementar bien los esfuerzos de estas instituciones con los del 
Estado, las Unive:-sidades, Municipios, tnstituciones Financieras. Centros de lnvestigaci6n. Entre ellos 
nuevamente rec:onocemcs un papel fundamental a las Unlversldades que integrandose a este esfuerzo 
pueden contribuir en forma significativa; la experiencia de ta Universidad del Pacifico en pedir a sus alumnos 
de ultimo ario de administraci6n que como condici6n para graduarse deben crear una pec;~ena empresa. 
puede servir de ejemplo para otros centros de estudios 
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VI. NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO DE LA PMI 

Para el <:Alculo de las necesidades de financiamientc hemos considerado necesario incorporar 
ademas de la pequena y mediana industria P la micro industria ya que en ruestra imagen objetivo hemos 
calificado al nivel superior de la misrr:.I como un potencial e"l>resarial capaz de dar el salto a la pequena 
industria. 

El calculo de las necesidades de financiamiento de estos tres estratos requiere asumir un conjunto 
de supuestos. Entre los principales se encuentran: Una tasa de crecimiento anual del numero de estable
cimientos en cada estrato, un porcentaje de ernpresas a ser atendidas para el financiamiento, montos 
promedios de crectito para activo fijo y capital de trabajo tanto para empresas nuevas como para empresas 
existentes. asumir un costo de la sistencia tknica y la capacitaci6n para cada estrato, asi como el nivel de 
la inversi6n en desarrollo tecno16gico, el gasto en programt!s especiales y el nivel de garantias necesario. 

sigue: 
En el Cuadro Nurnero 9 que sigue hemos asumido un crecimiento en el oomero de empresas como 

Micro Ind. 
Pequena Ind. 
Mediana Ind. 

5%anual 
4% anual 
2%arual 

El nivel de atenci6n (%de empresas atendi1.. .s) a las nuevas empresas que se van creando asi como 
a las e"l>resas existentes se mantiene estable en el periodo 1990-1994 elevAndose para el periodo 1996-
2000. Los supuestos de cobertura para el prim.?r periodo son: 

Micro Ind. 
Pequena Ind. 
Mediana Ind. 

Nuevas Emp. 
30% 
60% 
60% 

Emp.Exlstentes 
20% 
400/o 
50% 

Los crec!itos promedio varian significativamente entre estratos empresariales ya que cada uno tiene 
necesidades de acuerdo a su nivel de operaci6n y de su densidad de capital, y tambien varian si es que se 
trata de empresas nuevas o en adividad (se asume que las necesidades financieras de las empresas nuevas 
son mayores que las de las existentes). Un supuesto adicional es que no todas las empresas existentes 
atendidas piden credito para activo fijo, se asume que s61o un 30% lo hace. 

Los Fondos de Garantia se consideran como un porcentaje de los creditos totales que deben ser 
cubiertos; este porcentaje es igual para los tres estratos y lo hemos propuesto en 20%. Los rnontos requeridos 
para este fondo no tienen que desembolsarse cada alY.> porque su naturateza es que respaldan opernciones 
de credito pero norrnalmP.nte no se utilizan. Por lo tanto s61o es necesario cubrir los incrementos del Fondo. 

La Asistencia T ecnica y la capacitaci6n son tratados co mo un s61o paquete y se a sums un costo 
diferente por empresa para cada estrato. 200 d61ares por micro industria, 600 d61ares por pequena industria 
y 1,200 d61ares por mediana industria atendidas. La inversi6n en desarrollo tecnol6gico se caicula como un 
porcentaje del credito total otorgado a cada estrato (4%). 

Finalmente, los programas especiales, que se refieren Msicamente a los creditos otorgados a los 
estudiantes egresados de las universidades y de los institutes tecnol6gicos superiores, se han calculado 
como un porcentaje de los creditos totales (3%). 

Considerando todos estos supuestos el c~lculo de las necesid2des de finani:iamiento de la micro, 
pequena y mediana industria arroja los siguientes resultados g:obales (en millones de d61ares): 
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1990 1992 2000 

Micro Ind. 20.4 22.5 41.8 
Pequefta Ind. 99.0 107.0 165.4 
Mediana Ind. 158.9 165.4 214.5 

Sumando los prograrms especiales (Cr~ito a egresados de Univ. e lnstitutos Tee.Sup.) tenernos 
los siguientes montos para los tres estratos e"l>f8sariales (en millones de d61ares): 

1990 1992 2000 

Total tres estratos 286.1 303.1 433.5 

Cifras manejables si tomamos en ruenta <J.18 el Banco Industrial tiene un cr~ito anual promedio que 
fluctlla alrededor de los 250 millones de d61ares, y estos montos se refieren a todo el Sistema financiero. 

Si desagregamos las diversas modalidades de crMito tenemos los siguientes resultado~ (en 
millones de d61ares), para cada estrato: 

Micro lndustrla: 1990 1992 2000 

Para Nuevas Empresas 2.1 2.3 4.5 
Activo Fijo emp. elfist. 6.6 7.3 13.5 
Capital de Trab. 7.9 8.7 16.1 
Asist. T ec. y Capac. 3.2 3.5 6.4 
Desarrollo T ecnol. 0.7 0.7 1.4 
TOTAL 20.5 22.5 41.9 

Pequefta lndustrla: 1990 1992 2000 

Para Nuevas Empresas 8.8 9.5 15.2 
Activo Fijo emp. exist. 32.8 35.5 54.6 
Capital de Trab. 50.0 54.0 83.2 
Asist. T ec. y Capac. 3.7 4.1 6.2 
Oesarrollo T ecnol. 3.7 4.0 6.1 
TOTAL 99.0 107.0 165.3 

Medlana lndultrla: 1990 1992 2000 

Para Nuevas Empresas 16.5 17.2 23.5 
Activo Fijo emp. exist. 48.7 50.7 65.4 
Capital de Trab. 85.7 89.2 114.9 
Asist.Tec. y Capac. 1.9 2.0 2.6 
Desarrollo T ecnol. 6.0 6.3 8.2 
TOTAL 158.8 165.4 214.6 

Estos totales se refieren a las necesidades tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. 
Nos interesa, ahora, calcular las necesidades de moneda extranjera ya que 6sta se requiere para la 
importaci6n de bienes de capital (activos fijos) e insumos (capital de trabajo). Este c~lculo lo vamos a realizar 
asumiendo los siguientes supuestos (obtenidos de las cifras del diagn6stico): 

En la Micro Ind. un 20% de los activos fijos y del cr6dito para desarrollo tecno16gico son importados. 
asi como 10% del capital de trabajo. 

En la Pequena Ind. un 25% de los activos fijos y del desarrollo tecnol6gico son importados, asi como 
15% del capital de trabajo. 

En la Mediana Ind. un 30% de los activos fijos y del dP.sarrollo tecno16gico son import ados, asi como 
20% del capital de trabajo. 

I I I I 11 I I I I 
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CUADRON'9 

NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO PARA LA MICRO, 
PEQUENA Y MEDIANA INDUSTRIA 

(Unidades y Millones de D61ares) 

ANOS 1988 1990 1'412 1994 19'6 1998 2000 

ICUllERO D£ EllPiESAS 
------------------ CREC. 
ftlCRD IND. s 75,000 82,688 91, 163 100,507 110,809 122,167 134,689 
PEllUW IND. 4 15,000 16,224 17,548 18,'JSO 20,52' 22,204 24,015 
llEDIANA If(!). 2 2,100 2,185 2,273 2,365 2,460 2,560 2,663 

TOTAL 92, 100 101,0% ll0, 984 121,852 133,798 146, 931 161,368 

NIJEVAS EllPR£SAS CANUALES> 
-------------------------
lllCRO IND. 3,844 4,238 4,672 51 151 5,679 6,261 PEQUENA IND. 612 662 716 774 838 906 
llEDIANA IND. 42 44 46 48 so 52 

TOTAL 4,498 4,94~ 5,434 5,973 6,5E.6 7,219 

I DE E"PRESAS NUEVAS ATENDIDAS 90-94 96-00 
------------------------------
lllCRO IND. 30 30 30 40 40 40 
PEQUENA IND. 60 60 60 70 70 70 
llEDIANA IND. 60 60 oO 70 70 70 

CREDITO PARA PARA llUEVAS EllPRESAS: A.r. + C.i. 
--------------------CREC. P~'Oll.CS> 

lllCP.O IND. 1,800 2.1 2.3 2.5 3.7 4.1 4.5 
PEQUENA IND. 24,000 8.8 9.5 10.3 13.0 14.: 15.2 
llEDIANA IND. 650,COC 16.S 17.2 17.9 21.7 2:.E. n.s 

TOTAL 27.4 29.0 30.7 38.~ 40.8 43.J 

% ~E ["PRESAS EllSTENTE~ ":Lx:::~~ 90-94 %-00 
----------------------------------
l!ICPO IND. 20 20 20 25 .... :~ ~J 

PEOUENA IND. 40 40 40 45 45 45 
llEDIANA IND. 50 50 50 SS .... SS J.J 

CREDITO PARA A.r. DE E~~F:S£5 EllSTENTES; I dt •ttndid•s: 35 
--------------------CRE,,PRO".CSl 
l'!ICPC IND. 1,:011 6.6 7.3 8.1 11. I 12.2 :J.~ 
PECIJENA !NO. 15,000 32.8 35.5 38.4 46.7 50.S SU 
llED!/.NA !N~. m,ooo 48.7 50.7 SZ.8 60.4 62.8 (~.4 

TOTAL ... a. i CJ3.S 99.2 118.1 12~.s 133.4 

(rEO!TQ PAPA CAPITAL DE T~ABAJO DE EKP9.ESAS EXISTENTES 1100% dt •ttndid•s) 
--------------------CPEC.PRCK !Si 
llICPO IND. ~00 7.~ B.7 9.f. 13.2 14.~ :~.I 
PEQ:JrnA m. 6,000 50.0 54.(1 58.4 71.1 76.9 e., ,, ... 
HECIA~lA iND. eo,ooo 85.7 89.Z 92.9 106.2 : 10.4 114.9 

TOTAL 143.S 151. 9 160.B 190.5 201 :; 2i4.~ 
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rlllDOS DE 6ARAllTIAS 20 = 1 dt culltrtuu 

-------------------
lllCRO 1111. 3.3 
PEIRDA I Ill. 18.3 
llDIMA JID. 30.2 

TOTAL 51.8 

ASISTEICIA TECllCA Y CAPACITACIOI 
-------~-----------COSTO POR EJl'RESA 
llJCRO lllD. 
FEIKDA lllD. 
llEDIW lllD. 

TOTAL 

DESARROLLO TECIOL061CO 

KICRO IND. 
r;::..-=:tlA IND. 
llEDIAKA IMD. 

TOTAL 

PF.06RAftAS ESPECIALES 

UNIV./ JNST.TEC.SUP. 

200 3.2 
fiOO 3.7 

1,800 I. 9 
8.8 

4 = 1 dt crtdito totil 
0.7 
3.7 
6.0 

10.4 

3 = 1 dt crtdito totil 
7.8 

3.7 
l!.8 
31.4 
54., 

3.5 
4.1 
2.0 
9,5 

0.7 
4.0 
fi.3 

11.0 

8.2 

4.0 
21.4 
32.7 
58.1 

3.8 
4.4 
2.1 

10.3 

0.8 
4.3 
6.5 

11.6 

8.7 

5.6 
2'.2 
37.7 
"·4 

5.3 
5.3 
2.4 

13.0 

I.I 
5.2 
7.5 

13.9 

10.4 

NECESIDADES TOTALES DE FlNAllCIAftlEICTO CINCLUYE llONEDA NACll'ICAL Y llOMEDA EITRAllJERAJ 

ftlCRO um. 
PEQUENA lllD. 
llEDIANA INll. 

20.4 
99.0 

158.9 

22.5 
107.0 
165.4 

24.8 
115.R 
172.1 

34.4 
141.4 
198.2 

6.2 
28.3 
3,.2 
73.6 

5.8 
5.8 
2.5 

14. I 

1.2 
5.7 
7.8 

14.7 

11.0 

37.9 
152.9 
206.2 

6.8 
30.6 
40.8 
78.2 

6.4 
6.2 
2.fi 

15.2 

1.4 
6.( 
8.2 

15.6 

11. 7 

41.I 
165.4 
214.5 

--------------------------------------··-------------------------------------------------------------------
TOTAL + PR06.ESPEC. 286.1 303.l 321.3 384.4 408.1 433.5 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
rONDOS DE 6~P.ANTIA 51.8 54.9 Sil.I 73.6 7&.2 

-----------------------·--------------------------------------------------------------------------------·· 

NECESIDADtS DE KDNEDA EITP.ANJERA 
----------------------------------------------------------------------------------------------·---·------· 
lllCRD TND. <201 E Ar Y TEC Y 101 DE CT> 2.6 2.8 3.1 4.3 4.8 5.3 
PEQ~'£NA I. <251 DE Ar ~ TEC Y !51 DE CTI 18.4 19.9 21.5 2'.2 28.4 J0.7 
llEDIANA I. <301 DE Af Y TEC Y 201 DE CT> 37.7 '39.2 40.8 47.0 48.9 5~., 

C"EDITO~ ESP. <251 DE ftDNEDA EITRANJERA> 1.9 2.1 2.2 Z.6 2.8 z., 
-···------·-··------------------------------------------·--------------------------------------------·--·-
TOTAL t0.6 t4.0 67.6 80.2 84.8 8'.8 

--------------·-----------------------------------------------------------------------------------------·-
PD~CENTAJE DE NHESIDADES TOTI.LES EN 11.E 21.2 21.1 21.0 20.1 20.8 Z0.1 

---------------·-------------------------------------------------·-------------------------------·--------
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A partir de estos supuestos !os requerimientos de moneda extranjera son: 

1990 1992 2000 

Total tres estratos 60.6 64.0 89.9 

Requerimientos de moneda extranjera que representan el 21% def total de necesidades de 
financianiento. 

En este ejercicio s61o hemos considerado las necesicfades gtobales de credito y no hemos ptanteado 
las poS1bles fuentes de los mismos; si consicferamos una recuperaci6n razonabte y tasas de interes no tan 
negativas como ahora, podemos asunir que el repago de los creditos anteriores sera una fuente de 
financianiento importante, lo ruat reduciria significativamente estas cifras (ver mas adelante: credito 
requerido). 

Nuestra conclusi6n es que si bien el apoyo a la pequet\a, mediana y micro industria tiene un efecto 
muy i~rtante en el empleo, descentrarizaci6n y producci6n industrial, que de por sr justificarian el esfuerzo 
financiero que sea necesarie;, !as necesidades de estos estratos en materia de financiamiento son 
perfectamente manejables con los rerursos disponibles a nivel nacional e intemacional. Es decir, para el pais 
es altamente rentable destinar recursos financieros a estos estratos empresariale~. 

Crtdlto Beguer!dQ 

El calculo de :as necesidades de financiamiento se realiza a partir de los requerimientos de las micro. 
pequeflas y medianas empresas, sin embargo mucho de este capital tiene como fuente las propias 
recuperaciones de los creditos otorgados y por lo tanto reduce las necesidades de dinero fresco. Por lo tanto, 
si efectuamos el mismo djercicio pero desde el punto de vista de las fuentes del financiamiento podemos 
calcular los verdaderos requerinientos para un programa de cmdito para este sector. (Ver Cuadro No. 10) 

Para estimar la liquidez requerida hemos asumido las siguientes condiciones en los creditos: 

Tasas de interes ............ . 

Para nuevas empresas ....... . 
Para capital de trabajo ...... . 
Para Activo Fijo ............. . 
Para desarrollo tecno16gico .. . 
Para Creditos a Egresaclos .... . 

o % de interes en d61ares (en intis seria un % mayor o igual a la 
in11aci6n) 
3 anos de plazo 
6 meses de plazo 
5 anos da plazo 
1 O anos de plazo y con 40% de riesgo 
5 anos dt plazo y con 50% de riesgo 

lncorporando las recuperaciones de tos credltos otorgados vemos que tos desembolsos reales sor1 
de 238 millones de d61ares en 1990, losruales bajansostenidamente a 93.3en1991, 67.8en1992, 51.1 en 
1993 y 33.5 en 1994, para volver a subir ligeramente en 1985 a 52.7 millones. En terminos acumulativos en 
los 6 anos (1990-1995) se requieren un total de 536.4 millones de d61ares. 

La desagregaci6n de este total es la siguiente: 

Nuevos Pr~stamos 
Activo Fijo 
Capital de Trabajo 
A&istencia Tecnica 
Desarrollo Tee. 
Creditos espec. 
Fonclo Garantia 
Total: 

% 
6.2 

38.0 
16.4 
11.1 
10.1 
6.4 

11.9 
100.0 
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CUADRON'10 

CREDITO REQUERIDO 
(Millones de D61ares) 

AROS 19'0 1'11 1"2 19'3 .,,.. 1"5 

A> IUVAS EllPRESAS; DESEllBILSOS 27.4 28.2 2'.0 2'., 30.7 34.& --------
<PLAZO: 3 AiiOSJ RECUPERACIOI '· · 18.6 28.2 2'. l 2'., 31.7 

SM.DO 18.3 ,.7 0.8 o.8 0., 2., 33.3 &.2 

I> ACTIVO ruo DESEllBOLSOS 88.1 C)0.8 gJ.5 416.3 9'.2 108.7 
<PLAZO: 5 AMIS> RECUPERACIDI 17.6 35.8 54.5 73.7 '3.5 97.7 

SM.DO 70.5 55.0 3'.0 22.5 5.5 11.0 203.7 38.0 

CJ CAPITAL D TRABAJODESERnSOS 143.5 147.7 151.9 156.3 150.8 175,, 
<PLAZO: ' llESES> REClfERACIOll 71.8 145.6 14,,8 154.1 158.5 168.2 

SAi.DO 71.8 2.1 2.1 Z.2 2.2 7.4 87.8 16.4 

DJ ASISTEJICIA TEC. DESEKBOlSOS li.8 ,.2 ,.5 '·' 10.3 11.7 59.5 11.1 

E> DESARROLLO TEC. DESEllBOl..505 10.4 10.7 11.0 11.3 11.6 12.8 
<PLAZO: 10 AMIS> RECUPERACIOll O.& 1.3 1.9 2.6 3.3 4.1 

SALDO 9.7 9.4 ,, I 8.7 8.3 8.7 54.0 10.1 

FJ CREDITOS ESPEC. DESEJIBOLSOS 7.8 8.0 11.2 8.5 8.7 9.5 
RECUPERACION 0.8 1.6 2.4 3.2 4.1 4.3 
SALDO 7.0 6.4 5.8 5.2 4.6 5.3 34.4 6.4 

6> FOllllOS 6ARANTIA FOllDO s..RAllTIZAOO 51.8 53.4 54. 9 56.5 SB.I 63.8 
DESE"BOLSOS Sl.8 l. s l.S 1.6 1.6 5.7 63.8 11.9 

C~EDITO TOTAL '"·N· Y ".E.> 238.0 93.3 67.11 Sl.t 33.S 52.7 536.4 100.0 

CREDITO TOTAL ACUllULADO <".N. Y ".E.l 238.0 331.3 399.1 450.2 483.7 536.4 

CREDITO EN ftONEDA E. <'-IX DEL TOTAL> 50.0 19.6 14.2 10.7 7.0 11.1 

CREDITO ACUftlA.ADO EN "ONEDA E. <21%1 so.o 69.6 83.8 94.5 101.6 112.6 
----------···-----------------------------------------------~-----------------------------------------------
:~PUESTOS: Al TASA DE INTERES : 0 <EN INTIS TASA DE INTERfS 16UAL A LA lllf'LACIONl 

Bl EL CREDITO PAP.A NUEVAS ["PRESAS SE DA A 3 AnOS PLAZO 
Ci CREDITO PARA CAPITAL DE TRABAJO, PLAZO 6 ft£SES 
Dl CREDITO PARA ACTIYO rlJO, PLAZO 5 AnOS 
El LA ASISTENCIA TECMICA Y LOS CREDITOS ESPECIALES SE CONSIDE~AN CREDITO NO REE"BOLSABLE 
r1 EL rlNANCIA"IENTO DEL DESA~OLLD TECNDLOGICO SE CONSIDERA CAPITAL DE RIESGO 

CON UNA RECUPERACION DEL 601 Y UN PLAZO DE 10 A"C~ 
61 LOS CREDJTDS ESPECJALES A E&RESADOS SE DAN CONPLALD DE 5 AftOS Y SE 

CONSJDERA U~A RECUPERACION DEL 501 DE LOS "JS"OS 
Hl El fONDO DE GARANTIA SE REQUIERE POR UNA 50LA VEZ, Y SOLO SE JNCRE"ENTA 

EN LAS NECESIDADES DE 6ARA~TIAS "ARGINALES 
tl LAS NECESIDADES DE "ONEDA EITRANJEP.A SE HAN CALCULAOO EN BASE A LOS 

SIGUIENTES SUr~c~iuj: 
"ICRO: iOI DE Ar Y TEC l~PDPTADOS Y IOI DE CT <INSU"OSl l"PORTAOOS 
PEQUE"A: 251 DE Af Y TEC l"POP.TADOS Y 15% DE CT ClhSUllOSl l"PORTADOS 
llEDIANA: 3(.t DE Ar y TEC IPIPORTADOS y 201 OE CT <lllSUl10Sl m·oRTADOS 

I I I Ill I I 11 I I 



93 

Como era previsible los montos mas importantes van para activo fijo de las el'll>resas existentes, 
klego le sigue capital de trabajo tarroien para las e~resas existentes. Aspectos como el desarrollo 
tecnol6gico y los creditos para egresados alcanzan el 21.2% en su conjunto, configurando un monto 
significatM>. Los fondos de garantia Degan a 11.9% del tot21 desembolsado. 

Siguiendo los mismos supuestos que para las necesidades globales de financiamiento hemos 
calculado los requerimientos de credito en moneda extranjera, llegando a un monto global de 112.6 millones 
de d61ares para el programa de creditos de 6 anos (1990-1995). 

Los montos calculacfos de la liquidez requerida son menores que las necesidades de financlamiento 
globales calculadas sin recuperaciones, lo cual no hace sino reforzar los argumentos anteriores; en el sentido 
de que estos montos resultan manejables en terminos de los recursos financieros existentes a nivel nacional 
e intemacional. 




