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PREFACIO 

Dentro del .. r~o del progr... de la OllUDI para investigaciones J estudios 

de paises, se llevao a cabo anal1$is sobre los requisitos de reestructuraci6n 

industrial, perspectivas J P<1liticas de paises en desarrollo individuales. 

El objetivo del progr ... de investigaciones es proporcionar a los forauladores 

de politicas nacionales, la infor11&ci6n necesaria pare elaborar politicas J 

estrategias en el CeJIPO del desarrollo industrial. Asi se prosigue el 

planteaaiento general adoptado en los estudios a fondo sobre paises para 

vincular estrecba11ente los estudios analiticos con el proceso de adopci6n de 

polilicas en los paises en desarrollo. 

Por lo ~onsiguiente J a solicitud del Gobierno del Peru, la OllUDI realiz6 

este estudio que analiza la experiencia complela J las perspecliva~ para 

desarrollo industrial en el Peru, proporcionando una primera evaluaci6n de las 

necesidades de reestructuraci6n J de las perspectivas de algunos sectores 

industriales seleccionados. 

Este estudio ha sido preparado por la Subdivisi6n de &studios Regionales 

1 de Paises, en cooperaci6n con un equipo de consullores oacionales e 

internacionales. En abril de 1984 personal de la OIUDI J consultores 

internacionales llevaron a cabo un viaje fuera de la sede con el prop6sito de 
I 

recolectar datos J realizar eotrevistas con funcionarios gubern&a9ntales y 

representantes de la industria, asi cOllO para visitar algunas eapresas 

representativas ek todo el pais. 

Posterior11ente, en la sedc de la OllUDI, los consultores internacionales 

en cooperaci6n con personal de la OllUDI realizaron infor11e1 que resuaian 101 

resultados de la aisi6n. Estos infor11e1 secloriales fueron integrados al 

borrador global d*l infor199 elaborado por la Sabdivisi6n de 11tudios 

legionales J de Paf se1, ea estrecba colaboraci6n coa Eva Paus J Heln~ treu~•• 

d•l In1titato Ibero ... ricaao de Iave1tlgactoae1 Scon611lcas de la Universldad 

de ao.ttlagea, Rep6blica federal de Al ... nla. 

, 
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Un resu.en del informe fae alili~ado COllO documenlo b'•t~J para el Forua 

sobre Desarrollo r Planeaaienlo lndu•trial que se llev6 a cabo en Li .. del 25 

al 28 de febrero de 1985, bajo los aa•picios del Kinislerio de lndustria, 

Comercio, Turisao e lntegraci6n, la OllUDI, la UllCTAD J la COrporaci6n Andina 

de Fomento. Los ca11enlarios recibiJo• por el equipo de la OllUDI acerca del 

Forua. J provenientes del Coble~ y repre•entant•• de lo• partldo• politicos. 

empresas piiblicas J privadas e institaciones. asi COllO de lo• •ectores 

financiero J acadeaico; ban sido i~corporado• a este lnfor11a. 
• 

' 

' 

• 



- iii -

IND ICE 

~apitulo Pigina 

INDICE DE CUADROS y 

INDICE DE FIGURA.S vii 

LISTA DE ABREVIATURAS Y ACRONHIOS viii 

RESUMEll &JECUTIVO ix 

I. LA INDUSTRIA PERUA.NA Y LA. POLITICA IN:>USTRIAL EN EL PERU. 

1.1 La experiencia anterior de creciaiento de la econoaia 
peruana. 

1.2 Perspectiva internacional de la experiencia 
peruana de desarrollo. 

1 

1 

7 

1.2.1 Caabio estructural J creciaiento de la econoaia. 7 
1.2.2 Cambios estructurales en el sector aanufacturero. 11 

1.3 Res111tP.n y conclusiones. 19 

II. POLITICAS INDUSTRIAL~S 21 

2.1 Justificacion para la formulacion de una nueva politica 
industrial. 21 

2.1.l Requisitos previos e~enciales de una politica 
industrial. 

2.1.2 Planteaaiento de una politic• industrial. 
21 
23 

2. 2 Marco general para el creciaiento industrial en el Peru. 26 

2.2.1 Contribuci6n dire~t• al crec\aiento econ6mico 
por parte del sector p6blico. 

2.2.i Hejora de la eoapetitividad. 
2.2.3 Correc,i6n de los desequilibrios del sector 

industrial. 

2.3 Politicas especificas por sector. 

26 
27 

30 

33 

2.3.1 Consecu•ncias de las politicas sectoriales. 33 
2.3.2 Pautas para la identificaci6n de sectores 

de creciaiento. 35 
2.3.3 Una salida dinaaica para la politica industrial 

sectorial. 38 
2.3.4 L• polftica industrial J el papel qae des .. penan 

los aercados nacionales dentro del Gru~o Andino. SO 
2 3.5 lstructura de politicas para una politic• sectorial. 51 



- ~y -

III. LA. INDUSTRIA TIXTIL. 55 

3.1 Estructura, c011pOrtaaiento J caracteristicas de la 
industria teztil. 55 

3.2 La productividad, la tecnologia J la estructura de costos. 65 

3.2.1 La c011petitividad. 
3.2.2 La evoluci6n tecnol6gica. 
3.~.3 Revisi6n del rendiaiento de la productiYidad 

peruana. 

3.3 Los problemas J las recomendaciones para una polilica. 

3.3.1 Recomendaciones • corto plazo. 
3.3.2 Recomendacioaes a mediano plazo. 
3.3.3 Politic•• de ree•tractaraci6n en lo• paises 

de la OCDE: el ejeaplo de Francia. 

IV. BIDES DI CAPITAL. 

4.1 Bienes de capital para el sector ainero. 

65 
67 

69 

73 

73 
75 

77 

80 

80 

4.1.1 La produccion ainera. 80 
4.1.2 lstructara J comportaaiento de la industria de bienes 

de capital para el sector ainero. 81 
4.1.3 Perspectivas para las actividades de aineria 

a pequeia J 9ediana escala. 93 
4.1.4 Potencial de ezportaci6n de 116quinaria J equipo 

para aineria. 94 
4.1.5 Propuestas para fOll8ntar la producci6n de bienes 

de capital para el sector ainero. 97 
4.1.6 ldentificaci6n de nuevos producto,. 101 

4.2 Producci6n de equipo para generar energia J para 
su distribuci6n en el Peru. 

4.2.l Observaciones generales. 
4.2.2 La estructura industrial actual. 
4.2.3 Capital e inversion•• fijas. 
4.2.4 La producci6n, el valor agregado J la 

productividad de la aano de obra. 
4.2.5 Gaaa de productos J contenido local. 
4.2.6 Los costos de producci6n J lR eficacia. 
4.2.7 El .. rcado actual J el .. rcado potencial. 
4.2.8 Muevos productos. 
4.2.9 Recomendaciones para pro.over la producci6n de 

equipo para la generaci6n J distribuci6n de 
ene~gia. 

4. 3 llec.niSllOs para incr .. atar ~.a participaci6n de la 
industria local de bienes de capital en la aineria J 
en los prorectos de electrificaci6n. 

Bibliografia selecctoaac~ 

106 

106 
107 
109 

110 
113 
115 
117 
121 

121 

124 

130 

• 

\ 

• 



- y -

INDICE DE CUADROS 

Cuadro 1 Tasas de creciaiento anual del PIB, aanufactura 
J agricaltura, 1970-1984. 

Cuadro 2 Creciaiealo de productividad, salarios reales J 
tasas de relorno por sector. 

Cuadro 3 

Cuadro 4 

CQ9P&r&Ciones internacionales del comportaaiento 
ecoaoaico. 

Tasas cC111p&rativas de creciaiento segun sectores 
ecoaaaicos. 

Pigina 

2 

5 

9 

10 

Cuadro 5 Coeposicion del valor agregado por fabricacion, 1973-1982. !2 

Cuadro 6 Indices de voluaen en la produccion aanufacturera: 
1981., 1982 J 1983. 14 

Cuadro 1 Exportaciones no tradicionales, 1970-1984. 16 

Cuaoro 8 Grado relativo de industrializacion segun ramas 
inchastriales, 1975-1980. 18 

Cuadro 9 Objetivo• de politica sectorial. 42 

Cuadro 10 Consamo aparente de fibras textiles en Peru. 57 

Cuadro 11 Caaabios recientes en los aranceles a las importaciones 
de prodactos textiles y aaquin~~ia textil. 58 

Cuadro 12 Promedio de ar 1celes en el sector textil: 21 mercados 
en desarrollo, a comienzos de la decada del 80. 59 

Cuadro 13 Kedidas no arancelarias a las importaciones de textiles 
y ropa inforaadas en 22 paises en desarrollo 
(fiae• de 1983 0 fechas mas proxima). 61 

Cuadro 14 Exportaciones de hilr, de algodon segun destinos, 
1980-1982. 62 

Cuadro 15 Export.aciones de telas de algod6n segun destinos, 
1980-1982. 63 

Cuadro 16 Re1•arto de algunos paises en desarrollo seleccionados, 
en lmportaciones textiles de los EE.UU., de la 
CE ~ del Jap6n, 1973 J 1980. 64 

\ 



- vi -

Cuadro 17 Coaparacion internacional de la producti~idad textil 
en hilados J tejidos, 1980. 

Cuadro 18 Consuao de fibras por grupo principal de utilizaci6n 
final, en la CE J los EE.UU. 

Cuadro 19 Capacidad textil instalada en el Peru, a fines de 1982. 

Cuadro 20 Articulos principales de equipo ainero para ia industria 
ainera peruana - raaa de aineria: exploracion J 

ex?lotacion. 

Cuadro 21 Articulos principales de equipo ainero para la industria 
ainera peruana - raaa d3 aineria: enriqueciaiento de 

Pigina 

68 

70 

72 

84 

ainerales. 87 

Cuadro 22 Bienes de capital y de consumo para diverse~ actividades 
aineras. Raaa de la mineria: exploracion J 
explotacicn. 89 

Cuadro 23 Bienes de capital y de consumo ?ara diversas actividades 
aineras. Rama de la aineria: enriquecimiento de 
ainerales. 

Cuadro 24 Argentina, Brazil, Chile, Peru, Venezuela: calculo 
estiaado de la deaanda de maquinaria J equipo para 

9C 

ainas, 1983-1992. 96 

Cuadro 25 Facilidades de credito disponibles para la exportacion 
de bienes de capital en paises seleccionados. 98 

Cuadro 26 Costos estimados de inversion en KU $ para plantMs 
concentradoras de mineral. 102 

Cuadro 27 Wuaero de eapresas, numero de empleados, J taaaio 
promedio de las empresas productoras de maquinaria 
industrial el,ctrica, 1976-1981. 108 

Cuadro 28 Activos fijos a precios constantes J corrientes e 
inve~si6n por plaza de empleo. 109 

Cuadro 29 llaquinaria electrica - valor de producci~n bruta J 
'alor agregado, 1976-1981. 

Cuadro 30 llaquinaria industrial electti~•. valor oe producci6o 
J valor a~regado por empleado. 

Cuadro 31 Maquinaria industrial ele~ttica - su~ldos, salarios J 
otros co1to1 de personal. 

Cuadro 32 Producci6n, importaciones, exportac1ones y consUllO 
aparente de maquinaria industrial electrica. 

112 

113 

llS 

118 

• 

• 



- vii -

INDICE DE FIGURAS 

Pagina 

FIGURA 1 Tasas anuales de crecimiento del PIB y del VAI, 1960-1984. 1 

FIGCRA 2 PIB por sector ~conc>aico, 197~-i~84 7 

FIGURA 3 Valor agregado industrial por uso final, 1973-1982 11 

FIGURA 4 C011POsici6n de las expor~aciones no tradicionales, 1984. 15 

FIGURA 5 El empleo, la produccion y el valor agregado por subsector 
de la iadustria textil, 1979. 55 

FIGURA 6 Iodice de produccion real en la industria textil, 
1970-1983. 56 

FIGURA 7 Coaparacion entre paises de los costos de los productos 
textiles, 1980. 66 

FIGURA 8 N1illero de eapresas, personal empleado J valor agregado 
por principales ramas de maquinaria electrica, 1981: 
participaci6n de las subramas der.tro del total de 
las r ... s. 

FIGURA 9 Producto industrial ~ruto, J valor agregado en la 

107 

aaquinaria electrica, 1976-1981. 110 

FIGURA 10 11 valor agregado como parte del producto industrial 
bruto en la maquinaria electrica, 1976-1981. 111 

FIGURA 11 ?articipaci6n de los insuaos nacionales e iaportados, 
en l& proc!~•cci6n de maquinaria electrica, 197b, 1979 
, 1981. 114 

\ 



ADEX 

BCR 

CE 

CEPAL 

CERT EX 

CHU 

C & A 

FIRE 

FON CAP 

FON EX 

FOP EX 

GATT 

ITINTEC 

LEL 

MIT! 

OCDE 

PCM 

PIB 

PNB 

PNUD 

SENATI 

s.o.e. 

- viii -

LISTA DE ABREVIATURAS Y ACRONIKOS 

Asociaci6n de Exportadores del Peru 

Banco Central de Reserva 

Coaunidad Europea 

Coaisi6n Econ6aica para la America Latina J el Caribe 

Certificado Tributario de Exportaci6n 

Clasificaci6n Internacional Industrial Unificada 

Cadena de alaacenes de venta al detalle en 'laropa 

Fondo de Inversiones Regicnale~ 

rondo de Bienes de capital 

rondo de Exporlaciones 

rondo de Promoci6n de Exportaciones 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros J Collercio 

lnstituto de Invesligaci6n Tecnol6gica Industrial y de Normas 
Tecnicas 

LeJ de Estabilidad Laboral 

Binisterio de Industria, Turismo e Integraci6n del Peru 

Organizaci6n de Cooper•ci6n y Desarrollo lcon6aicos 

Participaci6n Constante en el Kercado (Constant llarltet Sh3.re) 

Producto Interno Bruto 

Producto Nacional Bruto 

Programa de las Naciones Unidas para el De1ar~ollo 

Servicio lacional de Aprendizaje y Trabajo ltula1trtal 

sin otra e1pecif icaci6n 



-b-

USUllEll EJICUTIYO 

El capitulo I revisa la actuacion anterior del sector industrial del Peru 

dentro del contexto de la econoaia nacional J bajo una perspectiva 

internacional. La conclusion es que el desarr~llo econ6aico del Pera durante 

la decade de los aios 70 se caracteriz6 por la disainucion de su dinaaisao, 

acoapanada de crecientes desequilibrios .. cro J aicroecon61licos. El ri~ de 

la transforaacion estructural fue lento, J durante el periodo las 

fabricaciones au.entaron s6lo aarginalmente su participacion en el PIB. A 

comien~os de los aios 80, la crisis que afect6 toda la econoaia afect6 

duramente al sactor aanufacturero. 

L. actuaci6n de la economia peruana taabien sufrl6 un retraso con 

respecto a la de los paises de la regi6n. eo.o resultado, la posici6n 

relative del Peru en la region se deterior6 en terainos de indicadores tales 

como el PIB per capita J del valor agregado por fabricaci6n per capita. Esto 

sugiere que las caracterisitcas aiS118.s del proceso de desarrollo peruano J de 

las diversas politicas ~ndustriales perseguidas durante el periodo podrian ser 

las responsables de tel siluaci6n, adeaas de los efectos de la crisis 

econ6mica aundial y que afecta taabien a los paises de la regi6n. 

Sin eabargo, la comparaci6n de la c011pOsici6n estn1ctural del sector 

aanufacturero peruano con paises que tienen el ail90 nivel de desarrollo, 

revela que los sectores de bebidas J especialllente el sector de metales no 

ferrosos, tienen en el Peru un desarrollo aas importante, aientras que el 

sector de maquinaria electric• esta sufriendo retrasos. Todos los deaas 

sectores li•nen un desarrollo coaparable al aodelo promedio. 

Se conclure que el desarrollo industrial de los aios 70 no tuvo COllO 

resultado ni una c011pOsici6n excepcional, ni una distorsionada del 
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sector manufacturero. Por lo consiguiente. considerando ademas la gran 

abundancia de recursos naturales del Peru asi como su larga experiencia 

industrial. las oportunidades de exito a a.:.diano plazo para una nueva 

politica industrial que prelenda reeslructurar los seclores indust~iales 

claves y eliminar del sistema de incentivos aquellos coaponentes que 

hacen disminuir el cr£cimiento. prrecieran prometer 11Wcbo. 

El capitulo 11 establece un aarco general para las politicas 

industriales en el Peru. Un requisito primordial de la politica 

industrial podrie consistir en proporcionar un conjunto d~ parametrGs 

consistentes y continuos para todos los agentes econO.icos de lodos los 

sectores de la econoe.ia. Dentro de la presente situacion del Peru. el 

diseno de estos par&llletros no podria confinarse simplemente a escoger 

entre una estrategia de sustilucion de iaportaciones o una apertura 

indhcriminada a los mercados interuacionales. Per el contrario, una 

nueva estrategia industrial necesitaria aprovechar el mercado 

in~ernacional sin exponer la industria de manera completa y nbrupta a ln 

indJstria a la competencia internacional. Ademas, seria necesario 

corregir los actuales desequilibrios de la economia peruana. Seria 

especialmente necesario reducir aquellos elemeatos que motivan la no 

utilizaci6n de la mano de obra y causadas por rigideces en el mercad? 

laboral formal, y que hacen atractiva la economia informal. Se sugiere 

que se formule de nuevo la legislacion laboral actual, y se discuten 

varias alb~rnativas basadas en contratos temporales. Se recomienda 

ademas, re1lucir los "costos para inzresa!'" al sector formal, tan lo en 

cuanto a dinero como en cuanto al tiempo necesar10 para registrarse, y 

ademas proporcionar un apoyo adicional a la pequena industria dentro del 

sector formal. 

Las diferencias en el nivel de competitividad alcanzadas por los 

diversos sectores industriales, solicitan un enfoque selective. Por lo 

que es de gran importancia el establecimiento de prioridades 

sec tori ales. Se sugiere un enfoque de politica sectorial en dos etapas: 

durante la primera etapa deberia prestarse especial atenci6n a aquellos 

sectores que tienen, a corto plazo, mayores posibilidades de reanudaci6n 

del crecimiento industrial, mientras que duraute la segunda etapa, el 

principal objetivo de las politica• seria el de diversificar la 

\ 
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estructura industrial aediante la proaocion de nuevos sectores 

industriales claves que tienen posibilidades de creciaiento a largo 

plazo. El ~oaabinar datos representativos acerea de la relacion de las 

exportaciones de productos desagregados y sus niveles de desarrollo. con 

los resultados de un anilisis conslante de la participacion de mercado de 

las exportaciones peruanas duranle 1975-1980, peraite que varias ramas 

industriales sean idenlificadas coao objelivos prioritarios de polilica 

industrial. 

Uno de los sectores mis prometedores de la priaera etapa de 

reactivacion de politica sectorial parece ser la induslria lexlil y de la 

confecci6n, industria que en el pasado fue de exporlacion dinimica. 

Durat .e la segunda etapa. deberian proaoverse varias ramas que ya han 

ganado experiencia en cuanto ~ exporlaciones (tales como los tejidos que 

no son de algodon. articulos deportivos y de viaje, etc.) o que tienen 

buenas posibilidades de sustituir importaciones (tales coaao algunos 

bienes de ca~ital seleccionedos), con la finalidad de diversificar la 

estructura industrial e iniciar un nuevo proceso de crecimiento 

industrial. El hecho que ya se fabriqve en el Peru un importante numero 

de productos industciales complejos y de gran adelanto, indica que el 

Peru posee importante talento empresarial y mano de obra calif icada, y 

que las posibilidades de exito de uaa politica industrial deberan ser 

consideradas con optimismo. 

En los siguientes dos capitulos se analizan con mayor detalle las 

necesidades de algunas ramas claves seleccionadas en cuanto a 

reestructuracion, asi como sus perspectivas, en pro del desarrollo 

industrial del Peru. La industria textil, tratada en el capitulo IV, 

comenz6 una recesi6n en 1982 y 1983. Algunos de los factores 

responsables de ello ban sido las variaciones de las tasas de cambio y el 

aumento del proteccionismo en el mercado estadounidense; pero la actual 

crisis de la industria no puede ser explicada unicamente en funci6n de 

tales factores: tambien deben considerarse los problemas en cuanto a 

aprovisionamiento de algod6n y a la falta generalizada de 

competitividad. ~ n varios los factores responsables por la baja 

competitividad internacional cun respecto a los productores del sureste 

asiatico: por una parte, los precios aas altos de los insumos de materiac 

\ 
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priaas, debi6o a los a1tos precios internAcionales que tione el algod6n 

~eruano dP fibre large y excelente calidad. J por otra parte. ineficacias 

en aigunas partes del sector de fibras sinteticas; salarios aas altos 

ademas de un aercado laboral inflexible producto de la presente 

legislacion; J finalmente, una productividad .as baja debido a una 

maquinaria menos 110derna. Ad89is, en el aercado de>Mstico, lcs 

productores peruanos tienen que competir con el contrabando J con los 

productores del sector informal. P~ra atacar dicbos probleaas en form.a 

total seria necesario tener un prograaa para pr0110ver la industria textil 

reruana. 

En priaer luger, la industria textil peruana necesita tener acceso 

a insumos a precios competitivos, lo cual bace necesaria la 

racionalizaci~n del sector de fibras sinteticas aediante la fusi6n de 

empresas existentes, con·el fin de lograr economias de escala. Con 

respecto a las fibras naturales, se deberia utilizar de mojor manera el 

algodon peruano de fibra 1arga J excelente calidad, utilizandolo 

unicamente para fabricar textiles de buena calidad J que puedan obtener 

buen precio en los mercados nacionales e internacionales, o para exporlat 

sin procesar. Los articulos de menor calidad que se producen para el 

mereado domestico podrian producirse partiendo de variedades de algodon 

de fibra corta. 

En ~egundo lugar, seria necesario liberalizar las importaciones de 

algodon. El importa~ algodon de fibra corta para la produccion de 

textiles de beja o mediana calidad permitiria liberar el algod6n nacional 

de fibra larga para la f abricaci6n de productos de buena calidad o ~ara 

la e:a:portaci6n. Ademas, podria p~evenir la transformaci6n de los 

csesastres "naturales" en daiios "producidos por el hombre", tal cual ha 

sucedido en el pasado cuando las cosechas de algod6n fueron mala9. 

En tercer lugar, la necesidad de mejorar la canasta de productos J 

de reducir las persistentes brechas de productividad, cuando se le 

compara con los productores del su~este asiatir.o, hace imperativa la 

modernizaci6n continua de la industria. Por lo tanto, se recomienda que 

se lance un "programa de reestructuraci6n de la industria textil", con el 

fin de apoyar los esfuerzos de modernizaci6n de la industria. Tal 

., 
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prograaa cOllbiaaria ••• ayuda financiera a las empre~as, establecleado 

aeta~ que las ..,resas receptoras de tal ayuda deberian alcan&ar (p. ej., 

en cuanto a ezportaclones, e11pleo, etc.). Se recoaiend• qae aaa se 

establezca una lastitaci6n tripartite que inclaJ• representantes del 

Gobiern~. de la i .... stria J de la .. no de obra, para controlar la 

impleaentaci6n 481 prograaa J para resolver proble11as. 

Para complemeatar el prograaa, se podria otorgar un trato 

preferencial a las importaciones de .. quinaria testil J a otros insamos 

esenciales para el 'sito del prograaa. 

Finai.ente. el capitulo IV revisa las necesidades de 

reestructuraci6a J las perspectivas de algunas raaas seleccionadas del 

s~ctor de bienes de capital J conclure con an esbozo de las opcioaes 

politicas relativas a la promoci6n de dos de las aismas. 

La primera r ... es la producci6n de bienes de capital para la 

industria ainera. A pesar de que la continua crisis en los mercados 

internacionales de metales taabien afecta las perspectivas de demand• de 

equipo para la aiaeria, existen buenas razones para creer que la r ... 

podria, en el fataro. deseapenar un papel aas iaportante del que abora ha 

desempenado. Tal optiaismo se basa en la iaportancia del sector ainero 

dentro de la econoaia peruana, la baja participaci6n actual de los 

productores nacionales en el aprovisionaaiento de bienes de capital para 

este sector (del 10 al 15 por ciento), y la posibilidad de &Ull8Dtar las 

exportaciones a otros paises de la region, especialaente dentro del aarco 

de la integraci6a del mercado regional andino. 

Sin eabargo, para poder utilizar bien tales posibilidades, la raaa 

necesitaria pasar por un proceso de racionalizaci6n, ambos, en t'raiaos 

de sobre-abundaacia de los productos producidos actualaente por empresas 

relativamente peqaeias J en terainos del alto grado de integraci6a 

vertical de las tlllfresas. Unas politicas industrial•~ convenieates 

deberian apouar an proceso que conduzca a unidades de produc~i6a aas 

grandes, mas eficientes y mas especializadas. Solo asi se podra .. jorar 

tecnol6gica .. ate la raaa y agrandar la canasta productiva inclureado 

productos mas &YaD&ados. El Peru cuenta con las capacidades b ... aas J 



- xiv -

de ingenieria que sirvan de apoyo a este proceso, lo ~••l ••lta a la 

vista por el becbo que en algunos proceso~ tales co.o la apli~acion de la 

biotecnologia a la extraccion de ainerales, los ingeniero• J los 

cientificos peruanos se situen entre los 11ejores del .. ..so. 

La segunda raaa analizada en este capitulo, la prodaccion de equipo 

generador y distribuidor de energia, padece enoraeaente del bajo nivel de 

demand• interna, tanto de clientes privados coao del sector pablico 

(ambos grupos representan aproxiaadGaente un 50 por cieato de las ventas 

de la raaa). en general, la raaa ha alcanzado un conteaido local en la 

produccion relativ..enle elevado, pero la aaquinaria utilizada es vieja, 

y la disposicion y la capaeidad de invertir de las empresas es baja, 

debido al bajo nivel de la deaanda interna y a la estrecbez de la 

situacion financiera de las etnpresas. 

Un fact~r critico en la d~tenninacion de la demanda interna es el 

pctencial de inversion de ~lectroperu. Los ingresos de la empresa 

provenientes de las ventas de electricidad no cubren acatai.ente sus 

costos de produccion, siendo los precios que se cobran por la 

electricidad unos de los mis bajcs de Latinoamerica. El establecimiento 

de bases financier~s s6lidas para las empresas publicas de electricidad. 

es un pre-requisito para que pueda haber expansion o aun que se continuen 

los programas de inversion existentes. Los productore• nacionales 

parecen ser capaces de suministrar una gama de bienes aas aaplia que la 

actual, para lo cual se establece un listado de posibles nuevos productos. 

Deberia facilitarse la utilizacion del potencial de los productores 

nacionaleG desagregando los proye1 Ol de inversiones pablicas en varios 

componentes, en lugar de sacar a licitacion los proyectos llave en 

mano. Las experien~ia ainima necesaria para participar en dicbos 

proyectos excluJe en gran parte la participacion de la• empresas 

nacionales, J al aisllO tiempo impide que los productore• nacionales 

log~en suficiente experiencia para presentarse a future• licitacioncs. 

La parte final del capitulo IV revisa varios .. caaiSllO• e 

instrumentos de politicas que podrian ser apropiados para pr0110ver la 

producci6n nacional de dos ramas similares, tal coeo ana posible politic• 
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para "coaprar lo proclucido en el pais" acoapanada de la creaci6n de un 

apoyo instil•cioaal coaplemenlario. Al respecto. 118bas r ... s poclrian 

considerer el estableciaienlo de coaisiones triparlitas qae inclaran a 

representanles de la induslria. a los clienles publicos principales J al 

Gobierno. &1.g•aas politicas adicionales que podrian alilizarse. 

posiblemente ea combinacion unas con otras, son. entre olras: el 

~slableciuienlo de an esqueaa de garanlias de rendiaiento para aquellos 

productos que se aanufacturan por priaera vez en el Peni; con el fin de 

proporcionar a los produclores nacionales que parlicipan en las 

licitaciones fiaanciadas por organismos inlernacionales. iacenlivos 

siailares a los qae aclualaente se olorgan a los ell'.t>Orladores; J 

proporcionar al Fondo de Bienes de Capital (FONCAP) un flajo de recursos 

continuo J previsible. 

\ 



Capitulo 1 

LA INDUSTRIA PERUUIA Y LA POLITICA INDUSTRIAL D EL PERU 

1.1 La experiencia anterior de creciaiento de la econoaia peruana 

Entre 1970 J 1982, la econoaia peruana tuvo un indice anual 

promedio de creciaiento de un 3 por ciento, aunque durante este periodo 

el creciaiento econO.ico tuvo fluctuaciones iaportantes. Entre 1970 J 

1975, el PIB auaent6 a un indice proaedio anu•l del 4,2 por ciento, con 

indices de creciaiento aucbo ais elevados durante los priaeros anos de la 

dec&da, f&ra luego est~bilizarse en 1974 J 1975. Despues de un periodo 

de recesion de 1976 a 1978 (con un creciaiento anual de 0,5 por ciento), 

la economia creci6 un 2,4 por ciento anual basta 1982 (ver cuadro 1). 

FIGURA 1. TASAS AllUALES DE CREClltIEllTO DEL PIB Y DEL VAI, 1960-1984 
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CUadro 1 

tASAS 1nn;s n: CRECilllEllTO DUAL DEL PIB. llAllUFACTUIAS y 
AGRICULTUI&, 1970-1984 

< Porcentajes) 

Aiio PBI llanufactura &gricultura 

1970-1973 3,6 4,S -2,9 

1974 7,S 10,9 S,3 

1975 4,S 4,1 -0,01 

1976 2,0 4,0 2,4 

1977 -4,3 -0,09 

1978 -0,06 -3,9 0,006 

1979 4,1 4,2 4,5 

1980 3,8 5,7 -5,4 

1981 3,9 -0,02 10,7 

1982 0,4 -2,5 2,1 

1983 -11.9 -17,2 -8,5 

1984.!/ 4,5 2,5 20,0 

Fuente: Banco Central de Re1erva. 

!/ Cifra1 preliaiaares. 

\ 
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Los analistas de las llis diversas "escuelas" econ6aic~s coinciden en el 

punto de vista de que el creciaienlo econ6aico enlre 1970 J 1974 iba 

acoapaiado. o lo que es mis. incluso condujo a an desequilibrio inlerno 

creciente denlro de la econoaia peruana, J que puede alribuirse. en parle, a 

la introduccion de inslrm1enlos politicos qua no conduci•n a iniciar un 
1/ 

proceso aulona.o J autosuficienle de creciaienlo.-

Las politicas guber...-entales no lograron estiaular la deaanda de 

inversiones privaeas a pesar de los fuerles subsidios para la foraaci6n de 

capilales privados. Por el contrario, la parlicipaci6n de la inversi6n 

privada bajo alrededor de un 50 por cienlo despues de 1968, de aanera que las 

inversioaes posteriores apenas cubrieron los requisilos de susliluci6n hasta 

1974. Dur&nta dicbo periodo, tal siluaci6n coodajo necesariamenle a un 

envejeciaiento excesivo de los bienes d~ eqaipo privados J a un aumento de los 

"cuellos de botella" en algunos de los seclores produclivos. Por otro lado, 

las inversiones publicas se dirigieron principat.ente a pro1ectos en sectores 

seleccionados a los cuales se habia acordado prioridad de desarrollo a largo 

plazo, o sea: el petroleo, la industria pesquera, la mineria J las industrias 

basicas, asi como al aejoramiento de la infraestructura. Estos proyectos, 

los cuales tuvieron largos periodos de gestacion, fueron incapaces de 

satisfacer directamente la creciente deaanda final. 

Dentro de este marco de crecientes desequilibrios, el crecimiento 

econO.ico que en realidad se alcanzo fue ali .. ntado por un endeudamiento 

externo creciente J por un creciente deficit del sector publico. La 

participacion del deficit en el PIB subi6 de un 2,2 por ciento en 1971 a un 

9,3 por ciento en 1975. 

A partir de 1976, el Gobierno caabi6 graduat.ente su politica 

econ6mica. !apezo eliainando algunas de las rigideces a nivel microecon6mico 

que habian sido introducidas al aarco de las politicas a inicios de !os anos 

setenta, e inici6 la iapleaentaci6n de un progr ... de estabilizaci6n. Los 

objetivos claves del prograaa eran recortar el deficit del sector publico J 

reducir los salarios reales. Sin embargo, basta 1977, poco se logr6 recortar 

en terainos de disminuci6n de los gastos del sector publico J los resultados 

positivos del periodo 1978-80 terminaron 6nic111ente un fen6meno transitorio 

l/ Ver por ejeaplo: Banco Mundial (1981), OIUDI/Banco Mundial (1981); Angell 
and Thorp (1980); Cline (1981). 

\ 
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(ver cuadro 1). El objetivo de reducir los salarios fue alcanzado, con una 

disminucion de un 12 por ciento auual en los salarios reales entre 1975 J 1979 

en el sector aanufacturero (Yer cuadro 2). Sin eabargo, paesto que esta 

aodificecion iba acompaiada de una disminucion en la productividad laboral de 

alrededor de un 9,2 por ciento, los coslos unitarios de la aano de obra 

disminureron poco. La flucluacion acumulaliva descendente de la 

productividad y los ingresos piblicos que di .. inuian casi l~n rapido como los 

costo~ de aano de obra y el gaslo publico, iapidieron la creaci6n de 

condiciones favorables para una recuperacion posterior. En 1977, la econOllia 

registro una recesion de dos aios, seguida por una recuperacion de tres aios 

(la cual, sin embargo, unicaaenle pudo aantenerse durante el tercer ano debido 

a la recuperacion del sector agricola). En 1982, el creciaiento econ6aico 

global nuevaaente se detuvo, J en 1983 el pais sufrio la a&s fuerte recesion 

de epocas ~ecientes. Se esliaa que el PIB disainuyo alrededor de un 12 por 

ciento en un solo ano. Aunque esto en parte refleja la continuacion de la 

recesion iniciada en 1982, gran par~e de los resultados se debieron a efectos 

climiticos desf avorables (ciertas estiaaciones alriburen un 5 por ciento a los 

dePastres naturales). 

Las autoridades peruanas iniciaron en agosto de 1983, un paquete de 

emergencia que comprendia la disminucion de la tasa mensual de devaluacion, 

una reduccion en los precios controlados de los alimentos bisicos y 

combustibles, y el abandono del objetivo de un 4.1 9or ciento de deficit del 

sector publico, establecido por el FKI. 

Al mismo tiempo, la disminucion de la demanda interna tuvo como resultado 

un auaento importante de la balanza comercial, la cual registr6 un excedente 

de EU $293 millones en 1983 J de EU $452 millones en 1984, comparado con un 

deficit de EU $557 rillones en 1982. Tal aejoria se debi6 al aumento del 9,4 

por ciento de las exportaciones (sobre lodo las no tradicionales. en 1983, 

comparado con los priaeros 9 aeses de 1982, mientras que las importaciones 

disminuyeron en un 25,~ por ciento en 1983 comparado con los primeros nueve 

meses de 1982. Sin eabargo, la disminuc16n de las importaciones ayud6 a 

deprimir mas al sector industrial, ya que para cada d6lar de producci6n 

industrial se requeria aedio d6lar de insumos importados. Ademas, el 

desarrollo positivo de la balanza COll!~rcial no pudo iapedir que la balanza de 

pagos fuera negativa, debido a la fuga de capital a corto plazo, a traves del 

refinanciaaiento y el pago de los creditos coaerciales. Coao resultado de la 

\ 



Cuadro 2 
CUCillilllTO DI ?IODUCTIVIDAD, SALARIOS DALIS Y TASAI DI UTOUO POI SICTOI 

(Ta1a1 anual•• porceatual••>•' 

cuu i!n-un 
ft'oductlv\d"d Sllar\01 

n. All .. nlo1 ' babld•• l,6 

)2. Te1tllH J t'Opa 1,9 

ll. Pt'oducto• de .. det'& 1,6 

341. Papal • lapruo• 3,41 

35. Pt'oduclo1 quiaico1 3,l 

3'. l\naral•• no .. l,l\co• 0,9 

31. lalaln bh\co• -•,6 

)I. Pt'oducto1 .. t,llco1 •,1 

39. otro1 1,0 

Toda1 la1 .. nufactut'&I 2,9 

!.llll1!: Ienco Kund\al 11913: CUadr~ 111-c.21. 

11 Ta1a1 anual•• acuaulat.\vaw de orao\alant.o. 

~I io1 alo• 1910 J 1911 ion ••t.\aado1. 

1,6 

-1,1 

-1,5 

41,1 

7,1 

41,9 

1,1 

3,9 

5,• 

2,6 

T••• de 
retorno 

1,0 

9,6 

l,5 

11, 1 

-3,3 

-11,• 

20,1 

1,5 

'l,I 

I, 7 

un-iu! UZ!-UU81 

'leH de Produc tl vl dad lallFIOI!/ Pt'oduct.lvldad lalar\01 ret.Ot'nO 

-10,l -3,7 -11,2 -0,3 •,2 

-1,1 -1,1 -U,1 -0,6 41,2 

-15,9 -13,5 -11,3 -6 ,'1 41,2 

-15,0 -13,9 -22,1 10,5 ", 2 

-3,2 -13,2 -12,0 5,3 ",2 

-··· -9,• -1,6 3,1 •.2 

1,• -17 ,1 20,3 -3,5 •,2 

-10,9 -U,l -1~.1 u,• 41,2 

-15 ,3 -13, 1 -11,l 6,9 •,2 

-9,2 -12,0 2,2 41,2 •,2 

11 11\\aado 11ua\endo •ue 101 11ltt'lo1 n1111ln1la1 en cad• 1ect.or 111W1ent.1t'OD \1u•l qu• 11 lnd\c• di 1yeldp1 r ••l•rlp• 1n 11 
lndy1t.rt1 lanyC1ct.yr1r1, Olracct6n General d1 ..,110. 

6' 

tan d• 
r•t.orao 

1,7 

:r ,5 

2,1 

3 ·" 
1,iil 

2,3 

o,o 
..,, 

•,9 

9,1 

1,5 
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dis..inucitn de an 21 por cienlo adiccional de las iaporlaciones, J de un 

aumento del 4,~ por ciento de las e~portaciones, el excedenle d, la balanze de 

pagos Ccuenlas corrienles) au.ento de EU $40 •illones en 1983, a EU $248 

millones en 1984. El aumento de las exportaciones, la reprogr ... ci6n de parte 

de la deuda externa J el alraso en algunas de sus obligacione~ redujeron la 

relacion vigenle servicio de la denda/exportaciones peruana Cexcluyendo el 

servicio refinanciado), de un 19,5 por ciento en 1983 a an 16,4 por ciento en 

1984. 

En febrero de 1984, el Peru J el Fill firaaron una carla declaratoria de 

intencion poniendo a su disponibilidad EU $250 aillones de darechos especiales 

de giro a ld meses. Este prestaao fue suspendido al no cumplir el Peru con los 

objetivos eslablec1dos por el Fill. Por ejeaaplo, la participacion del deficit 

publico en el PIB, establecida en el acuerdo en un 4,1 por ciento, fue de 

aproxiaud&l9enle un 11 por ciento en 1984, aientras mis1DO aio la inflacion 

alcanzaba el 111 por ciento. Por lo lanlo, habra que ver ha•la que punto la 

recuperaci6n econO.ica de 1984 (la cual se apoy6 en una fuerle recuperacion de 

la agricultura>. podia ser transforeada en una via de creciaiento econ6mico 

sostenido. 

ColllO podre11as observar mas adelante en este resumen, la depresi6n 

economica a la que entro el Peru a inicios de la decada del 80, no puede, sin 

embargo, atribuirse unicamente al iapaclo negalivo de los desastres naturales 

o a los iapactos exlernos que dieron colllO resultado una deleriora~ion en los 

tenninos de inlercaabio coaercial. El progra1Dll de liberalizacion econ6mica 

iapleaentado en 1979/80, que prelendia convenien~eaente eliainar las rigideces 

y las dislorsiones que se babian desarrollado denlro de la econoeia y dentro 

del marco de la politica econ6mica durante loG anos 70, convirtio la economia 

y especialaente el sector industrial en un 3ector vulnerable a las 

fluctuaciones descendentes de la economia au~dial. Claro est& que esto 

equi~ale a decir que el iaprevisible desarrollo de l~ econoaia tAUndial 

dificult6 particularaente la iaplementaci6n del programa de liberalizaci6n. 

Ademas, ya que el programa se centraba en la eliainaci6n de las distorsione~ 

en el sector del comercio exterior, sin c~rregir de la ~.119& aanera las 

rigideces J d~sequilibrios internos acumulados duronte 101 aios 70, no se 

proporciono al seztor aanufacturero la suf iciente flexibilidad J capacidad 

para adaplarse gradualllenle al caabiante conjunto de par&..tros econ6aicos. 

' 
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1.2 Perspectiva inteniacional de la ezperiencia peruana de desarrollo 

1.2.l Caabio estractural 1 creciaiento de la econoaia 

Durante los aios 70, el desarrollo econ6mico del Per1i se caracteriz6 por 

un aodelo de transformacion estructural que avanzaba de .. nera relativamente 

lenta. pero siguiendo las pautas en general relacionadas coa an PIB 

creciente. La participacion de la agricultura en el PIB di .. inuf6 de un 16,8 

por ciento en 19?0 a un 11,8 por ciento en 1980; mientras la participacion de 

las .. nufacturas aumento ligeramente de un 24,7 por ciento a ua 25,1 por 

ciento. 

FIGURA 2. PIB POR SECTOR ECONOIUCO, 1970-19M 
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Sin eabargo. al observar estc periodo aas de cerca, not.mos que 

paralelaaente a la nivelaci6n del creciaiento econ6aico a 98dlados de la 

decada. taabien se detuvo el modelo "noraal" de cambios estructarales. La 

partic·pacion de la agricultara en el PIB se paraliz6 en 99nos del 13 por 

ciento despces de 1975. La participaci6n del sector manufactarero se redujo 

de un maxiao del 26,6 por ciento en 1986, a un 24,6 por ciento en 1978 ya que 

este sector fue particular11ente afectado por la recesi6n de 1977/78. De 

acuerdo con el desarrollo global de la econom.ia. las manufacturas reanudaron 

su crecim:ento en 1979 J sr. convirtieron en un sector "lider" en 1980, lo cual 

result6 de nuevo en un auaemto d~ su participaci6n en el PIB ba$ta un 25,l por 

ciento. Sia embargo, si bien el PIB continua aumentando en 1~81 debido a un 

excepcionalmente buen rendiaiento del sector agricola, la produccion 

industrial se estanc6. En 1982 J 1983, las manufacturas fueron gravemente 

afectadas por la crisis econO.ica, experimentando indices oegativos de 

crecimiento de uo -2,5 por cieoto J de un -17,2 por ciento respectivamente. 

La economia peruaoa experiaeot6 desde 1981 como resultado de estas teodencias, 

un patron "invertido" de caabios estructurales, caracteriza~o de nuevo por un 

aumento en la participacioo de la agricultura y una disminuci6o en la 

participacion de la industria en el PIB. 

A nivel internacional, a inicios de los anos ochenta, la participacion de 

la industria en el PIB del Peru es relativamente alta, aun aas alta que la de 

los nuevos paises industrializados. Aunque se omitiera el sector minero, la 

participa\ion de un 25 por ciento en 1980 del sector industrial en el PIB 

seria superior al promedio del grupo de paises de renta media (17,6 por 

ciento). Esta participaci6o es superior a la partieipaci6n del sector 

manufacturero en el PIB aexicano (23,5 por ciento); y se aproxiaa a la 

participacion de paises como la Argentina (26 por ciento) J el Brasil (28 por 

ciento); estos datos parecerian colocar al Peru al mismo nivel de algunoa de 

los paises en desarrollo mas avanzados. Sin embargo, debido a las tendencias 

de transformacion estructural delineadas anteriormente, est&S DO debeo 

;nterpretarse errooeaaente COllO indicadoras de una experiencia de desarrollo 

igualmente satisfactoria. 

Este hecho se corrobora coo las cifras que aparecen en los cuadros 3 y 4, 

que indican que el coaportaaiento econ6~ico del Peru, en relaci6o a otros 

paises latinoaagricanos, •• deterior6 durante la segunda mitad de los anos 70, 

' 
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Cuadro 3 

COllPARACIONES INTERMATIONALES DEL COllPORTAltIENTO ECONOMICO 

<Precios de 1975) 

Aiio del America 
Total de los 

Kedida periodo 
Peru Latina 

paises en 
desarrollo 

PIB per capita (en dolares de EU) 1963 792 802 324 
1970 911 1.005 409 
1975 1.004 1.178 478 
1981 959 1.341 533 

YAM per capita (en dolares de EU) 1963 170 172 48 
1970 218 241 68 
1975 250 297 85 
1981 234 332 101 

Total exportaciones/PIB 1963 21,34 19,26 23,52 

Cpor ciento) 1970 18, 74 18,07 26,59 
1975 10,84 12,99 23,44 

1981 12,19 13,89 23,30 

Total importaciones/PJB 1963 16,95 13,43 16,61 

Cpor ciento) 1970 18,01 14,59 17,80 
1975 19,49 15,80 22,40 
1981 19, 77 16,47 26,68 

Formaci6n del capital bruto per 1963 124 144 53 

capita (en dolares de EU) 1970 115 214 78 
1975 197 292 116 
1981 160 326 137 

Fuente: Unidad de Estadisticas J Estudios, OlrJDI. En base a datos proporcionados 
por la Oficina de Estadisticas de la OllU, con estimaciones de la 
Secretaria de ONUDI. 

\ 
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Cuadro 4 

TASAS COKPARATIVAS DE CRECIKIENTO SEGUN SECTORES ECONOKICOS 

(Precios de 1975) 

Total en los 
America 

Sec tores Periodo Peru Latina 
paises en 
desarrollo 

Agricultura 1963-1970 3,74 3.01 2,37 
1970-1981 0,30 3, 74 2, 74 
1975-1981 0,99 3, ll 2,63 

Kineria y canteras 1963-1970 3,42 3,53 9,61 
1970-1981 4,66 -0,84 0,88 
1975-1981 7,76 3,18 -1,54 

lndustria manufacturer& 1963-1970 6,15 7,45 7,37 
1970-1981 2,90 5,81 6,52 
1975-1981 0,99 4,81 5, 15 

Gobierno 1963-1970 7,24 9, 72 9,34 
1970-1981 9,09 9,10 9,41 
1975-1981 7,85 9,00 9,25 

Construccion civil 1963-1970 0, 71 6,51 5,99 
1970-1981 3,46 6,26 7,96 
1975-1981 0,31 5,42 5,68 

Servicios 1963-1970 4,28 6,17 5,93 
1970-1981 3,69 5,95 6,63 
1975-1981 1,80 5,29 5,87 

Crecimiento del PIB per capita 1963-1970 1,58 3,03 3,13 
Cpor ciento) 1970-1981 0,33 2, 75 2,67 

1970-1975 1,88 3,48 3,34 
1975-1981 -0,92 2,39 1,94 

Crecimiento del VAF per capita 1963-1970 3,22 4,58 4, 71 
(por ciento) 1970-1981 0,16 3, 17 3,96 

1970-1975 2,78 4,69 4,81 
1975-1981 -1, 72 2,23 3,23 

Fuente: Unidad de Estadisticas y Estudios, ONUDI. En base a dato~ proporcionados 
por la Oficina de Estadisticas de la ONU, con estimacion~s de la 
Sec.retaria de ONUDJ. 

.., 
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y apoya los argumentos de que fuer.on las caracteristicas particulares al 

proceso de crer.imiento hasta 1975 las que condujeron a tal deterioraci6n. En 

realidad, el PIB per capita del Peru, que habia correspondido al 91 por ciento 

del promedio regional en 1970, habia descendido en terminos relatives hasta un 

85 por ciento en 1975 y a un 71,5 por ciento en 1981. De igual manera, el 

valor agregado industrial per capita, expresado como parte del promedio 

regional, disminuy6 de un 90,5 por ciento en 1970 a un 84 por ciento en 1975 y 

a un 70,5 por ciento en 1981. 

1.2 .2 Cambios estruct~rales en el sector manufactu~ero 

La estructura del sector manuf acturero p~ruano cambi6 mucho durante lcs 

anos 70 (figura 3 y cuadro 5). Los productos perecederos, cuya parLicipaci6n 

de valor agregado en 1973 habia sido de un 48,5 por ciento, disminuy6 a un 

42,5 por ciento en 1982. Por otra parte, los bienes intermedios aumentaron 

su participaci6n de un 35,3 por ciento en 1973 a un 44,1 por ciento en 19R2, 

rnientras disminuia de un 16 por ciento a un 13,4 por ciento la p~rticipaci6n 

de los bienes de capital. 

FIGURA 3. VALOR AGREGADO INDUSTRIAL POR USO FINAL, 1973-1982 
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CUadro 5 

COllPOSICION DEL VALOR AGRIGADO POI FABIICACIOM. 1973-1982 

(Porcentaje. en precios 1975) 

De1cripci6n 1913 1974 197'.I 1976 1917 1911 1979 1910 1911 1982 

TOTAL DE IUllUFACTUllAS ()00)~' 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ali-ntoa ()11) 16,6 16,4 15,7 14,8 15,8 16,7 16,6 18,4 16,2 15,5 
8ebida1 !113) 7,9 8,9 9,3 9,9 9,3 8,5 8,9 8,9 9,2 10,4 
Tabaco (31"l 2,1 2,2 2,1 2,0 2,1 2,0 2,1 2,1 2,3 z.s 
Tu:lilea 021) i2,0 n.2 10,8 11,1 10,0 11,5 11,7 10,0 10,4 10,7 
Iopa 0221 2,8 2,8 2,7 2,4 2,2 1,8 1,6 1,5 1,1 0,0 
Productoa de cuero (323) 0,8 0,1 0,8 0,8 0,6 0,5 o.s 0,6 0,5 0, 
Cahado eac. ,._. o plhtico (324) 1,7 1,6 1,6 1,9 1,2 1,2 l,l 1,1 1,0 0,9 
Produclo1 de .. dera eac. 11Ueble1 (331) 1,6 1,5 1,4 2,0 1,9 1,3 1,8 1,5 1,5 0,0 
Rueblea, eac. de -tat (332) 1,1 1,1 1,3 0,8 0,1 0,6 0,5 0,6 0,5 0,0 
Papel J producto1 de papel (341) 3,0 3,5 '1,1 2,9 3,1 2,8 2,5 2,8 2 ,1 2,2 
Iaprenta r publicacioaa1 (342) 2,9 2,7 2,4 2,3 1,9 1,8 1,4 1,4 l,8 2,0 
Su1tancia1 qui•ica1 lndu1trial11 (351) 3,5 3,7 3,9 4,1 4. 7 5,1 5,1 4,9 5,1 9,1 
Otra1 1u1tancia1 quiaica1 (352) 5,8 5,1 6,4 7 .o 6,3 6,4 5,6 6,2 6,6 7 ,6 
l•flneria1 de petr6leo (353) 3,1 3,1 3,1 3,0 3, l 3,1 3,5 3,3 3,4 3,9 
Ri1cel6nea de producto1 de petr6leo 

1 carb6n <35" l 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (i,0 0,0 0,0 0,1 
Producto1 de ,._. (3S5l 1,5 1,4 1,5 1,8 1,5 1,4 l,4 1,6 1,6 l. 7 
Producto1 de pl61tlco (356) 2,3 2,4 2,5 2,3 2,2 2,0 2,2 2,2 2,5 2,8 
Cor6aica, porcelsna, arci 111 (3611 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 
Vidrio• 1 producto1 de Yidrio (362) 1,0 0,9 1,0 1,1 1,0 0,8 0,9 0,9 0,9 1,1 
Otro1 productoa de aineral11 no 

.. ulico1 <3691 2,6 2,9 2,8 2,7 2,5 2,5 2,4 2,5 2,6 2,5 
Hierro 1 acero (371> 2,4 2,7 2,6 2,1 2 ,5 2,8 2,8 2,9 2,7 2.4 
Retale1 no ferro101 (372) 7,1 7,2 6,4 1,0 10,9 12 ·' U,2 12,1 11,0 13, 7 
Producto1 de .. tsl fabric1do1 (]81) 4,2 4,2 4,2 3,1 3,1 3,6 3,3 3,6 3,4 3,5 
Maquinaria no electric• (382) 2,7 3,0 3,6 3,5 3,6 3,0 3,2 3,4 3,9 3,3 
Maqulnarl• •lictrlca (3831 3,6 4,1 .. , 4,4 4,4 4,0 3,5 3,7 4,4 3,9 
lqulpo de transport• (384) 5,2 4,4 5,0 4,8 3,2 1,1 1,9 2,7 2,6 2,7 
lqulpo cientiflco prof11ional (385) 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,0 
Otraa •1nuf actura1 (390) 1,0 0,7 0,1 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 o.o 

TOTAL DI llAIRIFACTURAS (en aillone1 
da IU Sl 3.124 3.373 3.563 3. 724 3.611 3.503 3.665 4.041 3.904 3.532 

- -··-· --·~---------- ------------------------- ----------------

fl!!!!.lf: Unidad da &1tadi1lica1 de la OllUDI. 8a1ado en lnforaeclon proporcionada por la Oficina de &1tadl1tica1 de l•• 
Macione• Unidaa, con e1tlaaclone1 del Secretarlado ~· la OllUDl. 

,, 11 TOTAL DI llAIRIFACTUIAS corre1ponde a la 1uma de 101 coapon1nte1 dl1ponibl11 1 no correspond• nac11arl ... nte 
al total 300 del CllU. 
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El iaportante desarrollo de las industrias de bienes inter88Clios durante 

los anos setenta refleja enormemente el desarrollo del procesaaiento de los 

aetales no-f errosos J de las r ... s que producen productos qaiaicos 

industriales J otros productos quiaicos. Aabas r ... s de la indastria ulilizan 

tecnologias intensiwas en capital para procesar los recursos nalurales del 

pais. El d~sarrollo dinaaico experiaentado duranle los aios setenta fue 

pr0110vido aediante la politic& industrial preconizada por el Gobierno, la cual 

daba prioridad a las indust~ias basicas. 

Por otra parte, tanto las raaas de la industria que tradicionaleente son 

intensivas en aano de obra J que producen para cubrir las necesidades bisicas 

de la poblaci6n (textiles, confecci6n, calzado, auebles, etc), asi coao las 

ramas estrategicas con perspectivas de creciaiento a largo plazo denlro del 

proceso de desarrollo (la~ industrias de ingenieria), mostraron poco dinaaismo 

0 perdieron aun terreno. 

Sin embargo, en 1982, aun con estos modelos agregados de cambio 

estructural, el sector de productos alimenticios continu6 siendo el riis fuerte 

contribuyente de valor agregado en la industria, en tenninos de sectores 

individuales, seguido de cerca por los metales no-ferrosos, los textiles J las 

bebidas. 

El modelo de transformaciones estructurales caracteristico de los aios 

setenta se invirti6 durante la disminuci6n de la actividad econO.ica en 1982 y 

1983. La crisis afect6 de manera diferente a los sectores J raaas 

individuales de la industria (cuadro 6). Aparte de la produccion de barina 

de pescado, que se vi6 afectada por una falta de insumos, el sector mas 

seriamente afectado fue el de productos metalicos y maquinaria. La 

producci6n en esta raaa fue un 46,3 por ciento menor en 1983, coaparado con 

1981; y dentro del ai890 sector resultando afectados el equipo de transporte 

(-57,1 por ciento) J la aaquinaria electric& (-53,9 por ciento). Al otro 

extremo, las actividades de origen agricola (bebidas y tabaco), aquellas 

tradicionalmente inteasivas en mano de obra (textiles> y las basadas en 

recursos naturales (quiaico-industriales, refinerias petroleras, metales no 

ferrosos) experl .. ntaron reducciones menores que el promedio del total de las 

manufacturas. 
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Ctro indicador imp"Ortante de los cambios estructurales en la industria es 

el aumento en las erportaciones no tradicionalcs (Ell'I). Partiendo de una base 

relativaaente baja. las exportaciones no tradicionales a1111entaron rapidaaente 

entre 1972 J 1974 (wer cuadro 7); J totalizaron alrededor del 10 por ciento de 

las exportacior.es totales en 1974. Sin eabargo. las ENT deseapeiaron un 

papel cada vez a&s importante de~pues de 1975 J su participacior. en el total 

de las exportaciones babia a1111entado a un 21 por ciento en 1980. Los 

productos de exportacion no tradicional ais iaportantes fueron:la harina de 

pescado. los textiles, la aetal-aecanica. los quimicos, el acero J el hierro. 

FIGURA 4. <DIPOSICIOll DE LAS EXPOR'IACIOllES 110 TRADICIOllALES, 1984 

El aumento de las exportaciones de la mayor parte de estos productos 

pudo. a partir de 1975, coapensar :-rcialmente la disminuci6n de las ventas en 

el mercado interno. Este hecho provoc6 durante la segunda aitad de la decada 

del 70, el aumento de la participacion de las exportaciones en la producci6n 

bruta de estos sectores, con un marcado aumento especialmente en los textiles. 

Las ENT tuvieron serios problemas en 1981 y 1983. Su creciaiento tom6 nuevos 

impulsos durante 19S. auaentando su parl:icipaci6n a un 23 por ciento de las 

exportaciones tolales. La fuerte recuperacion de las !llT en 1984 la encabez6 

la industria pe quera gracias a la noraalizaci6n de las condiciones climaticas 

que tuvieron por resallado un aumento en la pesca. Las exportaciones textiles 

aumentaron un 39 pn~ ciento, gracias a los esfuerzos para diversificar 101 



Cuadro 7 

!XPORTACIONES NO TRADtCIONALES, 1970-1984 

Totd 
Caablo 

Hat'lna de Metal Producto1 Producto1 de Loi Aio 11\Ull Al\Mnto1 TntllH 
& no T (Por clento> PHCado mec1nlc11 qulmico1 hlnro y acero d.U11/ 

1970 34,2 - 1,8 1,0 1,3 1,2 6,3 3,1 1 ''4 

1971 30,6 -10,5 7,5 8,4 1,1 0,9 4 I 2 2,3 6,3 

1972 51,6 68,6 10,1 10,l 5,6 1,3 8,1 7 ,8 7 ,o 
1973 113,0 119,0 25,2 19,4 16,11 4 '1 13,0 22,7 13,2 

19U 154,3 36,5 20,9 22,0 2 7. II 10, 7 15,4 43 ,4 14 ,3 

1975 107,5 -30,3 13, l 19,2 13,2 16,6 tl,1 26,5 7,5 I 

1976 136,7 27,2 16,6 27,2 30,9 18,4 15,5 14,2 13,8 .... 
OI 

1977 237,9 U,O 26,l 112,3 62,5 41,8 24,7 18,7 21,9 

1978 343,5 44,4 39,3 62,3 102,6 35,7 45. 1 34,0 24,3 

1979 724, 7 110,l 76,1 119,6 178 ,8 65,5 107,8 75,0 102,1 

1980 831,6 14,8 70,4 119,2 230,5 55,2 140,5 80,0 135,9 

1981 693,0 -17' 1 60,0 106,0 231,0 58,0 80,0 48,0 110,0 

1982 762,0 10,0 10,0 98,0 281,0 50,0 65,0 11,0 127,0 

1913 555,0 -27,2 56,0 ao.o 186,0 43,0 45,0 55,0 90,0 

1984 726,0 30,8 74,0 167,0 258,0 '41, 0 U,O 59,0 17 ,o 

Puente: 1970-80: Scbydlowsky (1983:8); 1981: Peru Exporta, no.95 (Die 82-lne 83) p.6; 
l•••iia lconO.ica, vat'ios nu•eros. 

t_/ Incluye aadera J papel, productos de cuero, artesania, joyeria, oro, plata, mineral•• no-met•lico1. 

~ 
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aercados de e:KpC>rtacion. una tasa de caabios realista J los cr6ditos a la 

exportacion a traves del FENT (Fondo para las exportaciones no tradicionales>. 

El auaento de las exportaciones textiles es aun .as notable puesto que los 

productores peruanos tuvieron que remuniciar en octubre de 1984 a utili%ar 

CERTEI J FENT para exportar a los EE.UU .• debido a la ..ena%a de iapuestos 

ca.pensatorios. La .-pliacion del CERTEI a los productos alimenticios 

beneficio a ese rubro, &U8enlando sus exportaciones en un 32 por ciento. 

El auaento de los ENT fue taabien facilitado por los acuerdos concluidos 

con la URSS J con Ru.ania en cuanto a pagar las deudas en especies. Se acordo 

exportar alrededor de EU $280 aillones entre 1984 J 1986, de los cuales el 75 

por ciento serian exportaciones no tradicionales. 

Desde un punto de vista internacional c~arativo, la composicion 

estructural J el desarrollo del sector aanufacturero peruano nuede ser 

evaluado utilizando coeficientes del nivel relativo de industrializacion por 

rama industrial Cver cuadro 8). Los coeficientes coaparan el valor agregado en 

el Peru en determinada raaa con el valor agregado hipotetico de la misma rama 

en un pais en desarrollo tipico. que tendra el misao PIB per capita, la misma 

poblacion y nivel de industrializacion que el Peru. Los resultados indican que 

durante el periodo 1975-1980, al comparar al Peru con paises en desarrollo de 

ingresos per capita J tams.no de mercado similares. este tiene un sector 

manufacturero notablemente bien desarrollado. l,a produccion de bebidas, y 

especialmente los aetales no ferroros est&. en terminos rclativos. mucho mas 

desarrollada en el Peru que en paises en desarrollo parecidos, aientras 

existen retraso en cuanto al tamano del sector de aaquinaria electrica. 

Aparte de estas tres ramas. el valor agregado en el Peru en todas las 

otras ramas corresponde en gran parte al aodelo proaedio de desarrollo de 

paises en desarrollo siailares. Por lo tanto, de esta comparaci6n 

internacional no se deduce que la politica industrial tuviera un efecto de 

distorsion excepcional en la composici6n del sector aanufacturero. Sin 

embargo, deberian considerarse las dificultades que iaplica la utilizaci6n de 

aue~tras internacionales representativas a un caso individual. En 

consecuenci1, aunque sea cierto que una nueva politica industrial no tendria 

priaordialaente que efectuar caabios fundaaentales para asiguar recursos entre 

raaas industriales aaplias. aun es necesario bacer algunos ajustes sectoriales 

iaportantes. No obstante, en principio, la futura politica industrial deberia 
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Cuadro 8 

GRADO RELATIVO DE INDUSTIUALJZACION SEGUN BAMAS INDUSTRIAi.ES. 1975-1980 

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

Rama (CHU) 

Productos aliaenticios (311/2) 
Bebidas (313) 
Tabaco (JU) 
Textiles (311) 
Arliculos de vestido (322) 
Productos de cuero J pieles (323) 
Calzado (324) 
Productos de aadera J corcbo (331) 
Kuebles. enseres. excl. aetal (332) 
Papel (341) 
lmprenta J publicaciones (342) 
Sustanr.ias quimicas inaustriales (351) 
Olras sustancias quiaicas (352) 
Refinerias de petroleo (353) 
Kiscelinea de productos de petroleo 

J carbon (354) 
Productos de goma (355) 
Produclos de plistico (356) 
Ceramic•. porcelana. arcilla (361) 
Vidrio (362) 
Otros productos de minerales no 

aetalicos (369) 
Hierro J acero (371) 
Ketales no ferrosos (372) 
Productos metilicos (381) 
Kaqu~naria no electric• (382) 
Kaquinaria electrica (363) 
Equipo de transporte (384) 
Equipo cientif ico profesional (385) 
Otras aanufacturas (390) 

TOTAL DE KAN\Jf!CTUBAS (300) 

Todos 
los paises 

1.15 
2.86* 
1.19 
1.46 
0.84 
1.08 
1.58 
o.94 
o. 71 
1.50 
o.96 
1.54 
1.76 
1.40 

0.19* 
1.13 
2 ,15* 
1,34 
1.13 

0.81 
o.94 

13.07** 
o.93 
1.24 
1.11 
o.83 
0.13 
0.48 

Paises en vias 
de desarrollo 

1.05 
2.11• 
1.05 
1.66 
0.86 
1.24 
2.16 
1.10 
o.98 
1,26 
0.82 
1.55 
l.09 
o.74 

0.16* 
o.88 
1.53 
1.58 
1.58 

0.68 
o.9o 

18,52* 
0.9C-
1,33 
0,97 
0,67 
0,93 
0,62 

1,38 

Fuente: Oficina de E~tadisticas J Estudio de la ONUDl. 

!1 Paises pequenos con recursos modestos. 

Grupo de paises 
ca.parables f!I 

0.18 
2.23* 
1.31 
1.61 
1.38 
1. 70 
2 .28 
1.80 
l .'l4 
o.o9 
o.88 
1.54 
o.96 
1. 71 

2.01 
o.46 
o.98 
~I 

1.62 

0,50 
0,96 

12,53* 
0, 59 
1,10 
0,41* 
0,63 
1,20 
0,61 

~I 110 se pudo identificar el patron promedio del grupo correspondiente. 
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pretender que se aejore la utilizacion de recursos denlro de las raaas 

individuales aediante esfuerzos adecuados de reestructuracion a nivel de las 

ramas. y aejorar el conjunto de pariaelros que en igual foraa enfrentan todas 

las raaas. Podria ser necesario prestar ais atencion al subsector de 

maquinaria elP.ctrica. CUJO desarrollo sufrio atrasos notables durante la 

segunda parte de la decada de los 70. Este resultado justifica la atencion que 

la seccion ~-2 de este inforae presta a dicho subsector. 

1.3 Resumen y conclusiones 

A pesar de una tasa promedio de creciaiento anual de un 3 por ciento del 

PIB entre 1970 J 1982, el coaportaaiento de la econom.\a peruana no se puede 

considerar satisfactorio debido a varias razones: 

Primero. el auaento en las tasas de crecimiento d1:rante l~ primera mitad 

de los anos 70, estuvo acoapanado de crecientes desequilibrios macro J 

micro-economicos. asi como de un cambio en los paramtlros politicos que parece 

haber afectado negativamente el crecimiento economico. Tales limitaciones al 

crecimiento econ6mico no fueron atacadas con fuerza durante la recesi6n de los 

an~s 1976/78, aunque las condiciones favorables internacionales, acompanadas 

de un aumento en los incentivos para la exportaci6n, contribuyeron a la 

recuperacion del creciaiento economico de los dos anos siguientes. 

Segundo. la econoaia peruana sufri6 mis y mis atrasos con respecto a la 

de los otros paises de la region durante la decada del 70; sin embargo, hay 

que indicar que su aenor dinaaismo no puede atribuirse unicamente a 

condiciones externas adversas. 

La recuperacion econ6aica que experiment6 el Peru a fines de la decada se 

detuvo a inicios de los anos 80, cuando las tentativas de corregir algunos de 

l~s desequilibrios acuaulados durante el pasado fueron frustrados por la 

deterioracion de las condiciones externas, tanto como por las inconsistencias 

e insuficiencias del propio intento de reformas. 

Por otra parte, la coaparaci6n del desarrollo estructural del sector 

manufacturero peruano con la experiencia de paises en desarrollo con un estado 

similar de desarrollo, revel• que el desarrollo de este sector durante los 

( 
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ains 70 no p~odujo una estructura excepcionalmente distorsionada a nival de 

las r ... s. En consecuencia, las ~robabilidades de exito a 11ediano pla%o 

parecen ser bastante proaisorias para una nueva politica industrial cuyo 

objetivo sea la reestructuraci6n dentro de las r ... s industriales existentes, 

J la eliainacion, del aarco de politicas, de ~quellos factores que contr!bu1en 

a reducir el creciaiento. Podria justificarse una perspectivQ de prudente 

optiaisao en vista de la rica dotaci6n de recursos ~aturales con que cuenta el 

Peru J de su relativaaente calificada aano de obra. 

Una parte integrante de una refonmlacion del aarco de politicas 

industriales consecuente en las ideas J politicaaente factible, deberia 

consistir en un paquete de politicas que peraita que una industria 

reestructurada crezca en foraa sostenida 11ediante una serie de reglas 

duraderas J previsibles garantizadas politicaaente. En el pr6xiao capitulo 

se esbozaran algunas opciones de politica industrial que se apoyan en tales 

principios. 
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Capitulo 2 

POLITICAS IllDUSTltlALES 

2.1 Justificacion para la foraulacion de una nuewa politic• industrial 

2.1.1 Kequisitos previos esenciales de una politic& industrial 

La tarea de la politic• industrial es la de proporcionar un aarco 

con3istente de noraas e incenlivos que conduzcan a un creciaienlo industrial 

duradero. Un conjunto de politicas de este tipo, que pretende el 

estableciaienlo de condiciones favorables para el creciaiento de todo el 

sector industrial, debera complementarse aediante politicas especificas para 

cada sector, que proauevan el crecimiento J el caabio estructural en ramas 

industriales seleccionadas. La conceptualizacion de tal conjunto de 

politicas industriales, requiere la identificacion de las limitaciones 

predominantes para el crecimiento industrial y de las soluciones que puedan 

superarlas, asi COllO la identificaci6n de sub-sectores industriales claves con 

perspectivas particulares de crecimiento. 

Sin eabargo, no se puede entender ni disenar una politica industrial 

aislandola de los rasgos socio-econ6micos que caracterizan la realidad 

econ6mica J politic& del pais. Por ello, una discusion sobre politica 

industrial, debe iniciarse identificando algunos vinculos estructurales claves 

asi como los factores limitantes que deben tomarse en cuenta J dirigirse 

aediante aedidas politicas apropiadas. Tales puntos, pueden resumirse como 

sigue: 

En primer lugar, el vinculo estructural clave dentro del proceso de 

desarrollo econ6aico ocurre entre la agricultura r la industria. Una 

industrializaci6n dinlaica puede unicaaente aanteoerse si al mismo tiempo 

crece el sector agricola (excepto en caso1 auy especiales coma el de 

Singapur), porque tarde o temprano un creciaiento insuficiente de la 

agricultura geoerara iapactos negativos en el creciaiento industrial. 
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F.n segundo luger. en una economia de mercado, los agentes economicos 

decid~n acerca de la direccion y cantidad de la inversion y de la produccion 

basandose en infot'llacion disponible sobre los precios relativos actuales, la 

rentabilidad y la deaanda. y en las evaluaciones sobre desarrollo futuro 

~~~~ado. Aunque es evidente que los sucesos fuluros no pueden ser previstos 

en su totalidad, el papel del Gobierno consiste en contribuir a reducir la 

incertidumbre proporcionando un conjunlo de politicas consistentes y duraderas 

estableciendo objetivos claros. lndudablemenle, la_consistencia y la 

~Qn~!nuidad de los paraaetros es vital para los agentes econ6aicos en todos 

los sectores de la economia. Sise introducen siempre nuevas aedi,as ad-h.Q~ 

(y por lo tanto conjuntos de parametros de cambio continuo), COllO reaccion a 

los probleaas econ6aicos que surgen, es muy probable que los industriales 

evitcn cualquier proyecto de inversion que tenga un largo periodo de gestaci6n 

y que prefieran inversiones (en cualquier sector econ6mico), que proporcionen 

ganancias rapidas. Dentro de las lineas generales de la estrategia de 

desarrollo elegida, los cambios en el ambiente econ6mico nacional e 

inlernacional requieLen, sin embargo, una respuesta flexible de parte del 

Gobierno. 

En tercer lugar, una politics industrial en este sentido es 

primordialmente una politica del lado de la oferta, o sea una politica que 

trata de mejorar la competitividad del sector industrial. Sin embargo, 

proporcionar condiciones generales <v especificamente por sectores), que 

conduzcan a la recuperacion del crecimiento industrial, no producira la 

respuesta deseada de parte de los empresarios, si la demanda permanece baja. 

En las condiciones actuales de recesi6n economica y de grandes capacidades 

ociosas en el Peru, la reactivaci6n de la demanda es condici6n necesaria para 

fomenter el crecimiento. En ausencia de un incremento de la demanda, ni 

siquiera las mejores politicas industriales lograran inducir a los productores 

a acmentar las inversiones y la productividad. 

En cuarto lugar, la demanda de bienes de inversion proviene de la demanda 

de hienes de consullO. Una vez que aumenta la demanda de los consumidores y 

(con cierta diferencia de tiempo) son seguidas por inversiones, las politicas 

gubernamentales deben asegurar que existan suficientes recursos financieros 

para la adquisici6n de plantas y equipo, tanto internamente cOllO del 

extranjero. 
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En quinto lugar. si existe una tasa uniforme de cambio. una politica de 

cambios como instr1111enlo para alterar los precios relativos en relacion al 

mercado mundial. esla equivale en realidad, a introducir un coeficLente 

uniforme de subsidio (discriminacion), de dimensiones relativas iguales a las 

i~pueslas al conjunto de la economia, por lo que, si no se considera su 

impacto sobre toda la economia, podria conlrarrestarse cualquier politic& 

industrial para sectores especificos, a menos que se apliquen tasas multiples 
1/ 

de cambio en armonia con tales politicas.-

Para proporcionar paramelros estables para las ac~ividades peruanas 

orientadas a la exportacion y para las que compiten con las iaportaciones a 

largo plazo, la tasa de cambio debe ser regulada de acuerdo a los indices 

diferenciales de inflacion entre el Peru y un grupo de sus mis importantes 

socios comerciales. 

2.1.2 Planteaaiento de una politic& industrial 

La concepcioh de una polilica indu~trial para el Peru deberia apoyarse en 

el reconocimiento de que ni una estrategia de sustitucion de importaciones 

unicamente, ni una apertura indiscriminada al mercado internacional, pueden 

proporcionar un contexto estable para la recuperacion econ6mica y paLa el 

desarrollo de un pais como el Peru. Mas bien, una estrategia con 

posibilidades de exito, debera perseguir un doble objetivo sacando ventajas 

del mercado internacional, sin exponer totalmente la industria a la 

competencia internacional. Una estrategia de este tipo combina los aspectos 

positivos de las estrategias liberal y tradicional enfocadas al interior, pP.ro 

debera tambien prestar atencion, tanto a la transferencia de tecnologia, como 

a una politjca nacional dinamica de acuerdo a los desarrollos internacionales. 

En este concepto podrian ~nfatizarse dos hechos con respecto al estrecho 

vinculo que existe entre una politica industrial nacional 1 el proceso de 

cambio y crecimiento de la economia mundial. En primer lugar, para muchos 

procesos productivo1, la pequena economia peruana no tiene un mercado interno 

lo suficientemente grande como para aprovechar completamente las economias de 

escala y el aumento de las posibilidades de esrecializaci6n. En segundo 

l/ Sin embargo, 101 meritos y desventajas del ultimo plenteamiento estan 
fuera del objetivo de este estudio. 
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lugar. durante los ultimos 10 0 15 anos. el contexto internacional se ha 

caracterizado por el aumento de las interdependencias econ6aicas 

internacionales. J de la division internacional del trabajo <ver secci6n 

2.3). Por lo tanto. ha auaentado considerablement~ la i1Dp0rtancia de los 

desarrollos internacionales para que la politic& econ6m!ca uacional sea 
11 

efectiva J viable.- Esto significa entre otras cosas, que debe prestarse 

mis importancia a las fuerzas impulso~as qu_ determinan los aodelos 

comerciales y de competitividad. El papel que desempena la tecnologia 

reviste una particular iaportancia al respecto. Una estrategia industrial 

para el Peru va a necesitar. por lo tant~. que se de enfasis al crecimiento 

mediante una participacion activa en el comercio internacional, aejorando 

progresivamente la eficacia en la asignaci6n de recursos e incorporando 

sistemiticamente los caabios tecnologicos. Considerando los diferentes 

niveles de competitividad de las diversas ~amas de la industria peruana. una 

estrategia de ese tipo tendria necesariamente que implicar un enfoque 

selectivo. Aunque tal selectividad en la estrategia no es ficil de seguir 

debido a las dificultades J complejidad inherP-~es, a largo p~.azo parece ser 

la unic~ estrategia viable. 

Durante los ultimas anos, los paises latinoamericanos, incluyendn al 

Peru, ban tratado de formclar de nuevo sus politicas industriales. Tales 

tentativas fu~ron enfocadas hacia las variaciones en los precios relativos 

entre los productos nacionales y los extranjeros, mediante cambios En las 

politicas de comercio con el extranjero, o sea, introduciendo una tasa de 

cambio mis flexible y de incentivos a la exportacion para los productos 

industriales J .na reducci6n de los arancP.lP.s de importaci6n. Por eso, el 

objetivo consisti6 en circunvenir las limitaciones del mercado interno e 

inducir al sector industri~l a generar las divisas necesarias para las 

importaciones industriales; asf se esperaba reanudar el dinaaisao de la 

industrializaci6n. Siu eabargo, la experiencia peruana taabien demostr6 que 

unicamente cierto nUllero de empresas aprovecharon realmente su exposici6n a la 

!I Con respecto a la Declaraci6n de Quito de enero de 1984, puede concluirse 
que este hecho ha 1ido ampliamente reconocido l•nto por el Gobierno 
peruano coao por otros gobiernos latinoamericanos: "La expansi6n de las 
exportaciones de America Latina y del Caribe hacia los .. rcados de lo& 
paises industrializado1 es un factor indispensable no 1610 para 
fortalecer la capacidad de pago de nuestros paises, sino tambien para 
asegurar un desarrollo sostenido y estable de la regi6n". Declaraci6n de 
Quito, 12-13 de enero de 1984. 
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competencia internacional (en el mercado de exportaciones) para aumentar las 

inversiones y su productividad, J para volverse competitivas. 

La ausencia de condiciones generales que condujeran al crecimiento, 

redujeron la habilidad de las empresas para adaptarse a los nuevos 

parametros. Por lo consiguiente, el aumento de las exportaciones peruanas de 

una amplia gama de productos no se logr6 aediante un autentico crecimiento de 

la competitividad que hubiera sido necesaria nara una expansi6n continua de 

las exportaciones. En vez de ello, durante la segunda mitad de los anos 

setenta, la combinaci6n de efectos de un sistema de promoci6n a las 

exportaciones fortalecido y una demanda interna en disminuci6n, ayudaron en 

gran parte a que aumentaran las exportaciones COllO resultado de la venta de 

excedentes y actividades productoras de renta. Ademis, la liberalizaci6n de 

las importaciones, cuyo objeto era el de ejercer mas presiones competitivas 

sobre los productores peruanos, no tuvo el efecto deseado, ya que fue 

introducida demasiado am~lia y rapidamente, y en un momento en que se 

agudizaba la competencia en el mercado mundial; ademas, esta demostr6 tener 

dificultades en controlar el crecimiento rapido del contrabando. 

En resumen, aunque las politicas implementadas fueron con seguridad 

realizadas en la direcci6n corrects, estas fueron insuficientes para generar 

el impulso necesario para el crecimiento y reestructuraci6n industrial. 

Solamente el impacto de todo un paquete de aedidas politicas consistentes 

podra pi..oporcionar el contexto satisfactorio para lograr un despegue 

duradero. Por lo que una politica industrial efectiva debera necesariamente 

combinar los siguientes tres elementos: una politic& de crecimiento, una 

politics de asignaci6n y una politic& comercial. 

Ademas, al implementarse esas politicas, los cambios necP.sarios deberan 

introducirse poco a poco y de manera previsible, con el fin de prevenir los 

trastornos de mercado ocasionados por tBles politicas. 

' 
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2.7 Kar~_Q__general para el creciaiento industrial en el Peru 

Para eslablecer un marco general consistente para una politica 

industrial. es necesario identiLicar los obstaculos clave actuales para 

reanudar el crecimiento industrial y para mejorar su competitividad. 

Partiendo de esa base. a continuacion se esbozan las diferentes medidas de 

politica para superar tales barreras. 

2.2.l Contribucion directa al creciaiento econO.ico por parte del sector 
publico. 

Aparte de los prerequisites para el crecimiento esbozados con 

anterioridad. el sector publico puede contribuir directamente a mejorar el 

rendimiento econ6mico de varias aaneras, dos de las cuales seran aca 

discutidas brevemente. 

En primer lugar, el proceso de industrializaci6n necesita que se mejore 

continuamente la infraestructura fisica a nivel nac1onal, con el fin de 

permitir un desarrollo regional relalivamente equilibrado. Sin embargo, 

dadas las caract~risticas geograficas del Peru, realizar dicha tarea resulta 

muy dificil, y sobre todo auy costoso. Tomando en cuenta las actuates 

limitaciones presupuestarias fiscales, no parece haber duda en cuanto a que 

los gastos para la infraestructura no podran tener prioridad ni a corto, ni 

Cposiblemente) a mediano plazo. Por lo consiguiente. las mejoras en la 

infraestructura que podran realizarse bajo las limitaciones existentes, 

deberan ser establecidas segun una consolidacion sistematica de los subcentros 

industriales existentes (y eventualaeale creando nuevos). Una concentraci6n 

geografica selectiva (fuera del area de Liaa-Callao) en lugar de esfuerzos de 

descentralizaci6n incondicional. podria inducir el crecimiento de areas 

viables de aglomeraci6n, aun bajo grandes restricciones financieras. 

En segundo lugar, aparte de la infraestructura fisica, proporcionar una 

eslructura legal y administrativa coberente y eficaz es un requisito previo 

clave para estimular el crecimiento. En un periodo de rapidos cambios en las 

condiciones econ6micas, la adaptaci6n de la ~structura de normas puede 

considerarse como una tarea muy dificil, pero es absolutamente esencial, y 

debe ser realizada considerando el riesgo de burocratizaci6n de noraas y 

procedimientos acarreando impedi88ntos a la reestructuraci6n indu1trial. 
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Un probleaa especial dentro de este contexto es que los sisteaas 

administrativos de not'IU.s e incentivos tienden a acuaularse, por lo que a 

aenudo el resultado final contradice los objetivos iniciales J con frecuencia 

terainan contraviniendo a su intencion inicial. En el caso del Peru, parece 

ser necesario un analisis ais sistellilico sobre la aanera de reducir los 

tramites burocraticos acumulados en varias parles de la vida econoaica. 

Puesto que normas e incentivos crean por definicion oporlunidades para 

algunos J discriainan a olros, parece ser indispensable el que se establezcan 

unicamente not'IU.s que puedan ser controladas ef icazaenle por las autoridades 

publicas. 

2.2.2 Keiora de la coapetitividad 

Se sabe de diversos enfoques que mejoran las condiciones en las cuales 

los productores de bienes y servicios deben coapetir en los aercados 

nacionales e internacionales. Ademas de aplicar tales enfoques {bien 

conocidos), debe prestarse especial atencion a la aplicacion de nuevas 

tecnologias al proceso productivo. 

La incorporacion de nuevos metodos de organizacion, producci6n y 

distribucion puede ser fomentada mediante diversas politicas cuyo objetivo 

consist& en facilitar la obtencion de informacion acerca de las tecnologias 

existentes y los nuevos desarrollos de la aisma, asi como la transferencia, 

adaptacion J difusion de tecnologia a los posibles usuarios. 

La transferencia, la difusion y {posterioraente) la creaci6n de 

tecnologia, requieren una estructura y una red institucional y organizativa, 

cuya foraaci6n necesita iniciarse y promoverse desde ahora. Las instituciones 

ya existentes en tal area, tales como el ITllTEC, C!CAPES, SENATI, son 

elementos iaportantes dentro de la red, adeaas de las instituciones 

recientemente establecidas como el TECSUP. Sin embargo, el impacto de tales 

instituciones en la promoci6n de mejoras tecnicas y econ6aicas hasta hoy 

parece ser limitado a pesar de su important• contribuci6n a muchos de esos 

problemas. 



- 28 -

Por lo tanto. se propone la realizaci6n de esfuerzos para mejorar la 

coordinacion entre las entidades pablicas J privadas J para aumentar el 

iapacto de tales instituciones. Ad..&s. se buscari una cooperacion ais 

estrecha entre los cientificos (tanto de las ciencias naturales COllO de las 

sociales>. los ingenieros J los econoaistas. en todas las unidades de t011& de 

decisiones. J taabien deberia esti9Ularse la c011prensi6n 911taa mediante 

trabajo aultidisciplinario a nivel aniversitario. Una medida iaportante 

podria ser la fandacion de un banco de inforaitica J los servicios de 

asesoraaiento relacionados. Las fanciones de tal institucion serian las 

siruientes: 

coapilar inforaacion sobre la naturaleza del desarrollo tecnologico; 

facilitar dicba inforaacion a todas las parles inleresadas {por ejemplo a 

pedido. o regularmente en foraa de bolelines); 

realizar estudios de factibilidad a solicilud, en relaci6n a su 

conveniencia para los procesos productivos en el Peru. 

averiguar. a solicilud. cuiles son las coapanias extranjeras que 

proporcionan tecnologia interesante para un productor peruano, J bajo que 

terminos. 

Deberia analizarse con mayor detalle la posibilidad de que estas 

funciones sean realizadas por el ITillTEC. De cualquier aanera, es importante 

que este esfuerzo sea asuaido en estrecha coordinacion entre las enlidades 

publicas y las privadas. Adeaas. debido a la complejidad y magnitud de esta 

tarea, la desagregaci6n a nivel sectorial resulta ser crucial. Por lo tanto, 

es imprescindible la formacion de subdivisiones que colaboren estrecbamente 

con las asociaciones privadas exislentes, tales como el "Camile Textil", o el 

"Comite de Bienes de Capital". 

Es igualmente importante que se considere seriamente el mejoramiento y la 

expansion de los programas de foraaci6n de los trabajadores, tema que permite 

especialmente una cooperaci6n estrecha entre los sectores publico y privado, 

proporcionando centros publicos de entrenamiento como complemento a la 

formaci6n en el trabajo. Adeais, debe prestarse atenci6n al aulll8nto de los 

programas de adltinislraci6n de eapresas tales como los que viene efectuando 

ESAll, ya que los aumentos en la solidez de la estructura ad,inistrativa y 

organizativa, contribuiria enol'118118nte a la reducci6n de X ineficacias, J a 

aumentar la productividad. 



- 29 -

Hasta el 90meato. la discusion ha sido enfocada hacia la adqaisici6n de 

aejores capacidades de fabricscion. Sin embargo. otros dos factores 

iaportantes que paeden contribuir a aejorar las condiciooes de la oferta son 

la capacidad de diseio y el control efectivo de la calidad. -.bos 

estrecbaaente vincalados a la adquisicion de calificaciooes tecnicas J 

eapresariales. 

Adeaas. es ... y iaportante aejorar la transparencia de los aercados J 

guiar el ingreso de los posibles exportadores a los .. rcados 

internacionales. Para cuaplir esta tarea con exito, sa reqaiere ana 

infraestructura organizativa siailar a la descrita anteriormeote. Sin 

eabargo, aqui nos enfrent.-os con la compilacion. evaluaciO. • difusion de 

inforaaci6n sobre aercados para los productos, en lugar de sobre el desarrollo 

tecnologico. ED esta irea taabien se debe procurar una fractifera 

cooperacion entre las entidades publicas y las privadas. considerando las 

instituciones y asociaciones ya existentes en el PerU en esta irea, se 

recomienda que la tarea de realizar evaluaciones e investigaciones de aercado 

en forma constante, se lleve a cabo en coordinacion estrecba entre FOPEI J 

ADEX Caun queda por determiner si se baria bajo los auspicios directos de uno 

u otro). Para facilitar el establecimiento de un banco de datos e industrias 

de vanguardia o evaluaciones de mercado sobre productos especificos, debera, 

dentro de lo posible. solicitarse informacion de las organizaciones e 

institutos internacionales. Es mis, debera promoverse en for.a eficaz la 

participacion en impcrtantes ferias comerciales internacionales, no solo con 

el proposito de obtener informacion, sino tambien para realzar la iaagen de 

los productos peruanos en el exterior. 

Parte del exito en las exportaciones de algunos paises del Este asiitico, 

podria deberse al becbo que una buena parte de su comercio exterior lo lleva a 

cabo un pequeno na.ero de grandes companias comerciales. Las ventajas de 

este tipo de compaiias comerciales emergen al considerar las econoaias de 

escala que se logran aediante la investigacion y penetraci6n de aercados. 

Sin embargo, es dadoso que este concepto pueda copiarse en el Peru, sin 

mayores modificaciones. El punto que deberi considerarse seriaaente consiste 

en que para lograr exito en las transacciones en 101 aercado• ioternacionales, 

deberin desarrollarse entidades econ6micamente viables a nivel nacional. 

Para fomenter este proceso, debera considerarse la fundaci6n de instituciones 
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{semi-) privadas. qne concentren J dirijan las actividades de esportaci6n de 

pequenas fir.as nacionales. J que utilicen eficazaente sus priYilegiados 

conociaientos sobre los desarrollos internacionales para esti .. lar la posici6n 

c011petitiva de los productores nacionales. 

2.2.3 Correccion de los desequilibrios del sector industrial 

HoJ en dia. el sector aanuf acturero peruano se caracteriza por dos 

grandes desequilibrios que. aunque interrelacionados en cierta eedida. se 

separan aca por .otiYos analiticos: el desequilibrio en la estnactara de los 

incentivos. lo caal favorece la intensidad ~e capital de la proclacci6n J 

discriaina contra el eapleo de aano de obra. J el desequilibrio eatre los 

sectores foraal e informal. 

Eslos desequilibrios plantean un probleaa para un aafor creciaiento 

dinamico y deben ser corregidos. En vista de la alta tasa de desempleo y 

subempleo existente en el Peru, una estructura de incentivos qae favorezca al 

capital conducira a aenor creacion de eapleo, de lo que lo haria una 

estructura de incentivos mis equilibrada. La Ley de Estabilidad Laboral 

{LF.L) en su foraa actual, refuerza esta tendencia. Las i11Plicaciones de la 

l.F.L pueden ser analizadas bajo dos aspectos: por un lado su impacto en el 

comportamiento de los empresarios, y por el otro, la obtenci6o de seguridad en 

el trabajo para los lrabajadores. Puesto que en general los produc~or~s ya 

no emplean a los trabajadores por mas de lres anos, el resultado DO es 

unicamente una aa1or rotaci6n en el empleo, sinu tambien la aaseacia de 

inversiones fuertes ea programas de formacion. Mas aun, la parte de las 

planillas de salarios correspondiente a los trabajadores se conYierte en un 

costo fijo, lo que coastituye un factor exasperante en epocas de faerte 

recesi6n ec~ .. O.ica. Del punto de vista de los trabajadores, en las actuales 

condiciones econO.icas, la LEL hace fracasar su prop6sito original que es el 

de seguridad en el trabajo para todos los que estan empleados. Esta 

proporciona seguridad unicamente a 110 numero relativamente peqaeio de 

trabajadores privilegiados, y en detrimento de los demas. 

La discriainaci6n en contra del empleo de trabajadores es an fuerte 

incentivo para que las operaciones de poca intensidad de .. no de obra se 

reslicen en el sector inforaal. En ese sector, la distorsi6a de los 

\ 
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precios de factores relativos es justaaecte el opaesto de la del sector 

fora.al: la .. no de obra es relativaaente ais barata y el capital es 

relativaaente .as caro. Adeais. contrariaaente a lo que ocarre en el sector 

fora.al. no eEiste proteccion para los trabajadores (ya sea coeo seguridad en 

el trabajo o como salarios ainimos). Finat.ente. el creciaiento del sector 

industrial informal no solo iaplica una perdida de ingresos para el gobierno 

(en impuestos ao pagados). J por lo tanto un au11ento de la carga tributaria 

para aquellos en el sector fora.al. sino que taabien au11enta la falta de 

transparencia en la econoaia. lo que dificulta cada vez ais el que los agentes 

econ6aicos. taato piblicos como privados. puedan predecir y dar fora& a 

futuros proyectos de desarrollo econ6aico. 

Por lo tanto. deberi considerarse una nueva foraulacion de la LEL. Debido 

a lo coaplicado y sensitivo del teaa. se deberi hacer con mucha cautela. sin 

iaponer una carga adicional a la fuerza trabajadora. Una estrategia podria 

consistir en aantener la LEL en su presente foraa. y coaplementarla con una 

opcion atractiYa. de .. nera que con el tieapo disainuya el niUlero de 

trabajadores "fijos". 

Tal alternatiYa podria toaar diferentes foraas, dos de las cuales se 

discuten a continaaci6n: 

1. Una posibilidad seria la de peraitir contratos teaporales de trabajo 

por -'• de tres aios. Como la actual Ley de Estabilidad Laboral 

resulta de hecho en que pocos empresarios otorguen empleo por ais de 

tres aios, la opcion de los contratos por ais de tres aios ofrecera 

aas estabilidad y seguridad a los empleados (aunque no seran 

contratos "fijos" para toda la vida), y podrian inducir a lo~ 

empresarios a aumentar sus facilidades de foraaci6n. Para que los 

contratos por tiempo determinado resulten taabien atractivos para 

los trabajadores fijos, estos tendrian que ir acoapanados de 

salarios .as alt~•. 

2. Otra alternativa podria consistir en peraitir contratos de trabajo 

por tiellpO determinado con salarios mas altos que los que plantea la 

opci6a de la LEL, acompanados de alguna compensaei6n por des!!!pleo 

al teraiaarse el contrato y no renovarse el aisllO. La creaci6n de 

I 
I 
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an esqa ... de coapensaci6n por desemplco qae abarqae a todos los 

trabajadores, debera obviaaente ser un proyecto a largo plazo en el 

Pera, debido a la liaitaci6n de recarsos financieros ~ al nivel de 

desempleo. Sin embargo, vale la pena estudiar 9's a fondo si seria 

factible en terain~s financieros, el iniciarla ea ,....aa escala 

COllO se preve aci, coapensando por desempleo s6lo a aq11ellos 

trabajadores que escojan tal alternativa de empleo. Si el problem& 

del financiaaiento puede resolverse satisf actori .... te para este 

fondo de dese11pleo, esta alternativa podria tener f•t•ro J podria 

lograr ana respuesta positiva de parte de los tra!tajadores, ya que 

ofrece an ainillO de seguridad durante a~• parte del periodo de 

dese11pleo. 

Para redacir los desequilibrios entre el sector formal ~ el 

inforaal, los costos de ingreso al sector foraal, o sea los costos 

de registro de una nueva firaa, deberin reducirse dristicaaente en 

terainos de tie.po y dinero. Debera considerarse la ampliaci6n a 

todas las espresas nuevas del nuevo sistema experimeatal de registro 

para pequeias empresas que actualaente dirige el lliaisterio de 

lnd~strias. 

Mis aun, para seuucir a las eapresas a dejar el sector informal, 

deberi prestarse una atenci6n especial a la pequeia iadastria en el 

sector foraal, tal vez aediante pequenos presta110s .. bsidiados, 

exoneraci6n temporal del impuesto sobre las ganancias, dotaci6n de 

servicios especificos, etc. 

La asignaci6n de incentivos especificos tiene sin 811bargo que 

c011pleaentarse con una mejora de los aecanismos de control. El 

control deberi luego ejercerse despues de un periodo de gracia de 

unos caantos anos (por ej.: 2. 3 anos), sobre aqaellas firaas que 

peraanezcan en el sector informal, por lo menos para .. aellas de 

deterainado taaano (por ejemplo con mis de 3 o S trabajaclores). 



- 33 -

2.3 Politicas especificas por sector 

2.3.l Consecuencias de las politicas sectoriales 

La idea general que encierran las politicas sectoriales especificas es 

que una politica global de creciaiento no alcanza a estiaular de .. nera 6pti .. 

las fuerzas diniaicas de una econoaia. El creciaiento requiere un 110viaiento 

rapido J continuo de factores de produccion. de los sectores en dec&dencia • 

sectores nuevos y diniaicos que tienen grandes posibilidades de crcciaiento. 

Una politic• sectorial activa debera facilitar esta reasignaci6n, baciendo que 

las posibilidades inberentes de creciaiento sean aas obvias y aas faciles de 

calcular. Adeais. esta debera aumentar la rentabilidad de las actividades en 

los sectores favorecidos en detriaento de sectores con aenos prioridad. 

Es fundaaental, antes de diseiar tales politicas. seleccionar los 

sectores que deberian promoverse. Una vez establecida la estructura de 

creciaiento (o sea. una vez dadas las condiciones ofrecidas a todos los 

productores por igual). solo se proporcionaran aejores condiciones. algunos a 

expenses de los deais. Al reforaular esta afiraacion en terainos de una 

economia en crecimiento, surgen dos conclusiones de aucha iaportancia: 

1. Considerando determinado indice de creciaiento para toda la 

economia, la discriminaci6n de algunas raaas industriales no conduce 

necesariaaente a su completo deterioro, aas bien, la discriainaci6n 

puede reflejarse en la diferenciaci6n de los indices de creciaiento 

sectorial. 

2. Cuanto mas pronunciadas sean las diferencias entre los sectores 

favorecidos J aquellos discriainados. tanto .as intensivo sera el 

iapulso dado a los sectores en creciaiento. Este proceso lograri 

exito sin aayores tensiones en los aercados de aercancias J de 

factores. unicamente si la transferencia intersectorial de factores 

no es entorpecida. Algunos obstaculos para una adaptaci6n flexible 

pueden ser las liaitaciones en la calificaci6n de los trabajadores, 

los aercados fragmentados, J la aisaa politic• econ6aica. El 

probleaa de adaptaci6n, que taabien en los paises desarrollados es 

uno de los obstaculos mas notables para el creciaiento. debe ser 
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atacado por aabos frentes: fomentando el crec!aiento en los sectores 

seleccionados X facilitando el proceso de reest~ucturaci6n en las 

raaas que se contraen. 

Apoyandose en estas consideraciones, pueden esperarse tres grandes areas 

probleaaticas al iaple.aentar las politicas sectoriales. 

l. Se obtendri un .. yor indice de creciaiento en los ingresos, 

unica11ente si los sectores seleccionados coma objetivo de la 

politica industrial pueden crecer durante un periodo de 

planificacion a.is duradero, una vez realizados los ajustes 

necesarios. Por lo consiguiente, la seleccion de los sectores debe 

toaar en cuenta las nuevas tendencies de los aercados nacionales e 

internacionales, los cuabios en la tecnologia J las repercusiones de 

las politicas guberna11entales de otros paises. 

2. Si se puede realaente acelerar el creciaiento, se fuerza un 

moviaiento ais rapido de los factores de produccion de un area de 

utilizacion a la otra. Por lo tanlo, es necesario complementar la 

politic& de creciaiento sectorial con una politic& rigurosa que 

estimule la aovilidad de los factores de producci6n. Este punto 

deauestra especialaente que las politicas especificas por sector 

deben ser concebidas respetando el marco general de politicas 

econ6micas. 

3. Si las politicas sectoriales logran establecer un sistema efeclivo 

de incentivos que discriaine entre varios sectores, se corre el 

riesgo de entorpecer el desarrollo de nuevas industrias 

compleaentarias que no esten cubiertas por el esqueaa inicial de 

subsidio. Lo que es 1181, tambien podria entorpecerse la aparici6n 

de nuevos sectores de crecimiento. 

Dadas las tres repercusiones principales de la r~litica sectorial, SUS 

aspectos fundamentales son evidentes: 

l. La politica sectorial debe apoyarse en proyecciones a largo plazo, 

pero al •isllO tieapo debe .. ntenerse abierta a una adaptaci6n 

flexible a nuevas realidades econ6micas. 



2.3.2 

- 35 -

2. La capacidad de adaptarse facilaente a los cambios en las 

condiciones econO.icas debe ser estiaulada. si realaente se van a 

utilizar las posibilidades de creciaiento que brindan politicas 

especificas. 

3. El exito de una politic& sectorial depende de la selecci6n de lns 

"sectores apropiados". Por lo consiguiente. la identificaci6n de 

sectores con posibilidades de creciaiento futuro se convierte en un 

prerequisito esencial para una politica industrial sectorial. El 

siguiente analisis se centrara en este ultiao punto. 

Pautas para la identificaci6n de sectores de creciaiento 

En la seccion anterior se enfatiz6 la iaportancia de crear un marco 

general de politicas para la reestructuracion y la expansion industrial. 

Puesto que en el caso peruano tiene que lograrse una reanudaci6n del 

desarrollo industrial segun nuevas pautas en un periodo de austeridad, y que 

diferentes ramas industriales ban alcanzado diferentes niveles de 

competitividad, surge la necesidad de establecer prioridades para los 

subsectores industrialPl. Mientras durante una situaci6n de e~uilibrio y 

crecimiento general, los empresarios podrian ser inducidos a dirigir re~ursos 

a aquellas industries con perspectivas de crecimiento aediante politicas 

generales, la situaci6n actual del Peru al igual que en la mayoria de los 

paises en desarrollo, requiere que el Gobierno astablezca un esquema de 

evaluaci6n de las perspectivas de crecimiento de las diversas industries. 

Sera necesario revisar el criterio bisico para evaluar las perspectivas de 

crecimiento de cada rama industrial con tal finalidad. 

Estos criterios utilizados al respecto por los paises en desarrollo 

comprenden, entre otros, el eslabonamiento anterior y posterior, la 

disponibilidad de recursos naturales, el contenido relativo de valor agregado, 

la proximidad geografica y la dotaci6n de factores. El modelo de proporcion 

de factores del comercio internacional puede, por supuesto, explicar en gran 

medida el proceso de industrializaci6n de algunos de 101 paises en desarrollo 

de mayor exito. !studios recientes realizados por diversos autores concluyen 

en que muchas de las economias en desarrollo de mis rapido crecimiento durante 
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los anos sesenta J setenta, correspondieron a aquellos paises que se alinearon 

aas estrecbaaente con SUS Yentajas COllp&ratiY&S, J que &deaAS lograron 

adaptarse con flexibilidad a los caabios ocurridos tanto en las condiciones 

externas, coao en las internas. 

Sin eabargo, en anos recientes, las diferencias en los precios 

internacionales entre la aano de obra no calificada J el capital parecieron 

perder iaportancia para la deterainacion de los aodelos internacionales de 

comercio J desarrollo, debido al iapacto de las transformaciones tecnol6gicas 

sobre la produccion aundial. 

Por lo tanto, para una econoeia pequena coao la peruana, es auy 

importante la evaluacion cuidadosa de las innovaciones tecnol6gicas en el 

mercado mundial antes de decidir las estrategias sectoriales, con el fin de 

utilizar eficazmente los conociaientos de los paises desarrollados y proyectar 

el impacto de las innovaciones tecnologicas sobre las perspectivas de 

crecimiento de las presentes actividades de fabricacion, reviste una 

importancia enorme. 

Del analisis de los cambios recientes ocurridos en la naturaleza de los 

modelos de produccion J comercio mundiales, emergen dos consecuencias 

principales para identificar posibles sectores de crecimiento en el Peru: 

1. La especializacion en las ramas industriales que utilizan procesos 

productivos intensivos en mano de obra, se pone actualmente mas y 

mas en duda por la intensificacion de capitales, unida a una amplia 

utilizacion de nuevas tecnologias como la micro-electr6nica, las 

computadoras, la aaquinariP con control numerico, etc., que tienden 

a contrarrestar las ventaj~s de la mano de obra barata y no 

calificada. 

Sin embargo, esto no significa que las ventajas comparativas se 

pierden de inmediato J sobre todo el sector. En primer lugar, la 

introduccion de nuevas tecnologias en los paises industrializados es 

un proceso que toaa tieapo, tanto debido a las resistencias sociales 

a las mismas, COllO a la persistencia de altos costos de capital. 

En segundo lugar, el progreso tecnico no se aplica de igual manera a 
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todos los procesos productivos de cada raaa, de aanera que part 

auchas (sub) categorias de productos, la producci6n intensiva en 

.. no de obra sigue siendo econ6aicamente la soluci6n .as eficaz. 

Por lo que la especializacion en industrias intensivas en .. no de 

obra sigue siendo una estrategia prometedora para un n'li9ero 

(reducido) de sub-sectores al interior de lo que se ha dado en 

11 ... r la "industria intensiva en mano de obra". 

2. Taabien en ramas tradicionalmente conocidas cOllO "industrias 

intensivas en capital'' surgen nuevas posibilidades de 

especializacion para el Peru. Cuatro razones ~rincipales son la 

causa de ello: 

(a) Los nuevos productos siguen diferentes etapas de produccion 

(11 ... das ciclo del producto). Generalmente. eapiezan siendo 

produ~idos en pequena escala y con gran intensidad tecnologica, lo 

cual constituye una ventaja comparativa para los productores de los 

paises desarrollados. Durante el periodo de maduracion, los 

productos J los procesos productivos se estandarizan cada vez mas, y 

los productos encuentran un mercado mas grande, de aanera que los 

paises dotados de tecnologias de bajo nivel J mano de obra barata, 

son poco a poco capaces de producir las mercaderias noraalizadas. 

(b) La produccion industrial se vuelve cada vez aas coapleja en 

los paises avanzados, y los mismos procesos productivos se vuelven 

mas receptivos a separarse en operaciones individuates, con el 

consiguiente redespliegue en casi todas las ramas pertinentes. 

(c) Las nuevas tecnologias tambien tienden a brindar nuevas 

ventajas c011parativas a paises que tienen una fuerza laboral 

relativumente calificada, disponible a salarios allJ inferiores a los 

de los paises industrializados. 

(d) Durante el proceso de desarrollo mejoran las calificaciones en 

los paises en desarrollo, de manera que una mayor serie de procesos 

productiY'.JS se er .. ten en posibles objelivos de una politic& 

industrial. 
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~n suaa. aienlras se podria esperar a mediano y a largo plazo una erosion 

progresiva de las estru~~uras coaerciales tradicionales, para el Peru surgen 

nuevas oportunidades de exportaci6n en una amplia gama de sectores 

manufactureros que hasta hace poco estaban reservados exclusivamente a los 

productores de paises avanzados. 

2.3.3 Una salida din&mica_p_ara la politica industrial sectoria! 

El Peru habri ya en la decada de los 60 desarrollado algunos de los 

prerequisitos principales para un desarrollo sostenido, J para entonces hahia 

alcanzado un nivel de desarrollo similar al del Brasil <aunque hay diferencias 

obvias en lo que a tamano se refiere), la Republica de Corea (aunque esta 

ultima pudo contar con una ayuda co&siderable de parte de los EE.UU.). Malasia 

o Colombia. Sin etabargo, mientras estos paises duplicaron sus ingresos 

nacionales durante los siguientes 10 a 15 anos. y hoy son conocidos como los 

Paiscs recienteaente industrializados, el crecimiento econ6mico del Peru no 

pudo mantener P.l aisao ritmo. Hoy en dia, el PIB per capita del Peru no es 

mucho mas alto al que tuvo durante el periodo 1965-70. 

Por otro lado, al igual que otros paises, el Peru tiene buenas 

perspectivas de conformar el grupo de paises en desarrollo exitosos en la 

segunda generaci6n, debido a la diversifi~acion de su sector industrial, ~·1 

relalivamente calificada mano de obra; y su rica dotacion de recursos 

naturales. La politics industrial sera un factor decisivo para estimular 

este proceso. 

Como priaer paso, la politica industrial debe enfocarse a los requisitos 

de aquellos sectores que actualmente aparentan tener mayores posibilidades de 

reanudar el creciaiento industrial. Para identificarlos, sera necesario 

evaluar y revisar bajo una perspectiva internacional, la actuaci6n reciente de 

las exportaciones industriales peruanas. Despues de este program& de 

reactivacion J CDllO segunda etapa, el objetivo de la politic& econ6mica debera 

ser el establecer una nueva base para un crecimiento industrial sostenido y 

para facilitar la asignaci6n de recursos a (sub)ramas nuevas y dinamicas de 

acuerdo al grado de competitividad alcanzado por tales r ... s. 
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2.3.3.1 Politic& sectorial para la reactivaci6n econ6aaica 

A corto plazo, las industrias que se ap~yan en tecnologias bien conocidas 

y/o que utilizan en foraa intensiva mano de obra relativamente sin 

calificaciones, tienen aayores posibilidades para aumentar su eficacia a 

normas internacionales y contribuir a revitalizar la deaanda interna. Se 

tratara de responder a la pregunta sobre cuales son las raaas J las sub-ramas 

que deben recibir alenci6n especial en el Peru, siguiendo dos metodos 

diferentes: 

1. Un indice de grupos de productos que hayan demostrado un 

c011pOrt .. iento especialmente exitoso en los paises de 11enor 

desarrollo cOllO el desarrollado por Tuong/Yeats (1980) basandose en 

KichaelJ (1977). Utilizando informaci6n sobre el ca.ercio y los 

ingresos, Kicbaely puso en correlaci6n las estructuras de 

exportaci6n con las situaciones de ingreso relativo de los paises; y 

calculo los niveles de ingresos por producto debidos a las 

exportaciones para las diversas categorias CIIU, asi como para los 

niveles de ingresos de los paises debidos a la exportacion. 

Basandose en el trabajo de Kichaely, Tuong/Yeats identificcron la 

gama de productos manuf acturados exportados por los paises en 

desarrollo que en el pasado lograron mas exito (productos del grupo 

!), y con ayuda de extrapolaciones de los ingresos, identificaron la 

gama de exportaciones con posibilidades de lograr exito para los 

paises en desarrollo mas avanzados en la decada del 80 (productos 

del Grupo II). Los productos de los Grupos I y II figuran en el 

cuadro 11. 

2. Al Peru se aplica un analisis constante sobre la participaci6n 

constante en el mercado (PCM), que aclara la actuaci6n relativa de 

las esportaciones manuf actureras peruanas durante el periodo 

1975-80. 11 analisis del PCM es un metodo mediante el cual los 

indices anteriores de crecimi~nto de las exportaciones puede ser 

dividido null8ricamente, revelando asi un componente de comarcio 

aucdial, un componente sobre la composici6n de los productos, un 
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componeate sobre la composici6n del aercado, J un componente que 

represent• los cambios en la posici6n competitiwa internacional del 
l/ 

pais.-

En base al resultaoo de estos analisis, las exportaciones del Peru se 

clasificarin en dos grupos: 

11 primer grupo consiste en las exportaciones reales que lograron 

exito segun el analisis del PCM ("sectores de creciaiento real de 

las e!pOrtaciones"). Algunas de las exportacidnes traslapao con 

los productos del primer grupo segun Tuong y Yeats, aientras que 

otras se encuentran entre los productQS del segundo grupo, hecho 

este que merece especial atenci6n ya que denota las posibilidades 

del Pera para diversificar aas sus exportaciones. 

El otro grupo comprende aquellos productos de la clasificaci6n de 

Tuong J Yeats, que no se ubican entre los articulos exportados con 

exito de acuerdo con el analisis del PCM, pero que no enfrentan en 

el Pera condiciones particularmente adversas de producci6n 

("sectores con posibilidades de crecimiento de las exportaciones"). 

Sin eabargo, Ulbos analisis se apoyan en dotos hist6ricos, y por lo tanto 

no reflejan necesariamente toda la amplitud del crecimiento futuro. Este 

problema no puede ser resulto en su totalidad, pero alguna idea suplementaria 

puede obtenerse de la discusi6n anterior acerca de las nuevas tendencias de la 

economia 9Undial. Los tres elementos se combinaran para analizzr las 

!I El COllPOnente de mercado mundial es el aumento hipotetico de las 
exportaciones peruanas, asumiendo que la participaci6n del Peru en todas 
las exportaciones mundiales no sufriria cambios. Los especialmente 
interesantes C011POnentes de transacci6n de mercado J de producto indican 
si las ezportaciones se concentraron aas en productos de crecimiento 
dinaaico en el c011ercio mundial y en los mercados con un crecimiento 
rapido en las iaportaciones (coeficientes positivos); 0 en productos 
menos dinaaicos J mercados menos dinamicos (coeficieates negativos). El 
componente de transacci6n es residual y no capta necesariamente los 
cambios de transacci6n autentica a nivel de planta, puesto que tambien 
refleja wariaciones en los indices de cambio, cambios en el sis~ema de 
p~0110ci60 a las exportaciones, etc. Ademas, los coeficientes de PCM no 
demuestran una relaci6n causal. Por lo consiguiente, el valor de un 
analisis de PCB COllO instrumento analitico, depende fund ... ntalmente de 
una cuidadosa interpretaci6n de los resultados. 
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perspectivas de desarrollo de industrias seleccionadas en el Peru. A pesar 

del hecbo que una indicaci6n positiva en un sector aparenta ser muy tentadora 

en un mundo que caabia rapidaaente, la idenlificacion de sectores de relativo 

exito mediante este procediaiento, proporcionari inforaaci6n adicional en 

cuanto a las posibilidades de desarrollo J exportacion del sector 
1/ 

manufacturero peruano. -

De acuerdo con la clasificacion de Tuong J Yeats que aparece en el 

cuadro 9, son once los grupos de produclos que han deaostrado ser 

exportaciones de aucho exilo para los paises en desarrollo ais avanzados 

Cproductos del grupo I). Kientras la posici6n de ingresos relativos de 

paises 
ll 

pas6 de cerca del 18 ciento al 28 por por ciento en 1973, la 

posicion de ingresos relativa del Peru era unica11ente del 10 por ciento; 

1980 fue aun .as baja. Por lo que al apoyarse unicaaente en el analisis 

esos 

y en 

de la 

muestra representativa, no deberia esperarse que las exportaciones del Peru 

superen a los productos del grupo I. El hecho que el Peru ya haya demostrado 

tener bastante exito en la exportacion de nuaerosos productos del grupo 11 

Cc.f. 2.3.3.2) respalda la presuncion optiaista de que el Peru cuenta con los 

elementos basicos para volver a un creciaiento industrial sostenido: un sector 

manufacturero ampliamente desarrollado, una aano de obra calificada, 

empresarios talentosos y machos recursos naturales. 

Comparando los productos del primer grupo de productos de acuerdo co~ la 

clasificacion Tuong/Yeats, con los resultados del analisis del PCK, 

encontramos tres sectores que ban sido especiahlente exitosos en el Peru e 

!I En el caso del Peru, este enfoque para identificar sectores industriales 
que puedan calificar para medidas futuras de promoci6n, tiene ventajas 
adicionales. Anteriormente se argumentaba que las politicas de 
estabilizacion implementadas despues de 1975 tuvieron un impacto 
depresivo en los mercados nacionales. Casi todos los subsectores 
industriales sufrieron una fuerte disainuci6n debido a que disminuy6 la 
demanda. En tales circunstancias, 101 ell(>resarios Ctanto como los 
planificadores del sector publico) que encaran un aumento de sn capacidad 
ociosa, no ven actividades futuras promietedoras en el mercado nacional. 
Por lo tanto, un an•lisis del resultado de las exportaciones, 
especialmente en lo que se refiere a aercados de estructura parecida 
dentro del Pacto Andino, podrian brindar una senal valiosa acerca de las 
posibilidades futuras de crecimiento de los sectores industriales 
nacionales en una economia de recesi6n. 

ll La posici6n de ingresos relativos de cada pais, esta definida al igual 
que su PIB per capita, como un porcentaje del PIB per capita de los EE.UU. 
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Cuadro 9 

OBJETIVOS DE POLITICA SECTORIAL 

cnu J di&i to• 

!'hon& J Yeats) 

Sectorea de creci•ienlo •• eaporlaci6n 

•eal llailiaia de PCllJ!1 

IKtapa 1l 

Producloa del lo 1rupo 

611 Cuero 
631 lladera lerciada J encbapes 
633 Fabricacioa de corcbo 
651 Hilo• J fibres 
652 Teles de tejido de al&odon 
656 Productoa teal~lea aes 
661 Producto1 de c ... •nto de con1trucci0a 
612 Producto1 de cobre 
617 Productos de bojalat~ 
131 llaletas J carteras 
141 •ope, eacepto pieles 
151 Calzado 

Productoa del 2° IEJl.J!!! 

612 llanuf actaraa de cuero 
613 Pielea para natid.1 
629 Articulos de ,.,.., ae1 
632 Benufactaras de .. dera, aes 
642 Articolo1 de papel 
653 Talas de tejido1, no •l&odon 
654 Encajes J ciatas 
655 Productos teatiles especiale~ 
657 TapetH 
662 Productos de ercille 
665 Cristaleria 
666 Ceriaica 
671 Hierro ea lia,otes 
672 Lia,otes de bierro J acero 
676 liele1 de acero 
611 Producto1 de plat• J platino 
615 Productos de plomo 
616 Productos de zinc 
619 Producto1 de .. tal no ferro10 
692 Coatenedore1 de .. tal 
693 Producto1 de al .. bres no elictrico1 
694 Clavoe J tornillo1 
696 Cuchilleria 
697 E41aipo1 dome1tico1 de .. tal ca.Un 
691 llaaufactura1 .t.. .. tal, ne1 
723 llaquinaria de di1tribuci6a electric& 
724 lquipo de telecoaunicacion•• 
733 Yehiculo1 no 111>torizado1 para carretera 
735 larco1 J boles 
142 Iopa de piel 
163 Peliculas para cine 
864 lelojea 
191 ln1tr ... nto1 musicales 
89:> l•pr1101 
194 Articulo1 de deporte 
197 Joreria de plat• J oro 
199 Otra1 .. nufactura1 

651 
652 
656 

682 

141 
151 

657 

665 
666 

611 
(615) 

192 

197 

Polencial!!1 
lat.ape 21 

631 
633 

687 
131 

612 
613 
629 

642 
653 
654 
655 

662 

686 
619 
692 
693 
694 
696 
697 
691 
723 
724 

735 
142 

164 
191 

199 

f!!!n1!: Tuon1/Yeat1 (1910: 5311; Anlli1i1 PCll lpreparado por la OllUDIJ. 

11 Producto1 de ealto en 111 e1port1cione1 entre 1975 J 1910. 

~I Loa sector•• de poaible creci•lento son aquelloa cur•• po1ibllldade1 de 
producci6n no son pue1ta1 en tel• de juiclo por lndicaclonel contradlctorl11 
actual••· 
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igualaente en la aayoria de los paises en desarrollo: los textiles, el 

calzado; y de scuerdo a la dotacion de recursos peruanos, los productos de 

cobre. 

(a) Textiles J productos relacionados. 

El Peru ha sido durante largo tietapO, productor de algod6n de buena 

calidad; y segur&11ente es uno de los lideres en la producci6n de 

lanas especiales (llama, alpaca). Sin eabargo, estos productos 

lograron unicamente tasas secundarias de creciaiento en ~l aercado 

internacional durante los anos 1975-80. 

Los signos negativos en la coaposici6n del aercado en el analisis 

PCM (exceptuando el caso de la lana) parecen indicar que las 

condiciones desfavorables del aercado aundial, asi como la evolucion 

en aercados de exportaci6n especificos, son en parte responsables de 

tales resultados. 

Un vistazo al sector de la industria de transformaciones revels una 

imagen compleja. Las exportaciones de hilos J fibras textiles 

(651) y las prendas de algodon tejido (652), que son los subsectores 

cuantitativamente a&s importantes, tuvieron una evolu:i6n 

dinamica. Otro tanto ocurri6 con los sectores 655 (prendas 

textiles especiales y productos relacionadosl, 656 (articulos 

confeccionados, principalmente de productos textiles, sin otras 

especificaciones) J 657 (alfOllbras, tapiceria, etc.) que son de 

menor iaportancia cuantitativa. El CIIU 653 (telas textiles que no 

son de algodon) mostraron menor dinaaismo al coapararlos con otros 

sectores de este grupo. 

La producci6n de hilos y fibras textiles ha sido el sector mas 

importante en estP. subgrupo (agregando a&s de un 48 por ciento al 

crecimiento del sector), seguido por los tejidos de algod6n 

(anadiendo un 27,6 por ciento). Aabos productos fueron export~dos 

casi exclusivamente a aercados de paises industrializados (91,7 por 

ciento y 94,3 por ciento respectivaaente), siendo los principales 

paises importadores: Austria Cun pais que en 1975 no importaba nada 

del Peru>, y los EE.UU., respectivamente. Las demas exportaciones 

\ 
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a los paises de .. nor desarrollo fueron a Chile, Bolivia y Ecuador, 

mostrando asi una fuerte orieataci6n regional. El grupo CIIU 657a 

aun relativamente poco importante (alfombras, tapiceria, etc.) 

revela una distribuci6n regioaal casi identica Caci taabien son los 

EE.UU. los principales importadores). 

Por otra parte, los mercados para la exportaci6n de tejidos que no 

son de algod6n (653). y aan .as los tejidos textiles especiales y 

productos siailares (655>. asi coao los articulos confeccionados 

(656), se encuenlra principal.aate en lllltrica Latina (un 89,7 por 

ciento y un 95.l por ciento). llientras la Argentina ha sido un 

aercado iaportante para la esportacion de tejidos que no son algod6n 

(24,7 por ciento), las d..&s sabcategorias se exportaron J 
exclusivamente a aiellbros del Pacto Andino y a Chile. La falta de 

dinaaiS110 en estos .. rcados de exportaci6n se refleja en los efectos 

negativos (655, 656) o poco positivos de la composici6n del mercado 

de estos productos. Debido a los continuos probleaas econ6aicos de 

la mayoria de paises de la region, asi COllO al auaento de la 

coapetencia por parte de los productores del sureste asiatico, no 

parece baber posibilidades para que tales exportaciones auaenten 

rapidamente, a pesar de la ventaja peruana de estar cerca de dichos 

aercados. Una reorientacion de las exportaciones bacia aercados de 

a&s rapido creciaiento en lo• paises desarrollados, requeriria que 

partes de la industria productora de fibras .. joraran previamente su 

eficacia. •o obstante, aun si se lograra este objetivo, los 

efectos de la composici6n de lo• productos, nulos 0 aun negativos, 

indican que solo auaentaron mocleradamente en el comercio aundial. 

Un factor estrategico iaportante para estimular la industria textil, 

es su directa vinculaci6n con la produccl6n de prenda1 de ve1tlr. 

La industria de prenda1 de vestir (841) experi .. nt6 un notable 

auaento de las exportacione1 durante el periodo que 1e esti 

considerando. Un 93 por cieato de este creciaiento de las 
l/ 

exportaciones debe atribuirse al aU11ento de la coapetitividad.-

Una ojeada a la distribaci6a de las exportaciones en el pais, 

l/ Tal cOllO se enfatlzara en la Parte 1. e1to no iaplica nece1arl ... nt• un 
auaento genulno de la coapetltividad a nivel de planta. 
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reYelaria la creciente iaportancia de los .arcado• raglonales. 

Unic.-ente an 33.2 por ciento del a1111ento de las exportaciones puede 

atribuirse al creciaiento de las importaciones de los paises 

industrializados. aientras que un 66.8 por ciento del auaento total 

de las erportaciones se debi6 al creciaiento de las iaportaciones de 

otros paises latinoamericanos. 

Resuaiendo. los productos textiles y las prendas de Yestir tienen 

boy en dia ... cbisiaa iaportancia para el Peru. Los productos que 

usan tejidos naturales tienen aparentemente buenas oportunidades de 

aantener y auaentar su c011petitividad en el aercado ... adial en poco 

tietapO. Tales productos. debido a su importancia caantitativa, 

constituyen un objetivo e1cepcionalaente prometedor para la politica 

sectorial. En el capitulo Ill se discutiran las recomendaciones 

para una politica para superar los probleaas actuales y estiaular el 

creciaiento a largo plazo en este sector. 

{b) Los productos de cobre. 

La e1tracci6n del cobre ha sido siempre auy iaportante para la 

econoaia peruana. Esto se e1plica por el becbo que los grupos CIIU 

682 (cobre procesado) y 283 {ainerales y concentrados de aetales 

basicos>. representaron aas del 55 por ciento del auaento total de 

las exportaciones. Su crecimiento combinado entre 1975 y 1980 

represent6 aas del 48 por ciento del aumento total de las 

e1portaciones. Sin embargo, ese crecimiento fue aas bajo que el 

indice pr011edio de creciaiento de las e1portaciones, resultando en 

una disainaci6n de la participaci6n de las exportaciones de cobre, 

en las erportaciones totales, a un 41 por ciento en 1980. Los 

coeficientes del PCll dif ieren en cuanto a 101 efectos de la 

coaposici6a de los productos (CIIU 282, aineral de bierro, revela 

valores negativos aientras que los de cobra procesado son 

liger ... ate positivos), aunque tienen una coaaposici6n de mercado de 

uniforaidad positiva. Esto indica que la falta de dinaaismo de 

estos prodactos en el coaercio mundial fue coapansado an parte 

e1portando a .. rcados aas dinamicos. Un 70,2 por ciento de 101 

ainerales J concentrados fue exportado a paises indastrializados, 

habiendo los 11.UU. importado un 26,1 por ciento. lntre 101 paises 
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8eDos adelantados, el pais que ais iaport6 fue 118xico (21,4 por 

cienlo). Los coeficientes de exporlaci6n del cobra procesado (CllU 

682) ... eslran una dislribuci6n geogrifica casi id,nlica, yendo un 

70,8 por ciento hacia los paises induslrializados, J cerca del 90 

por cienlo del reslo de las exportaciones a los paises en desarrollo 

ms awauados. En cuanlo al cobre procesado, el Jap6n reeaplaz6 a 

los EE.UU. comio i11POrlador lider, aientras que el Brasil eaergi6 

coma el principal iaporlador lalinoamericano. 

La concentracion de las exporlaciones de cobre en lo• paises 

indastrializados J en los paises en desarrollo relativa11enle 

adelantados, refleja 1ue la ulilizaci6n del cobre como insumo en 

bienes de consumo y de inversion esla baslante liaitado en la mayor 

parle de los paises en desarrollo. Como los productores deben 

adquirir experiencia en los aercados locales antes de llegar a ser 
l/ 

compelitivos inlernacionalmente- • el Peru en su actual etapa de 

desarrollo tampoco cuenta con condiciones previas especialmente 

pr011etedoras, ni locales, ni internacionales, para utilizar en mayor 

escala el cobre procesado en productos mas sofisticados. Esto nos 

conduce a la pregunla sobre si eslimular las pri11eras etapas del 

procesaaienlo del cobre constituye un buen objetivo para las 

politicas peruanas. Por un lado, puede argumentarse que el 

procesaaiento del cobre va acompanado de una reduccion de peso de 

casi un 65 por ciento, lo que resulta en una ganancia de mis del 5 

por ciento sobre los costos de transferencia, debido a la 

d • . . 6 21 i i 1 isa1nuc1 n en los costos de transporte.- Ad c ona aente, y lo 

que es ais imporlanle a largo plazo, el progreso tecnico parece 

favorecer una concentraci6n de las actividades de extracci6n, 

refinado J procesaaiento en un solo lugar, ya que los nuevos y 

eficientes procesos conlinuos de fundici6n de 11etales demandan 

unidades de producci6n integradas. Por otro lado, relativamenle, 

para tales procesos es necesario mis capital, adeais de que no 

esti1111lan grandemente la economia en tel."lllinos de creaci6n de 

!I Este panto fue primero presentado por Linder y posterlo1.'98nte afil."lllado 
por Y ... zawa en el caso del Jap6n. 

~I Ver Radetzty (1976). Sin embargo, este efecto no existe si se transforma 
el cobre negro en cobre refinado. 

\ 
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eslabonaaientos industriales anteriores y posteriores. Tales 

arg1111entos sugieren que a largo plazo, el Peru bien pudiera 

convertirse en an abastecedor ca.pelilivo de cobra en las diversas 

etapas de su procesaaiento. considerando que el sector cuprifero 

tiene actua1aente una gran iaportancia cuantilativa para el 

desarrollo de las exportaciones del Peru, es necesario evaluar 

cuidadosa.ente las tendencias futuras en el .ercado aundial del 

cobre, asi coma su P•~l dentro de los planes nacionales de 

desarrollo. Si los productores nacionales logran .. ntenerse al dia 

con los desarrollos tecnologicos de este sector, el Peri deberia 

poder defender su posicion cOllO uno de los principales productores 

aundiales de cobre. Sin eabargo, en esle caso, el principio que 

guia la politica econ6aica deberia ser la dolaci6n de condiciones 

adecuadas para la inversion, en lugar de subsidiar las exportaciones 

de cobra procesado. 

Olro aspecto a considerar, es la posibilidad de &U88ntar la 

produccion de cobre, ante la incierta situaci6o del 11ercado mundial 

del cobre. Apoyandose en los planes de inversibn que existian en 

1979, se ha esliaado que la producci6n peruana de cobra auaentara 

entre un 5 y un 5,5 por ciento anual hasta 1990. Si se vende este 

escedeote en el 11ercado mundial, la parlicipaci6n del Peru en el 

mercado 1111adial auaentaria considerablemenle, aun si se realizaran 

allisiaas previsiones acerca del desarrollo de la deaanda aundial de 
l/ 

cobra.- Podria resultar ser auy dificil que le Peru a1111entara 

considerablemienle su participaci6n en el aercado 1111ndial, mientras 

nuevos proyectos cupriferos (por ejemplo en Filipinas J en 
2/ 

Pa~ua-•ueva Guinea)- se suman al excedente 8Undial de oferta de 

cobre. Chile, que es UDO de los mas eficientes produclores 

mundiales de cobra, tambien est& hacienda grandes esfuerzos por 

obtener una posici6n aun mis fuerte en el 118rcado ... ndial.it 

!I En relaci6n a estas cifras y por otros comantarios valiosos sobre el 
sector ainero, ver o .... rt Alfredo, Econoaia Kinera, Liaa, 1981. 

ll Con considerables ventajas en lo que respecta a lo• costos de transport• 
en los aercados de creciaiento del sureste asi,tico y del Jap6n. 

11 Ver LA Regional Reports, Southern Cone, 1 de septieabre de 1984. 
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Tanto una ewaluacion demasiado conservadora scerca de las 

posibilidades de substituir en los aercados de energ6ticos, 

esti ... lada por el auaento en los precios del petr6leo (que a su vez 

afecto a las industrias que se apoyaban en el cobre), como las 

oscilaciones descendentes de las econoaias de los paises 

industrializados, ban contribuido a crear un exceso en las 

capacidades internacionales. Aun si se pudiera corregir el debil 

creciaiento de los paises i~dustrializados a tiempo, J bubiera un 

nuevo J duradero periodo de creciaiento, la probablemente disainuida 

elasticidad de ingresos del cobre. reduciria la posibilidad de 

nuevas politicas expansionistas. Si se toaara adellis en cuenta que 

las nuewas unidades de producci6n inlegrada requieren grandes 

inversiones de capital sin proporcionar estiaulos a la econoaia que 

ofrezcan eslabonaaientos posteriores J creaci6n de empleos, podria 

considerarse la reforaulacion de la politica peruana para el 

cobre. Esto podria liberar considerables recursos finaneieros que 

podrian utilizarse para reactivar sectores con mis posibilidades de 

eslabonaaiento J de creaci6n de empleos, sin daiar la capacidad de 

produccion de minerales J de exportacion. 

En sintesis, las dimensiones de este sector y las actuales 

condiciones del mercado del cobre, hacen que el formalar un paquete 

de politicas sectoriales sea una tarea muy importante pero a la vez 

muy dificil. Con seguridad existen algunas posibilidades para el 

auaento de la producci6n de cobre a mediano y largo plazo. Sin 

embargo, la dramatica evoluci6n del mercado mundial del cobre, asi 

cOllO la creciente importancia de las sustituciones a partir de 1979, 

exigen una cuidadosa evaluaci6n del futuro papel del sector del 

cobre. 

Cc) El calzado. 

Este es uno de los sectores tradicionales de utilizaci6n intensiva 

de aano de obra. El crecimiento excepcional de este sector Clas 

exportaciones crecieron de casi cero en 1975 a EU $7.897.000 en 

1980), asi coma un efecto Cligeramente) positivo en la composici6n 

del producto, parecen ser una indicaci6n de que existen 

posibilidades para el Peru dentro del mismo. No obstante, las 
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exportaciones de cal%ado estuvieroo orientadas casi exclusiv ... nte a 

paises latinoaaericanos (84,l por ci~nto>. de las cuales Bolivia 

recibio alrededor de una tercera parte. Otro aercado de 

iaportancia en la America Latina J que adeais es un fuerte 

coapetidor. es la Argentina. Si bien el futuro de las 

exportaciones peruanas a la Argentina es incierto. las excelentes 

exportaciones hacia los aercados regionales J hacia el Pacto Andino, 

podrian indicar que el sector de110strara su viabilidad en el mercado 

aundial. En realidad, la producci6n de calzado requiere 

relativamente todavia aucha aano de obra. incluso en los paises 

industrializados. Por lo tanto. las posibilidades de promover con 

exito esta raaa, en un prograaa de reactivaci6n econ6mica. son 

grandes. si la industria logra obtener insumos a precios razonables. 

La politica sectorial para la diversificaci6n econ6mic~ 

La segunda generacion de los sectores de exportaci6n se debera extender 

sobre una gama cada vez mas extensa de raaas de fabricaci6n, mediante la cual 

los productos intensivos en '!\&DO de obra ya no son identicos a los sectores 

completos. sino mis bien a los subsectores o aun a los subprocesos. Mos 

podriamos apoyar nuevamente en la clasif icaci6n d~ Tuong/Yeats para apoyar 

esta aseveraci6o y obtener una idea preliminar acerca de la direcci6n probable 

que tomara el presente proceso de desarrollo. El numero de productos del 

segundo grupo es .as de tres veces mas grande que el numero de productos del 

primer grupo. 

Aunque la producci6n industrial peruana para el mercado internacional se 

ha iniciado recientemente, ya ha habido alguna1 exportaciones de productos que 

ban obtenido exito y que corresponden a la segunda generaci6n: 657 

(alfombras), 665 (producto1 de vidrio>, 666 <cerimica}, 681 (productos de 
l/ 

plata y de platino), 892 (impresos>; J 897 (joyas de oro J plata}- . 

·!/ Los sectores de crecimiento real en el Peru tal cual ban 1ido 
identificado1 en el analisis PCM, y que al mismo tiempo pertenecen al 
segundo grupo de productos 1egun Tuong/Yeats. No 1e incluye el grupo 
CIIU 685 (plomo} por sus pocas posibilidades de crecimiento. Ver el 
cuadro 9. 
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La experiencia peruana demuestra que el Peru cuenla con un iaportante 

talento eapresarial y con una .. no de obra calificada, que le peraiten 

ingresar al aercado internacional con productos .as sofisticados, si adeaas 

existe una politica de apoyo a las exportaciones. Adeais de los siete 

productos del Segundo grupo que ya probaron SU exito en las exportaciones, 

casi todos los oeais productos del segundo grupo podran, a mediano plazo, ser 

producidos por las eapresas peruanas. Una observacion mas cuidadosa de estas 

ramas indica que los procesos productivos de las aisaas, son relalivamente 

heterogeneos, y que ya no se apoyan exclusivamente en mano de obra barata y no 

ca li ficada. Cinco de eslas raaas parecen ser auy promeledoras, puesto que 

ban adquirido alguna experiencia en exporlaciones, aunque el valor absolulo de 

sus exportaciones ha sido relativaaente pequeiio: tejidos que no son de algod6n 

(653), productos de eslano (687), equipos domesticos de metal comun (697), 

arliculos de viaje y carteras (831) y articulos de deporle (894). 

Por lo tanto, podria decirse que el periodo de aprendizaje necesario para 

pasar con exito de la primera a la segunda etapa de la polilica seclorial, una 

vez que el proceso de crecimiento este en camino, podria ser, en el Peru, 

relalivamente corto. La planificaci6n real de politicas podria 

conceptualizarse de modo que se alaquen de una sola vez todos los problemas 

que plantean ambas estrategias (aunque se debe prestar una atenci6n debida a 

la secuencia de ambas). El apoyo a los sectores tradicionales (como los 

textiles y el calzado) y & los sectores de nuevo crecimiento, debe hacerse 

reformulando simultaneameLte las politicas relativas a las inversiones 

extranjeras directas y la~ posibilidades para transferir tecnologia en general. 

2. 3." La politica in.g~~~~rial y el papel que desempeiian los merc_<!.QQi; __ 
nacionales den_!:r~ del Grupo Andino 

Se ha enfatizado que \HJ;l industria moderna viable, depende es1!llC ii.; lmente 

de los grandes mere ados, no ~;olamente para lograr economias de es ca la, s ino 

porque tambien se necesita uua complicada red de industrias complementarias 

que se proporcionen insurnos ~ servicios especializados. Los merc:ados Je 

productos terminados adeauis Jtl los urcados especializados para diver:rns 

insumos, deben tener un tamanc: ainimo. Si el Peru pudiera abrirse al mercado 

mundial sin problemas, este requisito previo para el crecimiento industrial, 

seria inmediatamente satisfecho. Como esto no es posible ni a mediano ni a 

\ 
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corto plazo, J se necesitan grandes aercados urgentem.ente, la integraci6n de 

los mercados Andinos es un elemento auy iaportante en la soluci6n de tal 

dilema. 

La experiencia durante el periodo 1975-80 permiti6 observar que mejora~ 

el acceso a estos mercados tuvo realaente un fuerle impacto sobre el 

crecimiento de las exportaciones, adeais de acoapanar el desarrollo de una 

serie relativamente diversificada de industrias. Las exportaciones a otros 

paises latinoamericanos muestran tendencias similares Cespecialmente en el 

caso de Chile, aunque no en el del Brasil). 

Por lo tanto, no parece haber dudas de que la regionalizaci6n de los 

mercados tiene un impacto positivo sobre las exportaciones y sobre la escala 

nacional de produccion. Debido a ello deberia continuarse con los esfuerzos 

de liberalizacion al interior de la region, para estimular aun mas el proceso 

de integracion. 

Sin embargo, ni siquiera el Mercado Andino completamente integrado puede 

sustituir al mercado aundial. Kas bien, puede constituir un elemento muy 

valioso en el camino hacia la maduraci6n econ6mica, lo cual ademas requiere 

observar y explotar lo que el aercado aundial ofrec~ a los paises en 

desarrollo. En la practica, ello significa que hay posibilidades para que 

las industrias locales encuentren mercados adicionales en los paises Andinos, 

aunque debe evitarse que la politica de integraci6n sea privada de sus 

ventajas y sea concebida unicamente coao una politic& que apoya la sustituci6n 

de importaciones en gran escala. Las politicas orientadas al mercado Andino 

deberian por Ull lado buscar un Sistema comun de barreras comerciales e 

incentivos a la exportacion ante terceros paises (que podria ser orientada de 

acuerdo con las politicas nacionales que aca se sugieren), y por otro lado, 

relajar los esquemas de planificaci6n industrial interregional combinados con 

una politica de mayor apertura hacia la tecnologia extranjera. 

2.3.5 Estructura de politicas para una politica sectorial 

En las secciones anteriores, se enfatiz6 la importancia de los mercados 

internacionales para el desarrollo de una industria domestica viable, se 

subray6 la necesidad de aumentar la productividad de las industrias locales lo 

\ 



- 52 -

mas pronto posible, para lograr acceso al mercado mundial. Uno de los 

principales probleaas que enfrenta el Peni para lograr un desarrollo es que en 

este aomento tiene que apoyarse en el 11ercado mundial <iaportacioness y 

tecnologia), para estiaular el creciaiento nacional, aunque s6lo 

posterioraente podra adquirir competitividad. Ese "desfase" tiene 

consecuencias en el diseno de una politica industrial. 

Las exportaciones 

El principal instrumento peruano en la proaoci6n de las exportaciones ha 

sido ~l sistema CERTEX (certificado de reintegro tributario), que es un 

sistema de devolucion de impuestos que se apoya en el precio del producto 

final. A partir de 1980, bajaron los indices del CERTEX, pero volvieron a 

subir en 1984 a un aaxiao de un 35 por ciento del valor FOB (Decreto 291). 

Este esquema de promoci6n de las exportaciones logr6 estimular con exito las 

exportaciones no tradicionales durante el periodo 1975-80. Su debilidad 

principal estriba en que se aplica al precio del producto, en vez de aplicarse 

al valor agregado neto. De manera que en algunos casos, algunos productos 

con infimo contenido de valor agregado nacional, reciben un fuerte subsidio (o 

sea como participacion del valor agregado). En consecuencia, se discrimina 

una transformacion mayor (o sea anadir al valor agregado nacional). Otro 

problem& es que se proporciona indiscriminadamente un CERTEX adicional a los 

productores fuera del Area Metropolitana de Lima (CERTEX descentralizado), lo 

que equivale a subsidiar parcialaente las producciones, que de todas maneras y 

por varias rezones, deben ser localizadas fuera del area metropolitana. 

Sin embargo, la reestructuraci6n de todo el sistema de uw.nera que se 

apoye en el valor agregado, podria no ser aconsejable en la actualidad. Un 

nuevo esquema apoyado en infol"ID&ci6n sobre los valores agregados es mas 

complicado, puesto que no consideraria unicamente el valor agregado generado 

por el productor del p~oducto final exportable, sino tambien el ~alor agregado 

domestico generado hacia atras en la cadena productiva. Adem&s, tal 

reestructuraci6n tendria, a corto plazo, efectos negativos sobre aquellas 

industrias que se foraaron durante la ultiaa decada, dentro dol present• 

esquema. Para evitar mas probleaas dentro del presente ~squema de incentivos 

CEITEX, este no deberia cambiarse a corto plazo, con ex~·· ~6n de un 

condicionamiento de la descentralizaci6n CERTEX, J de l~ introducci6n de un 

' 
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minimo de contenido de valor agregado (per ejemplo un 20 por ciento). Tales 

medidas no tendrian ningun efecto secundario, pero dificultarian el que 

aquellas industrias que tienen un bajo nivel de transformaci6n, explotaran los 

subsidios, J disainuirian el prejuicio implicito en el si~tema, bacia aas 

transformaciones. 

Otro irstruaento para la promoci6n de exportaciones que sigue totalmente 

las lineas de los requisitos del GATT es la implementaci6n de esqueaas de 

primas a la exportaci6n, los cuales permiten a los exportadores adquirir 

insumos para la producci6n de bienes para la exportaci6n, a precios del 

mercado mundial. Contrariaaente a los subsidios directos a las exportaciones, 

una mayor dependencia en esquemas de primas a la exportaci6n reduciria el 

riesgo de que paises iaportadores t»aaran medidas compensato~ias. 

El actual sisteaa peruano de promoci6n a las exportaciones proporciona a 

las empresas exportadoras la oportunidad ya sea de beneficiarse de todo el 

incentivo CERTEI sobre el precio de venta del bien a exportar bien que 

debiendo pagar todos los aranceles sobre los insumos intermedios, o 

beneficiarse del esquema de primas a la exportaci6n para los insuaor 

imp~rtados, recibiendo el incentivo CERTEX unicamente en el coaponente 

domestico de valor agregado de las exportaciones. Los exportadores peruanos 

prefieren general.aente la primera alternativa, indicando durante las 

entrevistas llevadas a cabo dur&~te la visita al Peru, que el esqueaa de 

primas a la exportaci6n era menos atrac~ivo debido a los procedimientos 

administrativos, tan complicados y lentos. 

Sin embargo, a aediano y largo plazo, se aconseja desplazar el sistema de 

incentivos a las exportaciones a partir de los subsidios directos a las 

mismas, hacia incentivos mas indirectos que aumentarian la eficacia, J por lo 

consiguiente, la coapetitividad internacional de los exportadores. Los 

paises industrializados utilizan tales medidas que son consideradas 

generalmente, de acuerdo con las normas dal GATT (estos temas seran discutidos 

con mas detalle en el capitulo 3.3.2). 
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La transferencia de tecnologia 

La politica lecnol6gica deberia procurar explolar las 918joras 

lecnologicas extranjeras para ventaja del Peru. Esta larea no puede ser 

realizada sin conlaclos inlensivos y cooperaci6n con eapresas lransnacionales 

CETN), y los paises induslrializados y los de recienle induslrializaci6n, que 

lrataran de negociar para ellos la maxima parlicipaci6n en el aumenlo de los 

ingresos. Sin ~argo, precisamenle la inlensificaci6n del vinculo entre la 

lecnologia extranjera J las condiciones locales favorables a la produccion, 

crearan fuenles adicionales de ingresos en casi todos los casos, para que cada 

una de las parles pueda lerainar en aejor posici6n que antes. Una vez que se 

eslablecen las reglas que peraiten una parlicipaci6n ainiaa de todas las 

partes involucr~das en el proceso de crecimiento, se eliaina el mayor 

obstaculo pa~a una aayor cooperacion. Uno de los primeros pasos al formular 

politicas sectoriales (J generales), deberia ser el diseio de polilicas que 

procuren conJiciones de seguridad y de cooperacion para las empresas 

extranjeras, licencialRrios e inversionislas. Puede decirse que por regla 

general, entre aas seguras sean las obligaciones necesarias iapuestas a los 

agentes econO.icos exlernos, mas favoreceran las mismas al Peru. Esto no 

excluye que puedan endurecLrse las reglas para con las nue~as empresas 

extranjeras una vez se haya oblenido un crecimiento sostenido, J que el 

mercado local haya adquirido importancia para los extranjeros, como es, por 

ejemplo, el caso del Brasil. 
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Capitulo 3 

LA INDUSTRIA TEXTTL 

3.1 Estructura, c011pOrtaaiento y caracteristicas de la industria textil 

El complejo textil incluye la produccion de bilo a partir de fibras 

sinteticas y naturales, de tejidos de urdimbre J trama J tejidos de punto, de 

productos textiles tenainados (productos eslos que se encuenlran incorporados 

en la CllU 321), asi ca..> de ropa (ClIU 322). 

Los subseclores de bilados y lejidos son los llis iaporlanles, 

representando un 52 por ciento del empleo J un 63 por cienlo de la produccion 

bruta del complejo lexlil (ver Figura 5). Cabe 11encionar que el lamano 

promedio de una fibrica de lejidos (promedio en terainos de numero de 

trabajadores por eapresa), es bastante pequeno (78 empleados en 1979), aun 

cuando se da el caso de que algunas empresas son aucbo mis grandes. La 

industria de la confeccion es principalmente una industria de pequena escala, 

con un promedio de 18 empleados por fibrica en 1979. 

FIGURA 5. EL DPLIO, LA PRODUCCION Y EL VALOR AGRECADO POR SUBSECTOR DE 
LA INDUSTIIA TF.ITIL, 1979. 
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La producci6n de textiles CCIIU 321) exhibi6 un rendlalento varlado 

durante la mayor parte de los anos 70 ever cuadro 13). Despues de haber 

alcanzado el maxiao de producci6n en 1979, esta ha venido disainuyendo en 

terminos absolutos. Los hilados y los tejidos {CIIU 3211) experlaentaron un 

crecimiento fuerte durante la segunda mitad de la d6cada del 70, aientras la 

producci6n de ropa {CIIU 322) y la de tejidos de punto CCIIU 3213), 

disminuyeron drasticamente entre 1975 y 1979. No obstante, la disminuci6n de 

la producci6n d~ aquellas empresas regist=adas oficialmente, acompan6 a un 

aumento de la producci6n de prendas de vestir en el sector extraoficial. El 

consume aparente de todos los articulos textiles Chilo, telas J prendas de 

vestir) disminuy6 de 4,4 Kgs. per capita en 1975, a 3,2 Kgs. per capita en 

1981 Cver cuadro 10). 
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FIGURA 6. INDICE DE PRODUCCION REAL EN LA INDUSTRIA TEITIL, 1970-1983 

(1973 = 100) 
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Entre 1980 J 1982 los aranceles para productos textiles fueroo reducidos 

de manera importante Cver cuadro 11). Los a~anceles para lo• bilos, las 

telas y las prendas de vestir equivalen todos actualmente ~ ~o 69 por ciento, 

mientras que los aranceles de importaci6n sobre las fibras hlladas, son mas 

bajos. Si comparamos la estructura proteccionista que existe para los 

textiles peruanos, con la que existe en otros 20 paises en desarrollo ever 

cuadro 12), observaaos que el nivel promedio de aranceles oo se diferencia 

grandemente del de la mayoria de los demas paises, aunque es ootablemente 

\ 
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Cuadro 11 

CAHBIOS RECIENTES EN LOS ARANCELES A LAS IHPORTACIONES 
DE PRODUCTOS TEXTILES Y HAQUINARIA TEXTIL 

TEXTILES 

Art{culo/Fecha Ef ectiva Ene.1980 Jun.1980 Set.1980 Ene~l982 

Fi bras textiles 60+10* so 40 46 

Hilo 70+10* 70 60** 69 

Hilo para filamento 40 46 

Te las 100+10* 90 60 69 

Prendas de vestir 120+l0*+20x 100+20x 60 69 
= 150 

* Impuesto Adicional. 

** Excepto Hilo para filamento y Poly~ster 

X Recargo para Bienes por piezas. 

Impuestos a las Importaciones de Maquinaria Textil 

Artfculo/Fecha Efectiva 

Marcos para hilado 
Tel ares 
Urdiembre-para uso dom~stico 
Urdiembre-para otros usos 
Tejido circular para uso dom~stico 
Tejido circular para otros usos 
Equipo auxiliar 

Fuente MITI. 

Setiembre 1980 

10 
15 
55 
25 
25 
15 
15 

Enero 19?.2 

11,5 
17,25 
63,25 
28,75 
20,75 
17,25 
17,25 

J 



:. 

-: 

:::: 
:. 
;: 
'.: 

=-

.. .. • ;J ... 
c 

.. 
• .. .. 
0 

~~·: .... .... .... 
<c" 
--t &: .., ... 

I Q 

"I ~ c 
i 

~, ! 
; 
"" .. 
•' :: ;:· 

~ 

" , .. , .. 
!o 
·-1• ·-. -· .. ~ 
c"' 
.i 

,,,'! 
cl;; •c 
~t~ 
,.~ 

~i 
• • .. .. 
0 .., -·· • < .. -.. . .... . c .. 

.. ~ 
-1 ... r;; .. ,. 

" : 
j! 

s <I ~i w .... 

v .,, .. .. . 
., 1 • ., 
~ ... c 
.. c , 
~ ... .. - . 

.t: .. ,, . . .... 0. 
~~~~~~o--~•-••o~-•--o 

~~·=~-~~·~·=~· -~---~ 

'T • .., . .... ... 
~•Q---~~~~•"-•o-o•oo• 

-~4c~---~·-•~~ ~••·--

;, 
o-v • -··· -~~~O~~-~"~-••O•O~~--

~-•-o-~~---ft~• ft•~~~--- ...... 

- . .. 
·-·~"~~-~e~-~•ON~80•• 
~Q~~~-~--oo••- N~••~-- - --

.. l .,,_ -
.;j :l .• _ r- - ~ .;. • • J ~ J' :" - 0,::: & - - ,. .. ~ 
,,...-~-· ... -·•..;,.r- ,.. •• ~. -

• '":-: - ;.;- 8 
-··• ~~---~o--~•N•04• 
--•••---~~~-r- -~-~ -

- - ·,. .. 
Or•-~QQ,~-N,ONO•--~~--- ~··----·~-·~ ~-~,..--

•r•o~~~4~-~~~aa•~o~•• 

~~··· - -··,~~ -~~~-

· .. "l ~ &. C,,i ..... 
•-~~~~·o~o•~•~o~~-~c~ 
H~- ~ • ~--~N •NN 

~ .., . ... . 
,... .,. r· .s ,;, - C ~ .I> •• O • • ""' 0 • • • "::> .::t ... 
- ..... - .... • - .... ,., ,,,. • - ,.. - -i ,.. ,.. 

o~•·~~~o,~-~-~o~•-
-.-- .. - .. I" ............ .. 

" .r .... - ...... , . .> ~ - ~ - , .. ·= ";;. ...... - 0 - ,., 
,.... ,., .. - .J r. - ... - •.• ., ,... ""'I -

., ~., ... , . . ' 
~. :: ·~t;.: ~.:;(''!;1'""" 1 :~::.r: ~~le ;~:;':i~::,:.j'* ... r 

... . .. 
- ... --- ,.. - ;; ~ 
~-- ·--·-· ·----~ . r~•--~4•~•~• ••~•~~--
-•---•~r•-•---••-•---- ~ c,.. Q..- ·-. ,... - .... - • - • _ .. tr~-·- .... --- -- •• . -- . -- ... . ·--;; ... ., -o c- ... -.- ... > 

.. 'J ... c., c: .,_ • 
.., ... .,: .. .JV ... 91-..,,:_44c;,; 
~ . . *° 1 ... . J 'll W II .... ·t: ,.J " 'f ,,. II ..,.'. •1i1•- .. 1J ... a ... ~• , ... .,o 
"'r1·• ....... ---~·--=~- ... -c:~ .. , ••• _ ........ ~-··j._.,, 
4 :t , 1.· ·• •, L $' r Z • • •..., w ..i ... t• 1>· • 

- ')O -



- 60 -

superior al de la Republica de Corea. Por otra parte. en lo que respecta a 

las aedidas proteccionistas no arancelarias (recargos, licencias, cuolas, 

etc.), el Peru destaco notablemente entre aquellos paises con una estructura 

de senor restriccion a las iaportacioncs (ver cuadro 13). Contrariamente a 

la mayor parte de los paises en desarrollo, el Peru unicamente tenia 

prohibiciones aplicables a las iaportaciones de algodon. aunque esto cambi6 a 

fines de 1984 con el decreto No. 24.030, que prohibe iaportar ciertas 

mercancias, incluyendo muchos productos textiles. 

Entre 1975 y 1980 aumentaron rapidamente las exportaciones textiles (ver 

cuadro 7), compensando asi la disainucion de la demanda nacional. En 1981 

las exportaciones se estancaron. aum.entaron en un 21,6 por ciento en 1982, 

disminuyeron en un 34 por ciento en 1~83, pero se recuperaron d~ nuevo en 

1984. La mayor parte de las exportaciones textiles (aproximadamente el 80 

por ciento>. la constituyen los hilos y las telas de algodon. Mas del 75 por 

ciento de las telas de algodon se exportan a los EE.UU .• y alrededor del 15 

por ciento a la CE. Con respecto a las exportaciones de hilos de algodon, la 

participacion de la CE ha disminuido en los ultimas anos, mientras que la de 

los EE.UU., ha aumentado Cver cuadros 14 y 15). Las exportaciones de hilos 

de algodon a los EE.UU. aumentaron en un 411 por ciento en 1981 y en un 67 por 

ciento en 1982, y los indices de creciaiento correspondientes a las telas de 

algod6n fueron d~ un 26,6 por ciento J un 40 por ciento. Si bien la 

participacion peruana en el total de iaportaciones textiles de los EE.UU. es 

muy pequena (1,5 por ciento en 1980), esta es mucho mayor en telas e hilos de 

algodon, de un 6,4 por ciento y un 4,7 por ciento respectivamente, en 1980 

(ver cuadro 16). 

A comienzos de la decada del 80, la1 exportaciones de tejidos de algod6n 

se vieron afectadas desfavorablemente por las variaciones en l~s tasas de 

cambio de las divisas europea~. asi como por las medidas proteccionistas de 

los EE.UU. en 1983, y existen senales iaportantes de que la disminuci6n en la 

demanda de productos nacionales puede atribuirse, en parte, al aumento en el 

contrabando y probableaente al "dumping" de fin de temporada. Sin embargo, 

la raz6n mas importante para el pobre comportamiento de la industria textil 

peruana, es SU baja competitividad (exceptuando a las tel&I para sabana J al 

dril). Por lo tanto, 101 principales problemas que hay que resolver son la 

competitividad en 101 costos y (a eorto plazo) el contrabando. 

' 
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CUadro 14 

EXPORTACIONKS DE HILO DE ALGODON SEGUN DESTillOS, 1980-1982 

(en dolares de EU FOB J porcentaje) 

Destinos 
Por Por Por 

1980 cienlo 
1981 ciento 

1982 ciento 

CF. 19.535.001 53,0 14.170.608 68,0 19.610.000 37,0 

Alemania 9.341.896 6.402.758 7 .554. 735 

Italia 5.054.439 2.885.549 8.285.910 

EE.UU. 1.054 .439 4,0 7.693.014 13.300.614 

Canada 95.136 7 .693 .014 20,0 13.300.614 25,0 

Suecia 3.493.733 10,0 3.893.132 10,0 4.150.206 8,0 

Austria 1.925 .229 5,0 1.922 .685 5,0 1.268.394 2,0 

Suiza 3.888.417 11,0 2.192.345 6,0 1.223.547 2,0 \ 
Otros 6. 231.821 17 ,0 9.305.098 24,0 10.600.000 20,0 

to till 36.673.597 100,0 37.~39.354 100,0 53.433.437 100,0 

Fuente: FOPEX. 
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CUadro 15 

llPORTACIOllES DE TEI.AS DE ALGODON SEGUN DESTINOS, 1980-1982 

(en dolares de EU FOB y porcentaje) 

Destinos 
Por Por Por 

1980 ciento 
1981 ciento 

1982 ciento 

EE.UU. 32.528.096 11,0 41.166.024 79 ,0 57.988.000 76,0 

CE 7.075.547 17,0 4 .672 .067 91,0 11. 763. 764 16,0 

Alemania 1.114. 324 3,0 907.684 2,0 3.245.200 4,0 

Italia 3 .972 .082 9,0 2.659.795 5,0 5.836.800 8,0 

Francia 569.698 1,0 525. 728 1,0 1. 503. 764 2,0 

Benelux 150.654 3,0 53.200 

Paises Bajos 922.263 3,0 304.444 608.000 ' Reino Unido 264.254 267..291 516.800 

1rlanda 

Dinamarca 82.272 12.125 

Otl"OS 2.474.839 6,0 6.346.880 12,0 6.049.600 8,0 

TOTAL 42.078.482 100,0 52.124.971 100.0 75.801.364 100,0 

Fuente: FOPEX. 
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CUadro 16 

REPARTO DE PAISES Ell DESARROLLO SELECCIONADOS, Ell DIPORTACIOllES 
TEXTILES DE LOS EE.UU., CE, Y JAPON, 1973 Y 1980 

(Porcent.aje) 

I. Total de iaport.aciones textiles 

Exportaciones de paises 
CE EE.OU. Jap6n 

en desarrollo 1973 1980 1973 1980 1973 1980 

India 4,0 4,8 4,3 5,3 2,2 0,9 
Hong Kong 3,8 2.1 6,5 5,3 3,1 0,3 
Corea del Sur 1,2 2,1 1,5 5,1 14,6 '7.2 • 1 
Brasil 3,2 3,1 1,9 3,9 0,9 0,5 
Colombia 0.1 0,6 0,8 1,0 0,3 
Republica Popular China 2,3 3,9 0, 1 6,0 7,8 15,9 
PERU 0,04 0,5 0,08 1,54 0,05 0,013 

II. lmport.aciones de telas de algodon 

India 10,9 1,0 10, 7 7,6 6,4 2,9 
Hong Kong 8, 7 4,6 21,1 17 ,6 5,0 0.2 
Corea del Sur 1,2 2,4 1,6 6,2 11,6 8,6 
Brasil 5,1 3,5 2,9 1,0 1,8 0,01 
Colombia 0,9 1,1 2,3 2,8 0,8 
Republics Popular China 5,8 7,1 2,3 10,3 17 ,6 39,9 
PERU 0,01 0,4 0,26 6,4 0,08 0,009 

III. Importaciones de hilado de algodon 

India 1,9 0,9 o. 7 0,01 
Hong Kong 1,9 0,2 0,01 01 1,1 0,01 
Corea del Sur 0,1 0,2 0,2 1,7 22,7 17 ,2 
BrasiJ 13,2 10,5 25,0 0,4 0,4 1,9 
Colombia 3,8 2,7 10,0 0,2 0,1 
Republica Popular China 0,4 0,9 0,2 4. 7 2,8 
PERU 0,03 1,5 0,14 4,7 0,04 0,4 

Fuente: Paus (1984). 
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Es necesario mencionar otro problem& iaportante. La ddstica 

disminuci6n de las exportaciones textiles, de 281 millones de d6lares EE.U~. 

en 1982, a 186 aillones en 1983, se ha debido, en parte, a la reducci6n de la 

oferta interna de algod6n, fenO.eno que se atribuJe a las condiciones 

climati~as en las areas en que se cultiva el algod6n. No se perm.iti6 que la 

industria textil contrarrestara los efectos de la escasez de ap~oximadamente 

20.000 toneladas de algod6n mediante importaciones, aduciendose que las 

importaciones de algod6n podrian provocar o provocarian que los algodonales 

peruanos se contaminaran de "Gusano Rosado". Sin embargo, se podria haber 

fumigado el algod6n antes de importarlo; o se podria haber procesado hasta el 
l/ 

cardado J despues se hubiera importado.- No debe permitirse que los 

desastres naturales (sequias e inundaciones en el sector algodonero, se 

conviertan en danos humanos para la industria textil. 

Durante lub dos ultimas anos, la falta de liquidez ha constituido un 

~gravante para los productores textiles que venden fa sea en el mercado 

domestico como en el internacional. La disminuci6n de la producci6n, una 

politica monetaria estricta, y grandes inversiones (en algunas companias), ban 

provocado escasez de capital de trabajo, perdidas financieras y endeudamiento 

externo. 

3.2 La productividad, la tecnologia y la estructura de costos. 

3.2.1 La competitividad. 

Segun un estudio comparativo sobre la industria textil en el Peru, la 

Republica de Corea, la Provincia China de Taiwan, Hong Kong y el Brasil, 

preparado por Werner International en 1981, los costos de producci6n en el 

Peru son en promedio, mas altos que los de los productores del Este asiatico, 

pero mas bajos queen el Brasil (Figura 7). 

!I Debe senalarse que la zona de Piura ya esta plagada con el gusano rosado, 
J que su llegada no puede atribuirse a la importaci6n de algod6n crudo. 
Esta peste puede transmitirse con semillas ve~etales, J se cree que las 
larvas llegaron al Peru en esa forma. Puesto que el "gusano rosado" se 
propaga rapidamente, dS muy importante que se tomen las medidas 
necesarias para detener la propagaci6n de dicha plaga J su eventual 
erradicaci6n. Tambien ha habido un fuerte aumento en la contaminaci6n 
del algod6n peruano, que puede atribuirse a que los agricultores vuelven 
a utilizar las bolsas de fertilizantes al cosechar el algod6n, asi como 
al plastico empleado para las pacas de algod6n. 

\ 
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FIGURA 7. COKPARACION ENTRE PAISES DE LOS COSTOS DE LOS P~ODUCTOS 
TEXTILES, 1980. 

PAIS£S 

Fuente: Werner Con~ultores Internacionales. 

Especialmente: 

CLAVE: 

!Za ES-.OOS or AU:ODOll 
- TllA -.a SAa&llA D£ AlGODOll 
0 TD.A-.a SAllANA Ot l'OUAl..COOON 
CJ l'O'ClMA II[~ 

- l'OPCLalA DC POlJAlGODDll 
rzl Diil. 0£ ALCODOll 

El Peru tiene insumos mas caros, debido principalmente al uso de algod6n 

de alta calid&d cultivado en el pais. Si bien es cierto que el Tangiiis 

y el Pima son calidades que dieron una ventaja comparativa a los 

productores peruanos de algod6n en el mercado mundial, la utilizaci6n de 

la fibra larga, que es mas cara, para producir tejidos para los cuales 

bastaria con la fibra corta, convierte tal ventaja comparativa en 

desventaja comparativa. Ademas, entre los productores del Tercer Mundo, 

la Provincla China de Taiwan y la Republica de Corea son los mayores 

productores de fibras sinteticas, y aus precios aon sustancialmente mas 
11 

bajos que los del Peru o de los paises industrializados.-

En el Peru, los salarios nominales hombre-ano, incluyendo las 

prestaciones por hor~ de trabajo (ajuatada en cuanto a menos semqnas db 

trabajo al ano, ya mencs horas de trabajo por semana), son mas altos ~ue 

11 Segun Werner International (1981:17), ol precio de un Kg. de poliester 
(l,Sd.,3811111) en diciembre de 1980, era de US$2,84 en el Peru, $2,76 en 
Brasil, $1,SO en Hong Kong, $1,47 ~n la Provincia China de Taiwa~ y $1,45 
en la Republica de Corea. 

' 



3.2.2 

- 67 -

en cualqu;~ra de los otros cuatro paises productores. Ademas, ninguno 

de los demis productores cuent2 con reglas coaparables a la Ley de 

Estabilidad laboral, que, al hacer que partes de la planiJla de salarios 

sean un costo fijo en vez de lino variable, provoca costos eKce~ii.ros de 

mano de obra durante una epoca de recesi6n econc>mica. 

Al comparar la productividad peruana de hilados y tejidos con aquella de 

los paises del Este asiati~~. la CE y los EE.UU., resulta ser mas baja 
11 

(ver cuadro 17)- , lo cual sumado a los salarios mis altos (en 

comparaci6n con los demis paises en desarrollo citados), di como 

resultado costos unitarios de mano de obra mis altos que los de ningu~o 

de los otros paises, exceptuando a los de la CE. La productividad 

(medida en terminos de valor agregado real por operario> en las 

industrias de textiles y de la confecci6n, tuvo un indice promedio de 

crecimiento anual de 1,9 per ciento entre 1971 y 1975; -7,7 por ciento 

entre 1975 y 1979, r -0,6 por ciento entre 1979 y 1981 (ver cuadro 2). 

Los costos financieros en los paises del Este asiitico son generalmente 

mis bajos que en el Peru. 

La evoluci61. tecnol6gica 

A nivel internacional, la evoluci6n tecnol6gica rcciente en las 

industr1as tanto de textiles como de la confecc\6n, ha tenido como resultado 

innovaciones en cuanto a materiales y a procesos. Uno de los factores 

economicos mas importantes, ha sido la disminuci6n de los precios relativos de 

la_ fibras sinteticas (ocurrida a pesar de la duplicaci6n de los precio5 de 
- 2/ los energeticos durante los anos 70).-

11 Sin embargv, es importante senalar que la productividad de las companies 
peruanas varia grandemente. Por ejemplo, en 1981 la productividad del 
hilado (medi~o en kgs. de hebras producidas por operario/hora, ajustado 
al c6mputo de hebra 20 Ne) fue de 6,6 para la F~a. Textil Rl Amazonas, 
10,5 para Textil Piura, 4,5 para la Unibn, 7,0 para Parcela, 4,5 para 
Nuevo Mundo y 6,0 p1ra la muestra en el estudio de Werner International 
(ver Banco Kundial 1982: Cuadro 40). 

£! La proporci6n entre el precio de 1 kg. de algod6n y 1 kg. de poliester, 
ha auaentado de 0,23 en 1960 a 1,01 en 1972 y a 1,34 en 1978. 
Posteriormente ha vuelto a dis~inuir a 1.,0 en 1981. Ver r.ATT (1984 : 
Apendice : 37). 
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Cuadro 17 

CO~PARACION INTERNACIONAL DE LA PRODUCTIVIDAD TEITIL 
Ell HILADOS Y TEJIDOS. 1980 

Pais Hilado!/ Tejido!!I 
lg/Op/Hr Ne 20 Km. de tejidl\/Op/Hora 

Peru 6.0 35.8 

Brasil 8;! 31.2 

Hong Kong 10.4 78.5 

Taiwan 9.4 61,8 

Corea del Sur 9,1 60,8 

CE 16.5 120,0 

EE.UU. 23,6 183,0 

---

Costas de mano de obra 

Pais Sal.f!rios£/ Par leg de hilo Par lc:m de tejido 
En do la res de EU 

Peru 2,18 o.36 0,061 

Brasil 1,62 0,20 0,052 

Hong Kong 1,64 0,16 0,024 

Taiwan 1,34 0,14 0,022 

Corea del Sur 1,15 0,13 0,019 

CE 1,10 0,47 0,062 

EE.UU. 6,37 0,27 0,035 

Fuente: Gherzi Textil and Werner International, Consultores. 

~· Kg de hilo producido por hora/hoabre reajustada a cuentas de 20 •e de 
hilo. 

~I ~ 'e hitejido lnsertado por hOllbre/hora. 

~I .. res EE.UU. en 1980. 

' 
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Sin embargo. las fibras naturales Cla lana y el algodon>. no ban cedido 

camino a las fibras sinteticas. Si bien es cierto que el algodon ha perdido 

importancia relativa en el campo de la decoracion de interiores J de usos 

industriales. este sigue manteniendo su puesto en cuanto a la confeccion <ver 

cuadro 18). Considerando el aumento en la preferencia por "productos 

naturales" en los paises industrializados, es posible que el algodon siga 

siendo un insumo iaportante para la confeccion de ropa, y quc por lo tanto 

siga siendo una 11ercancia importante para el Peru. 

Los cambios tecnologicos que ha experimentado en todo el aundo la 

industria textil durante las dos ultimas decadas. ban sido principalmente de 

indole general • aplicandose - todos los elementos del proceso productivo. 

desde el hilado. hasta el tejido y el acabado. 

Los cambios tecnologicos tienen por objetivo principal la obtenci6n de 

una mayor velocidad J la integracion de las etapas ind1viduales a procesos 

multiples, y ac011panan los adelantos de las fibras sinteticas con respecto a 

las fibras naturales J el aumento relativo de los tejidos de punto con 

respecto a los tejidos planos. La industria de la confeccion ha tambien 

experimentado una evoluci6n tecnologica importante, aunque contrariamente a lo 

ocurrido en la industria textil, tal evoluci6n no ha sido integrada 

generalmente al proceso productivo. 

3.2.3 Revision del rendimiento de la productividad peruana 

Las razones bisica& para el lamentable comportamiento productivo de la 

industria textil peruana (segun se discuti6 en el punto 3.2.1, J tomando en 

cuenta todas las diferencias de comportamiento entre diferentes coapanias y 

distintos procesos), son tres: 

Una insuficiente incorporaci6n de nueva tecnologia; 

la exi1tencia de X ineficacias; 

inflexibilidad en Bl 81Dpleo, que se debe a la Ley de 11tabilidad 

Laboral. 

Las consecaencias de la Ley de E1tabilidad Laboral en la productividad y 

en 101 COltOS DO se ob1e1van unicaaente en la industria textil, por lo que las 

misma1 no 1er6a con1iderada1 en e1ta 1ecci6n. 

' 



Cuadru 18 

CONSUMO DE FIB RAS POR GRUPO PRINCIPAL DE UTILIZACION FINAL, 
EN LA CE Y LOS EE.UV. 

(Basado en porcentaje de l pP.so) 

A. GE !I 

Utlll&acl6n prineipal ____ll~II alDYf 1;tYil~I£/ ~1 11 ;11ii 11nt6t1;1 AlH!l~D ~IDI 
flnal 1911 191l 1919 1910 1911 1911 197: 1919 1910 1911 1911 1973 1979 1910 1911 1971 1913 1979 1910 1911 

lop• 51 62 59 55 57 0 u 50 "" u 2" 22 25 27 25 11 16 16 11 15 

Tap\cerlu 
Ufo.bru 11 79 11 10 11 56 69 71 71 79 ~ 3 l 2 2 2~ 19 11 u 17 
Otro1 A) 51 5• 53 53 23 21 36 36 36 51 u 41 u u 6 " 5 6 6 

U101 lndv1tll•l•• 
••vait\co1 95 9111 91 91 91 19 21 21 31 30 5 6 2 2 2 
Otroa ~I 50 55 65 67 11 21 3• •O 0 u u 1112 32 31 21 3 2 3 2 2 

I 

I. EE. UU. -i 
0 

I 

Utll\&ac\6n prlncipal [l~II !llD¥flS~Yil!li&1 !II ll SYlli llDtiti~1!ll Ahsi!l~n ~IDI 
flnal 1911 1973 1979 1910 1911 1911 1973 1979 1910 1911 1971 1913 1979 19110 1911 1911 1973 1979 1910 1911 

Iopa 56 6• 63 62 ·~ •3 53 55 56 55 1111 33 3111 35 35 3 3 3 3 3 

Tap\cerl11 
Uf-'trH 90 n " 99 99 15 9111 99 99 99 5 3 l l l 5 2 0 0 0 
Otro1 l1 lllll 5l 5l 5111 !'I 21 •2 1113 1115 63 H 0 1116 1115 0 1 1 l 1 

U101 \ndv1trlala1 
••-'tlco1 100 100 99 '19 99 10 17 9111 n .. 0 0 l 1 1 
OtrOI ~/ 55 63 11 11 10 22 36 u 6111 69 u 31 23 23 20 l 0 0 0 0 

~: CATT (191111: A,4nd\ce: 31>. 

•' 11clvrendo 1 Dlnuu.rca, lrlanda r Crecla. 

!!' Inclvrendo la fibre de acetala vtill&ada -n 101 flltro1 para clg1rrlllo1, con e1cepcl6n de 101 11.uu. a partlr de 1977, 

<;_I Coaprend• l•• fibraa 1tnt•tlca1 (de n~-c•l~lcaal y Lai f\braa d• celvlo1a. 

!i' tnclvr• 1>"1icvl11 r poliprop\leno hllado de1•1e 1918. 

__ L~~-----"'-" L - - -
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En el cuadro 19 se puede apreciar la capacidad instalada con la que 

contaba la industria textil en 1982, asi ca.o la antiguedad del parque de 

maquinaria. En el sector de hilado, los rotores de extreao libre suman el 

1,4 por cienlo de todos los huFos, el 95 por ciento de los cuales no llegan a 

los 10 aios. Por contrasle, el 50 por ciento de los busos de aro 

tradicionales tienen .&s de 20 anos J cerca de un 30 por ciento de ellos es 

obsoleto. La situacion en el sector del tejido es IWJ parecida. Los 

telares sin lanzaderas (la tecnologia .as moderna) son todavia un minimo 

porcentaje (6,2 por ciento) del total de la capacidad de tejido, J el 95 por 

ciento tienen 11enos de 10 anos. Sin eabargo, el 70 por ciento de los telares 

tradicionales (con lanzaderas) tiene ais de 10 aios, el 55 por ciento tiene 

mis de 20 aios J el 30 por ciento es obsoleto. 

Durante los ultimas anos las inversiones en maquinaria se ban orientado 

principalmente a la incorporacion de nueva tecnologia (rotores de extrema 
1/ 

libre J telares sin lanzadera)- • aientras que las inversiones de los anos 

anteriores se realizaron predominantemente para adquirir maquinaria de 

tecnolog&a lradicional. Se calcula taabien que la mitad de la maquinaria 

instalada entre 1974 J 1979 era de segunda aano. 

Para facilitar la actualizacion tecnologica de la maquinaria textil 

peruana, deberia considerarse una reducci6n J unificacion de los aranceles de 

importaci6n para equipos textiles. Entre 1980 J 1982 (ver cuadro 11), fueron 

aumentando los aranceles sobre la aaquinaria textil, J se mantuvo la 

discriminaci6n en cuanto al nivel de aranceles aplicado entre los productores 

para el 11ercado nacional J los productores para el mercado internacional, a 

tavor de estos ultillOS. Considerando la falta de competitividad de algunos 

~~ctores de la indutria textil peruana, el objetivo deberia consistir en 

mejorar la productividad, sin tomar en consideraci6n si el empresario produce 

para exporter, o para vender en el mercado nacional. Por lo tanto, los 

productores para el mercado domestico, como los que exportan, deberian tener 

acceso a aaquinaria iaportada y a insuaos aateriales mas baratos y 

equivalentes. 

11 3610 en 1980 se coapraron 439 telares sin lanzaderas < ninguno c~n 
lanzaderas), J 1.672 rotores (asi como 11.755 husos para hilar lana y/o 
acrilicos, J 49.588 husos p•~~ hilar algod6n). 
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Cuadro 19. 

CAPACIDAD TF.XTIL INSTAl.ADA EN F.L PERU, A FillBS DE 198l 

Hu sos (fibra corta) 

Rotores (0- E) 

Hu sos (fibra larga) 

TOTAL DE HUSOS 

Telares de lanzadera 

Telares sin lanzadera 

TOTAL DE TF.LARES 

Fu~nte: SOllEA (1984: 11). 

Sector 
algodonero 

Sect.'.>r de 
la lana 

---------

645.000 

9.840 

32.000 

654.840 32.000 

10.850 150 

650 78 

11. 500 228 

~I Inr.luido en los sectores de algod6n y de lana. 

Sector de los 
siatelicos 

23.000 

23.000 

~I 

~I 

~I 

F.xistencia de maquinaria a partir de 1982 

(Porcentaje) 

Total 

645.000 

9.840 

55.000 

709.840 

11.000 

728 

11. 728 

Maquinaria Fibns!./ 0-5 5-10 10-20 Mas de 20 Obsoleta Total 

Hilatura de algod6n 
con anillos A-S 14 20 18 20 28 100 

Hi latura de fibras 
liberadas A 65 30 100 

Hilatura de lana 
peinada/cardada L-S 10 18 15 25 32 100 

Telares sin 
lanzerada LAS 70 25 5 100 

Telares de 
lanzerada 5 25 15 25 30 100 

Fuente: International Textile Association (Latin American Textiles 1983) y 
SOllU. 

"' Abreviaturas: A = Algod6n; L = Lana; S = Sintetico1. 
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Finalaente, otra aanera para au.entar la productividatl. consiste en 

eliminar las ineficiencias X, que son independientes de la clase de tecnologia 

o maquinaria empleada, lo cual, entre otros, implica que se mejore la 

organizaci6n de las fabricas y la organizaci6n del trabajo y el ambiente 

productivo en la planta, como por ejemplo la disponibilidad de aire 

condicionado. Normalmente, durante los dias de mucha humedad relativa en 

Lima, las empresas que no cuentan con tal equipo, deben parar completamente 

sus plantas de hilado. Otras plantas tienen alguna clase de aire 

acondicionado, pero ma.ntienen abiertas puertas y ventanas, iapidiendo asi 

aprovechar estos equipos. 

3.3 Los problemas y las recomendaciones para una politica 

La reestructuraci6n de la industria textil deberia tener por objeto el 

concordar la industria con sus ventajas comparativas, aumentando asi su 

productividad y disminuyendo sus costos unitarios. El futuro crecimiento de 

la industria textil no puede apoyarse exclusivamente ni en las exportaciones, 

ni en un aumento de la demanda interna, sino mas bien depender de una 

combinaci6n de ambos v~rcados. En la toma de decisiones, tanto politica como 

productiva, deberan considerarse explicitamente aquellas caracteristicas que 

diferencian la oferta y la demanda, tanto del mercado interno como del mercado 

internacional. 

3.3.1 Recomendaciones a corto plazo 

Debido a las actuales dificultades por las que atraviesa la industria 

textil, es necesario tomar algunas medidas urgentes para asegurar la 

supervivencia de las empresas que aun subsisten. 

Las "importaciones ilegales" (contrabando), constituyen un problema para 

los productores textiles peruanos. Debido a la dificultad para controlar el 

contrabando dentro de la estructura peruana actual, se hizo necesaria la 

reciente prohibici6n de importaciones textiles. Si bien tal politica no es 

la mejor en cuanto a eficaciL se refiere, parece ser la unica manera posible 

para controlar el contrabando a corto plazo. Si~ embargo, debera aclararse a 

todas las ~artes interesadas, que tales 118didas son temporales J que seran 

revocadas tan pronto como se instaure un sistema eficaz de control. 
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Las iaportaciones de m.aquinaria e insumos textiles que no se producen en 

el pais, no solo deberian a&ntenerse, Sino tambien deberia permitirse SU 

ingreso sin aranceles, con el fin de facilitar que continue su lll0dernizaci6n y 

se reduzcan los costos de producci6n. Los exportadores tanto COllO los 

productores para el mercad~ interno, deberin tener igual acceso a los 

m.ateriales libres de iapuestos, ya que se debe dar igual valor tanto a un 

d6lar ahorrado sustituyendo im.portaciones, como a un dolar ganado exportando. 

Si la cosecha de algod6n dism.inuyera nuevamente, sera absolutamente 

indispensable que se perm.itan importaciones de algod6n con el fin de salvar la 

brecha que en esos casos surge entre la oferta y la dem.anda. Para que haya 

una producci6n textil continua, es necesario contar con suficiente 

disponibilidad de m.aterias prim.as, ya que se ha dem.ostrado que los problemas 

de contaminaci6n pueden controlarse aediante fumigaci6n y otras medidas, sin 

que esta sea una recom.endaci6n valida unicamente a corto plazo. Las 

importaciones de algod6n deberan permitirse en forma automatica y cada vez que 

disminuya la oferta nacional. 

Considerando la precaria situaci6n financiera de muchas empresas textiles 

debido a la falta de capital de trabajo y/o al endeudamiento externo, deberian 

ponerse a SU disposici6n lineas de credito adicionales. Ademas, deberan 

estudiarse las posibilidades para progrmnar nuevamente la deuda externa, o de 

convertirla a soles. La disposici6n de creditos a tasas preferenciales de 

interes podrian ir acompanadas de ciertas estipulaciones, dependiendo del tipo 

de empresa (por ejemplo: una determinada cantidad de exportaciones para 

empresas predominantemente exportadoras, medidas tendientes a la 

racionalizaci6n para las tres firm.as productoras de filamento de poliester, 

etc.). 

El acceso a informaci6n sobre los cambios tecnologicos, la 

comercializaci6n, los mercados extranjeros, los cambios en cuanto a la moda, 

etc., es indispensable para los exportadores actuales y para aquellos 

potenciales. Los esfuerzos que ha empezado a desarrollar el FOPEI en ese 

sentido, deberan intensificarse mucho mas. Las empresas medianas y pequenas 

deberian ser objeto de una atenci6n especial. El Peru deberia integrarse a 

organizaciones internacionales tales como el Instituto Internacional del 

Algod6n (la cual es una organizaci6n de paises productores de algod6n>, que 

resulta ser de gran utilidad, tanto para proporcionar asesoria lecnica como 

\ 
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inforwaacion sobre las tendencias en la utilizaci6n del algod6n, conforae a los 

diferentes productos finales J a los diferentes aercados. Deberia invitarse 

a representantes de eapresas internacionales lideres en la venta al detalle, 

tales como C & A (en Europa), o Karts & Spencer (Reino Unido), para discutir 

directaaente con los industriales acerca de los requisitos J especificaciones 

de la demand& del ~~~ado Europeo. Las empresas de venta al detatle ban 

establecido representaciones permanentes en paises tales coao Kexico, 

estableciendo un contacto directo entre los productores J los rapidmaente 

cambiantes requisitos de la demanda, " os diversos aercados. Si bubiese 

necesidad, se podria proporcionar ya se_ centivos financieros u otros, para 

que tales representaciones se establezcan taabien en el Peru, lo cual podria 

resultar de aucbo beneficio. 

3.3.2 Recomendaciones a aediano plazo 

Los insuaos 

F.l Peru posee una ventaja comparativa en el algod6n de fibra larga. 

Contrariamente a lo que sucede con el algodon de fibra corta, tanto del 

algod6n Tanguis COIDO del Pima, pueden obtenerse bilos aas finos que pueden ser 

utilizados en la fabricacion de telas de auy buena calidad. Es por ello que 

el algod6n de fibra larga se vende a mejor precio en el mercado internacional, 

al igual que los hilos finos y las telas de aas ca~idad. Por otra parte, 

tanto las prendas corrientes de vestir como muchos otros productos textiles 

industriales, pueden obtenerse a partir de hilos aas toscos fabricados con el 

algod6n de fibra corta, que es aas barato. Por lo tanto, la utilizaci6n del 

algod6n de fibra larga para estos fines, es claramente, una mala asignaci6n de 

recursos. Se recomienda con enfasis que se exporte la mayor parte del 

algod6n de fibra larga en forma ya sea cruda o procesada, asi como que se 

satisfag& una buena parte de las necesidades internas con algod6n de fibra 

corta. 

El crecimiento de las exportaciones de productos a base de algod6n podria 

tropezar con restricciones de los paises industrializados. El acuerdo sobre 

textiles firmado con los EE.UU. a comienzos de 1985, acompanado de una 

rdducci6n en los aranceles compensatorios, lo cual presupone una fuente 

estable de demand& para los pr6ximos cuatro anos; tanto como las exportaciones 

\ 
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a la URSS como pago parcial de la deuda exterior peruana. estiaulan 

considerablemente la producci6n textil a corto plazo. Sin embargo, para 

lograr una tasa de crecimiento aas alta tanto a mediano como a largo plazo en 

un mercado tan competitivo J protegido como el mercado textil internacional, 

los exportadores tienen que estar conscientes de las grandes diferencias de 

mercados (en cuanto a los productos J a la geografia), tienen que tener la 

flexibilidad de responder a los continuos J rapidos cambios de la moda, ser 

agresivos en la constante busqueda de nuevos segmentos de m.ercado (J utilizar 

al maximo las cuotas asignadas), deberan tratar de mejorar la calidad de los 

productos textiles, y apuntar deliberadamente a consumidores de altos ingresos. 

Esta ultima alternativa ha sido aplicada con exito por la Republica de 

Corea. La raz6n del exito estriba en la politic& deliberada del Gobierno, de 

asignar las cuotas del pais para articulo~ de mucbo valor agregado, directa y 

completamente, mientras al eapezar el air, se asigna unicamente una fracci6n de 

las cuotas a los productos de poco valor agregado. Estas restricciones para 

los productores nacionales sobre la utilizacion de cuotas para aquellos 

articulos de poco valor agregado se van relajando sucesivamente a medida que 

se llenan adecuadamente las cuotas de los articulos con mucho valor 

agregado. Se aconsejaria buscar las posibles ventajas de un enfoque similar 

para el Peru, una vez que se resuelvan los cuellos de botella existentes en la 

oferta domestica. 

Existen dos altcrnativas para proporcionar algod6n de fibra corta a los 

productores de textiles domesticos, ya sea importandolo o cultivandolo en el 

pais. Se sugiere que se peraitan las iaportaciones (libres de impuestos) 

eliminando previamente el riesgo de plagas mediante medidas apropiadas. Al 

mismo tiempo, debera analizarse cuidadosaaente y apoyarse con las medidas 

necesarias, aquellos esfuerzos de exito rAciente, para cultivar algod6n en la 

selva peruana. Sin embargo, aientras exista demand& internacional y tierra 

apropiada para el cultivo de algod6n de alta calidad, la exportaci6n de 

algodon de fibra larga sera para el Peru una medida econ6mica acertada, al 

mismo tieapo que se iaporta algod6n de fibra corta para una parte del mercado 

domestico. 
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Ademas. se debera ~acionalizar la producci6n de filamentos de 
1/ 

poliester.- Una posibilidad podria ser la fusion de las tres companias en 

un solo sitio. para que se aprovechen las economias de escala. 

Se debe considerar seriamente el estableciMiento de un procesamiento de 

polimerizaci6n en el Peru. especialnente ahora que Manylsa ha adquirido el 

equipo necesario. Segun un estudio realizado por Cheatex, resultaria mas 

viable que las plantas fueron instaladas como una ramificaci6n de su 

producci6n de botellas plasticas. 

Si bien hasta ahora el enf asis principal se ha puesto en los productos de 

algod6n. se deberia enfatizar tambien que el Peru posee tatlbien una venta5~ 

comparativa en cuanto a la alpaca. Tal ventaja deberia ser explotada 

aumentando la crianza de animales por una parte, y los productos de alpaca con 

mucho valor agregado por otra parte. 

Finalmente, en este analisis se ha descuidado. relativaaente, la 

industria de la confecci6n, si se compara con la industria textil. La raz6n 

para prestar ma1or atenci6n al sector textil estriba en el hecho que una 

industria textil eficaz y en linea con sus ventajas comparativas, constituye 

la mejor base para generar un alto crecimiento de la industria de la 

confecci6n. Sin embargo, debera estudiarse con mas detalle el sector del 

vestido, para llegar a conocer si tal sector requiere politicas de 

reestructuracion especiales. 

3.3.3 Poli~icas de reestructuraci6n en los paises de la OCDE: el ejemplo 
de Francia 

Anteriormente se discutieron varias maneras en que se podria mejorar la 

productividad. tales pasos deberan ser adoptados a nivel de eapresas, pero 

es necesario que sean apoyados por politicas adecuadas de parte del Gobierno. 

!I Dentro del sector de fibras sinteticas, la producci6n de filaaento de 
poliester so~re todo, no es competitiva en el mercado internacional. En 
1982, el precio (por ~g.) en el Peru, era un 128 por ciento a&s alto que 
en 101 11.UU.; Jun 43 por ciento mas alto queen Europa Occidental. 
Kientras una empresa (PISA) represent• un 60 por clento de la capacidad 
instalada, las otras 3 eapresas no pueden aprovechar las economias de 
escala, dando por resultado costos unitario~ de producci6o 9UJ altos, y 
por lo d ... s inoecesarios. 

' 
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Con respecto a esto. debe considerarse la experiencia de algunos paises 

de la CE. que aplicaron politicas especificas para apoyar a su sector textil y 

para mejorar su productividad. Coao ejemplo se puede utilizar el Programa 

frances de Desarrollo Sectorial para la Industria Textil. el cual es 

implementado por el Comite de orientacion J desarrollo de las industrias 

estrategicas ( .. Comite d'orientation et de developpement des industries 

strategiques". CODIS). Los instruaentos mis importantes utilizados en este 

program& son resumidos a continuacion, ya que t><>drian ser de ayuda para 

discutir las diferentes medidas especificas que podrian utilizarse en la 

reestructuracion de la industria textil peruana. 

El "contrato de desarrollo". 

Kediante contratos entre CODIS y las empresas, estas obtienen prestamos 

subsidiados de bajo interes, ademis de subsidios directos. El contrato 

obliga a las empresas s aumentar su producci6n y sus exportaciones en una 

cifra minima acordada y dentro de un periodo especifico (de 3 a 5 anos). 

Los "prestamos de participacion". 

Son prestamos otorgados por el Gobierno, sobre los cuales se paga 

interes. unicamente si la empresa correspondiente obtiene ganancias 

despues de una reestructuracion exitosa. 

Los "fondos de garantia". 

Esle es un fondo garantizado d~ 500 millones de francos franceses, 

financiado por el Gobierno y las empresas (50 por ciento cada uno). El 

fondo proporciona fianzas para apoyar los esfuerzos de las companies pare 

oblener preslamos, bajo las condiciones que dicta el mercado. 

La_yeducci6n de las contribu~iones a la seguridad nacional. 

Las empresas pueden reducir sus aportaciones al sistema de seguridad 

social, enlre un 10 y un 12 por ciento. A cambio, deben adquirir la 

obligaci6n de mantener el nuaero de plazas de trabajo existente. 

Aproximadamente la mitad de las firaas del sector textil J de la 

confeccion se ha beneficiado con esta medida. 

Ademas de estas medidas de aP'JJO, que forman parte del Programa Sectorial 

de Desarrollo, el gobierno frances ha establecido vai·ias instituciones 

especiales, financiadas mediante iapuestos para-fiscales, para ayudar a la 

' 
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reestructuracion J la rebabilitacion, tanto de la industria textil c01110 de la 

industria de la confeccion. La fuente aas importante de financiamiento la 

constituye un impuesto de un 0,44 por ciento sobre el valor agregado de los 

textiles producidos en Francia, aplicandose el misao impuesto al valoc de las 

importaciones textiles provenientes de paises que no son miembros de la CEE. 

Debe observarse que las diferentes bases del impuesto de "valor agregado" para 

los productos nacionales, y "valor" para productos importados, contienen un 

elemento proteccionista, que podrie haber reducido la resistencia opuesta por 

los productores nacionales a la introduccion de tal impuesto. La mayor parte 

de los fondos que se obtienen mediante tal impuesto se asignan al Comite 

interprofesional para la renovaci6n de la industria textil y de la confecci6n 

{C!Rlt). La junta supervisora de tal comite la conforman representantes de 

los ministerios pertinentes, de los bancos J de la industria textil. 

F.l CIRIT ofrece: 

apoyo financiero directo a empresas medianas J pequenas; 

apoyo a la fusion de dichas companias; 

apoyo a la racionalizaci6n, en forma de pagos compensatorios y 

ayuda, para proporcionar un nuevo entrenamiento a los trabajadores 

que deben ser despedidos como consecuencia del cierre de unidades no 

rentables; 

apoyo financiero a las actividades colectivas que emprende la 

industria, tales como la oficina para observar las tendencias 

ciclicas en el sector textil; centros de modas, y estudios en 

general. 

Una pequeia fracci6n de los ingresos provenientes del impuesto se asigna 

al lnstituto Textil Frances, para promover la innovaci6n de los productos. 

Finalmente, se aplica un impuesto de un 0,062 por ciento sobre el volumen 

de ventas de los fabricantes franceses de ropa, utilizandolo para financiar el 

Centro de Estudios Tecnicos para la Industria de la Confecci6n. 

\ 
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Capitalo 4 
1/ 

BIENES DE CAPITAL-

4.1 Bienes de capital pare el sector ainerol' 

4.1.l. La producci6n ainera 

El sector ainero pernano contribuJ6 al PIB con alrededor del 10 por 

ciento en 1983. La participacion de la aineria al PIB aument6 de alradedor 

de un 7 por ciento durante la pri11era aitad de la decada de los 70 a alrededor 

de un 10 por ciento durante los 80 (ver Figura 2). Luego de una disainuci6n 

6 
, 3/ 

de la producci n ainera en 1983, debida a buelgas en el sector cuprtfero- , 

durante los pri.eros seis meses de 1984, la ausencia de di1pata1 laborales 

permitieron un a1111ento de un 15 por ciento de la producci6n en la Southern 

Peru Copper Corporation (SPPC). Los productores estan optiai1ta1 en cuanto a 

que habra un au.ento substancial de la produccion en 1985. Sin eabargo, las 

perspectivas para el sector ainero son oscuras a mediano J corto plazo. 

Primero, debido al exceso mundial de capacidad, la d ... nda de bienes de 

capital a corto plazo sera afectada negativaaente al verse obligado el Peru, 

~si como los otros paises, a posponer su au11ento de capacidad. 

Asi pues, en 1984, el prewupuesto de inversiones de la SPCC se redujo a 
4/ 

EU $4.9 millones (comparado con un presupuesto general de BU $9.3 aillones>-

Y las companias aineras estatales tuvieron que reducir sus inYersiones en aas 
. 5/ 

del 30 por c1ento- • Aun si se ta.a en cuenta que allbas cifras exageran las 

l/ Ramas seleccionadas. 

ll Este anilisis se liaita a 101 bienes »• capital para el sector ainero J 
cubre tod•• las etapas consecutivas desde l• esploracl6D ~asta la aineria 
y metalurgia (beneficlo del aine~al para obtener concetarados). Este 
estudio no consldera, sin eabargo, 101 bienes de capital para la 
fundici6n J el reflnado que son asuntos totalllente dlfereates. 

11 La producci6n alnera en 1983 se vi6 1U11a11ente afectada por la buelgas. 
Sin embargo. la deaanda del aercado aundial tuvo problabllll91lte un 
impacto aaror, tallbien de aanert que las perdldas en la producci6n no 
pueden rea'lllente atrlbulrse a l· disainuci6n de lo• di•• de trabajo 
causado por 101 conflictos laborales. 

!I Ver LAI Andean Report, 22 de junio de 1984. 

11 Ver lnforae de Productos. LAI. CR 84-18, del 14 de setlellbre de 1984. 
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reducciones que ~e podrian esperar a llediaao plazo. bas seiale• claras de qua 

a corto plazo. la demanda de equipo ainero de gran escala J de bi .. nes de 

capital para el sector ainero creceri 6nic .... te en fonu. lenla. 

Segundo. parte de la eYOluci6n tecnol6gica podria baber tenido un i"P&clo 

negativo sobre la elasticidad de ingreso de la d ... ndt del cobre. Los 

aspectos ais importanles parean ser la •lilizaci6n repandida de las fibras de 

vidrio en las redes de c011Unicaci6n. J la iayenci6n de algunos .. teriales 

c011Pleta.ente nuewos tales. como los poliaeros J lo• aet&les organicos. 

Tales aateriales seguiran al aluainio camo 1111stituto del cobra en el 
l/ 

futuro- • aientra• qae no esisten saficieates ••o• para el cobra. que 

CCJllPensen tales perdidas. 

Ad..&s. ha a1111entado el reciclaje de aetales ea lo• paises indastriales 

avanzados. lo caal en 1983 equiwali6 a 3,73 aillones de toneladas de 

producci6n de cobre refinado, o sea alreadedor de an 38 por ciento de la 

producci6n .andlal. 

Debido a tal ewolacl6n. el creciaieato de la d ... ada de cobra podria aan 

di .. inair a aedlano J largo plazo. 

•.1.2. Estr11ctsra r CO!!pOrtaaiento de la i ... stria de bieaes de capita! 
eara el actor ainero 

Esisten pocaG r.ifra• sobre las weata• de bl .. •• de capital peruano•. 

Durante 19el J 1912. la indastrl1 ainera aac.oaal obtawo en el .. rc•do 

nacional ... qainaria J eqaipo por an walor ~ mJ •21,9 aillones J 

!I Entre 1950 J 1912, la relac16n entre el coas..a del cob:e J del &laaiGlo 
a nlvel .andlal caabl6 ... cbo: 

Fuente: 

1950 
1912 

ConsallO en alllon•• de t.oaelada• 

l.000 
9.072 

1.500 
U.175 

.. rdane1, J .L., Silva I., lnrlq•e, .. rtinez z.c., "La• lndu:atrf.a1 
del cobre J del alaalnlo: ana reYisl6n de caabio• estructural••"· 
Claderno• ft ec9199h, Aio 21, II° M. Dtclllllbre 191•, pp. 329-3•5, 
Cuadro 2. 
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EU $31.4 aillones respeclivaaenle. Se calcula que las iaporlaciones fueron 

ais del triple (EU $89 0 3 J EU $92.0 aillones) leniendo a los EE.UU como 

principal socio c011ercial. 

No se cuenla con dalos exactos sobre la capacidad inslalada a nivel 

nacional. La ulilizacion de la capacidad es baja en general. J se calcula que 

puede oscilar enlre un 60 y un 80 por cienlo de la capacidad inslalada. 

El n1iaero total de empresas que hacen entregas a la induslria ainera es 

de alre1edor de 50. La .. yor parle de las empresas fabrican produclos de 

consuao tales como explosivos. brocas de aelal. repueslos J piezas de caabio. 

J la aezcla de produclos no varia 9Ucho enlre las empresas. Si bien las 

empresas son relativamenle pequenas en cuanlo a t ... no. producen hasta 60 

produclos diferentes para los cuales hay que alilizar procesos auy 

diferenles. Las e91Presas que producen una , ... tan aaplia de arliculos eslin, 

en general, expueslas a graves problll!IU.s de organizacion que dan por resullado 

capacidades sin utilizar e ineficacias. 

Alrededor de la aitad de las et1Presas del sector se ocupan parcialmente 

de la fabricacion de bienes de capital. Sin eabargo. lal segaento del sector 

se caracleriza por una fall• evidente de especializaciones entre las 

empresas. Por ejeaplo: 

por lo lleDOS 4 fabrican bollbas; 

por lo lleDOS 1 fabrican venliladores; 

por lo aenos 14 fabrican carros aineros; 

por lo 9eDOS 1 fabrican triluradoras; 

por lo .enos 10 fabrican 80linos; 

por lo aenos 12 fabrican celdas de flotaci6n. 

La gran c011P9tencia que result& de esta situaci6n en la induslria 

provoco. en el paaado. la deterioraci6n de la calidad con el fin de lograr 

precios aas baratos. f a cooperar con sab-contratistas ilegales o a 

actividades ileg•l•s propias. 

Las capacidades no attltzadas J la falta de espectalizact6n entre firaas 

hacen necesaria la racionalizaci6n del sector .. dtante fusiones de eapresas u 

otras fors.as de cooperact6n. La necesidad f la envergadura de la 
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racionalizacion del sector debera ser certificada cuantitativamente producto 

por producto por un grupo consultor tecnico-econ6mico. Aporandose en tal 

certific~cion cuantitativa. deberan luego designarse politicas apropiadas para 

racionalizar el sector, incluso aedidas tales coao incentivos fiscales para 

las fusiones. noraalizacion de ?roductos. etc. 

La necesidad de rar.ionalizar J reestructurar la industria no se limita a 

la gama de productos, sino que se aplice de igual aanera al grado de 

integracion vertical dentro de las empresas individuales. 

La mayor parte de las empresas manufactureras integran lode~ los tipos de 

lineas de produccion, tales como: 

fundicion (basandose en el hierro descartado) hasl9 la maquinar.ia 

terminada; 

- las compras de acero crudo (acero y metal fundido) para convertirlo 

en maquinaria terminada; 

- del ensamblaje a los productos finales. 

Se dnda que las empresas de cierto tamaiio puedan mantener la necesaria 

pericia tecnologica en todas estas lineas de produccion. Por ejemplo, no 

existe ninguna necesidad o~·via de que todas las firmas qu~ producen bienes de 

capital, tengan una secci6n de fundicion propia, particularmente debido a la 

existencia de operaciones especializadas en fundici6n en las mismas areas 

industriales. Sin embargo, se puede esperar que el reciente proyecto de 

asistenr.ia tecnica de la ONUDI para establecer un intercambio en lo que a la 

sub-contrataci6n se refiere, resulte en una reducci6n de la integraci6n 

borizo •. tal Jen un aumento de especializaci6n a nivel de las empresas. 

Dentro de e3te cuadro general, los productores ~eruanos solo proporcionan 

en la actualidad una gaaa li•itada de bienes de capital. De l~s 32 bienes 

diferentes de la~ actividades de exploraci6n y explotacion analizados, los 

productore• ~•cionales ofrecian unicamente 17, rel numero de proveedores 

nacionales fue superior al de 101 conapetidors extranjeros unic1mente en seis 

casos (ver cuadro 20). Se revisar~n 3~ articulos diferentes en cuanto a la 



Cuadro 20 

:\H"i'IC!'LO~ t'l<it\CIP:\LES DE EQUIPO MINERO PARA LA INOUSTRIA MINERA PERUANA - RAMA DE MINERIA: 
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Cuadro 20 {COT't.) 

... de fallrloaat•• 
1 ... •• •lll•rla ChH •• lllenH Ml \11POrtHte1 

..... po . 
llaclonale1 l1tra11jero co11 11ploracl6n 11plotact6n Conce11tracl611 llHH Con•u•llllu Otro1 rep. ea el Peru •lneral d• caplhl -

l&flOlhOI 1 2 ' I 

.. ulpo d• voladura l l l I 

.. ulpo de recar1a para ••plo1lvo1 - • l I 

.... ,"° de coacreto para 1oplete - 3 I I 

11tructura1 de acero 2 - I I or:i 

lacavadora1 de •lna 11p. dl1eiada1 "" 
teollre todo para tajo alllerto> - a I I 

L611opar•• •in•r•• - 6 I I 

i.oc-t.ora1 - 16 I I 

1taa1uera1 de atr• r a1u• • 11 (I) I (l) I 

Puert.11 para •laaa 2 - I I 

Ihle" r accHorto1 para •lllH 3 1 I It (It) 

l•ulpo de encofir,edr - 5 I I 

Slit. ... de ve11t.llact611 3 5 I I 

TOrllOI 5 I (l) I (I) I 

!19alA: Aauerlo •laero-CC111erclal, LI llperla •p el rer6 12. 

~ 
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con~entracion de aineral. de los cuales unicaaenle 6 dependian en un 100 por 

ciento de las iaportaciones J. en los 15 casos. el naaero de proveedores 

nacionales fue igual o excedio al de sus colegas exlranjeros (ver cuadro 21). 

Si la oferla extra~jera J la nacional se diferencia no por el numero de 

proveedores sino por el valor de su produccion. se calcula 1ue. en lo que 

respecta a la exploracioo J explolacion. unicaaenle de un 10 a un 15 por 

ciento de los bieues de capital se producen en el Peru, contra un 80 por 

ciento de los bieoes de consuao (ver cuadro 22). Las firaas ~~ruanas son por 

lo general .as cQ11Pelitivas en aquell•s aclividades en las cuales no se 

requieren tecnoiogias de puota. eo.o sucede, p»r ejeaplo, con las 

trituradoras pequenas (las grandes son todas iaporladas), lcs distrituidores 

de aire J de agua, Ja tuberia J la aa1or parle de los articulos de consuao. 

Los fabricantes dOll".:sticos aparenlan ser bastanle fuerles en lo que respecta a 

la produccion de equipo para la conce~tracion de ainerales (ver cuadro 23). 

Sin embargo, el Peru no cuenta con inslalaciones para la produccion de 

algunos artic~los basicos de equipo J de aaquinaria, o producirlos bajo 

licencia. Gran pa~te de este equipo y aaquir.aria basicos producidos no 

requieren tecnologia de punta para su fabricacion. A continuaci6n se citan 

algunos ejemplos: 

Lamparas mineras 

Locomotor~s para ainas 

Rieles y accesorios 

No existe fabricacion nacional pero hay 

6 ~iferentes empresas importadoras. 

Nu exisle fabricacion nacional pero hay 

16 diferenll!S eapreHs importadoras. 

Este equiru inr.lu)e a~~iculos de poca 

tecnologia y deberian ~er ptoducidos 

por fabricantes nacionales. Los altos 

costos del accro nacional y la demanda 

de allB calidad iapuesta por 101 

clientes, hau provocad~ el gran volume 

de iaportacioneP. 



Cuadro 21 

ARTICULOS PRINCIPALES DE EQUIPO MINERO PARA LA lNDUSTRIA MINERA PERUANA -
P..AMA DE LA MINERIA: ENRIQUECIMIENTO DE MINERALES 

------·---------··--· --- ·-
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4 

5 • 
1 -
3 9 

3 ~ 

6 30 

3 

s s 

• 3 

6 s 
s 1 

l -
6 -

s • 3 2 

• 2 

• 2 
3 l 

~ 

laploracl6n 

-

Rua de •lnerla 

laplot.acl6n 

(ll 

(JI) 

(X) 

Ill 

Concantracl6n 
•lneral 

lt 

x 
x 
x 
x 
x 
l 

x 
l 

x 
x 
lC 

x 
x 

x 
It 
x 

Clue de blHH 

llenH 
de capital 

lt 

I 

I 

x 

l 

x 
l 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
l 

l 
I 
ll 

Con1u•lblH 

I 

I 

Otra1 

Ill 

00 _, 



'.:uadro 21 (cont.) 

Mo. de febrlcant.e• 
1 .. 1 d• •lnerh Cla11 de blenH 81 h111ort.aatea 

••11lpo 
MaclonalH lat.raaJ•r' eon 11plorael6n l1plohel611 

Co11e111tracl6a ll111H Co1111111lblH Ot.roa r1p. en tl Pei-6 a\ner•l dt Hpltal 

S•p•r•el611 por ar•w•d•d 2 3 I I 
S1parael611 .. ,11,tlea l 2 I I 
Anallaador de t11rbla 2 l I 

lq11\po de laboratorlo l 10 I I 

lq11lpo d• trlt11rael6n 

- Trlt11r1dor1a de .. ndlbulaa 3 4 x I 
- trlt.11ioador•• d• cono1 3 • x I 

lq11lpo de 910llno 

Mollno de bol .. • 8 l I 
m 
m 

- trllurador•• de pledr• 2 x I 
Trlt11r1dora• de rodlllo • 3 T. l 
Otraa cl•••• 4 4 x I 
ll•l•• para laa trlt11radora1 

de ro4lll:: • I x 
Iola• par• 101 90llno1 d• 

bol .. JI x 
Part•• de d111a1t1 ~ 3 JI x 

TOll8 de .ue1tra1 'l 2 I I 

lq11ipo de r11l1tro J anlli1l• 
ntOll&tlco 4 JI JI 

lq11lpo de tra111port1 

- THlllpGrtadOHI • 10 ti) I I 

- ....... , .. s 10 (I) It I 

flltrOI • 7 I I 

tohu pua alnera.l 6 - x I 

----- ----·- ------- ----
~: A1111arlo ll111ro-CCM111rclal, ~! llneri• •D •l Pery 82. 

J 
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CUadro 22 

DIENES DE CAPITAL Y DE CONSUllO~/ PARA DIYERSAS ACTIVIDADES KINERAS -
RARA DE LA KINERIA: EXPLORACION Y EXPLOTACION 

Actividad minera 

Exploracion 

Explotacion 

Perfora.ci6n 
- Voh.~..ara 

Carga 
- Transporte 

Trit~racion, trituradoras 
pequeiias 

- Trituracion, trituradoras 
grandes 

Sac ado 
Ref uerzo de rocas 
Compresoras pequenas de ~ire 
Compresoras grandes de aire 
Distribucion de aire y agua 
Drenaje 
Otros 

CPorcentaje) 

Dienes de capital: origen Dienes de consumo: origen 

Nacional ~xtranjero 

10 

10 

50 

20 

20 

80 
50 
25 

90 

100 
100 
100 

90 

50 

100 
80 

100 
80 

100 
20 
50 
75 

Nacional Extranjero 

25 

90 
95 

80 

95 

75 

20 

75 

10 
5 

20 

5 

25 

80 

Total Explotacion J Exploracion 10-15 85-90 80 20 

Fuente: Estimados ~a la Kisi6n. 

!I Principales articulos de consumo: Broca~ de taladro para exploraci6n (brocas 
de diaunte); 
Brocas de taladro para p•rforaci6n de 
explotaci6n; 
Acero de perforaci6n; 
Explosivos; 
Detonadores J cuerdas; 
P1ezas para trituradoras; 
Consuaibles de refuerzo; 
Rieles J aceesorios. 

' 



- 90 -

Cuadrc 23 

BIENES DE C~PITAL Y DE CONSUMO PARA DIFERENTES ACTIVI~ADES MINERAS -
RAMA. DE LA KINERIA: CONCENTRACION DE KINERALES 

(Porcentaje) 

Bienes de capital: origen Bienes de consumo: origen 
Actividad mine~a 

Triturado, equipo pequeno 
Triturado, equipo grande 
Kolido, equipo pequeno 
Kolido, equipo grande 
Concentraci6n mecanica, cribas, 

mesas, etc. 
1'lotaci6n 
Separaci6n, ciclones, separadores 

magneticos, etc. 
Clasificaci6n 
Filtros de desagiie 
Alimentadores de transporte, 

cintas, etc. 

TOTAL 

Principales bi1mes de consumo: 

Nacional Extranjero Nacional 

90 10 
10\J 

90 10 
100 

~5 5 
80 20 

95 5 
80 20 
40 60 

40 bO 

70-80 20-30 

Bolas para molinos de bola; 
Reactivos de flolaci6n; 

90 
50 
90 
50 

85 

85 

Extranjero 

10 
50 
10 
50 

15 

15 

Partes de revestimiento para trituradoras y 
molinos. 

Fuente: Estimaciones de la misi6n. 

' 
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En resmaen, la pcoducci6n clt· bienes de capital para la industria ainera 

esta mas avanzada ~n los proceso!; de concentraci6n, que en los exploraci6n y 

explotaci6n, J actualeaente se concenlra principalaenle en productos de poca 

tecnologia tales coao carros para ainas, coapresores de baja capacidad, 

estructuras de acero, etc. La venta de estos productos se realiza sobre todo 

a firaas mineras pequenas J .edianas, que utilizan para su producci6n 

tecnologias interaedias. 

S~n embargo, una estrategia que se conc~ntre en productores pequenos J 

medianos no seria viable a largo plazo, si se pretende que este sector 

pcoductivo de bienes de capital tenga un crecim:ento is.portante. Esto se 

evidencia en la estructura del sector ainero, dominado por minas en gran 

escala. 

La gran mineria comprende las eapresas con ventas superiores a los 

EU $100 millones anuales. Estas son: 

Southern Peru Copper Corporation, que cuenta con dos minas y unP. 

fundici6n. 

- Centromin, que cuenta con seis minas, fundici6n y refineria. 

- Minero Peru, que posee una mina y dos refinerias. 

- Hierro Peru, con una mina. 

La primera es extranjera, y las otras tr&9 son estatales. Estas empresas 

en conjunto tienen una capacidad de concentraci6n de minerales de 90.000 

TK/dia, lo que equivale al 75 por ciento de la capacidad del pais. 

La mediana mineria comprende 72 empresas peruanas privadas, 3 empresas 

estatales y 6 empresas extranjeras, con ventas superiores a EU $1 mi ll6n 

anuales. Representan el 90 por ciento del numero de plantas concentradoras en 

el pais, pero su capacidad de co~centraci6n en c~njunto es s6lo de 27.000 

TK/dia, es decir el 25 por ciento de le capacidad nacional. 

La pequena mineria esta cOllpuesta pl)r mas de mil pequenos productores, 

con ventas menores a EU$ 1 mill6n al ano. Su actividad se limita a la 

extracci6n del mineral ya que no pogeen plantas de concentraci6n propias. 
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Aun ~uando existen algunos segaentos adicionales de 11ercado para la 

instalacion futura de unidades de aenor capacidad, resulta dificil creer que 

el cuadro general del sector cuprifero caabiara aucbo a aediano plazo. Aun en 

aquellos casos en que el progreso tecnico en los aetodos de extraccion J de 

procesamiento establezcan una tendencia bacia unidades caas pequ~nas, estas 

funcionaran probablemente con equipo aas aoderno. 

En cuanto a la produccion de plomo, zinc y plata, es mis comun encontrar 

productores •edianos que en la actualidad trabajan principalaente con equipo y 

maquinaria de poca tecnologia, debido a las diferentes condiciones en el caapo 

de la extraccion J el refinaaiento (son producidos 52,7 por ciento de ploao, 

54,5 por cient11 de zinc y 64,7 por ciento de plata). Si bien en el proximo 

futuro esto coloca a los productores locales en situacion de ventaja, el 

prog~eso tecnico tambien afectara esas areas a mediano plazo. Por lo tanto, 

para satisfacer la futura deaanda de inversiones de las empresas grandes J 

medianas, al menos parci•lmente, los productores locales de equipo para minas 

deberan conocer la evolucion tecnologic~ a nivel internacional y tendran que 

mejorar la calidad de SUS productos aucbo mas que boy en dia. 

Las empresas que producen Dienes de capital para el sector minero estan 

localizadas en SU meyoria en las areas industrial!S de Lima-Callao. Aunque la 

descentralizacion de las actividades econ6micas constituye una de las tareas 

mas importantes de la politica econ6mica en el Peru, no esta claro aun si esta 

estrategia tambien es valida para la industria de bienes de capital. Los 

proeJctores de biPnes de capital normalmente deben planificar, organizar J 

supervisar conjuntos relativaaente complejos de actividades diferentes. Los 

productos cambian con aucba frecuencia de diseno, de calidad de insumos y 

otras propiedades, de acuerdo c~n los requisitos individuales de los 

consumidores. Esto significa que los procesos productivos mismos cambian 

tambien constantemente, y llUJ a menudo unicamente se necesita un producto de 

determinada ~lase. Por lo consiguiente, ingenieros y personal tecnico deben 

cumplir con las necesidades de alta capacitacion. Lo mismo se aplica a 101 

operario1, 101 cuales con1tant ... nte deben adaptarse a 1ituaciones de trabajo 

cambiantes. En relacion a ello, deberia enfatizarse que una legi1laci6n 

laboral rigida es particulan1ente danina para e1te tipo de operacione1 

industr.iales. 
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Sin eabargo. parece ser .&s importante el que los productores de bienes 

de capital se apoyen en gran parte en industrias relacionadas. La produccion 

de bienes de capital exige contar con socios adecuados, con sub-contratistas 

habiles J con an acceso a las importaciones esenciales para aquellos insuaos 

que hacen falta domesticaaente. Por lo tanto, parece ser que el sector de 

bienes de capital debe poder coctar con un area donde se concentre 

regionalmente un n1i8ero suficiente de industrias interrelacionadas, asi como 

conexiones cercanas con el aercado internacional. Estos arguaentos, asi como 

la relativamente intensa utilizaci6n de .. no de obra calificada para el 

diseno, la organizaci6n J la produccion indican que tales industrias no 

daberian incluirse dentro de una politica de diversificaci6n regional en una 

economia pequeia COllO l~ peruana al nivel de desarrollo actual. 

4 .1.3 Perspectivas para las aclividades de aineria a pequena y aediana escala 

La mineria pequena J mediana difieren del sector ainero a gran escala 

en algunos aspectos iaportantes. En priaer lugar, las actividades a pequena 

escala utilizan aucba aas mano de obra que las actividades a gran escala, de 

manera que esti.,lar este sector tendria un iapacto relativaaente fuerte e 

inmediato sobre la creacion de puest~s de trabajo. En segundo lugar, los 

bienes de capital utilizados son predoainantemente articulos de poca 

tecnologia para 101 cuales existe una oferta local competitiva. En tercer 

lugar, durante la ultiaa decada ha auaentado el inter•• en todo el mundo por 

el desarrollo de estableciaientos pequeios J aedianos, por lo cual dentro del 

relativo creciaiento de la deaanda de bienes de capital en conjunto, este 

subsector parece ser el ais diniaico dentro de toda la deaanda de bienes de 

capital minero. Haciendo a un lado el iapacto de los recientes recortes en 

las inversiones publicas en el Peru, las perspectivas de lo• bienes de capital 

para la pequeia J aediana aineria parecen ser relativ ... nte buenas dentro del 

mercado andino. 

Los eapresarios peruanos pueden, si aumenta la deaanda, abastecer en 

forma inaediata el seg119nto de .. rcado ~onstituido por el equipo alnero de 

poca tecnologia. Sia embargo, a largo plazo, el sector ainero tradlclonal se 

deberi enfrentar con dos desarrollos distintos pero que •• relacionan entre 

si. En primer lagar, el progreso tecnlco en el sector 110derno ocurre aas 

rapidaaente qae ea el sector tradicioaal, de foraa que ceterl1 parlbu1, 
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auaentari la presi6n ca11petitiva sobre las actividades aine~as tradicionales. 

causada por la evoluci6n de la industria llOderna. En segundo lugar, los 

calllbios tecnicos en la aineria a gran escala se extenderan progresivaaente a 

las firaas ais pequeias J estiaularin taabien la instalaci6n de equipos ais 

modernos en este sector. A aed~da que las ainerias pequeia J aediana se abran 

al equipo aoderno. taabien la industria peruana de bienes de capital ter •ra 

que ir a la par con la evolucion tecnol6gica para defender su posicion 

competitiva. 

En esle contexto, uno de los desarrollos recientes mas iaportantes puede 

observarse en la aplicacion de biotecnologia para la extraccion de ainerales. 

Tales tecnologias parecen prometer aucho en el caapo de la explotaci6n de 

depo~itos multiminerales J la lixivia de los depositos con concentraciones 

minerales d~ menos de 1 6 0,5 por ciento, cosa que favorece al Peru y a otros 

paises andinos. Se ban hecho esfuerzos para mejorar las tecnicas necesarias 

para la lixivia bacteriologica. dentro del Proyecto Cuprifero del Kercado 

Andino en la mina de Cerro de Pasco (con las operaciones de la lixivia de los 

dep6sitos y subterranea) y que hoy en dia llevan a cabo INGEMJET y CENTROMIN. 

Por lo tanto, en esta seccion de adelantos tecnologicos. los ingenieros 

peruanos parecen estar entre los lideres mundiales. factor que tambien debe 

utilizarse agresivamenie para lograr conexiones estrechas con productores de 

bienes de capital. El aumento en la ~emanda de equipo bio-tecnologico sera 

olro reto para los productores de bienes de capital, proporcionando al mismo 

tiempo la base para nuevas actividades prometedoras. 

4.1.4 Potencial de exportaci6n de maguinaria y eguipo para mineria 

El estimulo otorgado a las exportaciones no tradicionales a partir de 

1975, tuvo tambien un iapacto positivo en el desarrollo de las exportaciones 

de equipo para mineria. El comercio con los paises latjnoamericanoa y, 

especialmente, con los paises del Pacto Andino, registr6 tasas de crecimiento 

impresionantes, lo que indica que la larga experiencia de los ingenieros 

peruanos en lo que se refiere a producci6n de ainerales en areas montanosas, 

constituye una ventaja COlaparativa ante 101 paises extranjeros, resultan~o en 

buenas perspectivas de auaentar las exportaciones. 
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A inicios de los aios 80 el comercio de bienes de capital se vi6 

particularaente afectado por la disainucion del creciaiento econO.ico de toda 

el area J por la excesiva11ente lenta det1anda de ainerales. La industria 

ainera peruana se vio afectada adf!llis por cUlbios repentinos en el sistema de 

promocion de exportaciones J por nuev•s 11edidas proteccionistas dentro del 

Pacto Andino. .Aabas situaciones afectaron en foraa negativa la posici6n 

competitiva del Peru. lo cual. coabinado con la recesion de la econoaia 

peruana. resulto ser particular11ente daiino. Adt!llis, la Declaracion de Quito 

de enero de 1984, parece alentar las esperanzas de que, por lo menos, las 

restricciones recien introducidas a las i11POrtacion2s dentro del Pacto Andino 

(J en la America Latina) serin gradualmente retiradas dentro de poco tiempo, 

por lo que se dan las condiciones externas para poder revitalizar las 

exportaciones. 

El proyecto conjunto entre la OllUDI J el CELA (1984) trato de calcular la 

demanda para equipo J aaquinaria de aineria para los aios entre 1983 J 1992, 

en la Argentina, el Brasil, Chile, Peru J Venezuela (los resultados aparecen 

el en cuadro 24). Aunque estos datos son provisionales debido a los cambios a 

largo plazo de las condiciones del aercado, la estructura de la demanda de 

inversi~nes podria considerarse relativamente fiable. Por lo tanto, la mayor 

parte de la demanda es para caaiones para trocha (un 34 por ciento para 

reemplazo y un 10 por ciento en proyectos nuevos). Otros grupos importantes 

de maquinaria J equipo son las excavadoras raspadoras (un 22 por ciento> y los 

molinos (un 16 por ciento). Un 24 por ciento de las estimaciones de nueva 

demanda de inversiones seria peruana, el 26 por ciento brasilena y el 41 por 

ciento chilena. 

Al proyectar tales consideraciones al aercado aundial, surgeo algunos 

hechos adicionales. A aediano plazo, existen en el aundo casi 400 proyectos 

mineros nuevos o de expansion de planes, de los cuales alrededor de 125 son 

proyectos cupriferos. Se espera que la aayoria de los proyectos empiecen a 

producir antes de 1988, siendo auchos de ellos proyectos pequenos o 

medianos. Por lo tanto, si se logra penetrar a nuevos aercados de 

exportacion, las perspectives a aediano plazo de que el sector resume su 

crecimiento, son buenas, gracias a la fortaleza de los productores peruanos de 

bienes de capital en este ~eg11ento del aercado. 
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Cuadro 24 

ARGENTINA. BRAZIL. CHILE, PERU, VENEZUELA: CALCULO ESTIHADO 
CE LA DEMAMDA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA HINAS, 1983-1992 

Provectos nuevos Reemolazo 
Equipo Unidades SEU millones Unidades $EU millones 

1 • 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

Perforadoras rotantes (6"-12 l/4") 
Perforadoras sin rieles (3"-6") 
Taladros de extraccion 
Carros de perf oradoras 2 Palas mecanicas (3-10 y ) 
Palas mecani-as ( 10 y 3) 
Cargadoras f rontales (sin 

Cargadoras f rontales (sin 

ne...atucos) 
(5-7 y 3) 

ne...acticos) 
( 7 y 3) 

3 Vagonetas con pala (2-13 y ) 
Camiones pesados (35-70 ton) 
Camiones pesados (70-170 ton) 
Camiones (10-35 ton) 
Tractores sin rieles (200-700 HP) 
Haquinaria para construir carreteras 
Vehiculos de 1110tor para prop6sitos especiales 
Haquinaria (no pesada) para ainas 
Haquinaria de extraccion (de bobina y de 

friccion) 
18. Haquinas con rueda esaerilado 

(42 x 65" - 54 x 74") 
19. Haquinas con rueda de esaerilado 

(60 x 89" - 60 x 109") 
20. Haquinas de rectifican con muela abrasiva 

(24 x 36" - 40 x 60") 
21. Haquinas de rectifican en for.a de cono 

(5 1/2" - 7") 
22. Holinos. penetradores de bola y barras 

( 1000 HP) 
23. Holinos, penetradores de bola y barras 

( 1000 HP) 
24. Equipo de abastecimiento, clasif icadores 

de pantalla, etc. 
25. Equipo de f lotaci6n (cilulas. bombas, 

canal es) 
26. Espesadores, filtros y secadoras 
27. Locomotoras y vagones 
28. Cintas transportadoras 
29. Compresores, bambas de agua y ventiladores 
30. Haquinas herramientas 
31. lnstalaciones electricas 
32. Estructuras metalicas y calderas 
33. Barrenos y taladros 

Total 

Fuente: UNIDO, IS. 478, July 1984, p. 70. 

147 
59 

10 
93 

140 
62 

96 

16 
251 
655 

5 
303 
186 

8 

22 

3 

193 

112 

203 

132 
4 

2 
130 
476 

16 

38 

4 
93 

459 
1 

91 
28 
21 
16 

2 

7 

48 

1 

48 

78 

365 

52 

81 
81 
43 
48 
72 
11 
96 

197 
11 

2.752 

89 

121 

98 

73 

214 
123 
214 

46 
251 
131 

6 

30 

25 

29 

47 

46 
150 

9 
75 
20 

26 

13 

~79 
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Sin eabargo. debe observarse que la industria peruan~ tendr' que 

enfrentar condicione~ no 11enos favorables que las de las industrias 

CQllPelidoras en Latinoamerica. p•ra capturar una buena parle de las 

posibilidades de exportaci6n. Lo que por ejeap~o no sucedi6 en 1981 con 

respecto a la disponibilidad J los terainos de cr6ditos para la exportaci6n. 

ca.a aparece en el cuadro 25. Se sugiere que ~os terainos de los cr6dltos 

par~ la exportacion J dellis incentivos en los paises competldores, sean 

observados peraaneute11ente. J que dicba infor11aci6u saa distribulda a los 

exportadores nacionales. 

4.1.5 Propuestas para f011entar la producci6o de bienas da capital para al 
sector ainero 

Actualaente. la variable mas critica parece ser la reactivaci6n de la 

deaanda. A 11ediano plazo. parece ser indispensable crear una deaanda 

adicional desplazandola de los productores extranjeros a los nacionales, para 

el proceso de aejoras tecnol6gicas de la industria. Esta tarea requiere la 

creaci6n de instituciones que actuen como interlocutores entre los proveedores 

J los productores nacionales de bianes de capital, con al prop6sito de 

aumentar la participaci6n nacional en las ventas de los bienes de capital 

producidos actual.llente y de aquellos aas avanzados, a aediano J a largo 

plazo. En la secci6n 4.3 se discutir'n los aspectos relativos al 

desplazaaiento de la deaanda a 11ediano J a largo plazo (apofindose en el 

aejoraaiento del .. rco institucional), puesto que tales aspectos incuaben a 

los dos subsectores del sector de bienes de capital que se analizan en este 

estudio. 

En cuanto a las aedidas que ayuden a incr4"18ntar la deaanda para l~s 

bienes de capital producidos en la actualidad, sobra todo en lo que respecta a 

los pro1ectos financiados internacional.aente. parece ser que en el pasado no 

sieapre se consider6 en foraa adecuada la posible participaci6n de los 

productores nacionales. Esto se debe, en parte, a los esfuerzos de los 

donantes extranjeros de vincular la &Juda econ6aica con las exportaciones del 

pais donante, lo cual a su vez se debe al 118todo utilizado para calcular los 

aargenes preferenciales de los productoras nacionales an los pro1aclos 

aultilaterales. 



Cuadro 2 5 

FACILIDADES DE CREDIT0 ntSPOUIBLES PARA LA EXPOP.TACIO~l DE BIENI:S DI: CAPITAL EN PAISES 
SELECCIONADOS 

PAIS 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Colarbia 

F.cuacbli 

~co 

PERU 

Venezuela 
.., _______ .. 

!.1 Dependienclu del v:ilor 

Condiciones para el per!odo 
previo al embarque 

c.ondiciones para el per:!odo 
posterior al__E!111barque 

Cr~ito Duraci6n Tas~ de Cr~dito n.iraci6n Tasa de 
( % de la NAxima Inter~s ( % de la mhi.ma Inter~s 
cantidad total) (aiios) (% p.a) cantidad_tota_l.)__(en aiios) ("!. p.a) 

85 1 2,5 85 8,5 7,5 

80 2/3 12 80 1 10 

!_/ 1 40£/ 85 5/8 6 m§s 7,518 

80 1/2 19£/ 100 5/10 

80 1 6 80 5 6 ~s 7£/,12,5£/ 

85 variable 8 85 81 5/10 7,75 

70 1 So£/ 90 5 10,25/l~ 

80/100 V.:\r5.able 6 100 5 6 m§s 7 
···-·-- . 

£/ ~ ~meda nad on:i l £/ Pdrnr~1· ru~0 £/E'n ca&! nfio siguiente 

Fucr:.!..e: L1ivisi0n C..1T1.J L11t~ C!::P,\L,'C:'."--: 17 .O.i~ • pnra b c1r.·:-:cr i P' j/,n c~·~ rr•·c.:1nis:-m;. (~, .. i ncr·nt:.i '/'J ~ la producd6n y 
CC":rercinli::~ci(,n d0 bfr•:v·.: ~" c;1p·1:::!l y seJ .. \Jici0c; c·"nr~:n~; (cr'!>i .. ., Ti""t:'."rl'.'_:-r.~fi~~ .... ) 
Agosto de 1982 

'° co 
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En el ultiao caso, los proveedores extranjeros pueden presentar SUS 

ofertas a precios C.I.F., excluyendo los impuestos nacionales que podrian 

deducirse en las exportaciones. Los productores peruanos obtienen asi un 

aargen preferencial de un 15 por ciento sobre los precios de oferta 

extranjeros, pero no pueden deducir el valor agregado peruano. Por lo tanto, 

el margen preferencial ce>11pensa unicamente la exenci6n de impuestos sobre el 

valor agregado que se otorga a los exportadores extranjeros, aunque no incluJe 

ningun elemento de proteccion a la industria naciente, que necesitarian los 

productores nacionales, particularaente en sus esfuerzos de 11ejorar su 

tecnologia J sus productos. Lo que es aas, los productores peruanos son de 

hecho discriainados ante los ce>11petidores extranjeros, ya que los priaeros 

tienen que asuair insuaos interaedios aas caros, debido a que el Peru tiene 

aranceles de iaportacion aas altos. Por ello, se recoaienda analizar la 

posibilidad de otorgar a los productores nacionales que se presentan a 

licitacion de proyectos financiados internacionalaente, iguales incentivos J 

concesiones a la exportacion que los otorgados, a productores nacionales o 
l/ 

extranjeros.-

Por otro lado, deberia enfatizarse que tales medidas unicamente, no 

provocaran autoaaticaaente un auaento de pedidos para los productores 

nacionales, J que se debera poner aas enfasis en la calidad J en el control de 

calidad, para lograr realizar esos objetivos que actualllente no son sino 

posibilidades. Con el siguiente ejeaplo se trata de ilustrar la iaportancia 

econ6mica de variaciones aparenteaente sin iaportancia en cuanto a la calidad. 

Una celda de flotacion pobreaente disenada, da una tasa de recuperaci6n 

de un uno por ciento aas baja que el equipo normal: 

Recuperacion normal: el 87 por ciento de un 25 por cient.J dt 

concentrado de cobra. 

Mineral a procesar: 2.000 toneladas/dia, con un 1,5 por ciento de 

contP~ido de cobre. 

Perdida diaria de cobre: l por ciento x 1,5 por ciento, debido a equipo 

de no auy buena calidad, x 2000 • 300 lgs. 

!I Este tema se tratara de nuevo en el capitulo 4.3. 
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Con el precio del cobre a EU $0,70 por libra, el resultado es una P'rdida 

diaria de EU $116,00; y una per~ida anual de EU $40.600. lo cual significa 

que una celda de flotacion pobre11ente diseiada y cuya recuperaci6n es un l~ 

infe~ior, produciri una perdida anual de ais del doble de su precio de 

c011pra. Por lo que result• evidente que con semejante diferencia de 

recuperacion entre las celdas de flotac~6n nacionales y las importadas, ni 

siquiera un precio 5~ ais bajo eliainaria el atractivo del producto 

extra~jero. 

Al respecto, puede aencionarse que hasta ahora, unica.ente pocas empresas 

ban utilizado los servicio~ del ITill'IEC en lo que respect• al control de 

calidad. Este servicio se utilize principalmente en licitaciones de aayor 

t ... io, si el cliente pide una certificacion de productos. Se ~ecoaienda que 

el ITlllTEC sea dotado de los recuraos suficientes que le per1:itan certificar 

auchisi110s ais productos. 

En cuanto a la deaanda financiada con aborro interno, un instruaento 

proaetedor adicional, que podria utilizers~ para estiaular directaaente al 

sector de equipo ainero, seria la oportunidad de facilitar el ingreso de los 

pequenos aineros al aercado local de capitales. Para lograr tal objetivo, 

podria considerarse la utilizacion de subsidios a las tasas de interes, 

garantias publicas, y otros incentivos a la inversion tales como concesiones 

para la depreciaci6n acelerada. 

Actualaente Ja se utilizan instrumentos adicionales que sirven para 

aejorar la eficacia de las actividades aineras, aientras al aiSllO tieapo se 

pr011Ueve la dewanda de bienes de capital nac.onales. El Banco Kinero ha 

adoptado una ini~iativa particularmente util, al alquilar plantas de 

concentraci6n de ainerales a un colectivo de diferentes ainas, dentro de •reas 

geogrificas bien definldas. La concentraci6n central de ainerales, puede por 

lo tanto servlr de 5 a 10 alnas dlferentes, con alnerales siailares. Debido 

a que la infraestructara en el •rea alnera est• bien desarrollada, las alnas 

pueden localizarse basta a 30 tms. de la planta central. 

Si las ainas pueden satlsfacer 101 requisltos del Banco Klnero tales cOllO 

101 recursos de alnerales, tlpos de alneral, nU..ro de alnas, lnfraestructura, 

el Banco Klnero 1u1crlbe an convenlo de alquller con los propletarios de la 

aina para poner a su dlsposlcl6n una plant• concentradora. Ad--'•• sl •• 
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necesario, el Banco llinero taabien puede aJUdar a fot'8Ar t6cnicoa responaables 

para la planta, asi coma efectuar pruebas para el proceao ,je concentraci6n de 

ainerales, J aradar a !os pr~pietarios de la aina a obtener contratos de venta 

para el concentrado de aineraies. 

El convenio de alq~iler generalaente se suscribe a partir de una base 

alquiler-venta. Los propietarios de la aina tienen la opci6n de ce>11prar la 

planta al teraiaar el periodo de alquiler (de 18 meses en general). El pago 

generalaente se bace durante un periodo de 10 aios; J se conceden credltos 

bajo condicione• razonables. 

Hasta ahora se ban entre~ado veinte concentrado~as de ainerales con 

capacidades qae van de 30 a 200 toneladas diarias. El cuadro 26 auestra la 

disainucion del costo anitario de la concentracion al utilizar unidades aas 

grandes. Sia embargo, los costos de transporte auaentan para todos los 

productores al atilizar plantas concentradoras mis grandes. S6lo un estudio 

detallado de costos podria deterainar el taaaio 6ptiao de dichas plantas. 

Es iaportante observar que todas las entregas de plantas ce>11pletas hajo 

este proJecto baa provenido de f~hricantes peruanos, aun cuando ban tenido que 

enfrentarse a aaa competcncia eKtranjere atJJ fuerte. Esta iniclativa del 

Banco Minero es an ejeaplo de lo que es una eKitosa promoci6n ainera, con 

iaportantes veatajas para la industria l~cal de blenes de capital. Se 

recomienda llevar a cabo acciones siailares para otros tipos d4 equipos J 

taabien para serYicio• tecnicos, tal•s cOllO: 

- contratos de alquiler-coapra para coapresoras; 

- alquiler-c011Pra para equipo de perforaci6n J de carga; 

- servleios tecaicos para geologia, inspeccl6n de alnas, adainistraci6n, 

etc. 

4.1.6 Identlficacl6a de nuevos productos 

Debido a los probleaas relacionados con l• pr•dlccl6n de posibllldades 

futuras de prodaccl6a, se sugiere, tentativ ... nte, an coojuoto de lineas 

nuevas de proclaccl6a, la cu61 debera t<'ll&rse unlc ... nte de foraa lndlcativa. 

La inforaaci6a se apofa en entrevistas 101tenida1 coo prodactores nacionales, 



Cuadro 26 

COSTOS ESTIMAOOS DE INVERSION EN EU $ PARA PLANTAS CONCENTRADORAS DE MINERAL 
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J reflejan su evaluacion individual de los 11ercados correspondienles. A 

pesar de tales liailaciones. lal inforaacion es presenlada aca ya que refleja 

la mane~a en que las personas faailiarizadas con las condiciones del mercado 

lr~al, conciben las aclividades fuluras. 

siguien~es condiciones: 
Tales consideraciones parten de las 

a) existe la FOsibilidad de ulilizar tecnologia extranjera aediante la 

adquisicion de Ucencias J patentes; 

~) las iaportac1ones de componentes esenciales J la asislenc'a tecnica 

del exterior no so~ objeto de discriminacion; J 

c) que el marco institucional sera mejorado con el objelo de facililar 

a las empresas nacionales, la produccion y venta de bienes que 

actualmenle nose producen (c.f. 4.3). 

Ademas. se aconsejaria llevar a cabo esludios especiales sobre la 

faclibilidad de producci6n de tales arliculos a nivel nacional. 

Objetivos a corto plazo 

PRODUCTOS 

Compresoras de tornillo 

Locomotoras de funciona

miento a diesel y a 

baterias. 

L&mpara1 para mlna1, 

equlpo de recarga J 

acce1orio1 

COllF.NTARIOS 

Actualmente un f abricante de compresoras de 

piston se encuentra negociando con 

fabricantes internacionale11 de compresoras. 

la fabricaci6n de compresoras de tornillo 

bajo licencia (con importaci6n de 

componentes esenciales). Tal producci6n 

puede integrarse a line~s de producci6n 

existentes. 

Su p~oducci6n puede integrarse a las lineas 

existentes ce fabricaci6n. Se espera que 

continue vendiendo el representante que hay 

en el Peru. 

Es una indust~ia que debera establecerse 

o integrarse con la fabricaci6n local de 

equipo de seguridad. 



Equipo de per~~racion, 

taladros .. nuales de roca, 

vagones de perforacion. 

Equipo de recarga para 

explosivos ANFO. 
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A pesar de la fuerte coapetencia interna-

c ional, se recoaienda que los fabricantes, 

los representantes actuales J la industria 

ainera, estudien l~s ~ondicioaes para poder 

producir equipo de perforaci6n. Deberan 

considerarse las exportaciones a los paises 

del Pacto Andino, J adeais se debera 

efectuar un estudio sobre l~ fabrica 

establecida en Bolivia J las caasas de su 

fracaso. 

El auaento en el uso de los explosivoa AllFO 

fabricados localaente, crea an baen 11ercado 

para este equipo. •o esige fabricaci6n con 

tecnologia de punta, sino an escelente 

control de calidad. Se paede integrar a 

las lineas de producci6n existentes. 

Equipo de refuerzo, tal Un aumento en la demanda de las eapresas 

como accesorios, pernos de mineras y de los trabajadores aineros de 

refuerzo, etc. aumentar la seguridad en las ainas, tambien 

aumentara la demanda de este eqaipo y de los 

Equipo J tecnologia 

metalurgica. 

Rieles J acce1orio1 

articulos relacionados. Puede integrarse a 

las lineas de prodvcci6n existentes. 

La nueva tecnologia metalurgica, tal como la 

cianuracion con oro de los dep6sitos de 

placer demandara un nuevo tipo de equipo 

metalurgico, para lo que es necesaria la 

tecnologia extranjera, aunque no requie~e 

producci6n con tecnologia de panta. Puede 

integrarse P.n las plantas de prodacci6n 

existentes. 

La importaci6n actual de estos articulos 

debera sustituirse totalllante por productos 

locales. Pueden integrarse facilmente a 

las lineas de producci6n e1i1tente1. 



tuberias para aire J para 

agua, tuberias para 

ventilacion J sus acceso

rios (valvulas, grua, 

aanguitos, etc.) 
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Los aismos c011entarios. La fabricaci6n 

de tuberia de ventilaci6n, de aaterial 

plastico o de fibra, puede requerir nuevas 

lineas de producci6n. 

ApoJindose en objetivos a corto plazo, se ban calculado las siguientes 

posibilidades de aercado, tomando en cuenta la producci6n ainera existente J 

los pro1ectos que pueden llevarse a cabo pr6xiaaaente. 

estimaciones aoderadas. 

Estas son 

PRODUCTO 

Coapl"esoras de tornillo 

loc0110toras 

lamparas para ainas 

taladros de =oca 

vagones de perforaci6n 

equipo de recarga 

equipo de refuerzo 

VOLUllEll 

10 unidades/aiio; 

10 unidades/aiio; 

2000 unidades/aiio; J equipo de recarga J 

accesorios; 

100 unidades/aiio; 

25 unidades/aiio; 

10 unidades/ar.CJ; 

10 unidades/aiio; 

(aaquinas guinting,etc.) 
1/ 

pernos de refuerzo- , etc. 500.000 unidades/aiio; 

rieles 10.000 a/aiio J accesorios; 

tuberia para aire J agua 

tuberia de ventilaci6n 

Objetivos a largo plazo 

10.000 a/aiio J accesorios; 

5.000 a/aiio. 

1~ relaci6n a los objetivos a largo plazo (5-10 afios>, es muy importante 

mantener una estrecba colaboraci6n entre 111 fabricantes J la industrla alnera 

(c.f. 4.3'9. 

!I Segun un estudio reciente, la necesidad de pernos de refuerzo supera el 
aill6n de pernos al aiio. 
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Algunos ejeaplos de bienes de capital que se pueden producir en el Peru 

son: 

- Equipo de carga con motor neumitico, diesel, o electrico; 

- taladros gigantes, neumaticos y completamente bidraulicos; 

- fabricacion completa de brocas y perforadoras de acero; 

- fabricar una gama mis completa de equipo metalurgico. 

4.2 Produccion de equipo para generar energia y para su distribucion en el 
Peru 

4.2.1 Observaciones generales 

La maquinaria, el equipo y los productos para la generaci6n y 

distribucion de electricidad, forman parte de los denominados productos de 

ingenieria. La Clasificaci6n Industrial Internacional Unificada (CIIU) 

incluye tales productos en la division 38, y el equipo de generaci6n J de 

distribuci6n de electricidad e~tan principalemnte clasificados en el subgrupo 

CIIU 3831. Los aisladores de porcelana y vidrio (3610 y 3611); y los cables 

J alambre con aislamiento (3839), deben aun ser anadidos al conjunto. 

Durante los anos 70, la participaci6n del grupo CIIU 38 en todo el valor 

agregado industrial, aument6 a un maximo de un 16,8 por ciento en 1976. Sin 

embargo, hacia 1980 tal participaci6n babia disminuido a un 14,4 por ciento. 

Dentro de este grupo, el incluido en el CIIU 383 representaba alrededor de una 

cuarta parte, de la cual una quinta parte cor7esponde al subgrupo 3831. Por 

lo tanto deberia o~servarse que este subsector no contribuye mayormente al 

total de valor agregado de fabricaci6n. Sin embargo, se podria tomar como 

ejemplo de un sector que merita ocuparse de el y que al mismo tiempo tiena 

posi~ilidades de desarrollo. Esto se enfatiza por el hecho que el tamano del 

sector 383 CIIU en el Peru, es mucho aas pequeno que en paises que tienen un 
l/ 

nivel de desarrollo similar (c.f. secci6n 1.2.2)-

!I Dentro del Grupo Andino, los coeficientes del Grado Relativo de 
Industrializaci6n, indican que tanto en Colombia como en Venezuela, el 
taaano del grupo CllU, corresponde en gran parte al promedio de los 
paises en desarrollo con un nivel de desarrollo timilar. En Bolivia el 
taaano es aucho menor, aientras que en Ecuador es aucho mas grande. Ver 
la secci6n 1.2.2 de este resumen. 
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Despues de 1981, la producci6n del grupo 38 de CIIU disainuJ6 aun ais. 

La producci6n de aaquinaria electric• fue an 20,2 por ciento 11enor en 1982 J 

en un 40 por ciento en 1983. 

4.2.2 La estructura industrial actual 

En 1981 babia 325 empresas coL una fuerza laboral consistente en 9.246 

personas. El eapleo proaedio po~ empresa era de 28,4, con el valor llis bajo 

en el grupo CllU 3831 (27 personas); y el ais alto en el gru~ CIIU 3832 (30,4 

personas). 

FIGURA 8. llUllERO DE EllPRESAS, PERSONAL EllPLUDO Y VALOR AGUGADO POR 
PRINCIPALES RAllAS DE KAQUINARIA ILECTRICA, 1981: PARTICIPACION DE 
LAS SUBIWIAS DEllTRO DEL TOTl..L DE LAS UllAS. 

; 
I 

Cl.AV F.: 
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El nUllero de e.presas registradas en el CilU 3831 ha ammentado de 46 en 

1976, a 81 en 1981, lo que ~onstituye un desarrollo sorprendente, puesto que 

la produccion de aaquinaria electric• bajo despues de 1979 (cuadro 27). La 

disainucion del nUllero de personas e.pleadas por e11presa, de 46,6 en 1976 a 27 

en 1981, parece indicar dos tipos diferentes de desarrollo: 

Cuadro 27 

NUltERO DE EllPRESAS, NUKERO DE EllPLEADOS, Y TAKAllO PROllEDIO DE LAS EllPUSAS 
PRODUCTORAS DE llAQUINARIA INDUSTRIAL ELECTRICA, 1976-1981. 

1976 1977 1979 1980 1981 

Numero de empresas 46 48 74 74 Si 

Total de empleados 2.141 2.227 2.578 2.387 2.183 
(de oficina) (813) (821) ( 1.089) (961) (914) 
(obreros) (l.328) (l.400) (1.489} (l.426) (l .269: 

Numero de personas 
por empresa 46,7 46,4 34,8 32,4 2l 

Fuente: IUTI. 

El KITI aumento la cobertura de las industrias activas al incluir un gran 

nuraero de pequenas empresas en sus registros. Al menos asi parece ser entre 

1~77 y 1979, cuando el numero de companias aument6 en un 54 por ciento y ls 

fuerza laboral en un 16 por ciento unicamente, lo que condujo a una 

disminuci6n del 25 por ciento del empleo promedio por empresa. Tal 

comportamiento se mantuvo basta en 1981. 

Durante el mismo periodo, la disainuci6n en cuanto al volumen de pedidos 

y compras provocada por la recesi6n econ6aica, condujo a que se redujera la 

fuerza de trabajo en un 15 por ciento entre 1979 y 1981, reduciendo el empleo 

total en 1981 a los niveles de 1976. Los calculos preliminares indican que 

la fuerza laboral se redujo aun mas en aproKiaadamente un 15 por ciento entre 

1981 y 1982, lo que daria una cifra de eapleo para el CllU 3831, de alrededor 

de 1900 en 1983. 
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4.2.3 Capital e iowersiones fiias 

El caadro 28 ... estra las existencias de activos fijos y las inversiones 

anuales eotre 1976 J 1981. Entre 1976 J 1977 la disainuci6o de las 

existencias de los activos con excepcion de los de .. quinaria J equipo fue 

enorme, de S/446 aillooes a S/213 aillooes a precios constaotes de 1973, 

seguida de aoa debil tendencia positiva darante los alti80S aios. El valor 

de los acliYOs eo .. quinaria J equipo auaenl6 considerableaeote basta 1979, 

pero disaioar6 de S/413 aillones ese aio, a S/225 aillooes en 1980, J no se 

recuper6 eo 1981. 

Caadro 28 

ACTIYOS FIJOS A PUCIOS COllSTAllTES Y CORRilllTES E lllYERSIOll 
POR PLAZA DE lllPLEO 

(En aillones de soles) 

1976 1977 1979 1980 

Precios corrieotes 

1981 

Activos fijos 111 1 110 4.418 5.286 8.288 
de los caales soo: aaquinaria J equipo us 662 2.655 2.624 3.950 

Precios coostaates ~1973~ 
(1) ActiYOs fijos 699 485 687 513 508 
(2) De los caales soo aaquioaria J equipo 253 272 413 255 242 

Por cieoto (2) (1) 36,2 56,1 60,1 49,7 U,6 

ActiYOS fljos por ..,1eado (en ailes de 
soles por persoaa) 326 218 266 215 233 

llaquinarla r ... lpo por ... leado (en 
all•• de soles por persona) 118 122 160 107 110 

f[ecio1 corrl .. te1 
Inversl6a total aaaal 203 243 7U 815 1.046 
de la caal: .... laarla r .. alpos HI 131 442 501 476 

Et1cl21 c:outaat.M 
Inver1l6a total .... 1 115 106 115 79 64 
de la caal: ... alaarla f equlpo1 84 60 69 49 29 

r111t1: llITI, c61calos proplos. 
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El extraordinario auaento en el valor de los activos de 1rutquinarla J 

equipo entre 1977 J 1979 puede explicarse por el becbo que durante tal periodo 

el numero de eapresas auaent6 un 54 por ciento debido a que se reglstraron 

muchas empresas pequenas. Las cifras para aaquinaria J equipo por eapleado 

aumentaron de S/122.00 a S/160.000 en este periodo, lo que es aucho menor que 

el aumento en el total de los activos. Esto refleja la mas baja relaci6n 

capital-trabajo de las eapresas pequenas incorporadas reclenteaente. El 

cOlllportamiento de la inversi6n total en aaquinaria J equipo, confirm.a esta 

sugerencia: el aumenlo del total de inversiones entre 1977 J 1979 fue aenor de 

un 7,5 por ciento anual, J no logra explicar el tremendo aumenlo en la 

existencia de capital. La inversion real disainuy6 a S/49 millones en 1980, 

J a S/29 aillones en 1981, causando graves probleaas debido a la edad y al 

tamano de las existencias de capital. 

4.2.4 La producci6n, el valor agregado 1 la productividad de la aano de obra 

La Figura 9 muestra la producci6n bLuta y el valor agregado de maquinaria 

J equipo electricos a precios constantes de 1973. 

FIGURA 9. PRODUCTO INDUSTRIAL BRUTO Y VALOR AGIEGADO EN LA KA.QUINARIA 
ELECTRICA, 1976-1981 
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El cuadro 29 proporciona una informacion llis detallada para las 

subsecciones. Solo un grupo. el de aparatos electricos s.o.e. <CIIU 3839), 

alcanzo un valor llis alto de produccion, J un valor agregado llis alto en 1981 

que en 1976. Luego de un periodo de creciaienlo de varias di91ensiones (CIIU 

3831 : basla 1979; CllU 3839 : basla 1980; J los otros dos grupos con un 

coaporlaaienlo variado>. bubo una disainucion auf aarcada enlre 1980 J 1981: 

un 20 por cienlo en el valor de producci6n J un l~ en el valor agregado para 

el CllU 3831; J un 12 por cienlo J un 2 por cienlo respectiv..enle para el 

total del subsector CllU 383. Segun cilculos preliainares de inicios de 1984, 

el valor de la produccion se .. ntuvo llis o 91enos estable durante 1982, si se 

cmapara con 1982 J sufri6 una baja auy fuerte en 1983. 

Si se cmapara la participacion del valor agregado a la produccion bruta 

<Figura 10), se observa nuevm1enle una disainuci6n en todos los subsectores 

durante los anos de 1976 a 1981, J luego un a1dlento moderado para los 

electrodomesticos. 

FIGURA 10. 

-------~" 

EL VALOR AGREGADO COMO PARTE DEL PRODUCTO INDUSTRIAL BRUTO EN 
LA MAQUINERIA ELECTRICA, 1976-1981. 
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Cuadro 29 

lU.QUINARIA ELECTRICA - VALOR DE PRODUCCION BRUTA Y VALOR AGREGADO, 1976-1981 

(En millones de soles a precios corrientes y constantes, 1973) 

-
CEPO CIIU 

Valor de pro~ucci6n bruta Valor ureudo 

1976 1977 1979 1980 1981 1976 1977 1979 1980 1981 

Precioa corrientea 
3831 3.021 4.503 13.298 20.455 26.017 1.448 2.242 6.614 8.958 11. 586 
3832 4.042 10.529 20.208 39.615 60. 708 4.091 4.548 8.657 15.514 16.465 
3833 2.020 2.390 4.803 U.843 13.382 1.063 1. 273 2.185 4.587 6. 799 
3839 4.848 6.379 26.047 46.475 64.969 2.416 2.754 10.436 21. 794 26. 972 

383 18.981 23.801 64.356 118.388 165.076 9.018 10.817 27.892 50.853 71.822 
_"_" ____ .... .... 

Precios constantes~1 N 

3831 1. 705 1.967 2.067 1.986 1.595 817 979 1.028 870 710 
3832 5.131 4.600 3.142 3.847 3. 722 2.309 1.987 1.346 l.. 507 l.622 
3833 1.140 1.044 74 7 1.150 820 600 556 340 li46 417 
3839 1.736 1. 787 4.050 4.453 3.983 1.363 1.203 1.623 2.116 1.651i 

383 10. 712 10.398 10.006 11.496 10.120 5.089 4.725 43.370 4.939 4.li03 

-
Indice de precios 177 ,2 228,9 643,2 1.029,8 1.631,2 17; ,2 228,9 6"3 '2 1. 029 ,8 1.631,2 

~-~~nte: Indice de precios para el grupo principal 383, publicado por el MITI - tndicadore1 del Sector 
Manufacturero 1981, Diciembre 1982. 

d! ~if~as redondeadas. 
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La produccion bruta. tanto como el valor agregado por empleado (cuadro 

30). fueron los a&s altos en 1977. Posterioraente. disainu1eron hasta en 

1981. salvo en 1980. ano en que la produccion brula por lrabajador subio 

ligeraaente con respecto al ano anterior. aunque el valor agregado conlinuo 

disainufendo. 

Cuadro 30 

MAQUINARIA INDUSTRIAL ELECTRICA, VALOR DE PRODUCCION Y VALOR AGREGADO 
POR EllPLF.ADO 

(En ailes de soles. a precios conslanles d~ 1973) 

1976 1971 1979 1980 

Valor de produccion por empleado 798 883 803 832 

Valor agregado por empleado 382 440 399 364 

Fuente: KITI. 

El valor de la produccion por trabajador. expresado en dolares de los 

EE.UU., es de EU $19.000 a EU $23.000. proporcionando una comparaci6n 

favorable con cifras de otros paises en desarrollo. 

4.2.5 Gama de productos y contenido local 

1981 

731 

325 

Los principales produclos del grupo CIIU 3831 producidos act~almente en 

el Peru, son: transformadores de hasta 220 KV J 50 llVA. transformadores de 

distribuci6n, generadores electricos de basta 500KW, motores electricos de 

hasta 300 KV. reparaci6n de motores electricos, equipos de generador diesel. 

equipos de generador hidraulico (turbinas de hasta 2 KV>, dentros de control 

de hasta 24 KV y 630 A, rectificadores de corriente y reguladores, mecanismos 

de control de bajo voltaje, y ca=gadores de bateria. 

En general. la actaal prod9cci0. perwaaa de 1eq9ipos ,_ra la ge11eraciO. J 

trans•isi6n de electricidad. comprende una gama relativamente aaplia de 

productos, y puede abastecer una buena parte del consumo interno. Algunos 
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productos tales coao las lineas de transaisi6n de alumino, ban sido 

descontinuados debido a que la extracci6n del aluainio utilizando productos 

intennedios importados deaostr6 ser antiecon6mica, y no competia con el 

producto tenninado iaportado. 

La aayor parte de los insuaos es de origen interno <ver Figura 11), 

variando entre un ainiao de aproxiaadaaente el 35 por ciento y un aiximo de 

aproximadaaente el 60 por ciento. Sin eabargo, al considerar unicaaente la 

materia prima, se observa que predominan los productos importados (cerca de un 

60 por ciento). Segun cilculos preliainares, las materias primas domesticas 

ban aumentado mucbo su participaci6n desde 1981. El contenido local se 

m.intuvo relativamente estable durante el periodo considerado en la Figura 11, 

oscilando en alrededor de los dos tercios del valor de producci6n, lo cual 

puede considerarse como un resultado muy positivo en la industria. 

FIGURA 11. 

60-i 
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Fuente: MITI. 

PARTICIPACION DE LOS INSUKOS NACIONALES E IMPORTADOS, EN LA 
PRODUCCION DE KAQUINARIA ELECTRICA, 1976, 1979 Y 1981. 
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4.2.6 Los costos de produccion 1 la eficacia 

Los costos totales por eapleado (sugldos. salar!os J otros costos de 

personal), en precios constantes de 1973 durante 1979 J 1980, fueron de 

aproxiaadaaente un 25 por ciento ais bajos de los de 1976 J 1977. Para 1981 

esta diferencia se redujo a un 8 por ciento (cuadro 31). Lo cual concuerda 

con la disainuci6n en los salarios reales. que e~periaent6 toda la econoaia 

despues de 1975. Kn el capitulo I, se deaostr6 que la poca aejoria de los 

costos unitarios de toda la econoaia. pudo lograrse debido a que los salarios 

reales disainuferon ais rapidaaente que la productividad. Sin embargo. el 

cuadro 31 no peraite concluir si sucedio lo aisao con el se~tor que produce 

equipo para la generacion J la distribuci6n de energia. Nuevamente. una gran 

proporcion de la evolucion de las tendencias entre 1977 J 1979 parece ser 

resultado del aumento en el nUllero de eapresas registradas durante este 

periodo. Puesto que lao recien llegadas ban sido en general eapresas 

relativamente pequenas. que en promedio pagan aenores salarios por hora. J que 

emplean mano de obra con aenos calificaciones. el efecto en los costos 

unitarios de mano de obra para todas las eapresas en el sector. es ambiguo. 

Cuadro 31 

llAQUINARIA INDUSTRIAL ELECTRICA: SURLDOS, SALARIOS 
Y OTROS COSTOS DE PERSONAL 

(En aillones de soles) 

1976 1977 1979 1980 

Sueldos J salarios, personal fijo 427 56S 1.321 2.079 
Sueldos J salarios, personal no 

fijo 11 19 67 92 
Otros costos de personal 67 93 261 310 

Total precios corrientes sos 677 1.649 2.481 
Total precios constantes !/ 28S 296 2S6 241 

Total costo de empleo/empleado 
(en ailes de soles, precios 
constantes !/) 133 133 99 101 

Fuente: KlTI. 

!I Precios de 1973. 

1981 

3.~91 

187 
S60 

4.338 
266 

122 
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En cuanto a la eficacia de las empresas, en la aayoria de la• eapresas 

visitadas durante la aision de trabajo, la distribuci6n de las plantas era la 

adecuada para los flujos de producci6n, y las posibles aejoras podrian 

contribuir auy poco a aejorar las operaciones o a ahorrar en los costos. 

Sin embargo, algunos casos deaostraron grandes defectos en cuanto a la 

disposicion de la aaquinaria, en los alaacenes, y en el flujo de productos 

semiterminados entre los centros de aecanizado y/o de ensaablaje. Al miS1D0 

tiempo, en tales casos se observ6 un fen6aeno relativamente com1in: el a veces 

flujo disparejo o desordenado de producci6n, influenciaba aparentemente la 

calidad de las habilidades o destrezas, tal coma lo demostraron los 

i~adecuados instruaentos de soldadura, el fresado inexacto, o la calidad de la 

pintura en los productos terainados. Tales ejeaplos demostraron nuevamente 

que la calidad de los productos esti influenciada por flujos de producci6n 

bien planificados y ejecutados. 

Las actividades de la planta son generalaente operaciones de moldeado de 

metales (por ejemplo: combar); yen algunos casos, corte de metales u 

Ante operaciones de extraccion (por ejemplo: fresado, perforado y torneado). 

todo, la maquinaria era de buena calidad y se la mantenia en buenas 

condiciones. Sin embarso, las inversiones habian sido muy pocas. La 

aayoria de las empresas habia instalado sistemas adecuados para probar los 

productos, pero en algunos casos, estas unidades tan importantes, no estaban 

bien equipada~ o se utilizaban mal. 

Todas las empresas visitadas utilizan subcor.~ratistas en sus operaciones 

productivas, especlalmente en lo que se refiere a piezas de hierro forjado J a 

otros componentes. Solamente en pocos casos, habian las empresas tomado 

6rdenes que les peraitieran mejorar la utilizaci6n de su capacidad instalada, 

por ejemplo en la producci6n de aluainio prensado o producto• mecanizados. 

Estadisticaaente, la subcontrataci6n se incluye dentro del numeral de lo• 

servicios industriales, numeral que significo un 12 por ciento de lo• insuaos 

totales de produccl6n en 1976, un 20 por clento en 1979 J un 18 por ciento en 

1981. 

Debldo al panor ... positivo promedlo en lo que respect& a la eficacia, 

obvlaaente el factor .as laportante en la reducci6n de la eficacia operatlva 
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es la disainucion de la deaanda. Todas l5s compaiias sufren a causa de la 

baja utilizacion de su capacidad instalada, como consecuencia de la 

disainucion de las ventas en el mercado domesl&co. llientras en aios noraales 

la demanda interna de tableros de control es de alrededor de EU $20 millones, 

desde 1981 solo ha alcanzado alrededor de los 'IU $3 aillones. Esto a SU vez 

provoco que el proaedio de utilizacion de la capacidad productiva sea de un 15 

por ciento. Para la produccion de transformadores, la utilizaci6n de la 

capacidad es de un 40 por ciento, en la produccion de 11ecanisaos de control 

{para bajo J alto voltaje), de alrededor de un 20 por ciento, en la producci6n 

de aotores J alternadores electricos, es de aproxiaada11ente un 60 por ciento y 

en la fabricacion de cables de alrededor de un 50 por ciento. 

4.2. 7. El mercado actual y el aercado potencial 

En general, la idea que nos bemos for.ado despues d& habernos 

entrevistado con los industriales, es que todas las etapresas trataron de abrir 

nuevos mercados, con el fin de superar la tendencia a disainuir de sus 

aercados domesticos tradicionales, y que taabien realizaron esfuerzos para 

incluir nuevos productos en su gama de produccion. Sin eabargo, debido a la 

disminucion general de las compras industriales y pabl!cas, las perspectivas 

de aercado para productos adicionales, se consideraron reducidas a tal punto 

que ninguna inversion, por infima que fuera, fae realizada con el prop6sito de 

iniciar nuevas lineas de productos. 

Existe infor11&ci6n para 1977 J 1979, sobre el c011ercio, la producci6n y 

el consumo aparente del grupo CIIU 3831 (var caadro 32). En 1977 las 

exportaciones fueron relativamente pequeias, aprosiaad ... nte un 3 por ciento 

de la producci6n, J auaentaron hasta casi an 1 por ciento en 1979. Al comparar 

estas cifras del grupo CIIU 3831 con las cifras qae proporciona el Banco 

Mundial para las esportaciones del Grupo C1'.IU 383, •• observa que el grupo 

CIIU 3831 represent6 an 44 por ciento de toda• las esportaciones de aaquinaria 

electric& en 1977, y an 30 por ciento en 1979. Por lo tanto, la contribuci6n 

del grupo CIIU 3831 a las esportaciones del sector de aaqulnaria electrica, 

fue mucho aaror qae la participaci6n de la r ... al valor de la producci6n del 

sector. 

' 
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CUadro 32 

PRODUCCION. JKPORTACIONES. EXPORTACIONES Y CONSUMO APARENTE 
DE tlAQUINARlA INDUSTRIAL ELECTRICA 

(En miles de dolares de EU) 

CHU 3831 1977 1979 

Produce ion 50.827 53.410 

Importaciones 23.060 29.560 

Exportaciones 1.609 3.951 

Consumo aparente 72.278 79.019 

Fuente: Apreciaci6n global de la Industria de 
Dienes de Capital del Peru. Junta del 
Acuerdo de Cartagena, 17 .1.1983. 

Los productos que tienen en la actualidad una mayor proporci6n de 

exportaciones son los *lternadores, los transformadores de energia y de 

distribuci6n. los mecanismos de control J los cables. En el caso de la 

fabricaci6n de cables, aproximadamente un 40 por ciento de la producci6n Sln 

cables para electricidad, el resto es para telefonos. instalaciones de 

edificios, y cables y alambres sin aislamiento, por ejemplo, para motores y 

alternadores electricos. 

Sin embargo, la parte predominante de la producci6n, se vende en general 

a las companias estatales de electricidad, Electrolima y Electroperu. A causa 

de la disminucion de programas de inversion publica, las ventas a tales 

clientes disminuyeron mucho, de manera que los fabricantes se vieron forzados 

a encont~ar mercados adicionales. Actualmente, la distribucion promedio de 

ventas de las empresas cubiertas dentro del estudio es de: 

aproximadamente un 50 por ciento a las companias estatales de 

electric id ad; 

aproxiaadaaente un 15 por ciento a clienles industriales, principalmenle 

a la induslria minera; y 

se export6 a~roximadamenle un 35 por cienlo. 

' 
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En octubre de 1983, Electroperu concibi6 un Plan Maestro (revisado), el 

cual asuae una tasa de creciaiento anual de la demanda de electricidad, de un 

6.1 por ciento, y de generacion de energia de un 6 por ciento. Dichas tasas de 

crecimiento son mas altas que las proyecciones de un estudio conjunto del 

Banco Mundial y del PNUD, que asuae un aumento anual de un 5 por ciento en la 

generacion de energia. A eorto plazo, sin embargo, (o sea hasta 1986) aun esta 

cifra sera dificil de alcanzar. d~oido al reducido programa de inversiones de 

Electroperu. 

La capacidad de inversiones de Electroperu, empresa "holding" de todas 

las companias ~ublicas de energia, la determ.inan sus ingresos por la venta de 

electricidad, y su acceso a fuentes externas de financiacion. Actualmente, 

ambos factores pasan por una situacion critica: el ingreso generado por la 

venta de electricidad no cubre los costos, ya que los aumentos de las tarifas 

de electricidad no fueron iguales a la tasa de inflacion de los ultimos 10 

anos. En 1983, el Peru tuvo los precios de electricidad mas bajos de America 

Latina, y Electroperu tuvo que utilizar un por ciento d~ sus ingresos para 

pagar por el servicio de la deuda, resultaao de su ~eogra•a de inversiones de 

financiacion externo. Hoy en dia, la situacion mejora graduaimeht.e mediante 

aumentos peri6dicos de las tarifas. 

En la actualidad, la disponibilidad de financiamiento externo no solo se 

ve afectada por los debiles ingresos con que cuenta Electroperu, sino tambien 

por los problemas financieros externos del Peru. Se puede esperar que 

Electroperu &upere las influencias negativas una vez se estabilicen sus 

ingresos. e._ senales de que algunas ins• ituciones financieras internacionales 

estin dispuestas a financiar algunos proyectos especificos, una vez que 

Electropern pueda procurer la contribuci6n local a los mismos. 

Sin embargo, deb\do a la naturaleza de los proyectos energeticos, las 

decisiones de inversion en nuevos proyectos, tendrian u•icamente una 

influencia a mediano plaz~ sobre la industria productora de equipo para la 

generaci6n 1 transmisi6n de energia, sin por lo tanto contribuir a corto plazo 

a mejorar la escasa utilizaci6n actual de la capacidad existente. Dichos 

factores han tambien contribuido a influenciar durante el pasado el 

comportamiento del grupo CIIU 3831, contrariamente al desarrollo del grupo 

CIIU 3833 que comprende unicamente bienes de consumo. 
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El programa de electrificaci6n rural de Electroperu, no se ha visto 

afectado por estas liaitaciones, el cual recibe el apoyo de varies 

instituciones de &J'Ud& tanto bilateral como multilateral, COllO por ejemplo, de 

los EE.UU, la Republic• Federal de Alemania y el BID. Actuai.ente, cerca de 

2.000 pueblos carecen de suministro de electricidad, lo cual afecta al 60 por 

ciento de la poblaci6n. Para mejorar esta situaci6n se ha establecido un 

programa de electrificaci6n por un total oe EU $200 milliones, de los cuales 

se gastaran EU $25 millones en 1982. 

Electroperu cree que en un fuluro no muy lejano, se instalara el numero 

promedio de plantas hidroelectri~as siguiente: 

plantas de una capacidad de 50 a 500 KW: de 10 a 15 plantas 

hidroelectricas anualmente; 

plantas de una capacidad de 500 a 5000 KW: 3 plantas hidroelectricas 

anualmente; 

plantas con capacidad para mas de 5000 KW: menos de una planta 

anualmente. 

Durante los ultimos afios, Electroperu ha aumentado continuamente SU 

capacidad de planificaci6n tecnica para satisfacer las necesidades que emergen 

de la implementaci6n de un programs de sistemas hidroelectricos pequefios. Ya 

que este programa no se ve afectado por problemas de financiaci6n externa, y 

que su implementaci6n ha sido planificada para realizarse en forma continua, 

el mismo represents una demanda relativamente estable para la industria 

nacional. 

Otra fuente adicional de demanda, es la generaci6n aislada de energia, la 

cual actualmente contribuye en una tercera parte del sumini1tro electrico del 

Peru. Los productores importantes de energia industrial son: 

En la mineria y el petr6leo: aproximadamente 770 Iii de capacidad 

instalada; 

en la industria azucarera y la pesquera: aproximadaaente 200 MW de 

capacidad instalada; 

en las otras industries: aproximadamente 170 MW de capacidad 

instalada. 
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No bay senales de que se aapliaran los sisteaas de auto-producci6n, con 

excepci6n del proyecto ain~,·o discutido en la actualidad. Sin embargo, 1111cbos 

de los auto-productores, especialaente en la industria azucarera, tienen una 

demanda importante de reposici6n, ya que basta abora ha babido pocas 

inversiones. 

4.2.8. Nuevos productos 

Los nuevos productos con aparentes posibilidades de lograr buenas ventas 

dentro del sector energetico, son: 

los aisladores de alto voltaje; 

las piezas de acero forjado o fundido, para fijar cables y 

aisladores; 

las torres de transmisi6n; 

las tribes con presi6n, de acero; y 

compuertas de aliviadero y llaves de compuertas. 

Todos los dea&s productos con grandes posibilidades de aercado J a 

primera vista con buenas perspectivas de producci6n local, pertenecen a grupos 

CIIV, diferentes al 3831. 

La tecnologia para la producci6n de los nuevos productos, es en todos los 

casos, relativamente compleja. llaterias priaas de muy buena calidad (p.ej. el 

acero, los productos de bulla) asi como deterainados procesos de fabricaci6n 

(p.ej. la laminaci6n o el forjado de productos inter11edios de acero, la 

fundici6n), requieren en algunos casos aaquinaria J equipo de aucba precisi6n, 

ademas de mano de obra de excelente foraaci6n para las operaciones de acabado. 

Lo que es mas, se deberan crear instalaciones para pruebs y noraas de control. 

4.2.9 Recomendaciones para prOllOver la producci6n de equipo para la 
,&!!neraci6n Y distribuci6n de energi! 

Debido a la enorme importancia de Electroperu coao cliente de esta raaa, 

las futuras politicas publicas de coapras son el eje de cualquier politic& que 

pretend& promover del desarrollo de la raaa. Durante el pasado, los 
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productores nacionales tuvieron una ainima participacior. en los proyectos 

publicos de electrificacion. Al ver aas alli de los problemas de 

abastecimiento de la rama. que emanan de su nivel "naciente" de desarrollo en 

general. J en particular de algunas ineficacias especificas a las empresas, 

podr1a sugerirse que los siguientes tres aspectos explican en gran parte los 

problemas de demanda que esta rama enfrenta: 

(i) El agudo problema econ6mico-financiero por el que pasa Electroperu, 

que induce a comprar equipo extranjero financiado con creditos de 

exportaci6n; 

(ii) La concesion de contratos 11.ave en mano. en vez de licitarse en 

forma desagregada los diferentes componentes de los proyectos. 

Practicamente, todos los proyectos en ejecuci6n se rigen por la 

modalidad de contratos llave en mano; 

(iii) La desconfianza en la capacidad de los fabricantes naci~nales con 

relacion a su capacidad actual J potencial de producir equipo 

electro-mecanico en condiciones de costo y calidad satisfactorios. 

A continuacion se plantean una serie de sugerencias para ir superando 

estas dificultades: 

i) Hacer de Electroperu una empresa econ6micamente viable, requeriria 

equiparar las tarifas electricas actuales a los costos reales de 

producci6n. Ademas, podria ser necesaria una inyecci6n adicional de 

capital debido a tantos anos de tarifas subvencionadas que dieron por 

resultado una descapitalizaci6n de la empresa. 

En el Peru, las tarifas de energia electric& son las mis bajas de 

Latinoamerica, exceptuando a Colombia. En promedio, la tarifa residencial 

es de EU $0,024/lwH versus 0,13; 0,12; y EU $0,11/lwff que se cobran en 

Pan..&, Chile y Argentina respectivaaente. La tarifa promedio industrial 

es de EU $0,038/lwH, cuando en la aayoria de paises latinoamericanos, 

fluctua entre EU $0,0S J 0,07/~wH. 

Para llegar a cubrir los costos efectivos, se estima que las tarifas 

vigentes necesltarian un reajuste, en tenainos reales, de un 80 por 

ciento. Actual11ente estas son lnferiores a los costos operativos, que en 
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un gran numero de ciudades iaportantes y pequenos poblados servidos por 

centrales tenao-eleclricas, deaandan alrededor de 8 centavos de d6lar 

unicamente por combustible y lubricantes. 

ii) Electroperu deberia copiar la praclica de CDITROMIH Peru (Eapresa Minera 

del Centro) para licitaciones, en que se desagregan los diferentes 

componentes de cada prorecto. 

Parece ser que la aplicacion del Reglamento de Construcciones vigente, 

genera problelll&s iaportantes a las empresas de ingenieria y construccion 

civil nacionales, al exigirles cierta experiencia y fijar montos minimos 

de contratacion que las eliminan desde el principio. Las mismas terminan 

haciendo las obras por partes, pero en calidad ~e sub-contratistas, 

produciendose el circulo vicioso de que no se les otorga las obras 

directamente porque nunca ban tenido experiencia previa contratando obras 

completas de gran magnilud; y nunca obtienen dicha experiencia porque no 

acceden a la contratacion directa de las mismas. De esta forma, las 

empresas nacionales nunca logran hace~ la suficiente experiencia para 

presentarse en las grandes licitaciones dentro del pais, y mucho menos en 

el extranjero. 

iii) Este problema puede alacarse en la Comisi6n de Concertaci6n Electrica. El 

objetivo de esta Comision es que representantes del sector publico y de 

las empresas productivas se reunan, a fin de que discutan las 

posibilidades y maneras en que se podrian incrementar las compras de 

equipos locales. por parte de las empresas estatales del subsector 

electrico, particularmente de Electroperu. En la secci6n 4.3 se discutira 

el aspecto relacionado al mejoramiento del marco institucional, con el 

objeto de proponer algunas medidas complementarias, necesarias para 

facilitar su realizaci6n. 

Sin embargo, debe enfatizarse nuevamente que las mejoras al marco 

institucional, deberan ser complementadas con medidas que mejoren la 

calidad del producto y faciiiten una superaci6n del producto. Igual 

importancia tienen las politicas que alienten la in~ersi6n extranjera J 

la transferencia de tecnologia mediante licencias a manera de apoyo a los 

esfuerzos que la industria aisaaa realiza en esa direcci6n. 
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Todas las c011panias tMruanas visitadas tenian laboratorlos de pruebas, J 

la aayoria de ellas estaban al 11enos equipadas adecuadaaente para CUllplir con 

los requisitos actuales de la industrla en cuanto a pruebas. Sin embargo, en 

la producci6n de equipos electricos, es auy ca.Un probar lo• equlpos en 

condiciones extretaas de peso. Esta• lnstalaclones son auy costosas J apenas 

podrian, especialllente en las dificiles condlciones actuales de la industria, 

justificarse para cualquiera de las empresas. 

Por contraste, una instalaci6n cOlllin para las empresas de servicio 

electrico y para los productores de equipo electrico, podria resultar ser una 

inversi6n adecuada, ad..U.s de una soluci6n que peraita aborrar costos y 

reforzar las instalaciones confor88tlente a los requisitos vigentes. La 

industria podria ser ademas estiaulada produciendo aas coaponentes J equipos, 

especialllente para voltaje .adiano J alto. ITillTEC es la instituti6n 

aparentemente aas indicada para investigar con .. yor detalle este concepto. 

Una de las areas aas iaportantes que podria cubrir el ITillTEC, es el 

diseio J fijacion de nor.as. Esta• deberian ser obligatorias tanto para las 

industries coma para las ce>11panias de servicios de energia. La deterainaci6n 

de noraas debera cOllbinarse con esfuerzos regionales de la Junta del Acuerdo 

de Cartagena, para los cuales el ITillTEC es responsable en el Peru. 

4.3. llecaniS110s para incr ... ntar la participaci6n de la industria local de 
bienes de capital en la aineria r en los pro1ectos de electrificaci6n 

En las seccione• anteriores, se analizaron en foraa separada la 

estructura, el c011pOrtaaiento, las perspectivas J las liaitaciones especiflcas 

de las raaas que producen bienes de capital para el sector alnero J para el 

sector electrico. Los teaas a tratar en esta secci6n tlenen lgual iaportaocia 

para allba1 raaas. In pri .. r lugar, considerao conceptos relacionados con todo 

el sector de bienes de capital. Sa segaado lagar, aabas raaas dependen en gran 

.. dlda de las v•atas a clleates del sector p6blico, o coatrolados por el 

sector p6bllco, lo qae re•ulta en probl ... s comune• J necesidade• comunes para 

enfreatar tales asanto•. 
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Las sugerencias a seguir se centran en la iapl..entaci6n de una politic• 

eficaz que a!iente a "comprar lo producido en el pais". COllO una 11edida a 

corto plazo para actiwar la deaanda en favor de los productores nacionales. 

Sin embargo. esta politica deberi diseiarse de llOdo que no desaliente los 

esfuerzos que pretendan sati~facer los requisitos para cQ11Petir 

internacionalmente. En este contexto. la eficacia comprende dos temas. 

En primer lugar. una politica eficaz de "comprar lo producido en el pais" 

no deberia ser considerada ni diseiada como un paso coaplementario para volver 

a un aayor proteccionismo. Por el contrario. deberia sustituirlo auaentando 

directamente la deaanda de los productos locales. en lugar de desviar la 

demanda incre11entando el proteccionismo. En realidad. adherirse a niveles de 

proteccion .as bajos que los de la decada del 70 reduciria el costo de la 

politica de •coaprar lo producido en el pais". al peraitir a los productores 

nacionales, la utilizacion de insU110s a precios no ... , superiores a los 

precios del 11ercado ... ndial. 

En segundo lugar. la "eficacia" en este contexto, exige retener en este 

enfoque tantos ele11entos del modelo de econoaia de 11ercado cOllO sea posible. 

Lo que i11Plica que la politic& de "coaprar lo producido en el pais" no deberia 

ser una regla que deban seguir los clientes estatales, independientemente de 

las diferencias de costo y calidad entre la oferta nacional J la extranjera. 

Los requisitos para "comprar lo producido en el pais", no deberian, por lo 

consiguiente, imponerse a los clientes estatales, aunque si deberian ligarse a 

llirgenes preferenciales realistas para los productores nacionales. Esta 

politica de "cQ11Prar lo producido en el pais", acQ11Paiada de .. joras al aarco 

institucioaal J de esfaerzos para .. jorar probl ... s de sectoras especiflcos 

tal cual •• analiz6 anteriormente, combinaria los esfuerzos para aU11entar la 

eficacia de ceiirse al ll&xillO a los principios del .. rcado, con la necesldad 

que tienea lo• prodactores domesticos de aaa •protecci6a a la lndustria 

naciente•, o a6a .. jor de •atenci6n a la iadastrla aaclente•. 

ll&s cletallad .... te, entre los t ... • prlaclpales estariao los slguleotes: 

l. Camo se lodlcara anteriormeate, deberia rewltallzarse el papel que 

des..,.aa la Colllsl6a de Concertacl6a 11,ctrlca. Iguallleate, •• 

recc111leada el estableclaleato de aoa CO.lsl6o de CODcertacl6n del 
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Sector Kinero. En aabas coaisiones. podrian eslar represenlados las 

raaas/sectores induslriales. los principales clienles del sector 
l/ 

publico- • J el Gobierno. 

Una Coaision de Concertacion de este lipo, debe analizar las 

necesidades de equipo a corto J a aediano plazo; asi como las 

posibilidades de que sean fabricados por la industria na~ional, 

tomando en cuenla tanto los aspectos econO.icos cOlllO los tecnicos. 

De igual aanera, aun cuando antes no se haJa producido un bien 

similar en el pais, la Coaision podria analizar, si es o no faclible 

producirlo localaente. 

Basandose en los requisitos de rendiaiento J en las liaitar.iones de 

oferta identificadas en este forum. se sugiere que un grupo de 

expertos independientes nombrados por el Gobierno, revisen los 

requisitos de inversion a mediano y largo plazo, tanto del sector 

minero como electrico, toaando en cuenta los desarrollos recientes. 

Teniendo en cuenta estos antecedenles, las posibilidades de que el 

sector industrial peruano satisfaga tales necesidades de demanda. 

debera asegurarse producto por producto, considerando ambas, sus 

posibilidades actuales J sus necesidades de mejoramiento tecnologico 

y organizativo, con el objeto de incrementar tales posibilidades. 

Tales tareas deberian realizarse utilizando tanto los conocimientos 

nacionales (posiblemente del ITINTEC), coao los internacionales <con 

la ayuda de fondos de asistencia tecnica multilateral J bilateral}. 

Se recomienda que en base a los resultados de este grupo 

independiente de expertos, se especifique detalladamente aquellos 

elementos para una politic& de "coeprar·lo producido en el pais", 

usando margenes preferenciales realistas para·los productores 

nacionales. Con el objeto de brindar incentivos para ~ompetir a 

nivel ·internacional, •• recOllienda anunciar previ ... nte un programa 

que en el futuro iria reduciendo tal aargen. 

!I Sin etabargo, en el case de la •ineria, seeia nece1aria taabi'a la 
participacion de la Southern Peru Copper Corporation. 
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2. Se recoaienda establecer coeo 11edida ca11plementaria un esquema de 

garantias sobre el rendiaiento (incorporado, por ejeaplo, al 

FONCAP), que raduciria el riesgo de los clientes al comp~ar 

productos que anterioraente no eran fabricados en el pais, con el 

fin de facilitar los esfuerzos de los productores domesticos para 

eapezar a fabricar nuevos productos sin auaentar excesivamente el 

riesgo de los clientes nacionales. Los fondos necesarios para tal 

esqueaa podrian obtenerse, por ejemplo, asignando al mismo una 

fracci6n de los actuales aranceles de importa~i6n sobre el equipo 

generador de energia J la aaquinaria para aineria. 

3. En cuanto a las licitaciones publicas financiadas por organismos 

internacionales, deberia considerarse que un d6lar ganado por un 

productor nacional que obtenga el contrato, tendria el mismo valor 

que un dolar ganado por concepto de exportaci6n. Por lo 

consiguiente, deberia considerarse otorgar a los productores 

nacionales que concursan en licitaciones con financiamiento 

internacional, las aiSllUls exoneraciones de impuestos y los mismos 

incentivos que recibirian si exportaran (J que, de becbo, recibirian 

en sos propios paises los exportadores extranjeros que concursan por 

esta licitaci611). Sin eabargo, dado que un subsidio tipo CERTEX 

podria no ser aceptado por los donantes internacionales, se deberia 

considerar la ampliaci6n del sisteaa de adaisi6n temporal de 

importaciones libres de impuestos Co esqueaa de retroceso) a los 

productores nacionales que concursan en licitaciones con 

financiamiento internacional. 

4. De igual aanera, y de acuerdo al aismo razonamiento, los productores 

nacionales que concursen en licitaciones a financiamiento 

internacional, deberian ser dispensados de la actual legislaci6n 

laboral, de igual aanera que lo est6n los exportadores de productos 

no tradicionales. La "Ley de Exportaciones •o Tradicionales", 

permite que las eapresas exportadoras flrmen contratos de trabajo a 

plazo fijo, al teraino del cual cesa el vinculo laboral, 

estableciendose tasas de indemnizaci6n para 101 casos de despido 

anticipado. Este regimen se aplica tambien de manera similar en 

otras actividades COllO la construcci6n civil. 
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5. Is importante establecer e iaplemenlar uca regl ... nlaci6a efecliva 

con respecto a las disposiciones pertinenles dentro de la Ley de 

Industrias aprobada en 1984 y que regula la protecci6n de la 

industria nacional. Enlre otras cosas la ley establece an .. rco de 

adjudicaci6a de airgenes pref erenciales para los productores 

dolllisticos. tomar 11edidas contra el "duaping" extranjero y el 

estableciaiento de noraas tecnicas. Sin eabargo. ancbas de esas 

disposiciones todavia no estan en vigencia. 

6. Adeais de estas .edidas es esencial asiguar suficientes recursos al 

FOICAP. Es importante dotarle con un flujo de recursos continuo J 

previsible. con el fin de proporcionar un conjunto de parilletros 

estable. en el cual puedan apoyarse las decisiones de la industria 

en cuanto a inversiones (especialllente en lo que se refiere a nuevas 

lineas de producci6n). 

Debido a ello. J considerando tallbien la necesidad de estabilizaci6n 

aonetaria, no seria recomendable basar el financiaaiento del FOllCAP en la 

creaci6n de dinero por parte del BCR. En ~ez de ello, deberin analizarse 

varias alternativas para proporcionar al FO~~AP recursos "reales". Una de 

ellas seria discutir con el Banco Interamericano de Desarrollo las 

posibilidades de aapliar su programa actual de financiaaiento al comercio 

regional de bienes de capital, y taabien al cODlercio interno. En segundo 

lugar, una alternative que debe estudiarse para fortalecer el FOMCAP, es 

que ~~~e al igual que en Colombia, por ejemplo, se financie via emisiones 

de bonos en el mercado de capitales, en vez de recurrir al Prcgrama 

Monetario del BCll. 

Finalaente, en foraa similar al caso del proyecto de seguro para la 

compra de nuevos productos, se podria asignar al FONCAP parte de los ingresos 

derivados de 101 aranceles de iaportaci6n existentes para bienes de capital. 

Es evidente que estas tres opciones no se u~cluyen autu ... nte. J quizas 

una cOllbinaci6n de las tres podria resultar ser la soluci6n 1161 factible. 

Cualquiera que sea el aodelo de financiaaiento que •• adopte, •• debe 

enfatizar la seguridad de que el FOMCAP cuenta con un flujo estable J continuo 

de recur101, para poder ofrecer a 101 productores nacionales posibilidades de 

planificaci6n con un futuro estable. 
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Estas aedidas para proporcionar al FOllCAP un flujo suficiente de 

recursos. deberin ser compleaentadas con otras aedidas que aseguren la 

utilizaci6n eficaz de dicbos recursos. En el pasado. el FOllCAP otorgaba 

creditos aediante tasas de interes que algunas veces resultaban en un subsidio 

real de las ventas de bienes de producci6n nacional. Un subsidio real. aunque 

podria justificarse el becbo de otorgar terainos de credito preferenciales a 

los compradores de tales bienes de capital. ello no parece ser aconsejable. 

Por el contrario. deberia tratar de ofrecerse terainos reales de credito 

parecidos o aarginalaente superiores a los que se ofrece a los exportadores. 
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El cuadro 29 proporciona una informacion ?Ais detallada para las 

subseccione3. Solo un grupo. el de aparatos electricos s.o.e. ~CIIU 3839), 

alcanzo un valor aas alto de produccion. J un valor agregado mas alto en 1981 

que en 1976. Luego de un periodo de crecimiento de varias dimensiones (CllU 

3831 : hasta 1979; CIIU 3839 : hasta 1980; y los otros dos grupos con un 

comportamiento variado), bubo una diS1ainuci6n DlUJ marcada entre 1980 y 1981: 

un 20 por ciento en el valor de producci6n y un 18~ en el valor agregado para 

el CIIU 3831; y un 12 por ciento y un 2 por ciento respectivamente para el 

total del subsector CIIU 383. Segun calculos preliminares de inicios de 1984, 

el valor de la produccion se aantuvo mas o menos estable durante 1982, si se 

compara con 1982 y sufrio una baja muy fuerte en 1983. 

Si se compara la particip~cion del valor agregado a la produccion bruta 

(Figura 10), se observa nueva11ente una disainuci6n en todos los subsectores 

durante los anos de 1976 a 1981, y luego un aumento moderado para los 

electrodomesticos. 

FIGURA 10. EL VALOR AGREGADO COMO PARTE DEL PRODUCTO IN·_ JSTRIAL BRUTO EN 
L.' 'UQUINERIA El.ECTRICA, 1976-1981 . 
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Cuadro 29 0 0 0 .., .., ., 

MAQUINARIA ELECTRICA - VALOR DE PRODUCCION BRUTA Y V'ALOR AGREGADO, 19j~1981 ~ 0: 
,_.. 

..... 0. 

..c 

(In millones de soles a precios corrientes y constantes, 1973~~ 00 t:O IX) Ci:l 
0 Cl> ..... "' ;j ::l 

~ ~ l'f' 
...... 
e 

CF~ CUU Valor de 2roduc~i6n bruta VI~[ &1.regado 

1976 1977 1979 1980 1981 1976 1977 
0

1979 1980 

Precios corri~ntes 
3831 3.021 4.503 13.298 20.455 26.017 1.448 2.21J!"' .. 6.il .. 'll ID 
3832 

I» ID ':S' 
4.042 10.529 20.208 39.615 60. 708 4.091 4 • 51' a ~ 8. ... ;::: 15 ~ .., 

c: 
3833 2.020 2.390 4.803 11.843 13.382 1.063 1.2~;:. 2. ... .... 4b5 
3839 4.848 6.379 26.047 46.475 64.969 2.416 2. 7 g_ JO. ,... 21~ :x 

OCID O•;:J 0 ..... I» .., 
~7.f92 

ID ::I ... 
3S3 18.981 23.801 64.356 118.388 165.076 9.018 10.su .... Ill 50;8 0 

:;'! .., 
w 0 (ll 

tlllS H ID 

Precios constantea~1 r ID ;:J < (') ;:J 0. ID 

3831 1. 705 1.967 2.067 
..... ..... c:: ..... 

1.986 1.595 817 979 0 1.028 Ill 870~ ., I» ..... 
3832 5.131 4.600 3.142 3.847 3. 722 2.309 1.987. ::I 1.346 ,, 1.507 
3833 1.140 1.044 747 1.150 820 600 556 0. 340 ;;· - - - ID 

3839 1.736 1. 787 4.050 4.453 3.983 1.363 1. 203 ci' 1. 623 ..... ,.... 

383 10. 712 10.398 10.006 11.496 10.120 5.089 4. 725 
(') < ... lro 

3.370 ID 4. 9391~ 

~ndice de precios 177 ,2 228,9 643,2 1. 029 ,8 1.631,2 177, 2 228,9 I~ 643,2 I~ 1.029,11! 

Fuente: lndlce de preclos para el grupo prlnclpal 383, publlcr~o por el KlTI - 1nqtcaqore11;qe1 StrJior 
11tnufacturero 1981, Dlclembre 1982. 
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