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El país sufre graves desequilibrios region� 

les, nuestra economía crece con desarticula

ciones sectoriales, y no exis�e una adecuada relación ciudad-campo. 

Confonnamos L01a organización espacial débil, con· influencias defor

madoras de los aparatos de estado y de las empresas extranjeras, ag� 

dizando la brecha existente entre Lima tvt:ltropolitana y el resto del 

país. 

A partir de la Década de 1960, el desarrollo 

del C.apitalismo dependiente en nuestro país 

se orienta con mayor intensidad a la Industria Manufacturera, local!_ 

zado principalmente en Lima-M:�tropoli tana. Ante ello los gobiemos

de entonces dan medidas de políticas destinadas a lograr la deseen 

tralización industrial, con la finalidad de crear nuevos polos de 

creci miento. Decretando la creación de Parques Industriales, así co 

mo incentivos tributarios y arancelarios .para las empresas industri� 

les que se ubicarán fuera de Lirm-tvk:!tropoli tana. El Gobierno Mili -

tar a partir de 1971, también prosigue con políticas de descentrali

zación industrial sin lograr resultados positivos. 

La búsqueda de las causas de este fracaso se 

vuelve imprescindible para ir hacia u na des 

centralización realista. le ahí el planteamiento de que en las ac 
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tuales condiciones del crecimiento del Capitalismo peruano, toda PQ. 

lítica de descentralización industrial es incapáz de motivar regio

nes dinámicas por la fuerza neutralizadora del centralismo lineib -

que bloquea el desarrollo regional nacional de manera articulada. 

La no solución de este fenómeno (centralisrro) hace crecer el ríes 

go de afectar toda la estructura económica social, al generar con 

flictos de órden político y de enfrentam iento regional. 

El presente trabajo persigue evaluar en sus 

aspectos sustanciales, la política de des -

centralización industrial de la década pasada, en las condiciones y 

circunstancias en las cuales se ha dado y aplicado. También se ana 

liza, los antecedentes, abarcancb un períocb más amplio., que va des 

de la elación de la Ley 9140 hasta la aplicación de la Ley 13270 de 

fonento industrial. El estudio se ha desarrollado teniendo en con 

sideración 3 áreas de análisis : 

- Sistematización y Conceptualización del

proceso de crecimiento económico peruano,

centrando en el tipo de industrialización ocurrida, analizan do el 

papel desempeñado por el Estado y las Empresas Extranjeras en el de 

sarrollo hegemónico del mercado Limeño. 

- Revisión histórica de la formación y de-

sarrollo del Centralismo; y los precarios

intentos de descentralización. Se analiza también la relación en 

tre centralismo y concentración industrial; así como las me.didas de 

políticas tendientes a in stnnnentalizar la descentralización. 
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Teniendo corno telón de fondo las condiciones 

e irnplicancias del proceso económico-social, 

y del proceso político de la década pasada; se analiza la acti

tud y respuesta del Régimen Militar, en especial del gobierno de 

la Primera Fase, frente al centralismo y Concentración Indus 

trial en tm solo oolo de crecimiento. Se analiza corno im-

plementa su oolítica de descentralización industrial. y los 

efectos de estas acciones. 

El análisis realizado es de carácter global, y 

de tma primera aproximación a la problemática de 

la descentralización. No toca discusiones teóricas de la econo 

mía y de la localización espacial de las plantas industriales 

que no es objeto de investigación. 

Se ha utilizado un instnrrnental estadístico sen 

cilla, pero laborioso, para cuantificar los 

efectos de las medidas de políticas pertinente; procesando la 1n 

fonnación oficial disponible, en especial del Ministerio de In -

dustria Turismo e Integración y del Instituto Nacional de Plani

ficación; así corno de Instituciones Públicas y Privadas. 

Debo agradecer a las personas que desinteresa� 

mente han colaborado a que este trabajo se 

culmine, en especial al Profesor Asesor Wilfredo Sanchez. Así 

corno a la Señorita Cannen Carnacho que se hp encargado del mecano 

grafiado. 
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A.- EL PROCESO DE INDUSTRIALIZACION DEPENDIENTE 

1 . - C recimiento del Capitalismo Peruano 

.6. 

Es notorio que existe diferencias ftmdamentales entre la 

evolución del capitalismo en los países Centrales y los 

países periféricos corno el nuestro. Mientras que aquellos comienzan 

desarrollando su mercado interior, en el Perú se comienza desarro -

llándose preferentemente su mercado exterior. De ahí que sea nec� 

sario referirnos al menos a grosso modo, sobre el desarrollo del ca 

pitalisrno en los países centrales para observar la diferencia con el 

desarrollo del capitalismo peruano. 

a.- El Desarrollo Capitalista en los países centrales 

En los países centrales, la base del proceso del d� 

sarrollo capitalista, fué la continua divisi6n so -

cial del trabajo; y del desarrollo del mercado interior. Esto ocu -

rre así porque se produce en el seno de la sociedad feudal, donde la 

economía mercantil sirve de nexo en el tránsito hacia la sociedad ca 

pitalista. La economía mercantil se confonna generalmente de campe

sinos y artesanos libres productores directos, que destinan su pro -

ducción al mercado; es decir.producen mercancías. Este proceso per

mite romper con la economía natural y alcanza su máximo desarrollo 

al confonnarse productores capitalistas y donde la categoría mercan

cía se universaliza al convertir a la fuerza de trabajo en tma mer -

cancía más. Este paso de tma econorrúa mercantil a tma economía ca

pitalista se produce por la quiebra de los pequeños productores 1i -

bres, y que al perder sus �dios de producci6n, para subsistir, se 

ve en la necesidad de vender su fuerza de trabajo; generándose nue -

vas relaciones de producción. Estas nuevas relaciones de producción 
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se desarrollan dando origen a las dos nuevas clases ciales: La Bur 

guesía y el Proletariado. Este último libre de las trabas del or -

den feudal y con capacidad de movilizaci6n, es presionado a ocuparse 

de todo tipo de trabajo; entrando en competencia con sus similares, 

generando de esta manera la oferta de trabajo. Este nuevo modo 

de producción pennite lfila mayor división del trabajo y l.01a mayor 

especialización. 

El desarrollo del capitalismo tiene su fundamento en 

la transformación de los medios de producción,de los 

medios de subsistencia y la fuerza de trabajo en mercancías. Las con

diciones para el desarrollo capitalista en los países capitalistas 

centrales fueron los siguientes: 

- Una creciente división social del trabajo, base �

fl.01darnental para el crecimiento de la economía mer

cantil y posteriormente de la economía capitalista. 

Una economía mercantil fuerte, donde el crecimien

to de la población industrial es a cuenta de la po 

blación agrícola; produciéndose nuevas ramas productivas que se van 

separando de la actividad agrícola; significando l.01a estrecha rela 

ci6n entre campo y ciudad. 

La ruina de los pequeños productores, pennite l.01a 

mayor acumulación al concentrarse la propiedad de 

los medios de producción en menos personas dándo inicio a la constitu 

ción del mercado capitalista, que a su vez produce mayor divisi6n del 

trabajo. 

- Integraci6n y concordancia de los sectores de pro-

ducción capitalista: Sector I productor de medios

de producción y Sector rr; productor de artículos de consumo;para rea 

lizar la producción ampliada en base a la generaci6n de excedente eco 

nómico(la plusvalia)donde l.01a parte sustancial se destina a la inver· 

sión de expansión (crecimiento). En la medida que satura su mercado 
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interior, tiende a exportar su excedente con el fin de obtener mayor 

ganancia y protegerse en cierta medida de la crisis cíclica capita -

lista. Siendo por lo tanto complementario el desarrollo del mercado 

exterior. 

b.- Confonnaci6n y Evoluci6n del Capitalismo Peruano 

En nuestro país, en la época colonial no se di6, de 

la manera clásica el proceso de desarrollo del merca 

do debido a una fuerte dependencia y opresión feudal. Desarrollándo

se una economía mercantil defonnada y de poca magnitud. Esto se de -

bió a la falta del sector de cainpesinos libres productores directos 

para el mercado. Las actividades productoras principales corno los o

brajes y la explotaci6n minera fué conducido por métodos de producciál 

feudal y/o esclavista en esencia, pero estando a su vez integrado es

tos productos al circuito comercial internacional. La moneda cumpli6 

rnás,un papel de recaudador de tributos, que la de ser un elemento im

pulsor del crecimiento y expansi6n del nercado interior. 

Este tipo de comercio exterior en el que se interca!!!_ 

biaba oro, plata etc contra productos téxtiles prin

cipalmente se realizaba en fonna monopólica defonnándose la; relacio -

nes mercantiles; por ejemplo: la venta de paños al interior del Vi 

rreynato del Perú, en muchos casos se hacía de manera forzada por� 

tener precios muy por encima del valor de similares productos produci_ 

dos internamente. Esta articulaci6n de la economía colonial al comer 

cio internacional, en momentos de confonnaci6n de la economía capita

lista en Europa (países centrales); condicionará nuestra economía en 

tributaria de aquellos, produciéndose las primeras formas del Modelo 

Primario Exportador. 
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La independencia del Perú no modificó la estructura 

productiva del país, pennaneciéndo intacto las rela

ciones serviles de producción. Más todavía decae temporalmente la ac 

tividad económica. 

En este período de "república independiente", la ecQ_ 

nomía interior se deteriora, debilitándose los cir -
cuitos comerciales existentes hasta antes de la república. Tanto los 

obrajes como obrajillos; no evolucionaron a producci6n capitalista,, 

siendo barridos por la competencia extranjera, inglesas principalmen

te (1). Esto se produce abiertamente despu6s del conflicto entre prQ_ 

ductores y comerciantes, imponiendo a . fines de la década del 30 del 

siglo pasado el sector comercial una política liberal en el comercio 

exterior, que deja sin protección a las incipientes producciones na 

cionales. Dislocando de esta manera el desarrollo del mercado a ni· 

vel aut6ctono e imponiéndose por el contrario, las bases de un nuevo 

tipo de mercado; un mercado dependiente de la producci6n extranjera. 

Reiniciando una economía mercantil deformada ligada a las relaciones 

serviles de producción y condicionándose a su vez para la ingerencia 

del capital extranjero. 

Con la explotación de Guano de la Isla, se irá perfi 

landa una ''burguesía comercial'', pero muy impregnado 

de ideología feudal e inclinada a ser parisitaria, rentista desde el 

inicio (2). Este nuevo Sector social se desarrolla, por su estrecha 
vinculación a la consignaci6n de la explota�i6n de la riqueza guanera. 

Es decir se desarrollará en funci6n del mercado exterior donde ubica 

sus intereses en vez de orientarse hacia el reducido mercado interior. 

No se sintieron capaces de emprender una ven.ladera proeza, esto por 

su limitación de tipo ideo-político, ya que ello requería ir hacia la 

destrucción de las trabas feudales y la liberación del indigena sier• 

va; lo cual impedía también el salto de ''burguesía comercial" a 
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''burguesía industrial", convirtiéndose un muro infranqueable para la 

conformaci6n y desarrollo del mercado interior. Los pocos intentos 

de desarrollar el mercado interior, se frustraron por la derrota su -

frida en la guerra con 01ile, resultando casi destruído el sector bu! 

gues, fortaleciéndose nuevamente el sector feudal. 

El período que cubre el fin de la guerra con 01ile 

hasta inicios del presente siglo se caracteriza por 

la recuperaci6n del sector -agro-exportador, pero con fuerte dependen.,. 

cia del capital extranjero, y un sector feudal representatiyo
1 

confor 

mando el Estado Oligárquico (3). Reflejando el carácter sernifeudal y 

semi-colonial de la sociedad (4). El presente siglo se inicia tarn 

bién con un débil proceso de industria]ización conformado por capita

les nacionales pero de desarrollo lento. Sin embargo será s6lo dur� 

te la década del 40 cuando se conformará las bases objetivas para el 

desarroll!) industrial; tomando razgos de madurez a fines de la década 

del 50 y durante toda la década del 60. Este proceso se localizará 

preferentemente en la ciudad capital: Lima. 

2.- El Crecimiento Industrial dependlente del Mercado Exte 

rior 

En el Perú el crecimiento capitalista de este siglo ha e� 

tado ligado fundamentalmente al mercado exterior, tanto 

en la fase de los enclaves capitalistas, corno en la fase del llamado 

proceso de "Industrialización por Sustitución de Importaciones"(ISI). 

En ambos casos el Sector I, Productor de Medios de Producción es rrruy 

débil con relación del Sector II(Productor de Medios de Constnno) pro

duciéndose una desarticulación estructural en la economía y amplia 

ción del mercado interno capitalista; imposibilitado así de cwnplir 

el proceso de producción y reproducción del capital siendo "solucion� 

do", vía mercado externo con la importación de maquinarias(rnedios de 
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producción) e insLUT10s industriales pennitiéndole continuar de esta 

forma con el ciclo de reproducci6n del capital. Acentuándose de esta 

manera la.Dependencia Econ6mica. 

a.- Los Enclaves Capitalistas 

Con la penetración del capital extranjero y la con -

fonnación de los enclaves capitalistas, el desarro -

llo capitalista nacional es mínimo. En la zona donde se localiza el 

enclave minero o agropecuario no genera condiciones suficientes como 

para la conformaci6n de tm mercado regional capitalista siendo su ca

pacidad de difusi6n del progreso técnico y social mínimo y lento,ex -

plicado porque su producci6n tiene como destino el mercado exterior. 

Y si bien esta producci6n corresponde al Sector I (en el caso de los 

enclaves mineros) pertenece además al primer peldaño en la transfo� 

ci6n del producto, dentro de tma integraci6n del circuito productivo 

capitalista monopólico que tiene su núcleo localizado en los países 

capitalistas centrales (5). 

Estos enclaves capitalistas, productores de materia 

prima, conforman los apéndices o prolongaciones del 

sistema capitalista metropolitano (imperialismo). De ahí·que la vin

culación de los enclaves es directa con su matriz pennitiéndole tm 

comportamiento aut6nomo respecto de la economía periférica donde se 

localiza. Sus mínimas relaciones son para comprar fuerza de trabajo 

para utilizar medios de transporte que pennite la salida de su produc 

ción al extranjero y por la tributación que transfieren al estado. 

Sus vinculaciones con otros sectores económicos de la región donde se 

localizan es mínima. 

En nuestro país la penetraci6n de este tipo se ini -

cia con la conformación de dos grandes empresas nor

teamericanas: La Cerro de Paseo Cooper Coorporation en 1901, y la in

ternacional Petroleum Corporation 1913. La primera por la compra de 
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minas de propiedad de nacionales que se encontraban en crisis e impo

tentes de poder organizar una empresa de gran embergadura y poner sus 

minerales en el mercado internacional a precios competitivos. La se -

gunda empresa extranera fué un traspaso de la Finna Inglesa (La Lon -

don and Pacific PetrolelDTI Co) a una subsidiaria de la empresa nortea

mericana Standar Oil of New Jersey (6). 

La modalidad de los enclaves en nuestro país dará 

dos tipos de grupos de poder relacionado con la pro

piedad de estos medios de producción: Los enclaves Agro-exportadores 

conducidos por capitales peruanos y asociados a los capitales extran

jeros, y los enclaves Mineros explotados íntegramente por los capita

les extranjeros principalmente por las empresas norteamericanas. Es -

tos núcleos más exactamente, islas de producción capitalistas, produ

cían con las técnicas más modernas, a ·fin de obtener al ta producti vi 

dad además con la ventaja de la mano de obra barata para poder compe

tir satisfactoriamente en el mercado internacional sin tener en cuen 

ta el nivel alcanzado por el mercado interior. Observándose que el 

efecto de arrastre o de eslabonamiento hacia adelante y/o hacia atrás 

fue míni.rrx) tanto por ser de naturaleza extractiva como por ser un pe1_ 

daño en la cadena de producción de la empresa monopólica (7). 

b.- El Crecimiento del Sector Industrial 

En la década del 40 se inicia una nueva fase del ca

pitalismo peruano debido al fuerte crecimiento de p� 

queños y medianas empresas manufactureras de propiedad nacional compQ_ 

nentes del Sector II en su mayoría, localizados en Lima y en algunas 

ciu�des de provincia(en menor escala). Pero este crecimiento del Se� 

tor II, no tiene su correlato en la formación y crecimiento parejo 

del Sector I. Profundizándose la desarticulación entre los sectores 

productivos haciéndose más dependiente del mercado exterior. Esta 
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desarticulación estnictural del crecimiento capitalista defonna más 

aún al conjunto de la economía peniana (8). Las pequeñas empresas 

se constituyen con baja composición orgánica de capital, en tanto 

que las medianas, y las pocas grandes empresas importan en mayor volQ 

men las maquinarias requeridas para su funcionamiento y expansión que 

le permite una mayor productividad. Esta tendencia se acentuará cuan 

do el modelo ISI es inducido por la penetración del capital extranje

ro masivamente al Sector Manufacturero en la década del 60 producién

dose aquí,también un razgo más complejo en la desigualdad entre las 

ramas industriales y dentro de las mismas ramas. 

También se produce un mayor divorcio entre ciudad

campo. En todo este período en el campo subsiste, 

en fonna importante las relaciones serviles de producci6n. La divi

sión social del trabajo que debiera partir de la agricultura para co!!_ 

fonnaci6n de nuevas ramas industriales es casi nula. Por otro lado 

los sectores manufactureros conducidos por el proceso ISI, no sienten 

gran necesidad de fuerza de trabajo de origen campesino, porque en la 

ciuda� el proceso de industrialización se dá impulsada por las gran -

des empresas monopólicas que hacen uso de moderna tecnología, absorv� 

dora de poca mano de obra. Por otro lado el casi no crecimiento de 

la productividad de la agricultura tradicional (excluyendo los produ� 

tos de agro-exportación) pero si con una alta tasa de crecimiento de

JOC)gráfico que provoca una fuerte y creciente migración campesina a 

las ciudades favorecido esto por la desintegración de los vinculas de 

sujeción feudal en el interior del país. Cbservándose una autoexpul

sión de la mano de obra campesina que no viene a ser sino una fonna 

del proceso de acumulación originaria en nuestro país; esta extrae 

ción del excedente agrícola del secto.r no capitalista ya sólo permi

te (por el nivel de aguda pobreza) la autoexpulsión y explotación 

del campesino. 
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Corno la ciudad no requiere de tan grande contingente de proletarios 

potenciales, esta masa de rnigrantes pauperizados, a la postre confor

man los cinturones de miseria que rodean a las más importantes urbes 

peruanas, generando un nuevo tipo de comercio runbulatorio, que permi 

ta al menos subsistir a W1 apreciable porcentaje de este sector margi 

nal. 

El crecimiento capitalista peruano por estas condi -

ciones confonnn dos sectores: un sector exportador 

y otro sector que su actividad económica industrial lo dirige al mer

cado interno principalmente a la producción de bienes de const.DnO fi -

nal. Este último, es un sector débil y depende en gran medida del 

sector exportador; tanto por su menor volumen de acumulación, cooo 

por la no disponibilidad de divisas; de la que si cuenta el sector ex 

portador. Esto es importante por cuanto al conformarse la economía 

capitalista dependiente, el sector productor para el mercado interno, 

requerirá importar los insumos y maquinarias industriales para aten -

der sus necesidades de producci6n, pero en tanto que no produce para 

exportar no dispone de divisas haciéndose dependiente del sector ex -

portador en este importante aspecto. Esto no ocurre con las empresas 

extranjeras localizadas en el sector manufacturero al ser filiales de 

corporaciones transnacionales, disponen de la capacidad financiera y 

de las divisas necesarias para entrar en operación, así corno para pr� 

yectar su expansión. 
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1 . - El Centralismo y el proceso de fonnación de la naci6n pe

ruana. 

Históricamente la formación de las naciones europeas es -

tán estrechamente interrelaciona�as con la formaci6n y d� 

sarrollo del Modo Producción Capitalista (9). Es allí donde la bur -

guesía dirige y conduce el proceso de democratización del campo feudal 

y la confonnación de las ciudades burguesas; sus superiores fuerzas 

productivas permite desintegrar y abrir los espacios retringidos y c� 

rrados de la economía natural e integrarlo mediante el desarrollo del 

mercado interior, para llegar a confonnar una superior unidad macro

económica, expresado en una superior comunidad de territorio de idio

ma y de la vida económica, así como una unidad psicológica que en CO!!. 

junto se expresa en la cultura nacional todo este proceso desemboca 

en la constitución del estado-nación hurgues y la foill�ción de la con 

ciencia nacional (10). 

En la actualidad, en nuestro país el problema de la conf� 

mación de la nación tiene un sentido más amplio y comple 

jo, por cuanto la confrontaci6n no sólo es con los sectores precapit� 

listas, sino también que la lucha por la democratización de las rela

ciones de producción existentes implica luchar además contra la 

Alianza Antinacional (imperialisrro-clase dominante). Debido a la de -

pendencia el país tiene obstáculos casi insuperables para culminar y 

desarrollar su ser nacional. El problema del centralismo forma par

te de este profundo proceso de conforniar la naéión peruana. Así 

como hasta hace poco tiempo atras,la permanencia de la feudalidad no 

permitía el desarrollo real de un mercado nacional;arnbos fenómenos 

centralismo y feudalidad no permitieron saltar el reducido ámbito de 

"lo regional" dificultando la confonnación de una conciencia peruana. 
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El lento proceso de la integración física tampoco a contribuido a su

perar nuestro parcelado patrimonio cultural y linguístico. 

La república del siglo pasado luchó por encaminar una foE 

rna, un estilo de unidad nacional. El centralismo proces6 

en el plano político-administrativo una opción burguesa burocrática 

del desarrollo del estado nación (11) en tanto la descentralización 

representaba las banderas de los ''bloques regionales" ligado a los in

tereses de exportadores-gamonales provincianos, siendo los grupos del 

Norte, Centro y del Sur del país los rná� importantes. La lucha por la 

confonnación de la nación en el siglo pasado tránsita primero por la 

necesidad de constituir un estado centralizado y fuerte y segundo por 

el intento de confonnación de una clase burguesa nacional. 

El presente siglo y en particular a partir de la década 

del 20, se inicia la constn.1cción del Estado-Nación <lepe!!_ 

diente (12) donde el centralismo coincide con la modernización de la 

Urbe Limeña y desarrollo de la producción y mercado limeño. En tanto 

que la descentralización será irnplerrentado por los sectores burgueses 

democráticos con mercados de"biles y de runbito regional, que requieren 

del apJyo del estado para el desarrollo de sus respectivas industrias. 

En el período 1930-1948, el estado será presionado a dar un apoyo re

lativo a esta opción. Pero la derrota (golpe de Estado de 1948) de 

esta tendencia y el ascenso nuevamente al poder del Estado de los sec 

tares agro-exportadores perjudicará este mínimo desarrollo de los 

mercados regionales y por otro lado permitirá la expansión acelerada 

del mercado metropolitano. 

Todo este proceso, no permitió conformar una unidad econó 

mica a nivel nacional. Sin poder estructurar la sociedad 

peruana su propio sistema económico, lo cual se refleja en la falta 

de una cultura y conciencia nacional hasta nuestros días. 
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La falta de diálogo en la fonnaci6n de nuestra nacionali

dad, se produce porque la clase que se asienta en el po -

der del Estado a fines del siglo pasado es una amalgama entre una bur 

guesía stunisa al capital extranjero, y una casta feudal languida y d� 

cadente, confonnando lo que se ha llamado Oligarquía. Esta alanza en 

el poder no se preocup6 por los intereses nacionales, generalmente 

sus intereses correspondía con los intereses del sector externo, en 

contraposici6n con el desarrollo del mercado interior. Todo intento 

en esa dirección fueron obstaculizados; un ejemplo de ello es la no 

puesta en ejecución del proyecto del forrocarril de penetración Lima

Pachitea; o el ferrocarril Huacho-Oyón; los cuales representaban grél!!_ 

des posibilidades de confonnación de un mercado regional en el centro 

del país. Pero sin enIDargo si se desarrolló el ferrocarril Callao -

Oroya-Cerro de Paseo, de claro beneficio para la Cía. Minera Cerro de 

Paseo Co. Co. Si bien este ferrrocarril favoreci6n al desarrollo de 

la ciudad de Lima, la penetración y desarrollo del enclave desarticu

ló la organización del espacio regional, defonnan<lo el nonnal desarro 

llo del mercado de la regi6n Central. 

En la actualidad el problema nacional, significa que pre -

vio al problema de la descentralizaci6n, todavía sigue pre 

sente la "cuestión Agraria" y el ''problema del indio", pero adoptando 

otras modalidades, otras fonnas en particular después de la Refonna 

Agraria del gobierno del general Velasco Alvarado. 

Sin enIDargo la Refonna Agraria no ha solucionado el probl� 

ma del campesino y de la tierra y en muchos aspectos lo ha 

agravado por la descapitalización del agro en varias regiones y pro'V_El 

cias,observándose que este proceso de refonna agraria ha entrado en de 

clive. Si bien este régimen rompe las últimas trabas de servidumbre, 

no crea las condiciones necesarias para el desarrollo capitalista del 

agro peruano; esto en particular del campo serrano. 
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La Refonna Agraria no logfo los objetivos de expandir el 

mercado interior ni la democratización del campo, con al

gunas excepciones. La ausencia de una burguesía agraria democrática 

no permitió que el desarrollo capitalista en el agro peIUano sea diná 

mico; llevándose adelante la reforma agraria en buena parte, más con 

economías mixtas (13) donde se confunden formas pre-capitalistas y 

capitalistas de producción, como es el caso <le las Sociedades Agra 

rias de Interes Social (SAIS). El mínimo acceso al crédito y la fal

ta de una verdadera ayuda técnica no permite al pequeño y mediano e� 

pesino salir adelante en su empresa, además se ve asfixiado por el p� 

go de la deuda agraria. 

Observándose ciertos resultados allí donde la producción 

se regía por canones capitalistas, ésto es evidente en las zonas afee 

tadas de la Costa. Pero el gran problema sigue siendo el débil o nu

lo crecimiento de la producción del agro serrano. 

Por otro lado el problema de la " .... dualidad de razas, y 

de sentimiento; nacida de la invasión y conquista del Pe

rú autóctono por una raza extranjera que no ha conseguido .fusionarse 

con la raza indígena n1 eliminarla, ni absorverla" (14), se va modifi

cando, en la medida que las vías de acceso y de penetración a la Sie

rra y Selva se va nrultiplicando y el flujo de migración es cada vez 

más intenso hacia las ciudades de la costa principalmente. Se obser 

va que si bien los costeños no han podido o deseado adentrarse en la 

Sierra ni en la Selva, son los serranos quienes se ven obligados a 

conquistar las principales ciudades de la Costa y de la Selva. Por 

ello el problema de la dualidad se va tornando más en un problema de 

asimilación de la cultura urbana. El problema <le la lengua va dejan

do de ser un problema acusiante. (15). 
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Tanto la dualidad de sentimiento corno de raza va tornando 

otro cariz, centrado principalmente en la confonnaci6n 

de un mestizaje con predominio en la etnia aut6ctona. Ello es inten 

so en la ciudad; por cuanto se puede decir que hay una torna de las 

ciudades por el habitante andino; donde el mestizaje racial y cultu -

ral se perfila corno la tendencia más importante. Este es el proceso 

de cholificación de la sociedad peruana que pe111útirá la confonnaci6n 

de una Cmica identidad nacional, el cual no ha existido en nuestra pa 

tria. Más que hablar básicamente de masas indígenas, por el avance 

del capitalismo dependiente que todo lo unifonniza, que todo lo masi

fica, se debe ya hablar de masas mestizas, que son atraídas por los 

principales polos de crecimiento capitalista. 1:stos mayonnente se 

asientan en la periferia de ciudades confonnando los llamados cintu

rones de miseria "barriadas, pueblos j6vcncs", etc; generando grave 

problema socio-econ6micos incapaces de ser solucionados entérrninos de 

urbanización solamente. Este fenómeno en menor escala se observa en 

las principales ciudades de la Sierra y de la Selva. Este flujo inc� 

sante que se dirige a los centros poblados de mayor dinamismo, prese!!_ 

ta nuevos problemas como el de la asimilaci6n y adaptabilidad del mi

grante con respecto de la cultura urbana, y el aumento superlativo 

del ejército Industrial de Reserva. Transfonnando la problemática de 

la regionalización, que ya no puede ser vista sólo corno desequilibrio 

espacial entre regiones, sino también como un desequilibrio intraregiQ 

nal, principalmente en la región de mayor desarrollo; haciendo cada 

vez más crítica la contradicción ciudad-campo,y dentro de la Metrópo

li Centro Urbano y Periferia Urbana. 

2.- El Papel del Estado como Agente Localizador del Capital 

El Estado moderno no sólo cwnple su principal papel de g� 

rantizar y preservar las relaciones sociales de produc 

ción, sin6 también permite determinada.configuración del espacio eco

nómico; observándose actualn�nte que las fuerzas econónúcas no son 
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las únicas que dominan y dirigen la estructuraci6n de los sectores i!!_ 

d.ustriales. Porque el Estado así como los grandes monopolios capita

listas, condicionan las decisiones locacional de las empresas pre-mo

nopólicas, de los servicios y de la fuerza de trabajo. El Estado mo

derno influye poderosamente en la modificación estructural del espa -

cio econ6rnico, por cuanto se encarga de generar las condiciones tanto 

de infraestructura de transportes y comunicaciones, de infraestructu

ra de energía, así como la infraestructura social (Salud, educación) 

necesarios para la ubicación y/o confonnación de los núcleos indus 

triales. Para Slater, mencionándo a RofJnan índica que las principa -

les fonnas en que el Estado actúa como regulador del espacio son tres: 

" .•. Primeramente, en su capacidad legal-administrativa c� 

opera en el logro de los objetivos de los inversores p�i

vados •.. En segundo lugar, en su papel localizador, el Estado ejerce 

su influencia en el ordenamiento del espacio en t€rminos de localiza

ción de las decisiones de inversión relativas a. la infraestructura, 

servicios públicos y sociales, como complemento del sector privado. 

En tercer término ... el papel del Estado en la distribución interna 

del ingreso tiene importantes consecuencias espaciales en el sentido 

que la localización de la generación de los recursos estatales no co

inciden necesariamente con la situación de los sub-espacios favorect 

do con las inversiones estatales"(16). También el Estado puede refor 

zar o modificar la estructura económica utilizando instn.nnentos de po 

lítica arancelaria, de política fiscal y de orden financiero entre 

otros. 

En nuestro país, el Estado cumple papel muy importante en 

la acUTin.llación y centralización del capital en un sólo P.2. 

lo econ6rnico; Lima :Metropolitana. Y lo realiza más intensamente, en 

la medida que el Estado se vuelve más centralizado; el cual lo logra 

sólo después de más de 1.01 siQlo de iniciado ln reoública. En el pe

ríodo de gobierno de A.B. Leguía. el asentan1iento de la hegemonía de 
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Lima sobre las otras regiones toma un pérfil contundente; esto por 

cuanto al redefinirse la relación de dependencia, paralelamente favo

recerá al crecimiento de la región central, pero principalmente en 

funci6n del capital norteamericano, y el crecimiento del capital in -

dustrial peruano nucleado en la ciudad de Lima. Este período convie!_ 

te a Lima en una urbe moderna y se acelera su expansión urbana promo

vido por el Estado. 

En este período el papel del Estado en la organizaci6n 

del espacio, según Slater tuvo los siguientes rasgos:(17). 

1.- Este período evidencia la aparición de una fuerte y

desigual relación entre el capital internacional,fun 

damentalmente el de E.E.U.U. y la burguesía dependiente del Perú. 

Relación
t 

ésta, mediada a través del Estado. Un ejemplo claro de es

tas interconexiones puede encontrarse en el proyecto de modernización 

de las instalaciones portuarias del Callao. La planificación y ejec� 

ci6n de estos proyectos fué organizado por el Estado en alianza con 

la Frederik Snare Corporation, los banqueros norteamericanos Seligman 

y Compañía, La Cerro de Paseo Copper Corporation y el Nacional City 

Bank de Nueva York. La construcción de muelles, depósitos y serví 

cios comerciales, etc. en el Callao reforzaron las tendencias existe!!_ 

tes hacia la centralización del sistema espacial, y hacia 1935 el 

puerto del Callao comerciaba el 71% del total de importaciones y el 

22% del total de exportaciones. 

2.- La administración Leguía sentó las bases. una mayor 

interacción territorial a través de los programas de 

construcción de ferrocarriles y carreteras e impulsó las comunicacio

nes ínter-regionales. Junto con la concentración de inversiones en 

Lima-Callao estas políticas tendieron a reforzar el dominio socio-eco 

nómico por parte de la metrópoli nacional y preparó el camino para 

una pauta futura de desarrollo polarizado. 
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3.- El Estado garantizó las condiciones internas necesa

rias para el desarrollo del "enclave" minero, apoyan 

do la directa incorporaci6n <le sub-espacios n la economía mundial ca

pitalista. 

4.- No hubo acuerdo concertado para transformar la base 

productiva, y la acwnulación del capital continuo 

siendo de esencia dependiente. El fracaso del capital industrial en 

desarrollarse, agregado al carácter persistenternente atrasado de la i!. 

gricultura de la región andina, impidió cualquier división del traba

jo y bloqueo severamente el crecimiento de un mercado interno." 

Este proceso de concentración y localización espacial del 

capital en Lima Metropolitana, tendrá en la década del 50 

otro importante impulso por parte del Estado. Siendo la ley N° 13270 

y la ley Nº9140 las que preparan las condiciones para que en la déca

da siguiente sea Lima la que se beneficie del Proceso de Sustitución 

de Importaciones, pero con fuerte penetración del capital extranjero 

en las ramas industriales más importantes, así corno por la creación 

de nuevas ramas industriales. Ello conllevara al creciente monopoli

zación del mercado limeño. 

3.- Centralismo y Crecimiento Deformado del Capitalismo Perua 

no 

El crecimiento del capitalismo peruano está. estrechamente 

ligado al desarrollo y ampliación del mercado Limeñ.o el 

cual se beneficia por su situación de sede del Poder Político-Admini� 

trativo. Este proceso permite el poco o lento desarrollo capitalista 

de las demás ciudades y de sus respectivos espacios económicos. Esta 

bleciéndose una relación de centro (Lima)- periferie (demás regiones). 
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a.- Fonnaci6n y Ampliación del Mercado Capitalista Limeño 

La confonnación del mercado capitalista limeño está 

estrechamente ligado al rol de sede del poder políti

co. El proceso de urbanización condicion6 al proceso de industrializa 

ci6n, al ir centralizando no.s6lo el poder político, sin6 también el 

poder econ6mico, e ir creciendo la población urbana cuya principal ac

tividad estaba relacionado con la administraci6n del aparato del esta

do. 

Pero explicar el desarrollo del mercado capitalista 

limeño además requiere saber, si la regi6n de Lima 

contenía las tres características esenciales en la confonnaci6n y <lesa 

rrollo de toda gran urbe industrial. 

1.- El factor natural _y/o geográfico; 

2.- El factor económico; y 

3.- El factor político (18) 

De estos tres factores principales para el desarrollo 

del mercado capitalista urbano, Lima contaba s6lo 

efectivamente con el tercero; el cual lo consigue también con relativa 

lucha post-independencia y que se fortalecerá en el período de la ex

plotación de la riqueza guanera. ¿C6mo Lima se mantiene en el centro 

del poder político, y posteriormente se constituya en el mayor polo c� 

pitalista, sino contaba con los otros dos factores?. 

La confonnación y desarrollo del mercado Limeño se ex 

plica, entre otras causas por las siguientes: 

1.-Por la confonnación del capitalismo dependiente y 

por la lenta evolución de la fonnación social pre

capitalista a lll1a fonnación social capitalista defonnada, donde algu • 

nos sectores de terratenientes feudales evolucionan a grupos agro-
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exportadores; y posteriormente conformaron una burguesía dependiente. 

Esta última, en su mayoría tendrán su asiento y lugar de residencia 

en la ciudad de Lima. 

El posterior desarrollo del proceso de industri� 

lización por sustitución de importaciones induci_ 

do por el capital extranjero conforma un cuadro de crecimiento indus

trial con'características monop6licas que orientan su localizaci6n 

allí donde el mercado está más desarrollado y en las ramas productivas 

más rentables. Lima se beneficia por contar con la mayor concentra 

ci6n urbana y además que concentra el mayor porcentaje de los ingresos 

siendo por lo tanto el núcleo urbano con mavor demanda efectiva; gene

rándose econorrúas de escala y de aglomeración. 

2.- Por el rol del Estado, no sólo como instrumento 

que garantiza la reproducción de las relaciones 

so.ciales de producción, sinó también como orientador del desarrollo in 

dustrial, en la medida que participa en la canalización y la correspon 

diente distribución del excedente. 

3.- Por la incapacidad de las. ''burguesías regionales'' 

(comerciales, industriales) para insurgir como 

alternativa al centralismo limeño, por encontrarse débil económica y 

políticamente, sin poder presionar al Estado para que reoriente el ex· 

cedente económico a favor del desarrollo de sus restringidos mercados 

regionales. 

4.- Por la centrali�ación del capital financiero lo-

calizado en Lima Metropolitana. Este mecanismo 

sirve para trasladarse el excedente económico en la forma de ahorro, 

intereses, del resto del país hacia la metrópoli limeña. Así como con 

el sistema financiero se benefició principalmente la capital al canee!!_ 

trar el mayor porcentaje de colocaciones bancarias para el comercio e 
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industria en Lima Metropolitana (con excepci6n de los destinados a los 

enclaves). 

S.- Por concentrar el mayor progreso técnico, ligado 

a la localizaci6n industrial con alta composi 

ci6n orgánica de capital; en relación la localizaci6n de pequeñas ( o 

medianas empresas en el mejor de los casos) industriales en provincias. 

La iru1ovaci6n tecnológica es uno de los más importantes modificadores 

de las condiciones geográficas y del factor económico. La innovación 

tecnológica modifica profundamente las relaciones del hombre con la n� 

turaleza, así corno las relaciones entre los hombres, influyendo tam -

bi�n por lo tanto en el desarrollo de las grandes urbes . El desarro -

llo de los medios de transporte y de corrn.micaci6n permite cada vez aho 

rrar m§.s tiempo y dinero en el proceso de abarcar el espacio econ6mico, 

haciéndolo más complejo y fluído. Esto hace menos imprescindible el 

condicionamiento geográfico en el proceso de urbanización e industria

lizaci6n. La iru1ovaci6n en la actividad econ6mica es suficientemente 

conocido. 

El proceso de centralizaci6n del estado beneficia to· 

talmente a Lima Metropolitana, observándose que en 

nuestro país el aspecto político y el aspecto económico no necesaria -

mente ha coincidido por ello si bien Lima comienza a construir su mer

cado capitalista, a partir de ser sede del poder del Estado; esto se 

realiza en la medida que las demás regiones sufren defonnación y desaI_ 

ticulaci6n y el estancamiento o el débil crecimiento de su mercado re

gional. La desacl.UllUlación del resto de regiones en parte se convierte 

en la acwnulaci6n de la regi6n urbana de Lima Metropolitana; dándose 

una no-correspondencia en la articulación y relaciones entre espacios 

económicos de las distintas regiones, que conduce a la concentración y 

centralizaci6n del capital en un solo gran polo de crecimiento . Y 
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éste, a la manera de los enclaves capitalistas está rodeada de una a �

trazada economía agricola y de pequeños polos econ6micos que le sirven 

coroo satélites, en la ampliaci6n de "su mercado interno" como única 

forma de realizar su producción, beneficiándose del intercambio desi -

gual que establece, con las ciudades menores y el campo. 

b.- Predominio de Lima en la Centralizaci6n y Localiza -

ción del Capital 

El periodo 1948-1968,en general la direcci6n del Est� 

do se encuentra dirigi<la por los sectores agro�e:xpor

tadores (con mayor presencia hegémonica, en el ochenio de Odría). Es

te período coincide con la segunda gran expansi6n urbana, principalmen_ 

te de Lima, por la masiva migración del campo a las principales ciuda

des; emergiendo las actuales barriadas. También es un período de gran 

centralización del capital en Lima Metropolitana y la emergencia de la 

burguesía Industrial, dependiente del capital extranjero. Conforrnándo 

se definitivamente un gran mercado de trabajo, pero con un aumento pe!_ 

manente de la oferta de trabajo mayor, en exceso que la demanda respe� 

tiva. 

La política liberal de Odría afectará seriamente el 

crecimiento de la industria regional, y en particular 

del Sur, en tanto que la regi6n urbana de Lima verá incrementar su ca

pacidad industrial. Esto se observa en el período 1943·1954, en el 

cual ¡a región Sur, sólo incrementó de 75 a 130 establecimiento indus

trial�s. Lima aumentaba de 198 a 1961; lo que significa que mientras 

el primero incrementó en un 73%, Lima lo hizo en un 990%; en tanto que 

la región Norte incrementó en un 90% (de 49 a 93 establecimientos in · 

dustriales( (19). Este proceso de concentraci6n de la industria en Li

ma, en general, al pasar del 45% al 72.2% del total de establecimien -

tos industriales en el período mencionado va a significar a su vez 

que el mercado limeño se encuentra en condiciones de ser penetrado in -
tensamente por el capital extranjero.
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El Segundo gobieITio de Prado (1956-1962), proseguirá 

con una política contraria al desarrollo de las econo 

mías regionales, con la excepci6n de la ley 13270 (de 1959), que pre -

tende orientar hacia una descentralización industrial; pero estando en 

seria contradicción con su política arancelaria y fiscal, por cuanto 

una <le las principales fuentes de ingreso del gobierno fueron los im -

puestos al consumidor, y los impuestos a la utilidad industrial, dismi_ 

nuyendo la demanda efectiva de la población preferentemente urbana; 

por otro lado al imperar impuestos bajos a las importaciones, se abre 

la competencia entre la producci6n nacional y extranera. Todo ello s6 

lo va a significar la modificaci6n de la estructura productiva inteITia, 

orientada hacia una rápida concentraci6n de la industria (20). 

El período del Presidente Belaúnde (1963-1968) signi

ficará un reajuste de las anteriores políticas fisca

les y del instn.nnento arancelario, adoptando una actitud intennedia e� 

tre los sectores agro-exportadores e industriales. Sin embargo apoy� 

<lose en la Ley 13270 y la Ley 9140, facilitará enonnemente la entrada 

masiva del capital extranjero a la industria urbana, acelerándose la 

concentración y centralización del capital; perrnitiéndo el surgimiento 

de una industria de ensamblaje, así como el surgimiento del mercado rno 

nopolizado de Lima, con predominio de lo's intereses foráneos. 

Este proceso de intensa centralización del capital 

(dándose la articulaci6n y fusión de la propiedad del 

capital agrario, comercial e industrial), permitirá al mercado de Lima 

expandirse a nivel de todo el territorio. Ello por cuanto en este pe

ríódo se culmina de integrar las principales ciudades tanto con medios 

de transporte, corno con medios de comunicación, con claro beneficio de 

la metrópoli nacional. Iniciándose el proceso de extinsión de la bur

guesía provinciana conformándose economías satélites y terminando con 

toda posible alternativa de desarrollo regional autónomo frente a la 
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burguesía limeña. Observándose el debilitamiento del mercado regio -

nal que en si ya constituía un aspecto secundario para dar paso a 

una redifinición del mercado interno a escala nacional. baic la con -

ducción " dirección del caoitnl mononólico Limeño. 

Este oroceso de centralización rnonoo6lica del caoi -

tal en Lima Metrooolitana. ha comoleiizado aún más 

el oroblema del centralismo limeño. al agudiza� aún más el desequili

brio de la distribución poblacional y de los ingresos en el territo -

rio. Por otro lado la fuerza de la lógica de acumulación y de ganan

cia hace cada vez más rentable la inversi6n en Lima por su nivel de 

economías de escalas y de aglomeración, en comparación al resto de 

ciudades del país. Sirviéndole además corno el principal centro de 

canalización y distribución de la plusvalía y excedente económico de 

las demás regiones, reproduciéndo una replica defonnada de la rela 

ción de dependencia centro-periferia a nive] nacional. Esta relación 

de centro-periferia a nivel interno modifica la cuestión regional, 

por cuanto el gran desequilibrio en la distribución de la población y 

de los ingresos no permite la estructuración de los mercados regiona

les dinánúcos, tampoco presenta atractivos para la inversión privada, 

aúnando a ello la penetración de productos limeños (generalmente pro

ducidos por empresas monopólicas)que asfixian todo intento de desa -

rrollo de un mercado pre-monopólico fuerte, subsistiendo éste solame!!_ 

te de manera marginal. Ahora la penetración del capital limeño y ex

tranjero (también) modifica la orientación del mercado regional, en 

base a la especialización industrial (ventajosa comparativas locacio

nales) cuya cobertura desborda los marcos regionales para ir alean -

zándo un nivel nacional; constituyéndose un cuadro defonnado por la 

prematura m:mopolización del restringido mercado regional. 
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El grave desequilibrio inter-regional producto de la 

relación de dependencia entre la Metrópoli Nacional 

y el resto de regiones, produce un efecto centripeto hacía aquélla. 

La movilidad de los factores productivos favorecen a las regiones de 

mayor desarrollo relativo; esto en particular con el factor fuerza de 

trabajo,.que permite a las regiones de mayor desarrollo acrecentar su 

poblaci6n económicamente activa por la migración desde las regiones 

más pauperisadas; ello permite a las regiones más favorecida�, mejo

res condiciones para una rápida ampliación de su mercado; constituy�!!.

<lose de esta manera un círculo vicioso en favor de la región de rna -

yor crecimiento y en desmedro de las de menor desarrollo. 

Esta profunda defonnación del espacio económico pe -

ruano, es el resultado de un largo y lento proceso, 

que tiene su orígen en la ruptura del patrón de crecimiento hacia el 

interior, y la implantación abrupta del modelo de crecimiento hacia 

el exterior, al l.Il1c1arse el Virreynato peruano. Pero,sin embargo 

este proceso sólo comienza a tornar fuerza en las primeras décadas 

del presente siglo; con el crecimiento del capitalismo de enclave y 

siendo intensamente acelerado con el proceso de Industrializaci6n por 

sustitución de Importación Inducido por el capital extranjero. 
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NOTAS 

(1) Ver Flores Galindo, Alberto. Arequipa y el Sur Andino.( Siglo

XVIII-XX) Pág. 58 y 59.

(2) Ver Bonilla Heraclio. "Guano y Burguesía en el Perú". Pág.63.

(3) Ver Cotler Julio. "Clases, Estado y Nación en el Perú" IEP Edi

ciones Lima, Marzo 1978.

(4) Ver Mariátegui J.C. "7 Ensayos de Interpretación de la Reali -

dad Peruana''.

(5) Seg(m Cardaso las "Economí� dependiente de enclave" se 

inserta en la economía internacional de la siguiente manera: 

1.- La producción se constituye corno una prolongación directa 

de la economía central en un doble sentido: el control de 

las decisiones de inversión depende directamente del exterior porque 

no existen fuentes locales de formación de capital; las ganancias $0-

lamente pasan en su flujo de circulación por la nación dependiente 

(incorporándose a ella sólo en la medida en que graviten sobre ellas 

impuestos y en que dependa de ellas el pago de salarios), yendo a in

crementar la masa de capital potencialmente disponible en las econo 

mías centrales para nuevas inversiones donde quiera que éstas se ha -

gan más atrayentes. 

2.- No existen necesariamente conexiones entre el sector "en .. 

clave" y la economía local (esto es, el sector de subsis

tencia o el sector agrícola vinculado al mercado interno), pero sí 

con la sociedad dependiente, por intermedio del sistema de poder, po.!_ 

que de ella dependen las condiciones de las concesiones de los encla

ves. 

3.- Visto el sistema de intercambio bajo el pr:ism del mercado 

rrn.mdial, las relaciones propiamente económicas se estable 

cen en el ámbito de los mercados centrales; son ellos los que ofrecen 

y const.D11en las mercaderías producidas bajo su control en los enclaves 

periféricos" (pág. 69. "Ideología ce la burguesía ..... dependiente). 



(6) Para lll1a mayor comprensión y profundización al respecto.
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Véase Bonilla Heraclio. "La Emergencia del Control Norteameri

cano sobre la Economía Peruana" 1850-1930.

(7) Esta modalidad se ubica también en la nueva orientación en las

relaciones centro-periferie bajo la égida de E.E.U.U. (Particu

lannente en AL) y que se caracteriza por

1.- La rnarginalización de la periferie respecto al centro; se

establece una gran desigualdad en el intercambio. 

2.- Cambio en forma de control económico, al pasar del aspecto 

financiero a las inversiones productivas en la periferia 

(los enclaves capitalistas) 

3.- Y por lo tanto lll1a elevación del nivel tecnológico de di -

cha producción moderna, limitantes de lll1a normal acumula -

ción de la economía periférica. 

(8) Vania Bambina caracteriza este fenómeno en lo siguiente:

En primer lugar, el tradicional control de los sectores ex 

portadores por los enclaves. O sea en la medida en que los 

sectores económicos principales de estas economías ya están bajo doroi 

nio extranjero su expansión en el interior de ellas hacia el sector 

industrial, se hace sumamente fácil. Dicha expansi6n deriva de que 

el sector exportador lll1a vez que está en manos extranjeras- entrega 

escasas divisas a la economía nacional, impidiendo así que estos paí

ses realicen el proceso de transfonnación de estas divisas del sec -

tor primario exportador, al sector industrial bajo control de empres� 

rios nacionales. 

En segtD1do lugar, la penetración del capital extranjero es 

favorecido por el endeudamiento creciente de ésta economía 

a través de préstamos o de renegociaciones de la deuda externa. 

En tercer lugar, la penetración del capital extranjero se 

explica por la alianza de los intereses de los enclaves 
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con la oligarquía" . 

(Vania Bambirra. "La estructura dependiente en la fase de la in 

'tegraci6n monopólica mundial" Pág. 41,42). 

(9) Ver Glezennan G.E. "Clases y Naciones" . página 13.

10) !BID página 15.

(11) Véase LEVANO César. "Centralismo y Regionalismo". Pág. 57.

(12) Según DEGREGORI, "Desde fines del siglo XIX y en las tres prime

ras décadas del presente siglo, el problema nacional salta al

primer plano de la discusión política, íntimamente ligado al problema 

indígena. Varios factores contribuyen a destacar este problema, Por 

\.fila parte, la desastrosa derrota en la guerra del Pacífico que pone 

en evidencia la incapacidad del bloque oligárquico dominante para CO!!_

solidar el Perú como naci6n, incluso para defender el territorio pa -

trio. Por otra J);\rte, la penetración imperialista ocasiona profundos 

transtornos en la estructura de clase, acelera el desarrollo capita -

lista, la formación de \.fila burguesía y el surgimiento del proletaria

do que se hace presente con fuerza en la lucha de clases las primeras 

décadas del presente siglo. Finalmente el renacer del movimiento cam 

pesino, alimentado también por los procesos anterionnente señalados" 

Página 22 de INDIGENISMJ CLASES SOCIALES Y PROBLEMA NACIONAL. 

(13) Ver A. Maletta. "La Acumulación del capital en la a!?Ticultura
peruana·•Pág. 52.

(14) Ver JC. Mariátegui. "7 Ensayos de Interpretación de la Reali -

dad Peruana". Página 206.

(15) Para mayor profundización de este aspeGtO ver:

A. Maletta: "Perú ¿País Campesino?". En análisis N°6,

(16) Slater David. El Capitalismo Subdesarrollado y la Organización

del espacio Perú, 1920-1940. Página 121.

(17) IBID. Página 127, 128.



(18) Ver J.C. "7 Ensayos ... " Página Nº189

.33. 

(19) Ver Caravedo M. Baltazar. DESARROLLO DESIGUAL Y WrnA POLITICA

EN EL PERIJ, 1948-1956 (La Burguesía Arequipeña y el Estado Pe -

ruano). Páginas N °105, 106, y 107.

(20) Véase al respecto el análisis de Juan Lopez Mas "La Gran Indus

tria capitalista y el mercado interno" páginas N°159-167-168-

174.'



II.- EL e ENTRA L Is M o y EL p Ro e Es o 

DE DESCENTRALIZACION 



A. - ANI'ECEDENfES 
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Enfocar la problemática del centralismo como LU1 proceso polí

tico, y que responde a las bases rrúsmas de la sociedad, a su 

geografía y a su historia; es admitir que es parte de algo más am -

plio, como el proceso de integración nacional y de la conformación 

de tm espacio económico nacional. 

1.- Cambio del Patrun de crecimiento incaico por LU1 Patron 

de crecimiento hacía el exterior. 

La conquista realizada por los Quechuas estructuró y de

sarrolló LU1a integración de tipo económico-militar en 

la conformación del Tahuantinsuyo, integración de tipo centralista, 

y autocentrado teniendo como capital al Cuzco, del cual se dirigían 

la red de caminos que tmía a los cuatro suyos conformante del impe

rio Inca. Red que permitió la organización, administración y con -

trol de la actividad socio-económica del incanato. 

Los Incas y su pueblo construyeron un patrón de desarro

llo hacía el interior de su país, entablando tm proceso 

económico de producción-const.m10-reproducción peculiar, donde el ex

cedente económico era centralizado-por el Estado Inca y oportllllame!!_ 

te redistribuído a la población para su crecimiento y desarrollo. 

Esto fue posible por lllla organización social comunitaria, cuya célu 

la básica lo constituía el ayllu. (1). 

En los gobiernos de Pachacutec y Túpac Inca Yupanqui 

se alcanzó la máxima extensión del territorio y se 
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vertebra el espacio de integración del Tahuantinsuyo, desarrollándose 

el eje cuzco-Quito. Su economía predominantemente agrícola, dirigida 

por un estado teocrático, que canalizaba y centralizaba el excedente 

económico, le permitió organizar y armar poderosos ejércitos y llevar 

adelante su empresa de expansión y conquista. 

El excedente económico agrícola canalizado por el Es

tado fue posible en la medida que si bien la tierra 

pertenecía colectivamente al Ayllu, el Ayllu pertenecía al Inca. De 

esta manera el estado tenía_acceso a la fuerza de trabajo del Ayllu, 

tanto para trabajar en las tierras del Sol y del Inca, como en obras 

de infraestructura (construcción de caminos, tambos, puentes, etc.) 

Asi como también en la producción artesanal de bienes de conslUTlO para 

la nobleza y .el ejército. Este sistema organizacianal se debía al po 

co desarrollo de la división social del trabajo, que no permitía la 

aparición de la propiedad privada individual de la tierra. Al no 

existir elementos naturales propicios para un rápido desarrollo de la 

productividad del campo (corno fué el caso del viejo mundo que contaba 

el arado jalado por bueyes, y una avanzada metalurgia al servicio de 

la agricultura); la producción del campo se desarrolló extensivamente, 

de allí la necesidad de ampliar su espacio agrícola y la necesidad de 

contar con poderosos ejércitos como fuerza principal de integración 

para disuardir, anexar pacíficamente, o por medio de la guerra a las 

otras culturas y estados contemporáneas a la sociedad Quechua. 

Estos factores de integración y de transculturización 

provenientes de la síntesis cultural alcanzado por el 

Estado Quechua al asimilar el progreso técnico de las anteriores y 

contemporáneas culturas, no fueron lo suficientemente fuertes para 

mantener el equilibrio y dominio sobre el mosaico de tribus y cultu 

ras conformantes del Tahuantinsuyo, al aparecer graves fuerzas de 
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disociación y de desintegración. Esto se observa al iniciarse la gu� 

rra civil entre los heTIT13nos Huascar y Atahualpa por el poder del Es

tado incaico. Esta conflagración rompe el eje Quito-Cuzco, debilit� 

do toda la estructura socio-económica construído por los anteriores 

Incas, siendo a su vez aprovechado por fuerzas externas que irrumpen 

por ese mismo período con una organización y tecnología militar supe

rior; además beneficiándose de la confusión y crisis ideo-política 

existente. 

La derrota de la civilización Inca por esta fuerza e� 

terna al contexto histórico Andino, trae corno conse -

cuencia la implantación abrupta de un nuevo sistema económico-social 

en beneficio exclusivo de la raza invasora, desorganizando y desarti

culando totalmente el Patron de crecimiento Incaico. 

Esta política colonial de brutal explotación y opre 

sión del campesinado que llevó a éste a su casi exti!!_ 

sión no estuvo compensado sinó por una insignificante corriente migr� 

toria. Y esta poca población europea vinieron, no a colonizar , sinó 

a reeditar en la América Española un mundo que en Europa se encontra

ba en decadencia. Fué así, que " ... a la América Española no vinieron 

casi sinó virreyes, cortesanos, artesanos, clérigos, doctores y sold� 

dos. No se formó, por esto en el Perú una verdadera fuerza de coloni_ 

zación" (3). Y la conquista española de América, " ... Creo, la posibi

lidad de reconstruir en América la organización feudal que en los al

bores de la conquista estaban en proceso de destrucción en España. 

Revivieron las enconrniendas; las mercedes y los privilegios, por ser 

las fonnas de explotación del trabajo más efectivos en pueblos sojuz

gados" ( 4) . 

Pero ésta copia del feudalismo español importado a 

nuestro continente, fué una mala copia, tanto por la 
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subordinación de la élite local a la élite peninsular, como por la r� 

difinición de los centros urbanos para la administración del plus-tr� 

bajo de orígen indígena (5) formándose la dicotomía de tipo racial y 

de clase. Esto determinó, al no producirse imigración de origen eurQ 

peo para el trabajo agrícola, una doble opresión del campesino indíg� 

na, como clase y como raza. Esta opresión de clase y de raza es per

manentemente confundida al fusionar ambas en una sola explotación, CQ 

mo si sólo se diera una explotación etno-cultural no permitiéndo ver 

el mecanismo de la explotación clasista sobreviviente dentro del mun

do andino, que permitió poner en marcha instituciones como la mita, 

pero ahora ya al servicio del conquistador español, para la explota -

ción de las minas y obrajes. Allí la nobleza local sirvió de ente in 

termediario entre el español y el campesino indígena. Este papel de 

ente intermediario será totalmente destruído por los españoles a raíz 

de la más grande rebelión dirigidos por Túpac Amarú II ( 6) 

2.- Centralismo y el Desmembramiento del Virreynato Perua 

no 

El Virreynato del Perú, desde su creación en 1542, 

hasta 1716 comprendió gran parte de centro América, 

todo los territorios españoles de América del Sur, con excepción de 

la gobernación de Venezuela que pertenecíá a la audiencia de Santo Do

minto e integrante del Virreynato de México. Este inmenso territorio 

cuya sede central era Lima, fué descentralizando sus funciones de go

bierno, en la medida que se desarrollaban los principales poblados co 

mo sedes secundarias de la burocracia virreynal, para la canaliza 

ción del tributo, como también para asentar el poder virreynal; de és 

ta fonna se fueron confonnando las audiencias del Virreynato del Pe

rú.: 



Audiencia de Panamá (1535) 

Audiencia de Lima (1542) 

Audiencia de Santa Fé de Bogotá (1549) 

- Audiencia de la Plata o de Charcas (1559)

Audiencia de San Francisco de Quito (1563)

- Audiencia de Olile (1609)

Audiencia de Buenos Aires (1661)

.39. 

La ciudad colonial ctm1plió papel importante como cen

tros del poder virreynal. Los poblados al comienzo 

de la conquista, constituían islas solitarias en tan irunenso territo

rio; siendo creadas por los conquistadores o por los funcionarios de 

la corona, allí donde les parecía más conveniente para su empresa de 

expaI).sión y dominio, sin tener en consideración las actividades de ín 

dole comercia] los medios de co11U.JJ1icación constituían un sistema pre 

cario, eregido sobre la base de la red vial del Tahuantinsuyo, sin 

tener en cuenta las necesidades para el desarrollo y progreso tanto 

de extranjeros y naturales del lugar. Sin embargo �n el transcurso 

de la colonia se cristalizará una lógica de articulación de las prin�
cipales ciudades del virreynato del Perú guiado por dos factores: 

Factor de Orden Interno 

Debido� la explotación de metales preciosos (oro, 

plata) y otros minerales confonnaronse las ciuda -

des mineras, que a su vez generaron pueblos en su entorno, destinadas 

a atender las necesidades de alimentos y de otros tipos de bienes de 

consumo de las villas mineras, y que florecían en tanto la explota 

ción minera ftmcionara, el deciive de la mina era también el languid� 

cimiento de estos poblados satélites de la actividad minera. 
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Factor de orden externo 

Debido a la extracción del excedente, y su trasla

do a la metrópoli española, se estructura ciudades 

-puertos tocándole a Lima-Callao desempeñar el papel de enlace o in -

tennediario entre España y el interior del Virreynato; convirtiéndose

de ese mJdo en uno de los centros urbanos más importantes de Sudaméri

ca. Generando el Virreynato a su vez centros secundarios de adminis

tración de poder, vinculados generalmente a. las regiones y rutas co -

merciales y de explotación minera, estructurando un tipo de integra -

ción del espacio Virreynal con jerarquías urbanas en función de los

intereses metropolitanos.

Este tipo de integración del espacio econ6mico hi

zo del:l ciudad de Lima el núcleo de cohesión del 

Virreynato peruano, no sólo como sede del gobierno sinó también por 

ser centro de la ruta comercial Sevilla-Lima-Buenos Aires, convirtié!!_ 

dose en puerta del comercio con la metrópoli española, y también del 

comercio con las ciudades secundarias del Virreynato. 

Esta hegemonía de la ciudad de Lima en beneficio 

propio y de la metrópoli española durante todo el 

siglo XVII y parte del siglo XVIII, entra en decadencia cuando la ru

ta marítima cambia, trasladándose del Pacífico sur al Atlántico Sur, 

meaiatizándose la importancia del puerto del Callao en el escenario 

Sudaméricano, compitiendo con el puerto de Valparaíso por la hegemo -

nía del P'acífico Sur, por cuanto Lima pierde el monopolio comercial 

entre España y Sudamérica y por otro lado el tráfico marítimo se des

plaza Europa-Buenos Aires-Valparaíso-Callao. 

La pérdida de su condición de núcleo de cohesión 

de éste primitivo modelo exportador se ubica den -

tro de la decadencia del imperio español, que se inicia, a mediados 

del siglb XVIII, observándose ya en las concesiones comerciales que 
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españa cede a Inglaterra mediante el tratado de Utrech, de 1713, por 

el cual se permite a Inglaterra introducfr legalmente a las colonias 

Españolas de América, mercaderías hasta un volCunen de quinientas to

neladas anuales;y la victoria de Portugal, en la lucha por el domi 

nio del Amazonas (Ver Anexo Il-1A). La pérdida de la hegemonía de 

Lima en el plano:hterno se ubica; en el excesivo centralismo burocr!_ 

tico, y en una cosifica-sión de las relaciones sociales de produc 

ción servil, que no permitió, en la medida que se dió en las demás 

audiencias del Virreynato Peruano, el surgimiento y relativo desarr2_ 

llo de superiores fuerzas productivas y nuevas relaciones de produc

ción. 

Otro aspecto del declive de Lima como centro heg� 

mónico fué su escasa población, para tan vasto t� 

rritorio. El Virreynato Peruano hasta 1716 fué habitado por escasos 

españoles y criollos lo cual no permitían una buena administración y 

gobierno de su extensa jurisdicción; haciéndose difícil el control 

de las relaciones económicas, sociales y políticas, dentro del con -

junto del Virreynato. Los medios de transporte y de corrrunicación de 

esa época no podía cwnplir la tarea de integrar tan extensos territo 

ríos habitados por escasa población. La rueda y el caballo fueron 

insuficientes para acercar adecuadamente las ciudades del interior 

entre si conformándose Villas casi cerradas con mínimo tráfico de 

gentes y de mercancías, con excepción del circuito o ruta del oro y 

de la plata, originándose todo un proceso de diferenciación regional; 

lo que combinando con los factores de índole económico y político 

(este último de origen externo, y en función de los intereses de la 

corona española) producirá el desmembramiento del Virreynato Peruano 

Esto ocurre en 1717, cuando sufre importante sep� 

ración de territorios, al crearse con las Audien

cias de Panamá, de Quito y de Santa Fé de Bogotá, el Virreynato de 
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Nueva Granada (27-V-1717). Sesenta años después se produce otro� 

portante desmembramiento de la jurisdicción del Virreynato Peruano, 
al crearse en hase a las Audiencias de Chile y de Charcas, el Vi 

rreynato del Río de la Plata (1-VIII-1776). Este Virreynato se mo

tiva por la expansión portuguesa más_a1lá de sus fronteras del Vi -

rreynato Brasileño y que en el frente sur, hace peligrar la. Audien

cia de Cha.reas, evidenciando que el Virreynato Peruano no tiene ca

pacidad para atender las contingencias bélicas de esas lejanas pro

vincias. Reduciéndose el Virreynato del Perú sólo a la Audiencia 

de Lima, y a las provincias no descubiertas de Oriente (La Amazonía). 

Este proceso de desmenbramiento del Virreynato Peruano tuvo t.ma re

lativa reacción en los años siguientes; reincorporando para su ju -

risdicción, la Intendencia de Puno (I-II-1796), el gobierno y corrla!!. 

dancia General lie Maynas (15-VII-1802), y el gobierno de Buayaquil 

(7-VII-1803) ratificado el 10 de Febrero de 1806. En 1803 el Vi 

rreynato del Perú comprendía 8 Intendencias (Lima, Tarma, Huamanga, 

Huancavelica, Puno, Cuzco, Arequipa); además el gobierno y comanda!!_ 

c1a General de Maynas, el Gobierno de Guayaquil, y Gobierno de Chi

loé (Puerto de Paposo). (7). 

Con esa conformación territorial el Perú inicia 

la vida republicana. 

El poco desarrollo interior del Virreynato Perua 

no, y en especial la casi no ocupación del terr_i 

torio Amazónico, tanto en su fase de mayor expansión, como después 

cuando fué reducida a la Audiencia de Lima, además de las causas ya 

señaladas tiene también t.ma causa de orden geopolítico principal. 

Esta causa se ubica en la no toma o colonización de la desembocadu

ra del Río Amazonas; ya fuera hecha por los conquistadores, o por 

los Virreyes españoles. Los primeros en su afán de conquistar re -

giones donde existieran las riquezas fácilmente expropia.ble, no 
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pararon mientes en la importancia estratégica que significa domi -

nar la desembocadura del río Amazonas, para la real hegemonía de tQ_ 

da Sudamérica. Los segundos, tanto los Reyes como Virreyes españo

les, cometen mayor negligencia al no consolidar la empresa de Fran

cisco de Orellana, más al contrario se olvidaron que existía Amazo

nía; dicho descuido será muy bien aprovechado por la corona portu -

ges a en su empresa de conquistar la Amazonía. 

Esta poca visión geopolítica de los gobernantes 

españoles, que teniendo todas las condiciones p� 

ra· el dominio total de Sudamérica, no pudieron concretarlo, se ob

serva en dos situaciones históricas importantes: Primero; en el re

parto de los nuevos territorios dictado por 1a Bula del Papa Alej� 

dro VI, del 4 de Mayo de 1493; que confería a la corona española to 

dos los territorios al Oeste del meridiano que pasa a 100 leguas de 

la Isla Azores (Cabo verde); Portugal rechazó dicho tratado obte 

niéndo de España lllla concesión, estipulado un año más tarde, en el 

tratado de Tordesillas (7 de Junio de 1494); por la cual 1a fronte

ra anterior se traslada al meridiano que pasa a 370 leguas al Oeste 

de las Islas Azores; obteniendo Portugal de esta manera, acceso a 

América del Sur Atlántica. Segunda situación histórica: pertene 

ciéndole a la corona española la cuenca Amazónica, por el descubri

miento del río Amazonas realizado por Francisco de Orellana, que 

partiendo de Lima, pasa por Quito, baja por el río Napo y desemboca 

en el río Amazonas, el cual lo recorre en toda su longitud hasta de 

sembocar en el Océano .Atlántico; por tanto perteneciéndole histórJ:. 

camente al Virreynato del Perú. Pero los Virreyes no le prestaron 

importancia a la Amazonia en su conjunto, por ser una región hinó� 

pita carente de civilización, al cual someter y explotar, más se 

les presentaba como una empresa de bajo beneficio económico, y que 

requería el asentamiento de colonos y desarrollar LU1a pennanente y 
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dura lucha con la naturaleza; cometiendo el error de al menos coloni 

zar y tomar presencia de la boca del río Amazonas, dejando con ello 

libertad de navegación por el río Amazonas a los p:,rtugueses y a 

otras potencias. Será el Virreynato del Brasil que más adelante se 

arroge el derecho de construir fortificaciones en la desembocadura 

del río Mar, consolidando de esta manera, en los hechos su� dominio 

inicial sobre la cuenca del Amazonas; más tarde, en eláí.o 1637 el 

Rey Felipe IV de España (Felipe III de Portugal), concedió título 

de propiedad del Bajo Amazonas al Portugal (8). Grave error políti

co que los lusos-brasileños supieron aprovechar para sobrepasar di 

chos límites, abarcando no sólo todo el Amazonas, sin6 también sus 

tributarios; dándose en los hechos una disputa por la hegemonía del 

Amazonas entre el Virreynato del Perú y el Virreynato del Brasil 

España reacciona años más tarde declarándole la guerra a Por

tugal (en 1776), sanjándose este diferendo un afio más tarde, median

te el Tratado de San Idelfonzo (del 1ro. de Agosto de 1777), con una 

nueva demarcación de los límites Territoriales España reconocía en 

los hechos el avance logrado por el Virreynato del Brasil (Ver anexo 

II-1B)

Este tratado, contendrá momentáneamente el empuje 

colonizador de los Lusos-Brasileños, que se reti

rán hacía estas frontera provisional; porque como se podrá deducir 

de la lectura de parte del Tratado referido la resolución es baga, 

indefenida, porque dicho tratado es provis,ional. La imposibilidad 

de contar, con la totalidad de la cuenca del Amazonas, y particular

mente con la desembocadura del río Amazonas al ejercer un monopolio 

militar los portugueses, selló la únic'a vía accesible( con los medios 

de transporte de ese entonces) para unir la audiencia de Lima con el 

Atlántico, extinguiéndose desde el inicio todo comercio hacia el 

oriente del Virreynato Peruano. Ello hizo, que los españoles no ocu 

paran casi nunca la Selva Amazónica; y sus dominios sobre ella fue 
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sólo en tratados. Esta "Solución" provisional al diferendo de lími

tes del Virreynato del Perú y del Brasil, traerá consigo, más adel3!!_ 

te, en el período republicano graves pérdidas territoriales para 

nuestro país. 

El efecto de esta desmenbración del Virreynato 

Peruano y el surgimiento prematuro de lé6repúbli

cas sudaméricanas, estinruladas por la política de expansión de Ingl� 

terra fueTón parte de los factores que no pennitieron la fonnación 

de la patria grande, la fonnación de la gran nación Latinoaméricana 

3.- Centralismo y Descentralización en el Período Repu -

blicano 

La Revolución de la Independencia, dejó intancto las 

estructuras feudales, donde el problema del centra� 

trio (vs. descentralisrno) se presenta incluído dentro de dos grandes 

problemas íntimamente relacionados: 

a.- El problema de la tierra 

b.- La confonnación del Estado-Nacional Burgues 

El primero está basado en el es fuerzo por desarro 

llar el mercado interior, siendo obstruído principal_ 

mente por las relaciones sérviles de producción en el agro. La revo 

lución de independencia, al no contar en fonna activa con las masas 

campesinas, no profundizará la contradicción social, en esta direc -

ción; las fuerzas burguesas (en este proceso) f-ueron tan débiles que 

no imponen la democratización del campo, como medio eficáz y rápido 

de expandir la economía mercantil. 
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El segwido problema refleja por un lado a los secto

res criollos peruanos en el poder que al no romper 

con los lazos feudales, hacen suyo los prejuicios de la élite ibéri

ca, planteando conceptos racistas y de jerarquía feudal tendientes a 

extender sus dominios . Intentan a su manera generar espacios econ2_ 

micos autónomos planteando el problema de descentralización para de

fender sus intereses locales. Sin embargo por otro lado �aralelo a 

lo anterior se da un débil intento de llevar adelante un proceso bu!_ 

gues que se refleja en la conformación de las Juntas Departamentales, 

creadó:: por la constitudón de 1823. Este organismo tuvo una vida 

inestable, sin capacidad de operación y ejecución, porque el sector 

interesado que apoyó su promulgación, no tuvo la fuerza suficiente o 

apoyo necesario para llevar adelante su implementación hay que te

ner presente que su desenvolvimiento tendrá lugar en un período de 

caos y vacío del poder político - siendo estos órganos de descentrali_ 

zación (que tendía a favorecer a la: "Industria" y educación, mine

ría y agricultura de los departamentos) suprimidos por la constitu -

ci6n de 1839. Este intento "liberal" será restituído en 1856, para 

que 4 años después sea nuevamente olvidada (rechazada) por la consti_ 

tución de 1860, cerrándose de esta manera el intento más notable de 

descentralización democrática del siglo pasado. 

Se puede suponer que la causa de la derrota de esta 

opción política, se debió al poco peso del sector 

pro-burgues que estaban por el desarrollo del mercado interior; sien 

do derrotados por el sector "burgues" comercial que dirigen sus ope

raciones al mercado exterior. A ello se debe añadir, que con la ex

plotación del guano de las islas, la formación del mercado interno, 

sufre graves consecuencias. La fuerza económica, que alcanza a te -

ner el sector agro-exportador modifica a su favor la política y 

orientación del estado, un ejemplo típico fue la construcción de fe

rrocarriles sin un plan de integración del espacio económico, sino 
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solo que pennita conectar su producción a los puertos marítimos para 

ofrecerlos al mercado internacional. Notándose en este período un 

repunte de las exportaciones: la producción algodonera crece en 10 

veces en el período 1865-1873; la producción azúcar se expande de 

1000 T.M. a 80,000 T.M. en el período 1865-1875 (9). 

Con la hegemonía de los sectores agro-exportadores 

y terratenientes a partir de la década del 40 del si_ 

glo pasado comienza a desarticularse el débil proceso de desarrollo 

del mercado interior, siendo la exoneración del tributo indígena 

otro ejemplo típico en contra del crecimiento del mercado interior, 

por cuanto con ese sistema de tributación se forzaba al campesino a 

producir para el mercado. Este sector agro-exportador comienza a 

conformar las bases de un estado burgues, pero con fuerte impregna 

ción feudal. Esta tendencia será seriamente lastimada, a raíz de la 

guerra con Chile. 

El período de post-guerra será de recuperación paula 

tina, encontrándose ya en las primeras décadas del 

presente siglo un fuerte sometimiento al capital extranj�ro. El 

país presenta fuerte dependencia del mercado externo, significativa 

penetración de capitales extranjeros y con reducidos mercados regio

nales,por ello al crearse, en el gobierno de A.B. Leguía los Congre

sos Regionales (del Norte, del Centro y del Sur) y que se instalan 

a partir de la nueva constitución de 1920. Resultan instituciones 

subsidiarias del Parlamento Nacional y no alcanzarán a ser tribunas 

a las burguesías regionales, más si del caciquismo provinciano que 

encontró en esta instancia canales para expresar su posición. Los 

Congresos Regionales ctnnplieron una función accesoria, siendo supri

mida por el Gobierno de Luis M. Sánchez Cerro el 19 de Setiembre de 

1930 sin motivar reacción importante. 



.48. 

Cabe observar que la pugna entre el centralismo y 

la descentralización, desde el inicio de la rep�li 

ca y específicamente desde la década del 40 del siglo pasado hasta 

la segunda década del presente siglo, presenta una lucha entre sec

tores agro-exportadores y sectores feudales, pero sin llegar a ser 

antagónicas, ya que ambas fracciones se necesitaban y complementa -

ban mutuamente. De ahí en adelante dicha contradicción se ubica 

dentro del proceso de constn.icción del Estado-Burgues Dependiente. 

Y la lucha se traslada entre los sectores agro-exportadores y los 

sectores de burguesía regional. Siendo la constitución de 1933 su 

pálido reflejo. Esta constitución restableció los organismos des -

centralizados: los Consejos Departamentales. La constitución manda 

ba dar a cada circunscripción territorial autonomía administrativa 

y económica (10). 

Pero como en los casos anteriores no alcanzó a po 

nerse en práctica, porque el gobierno de Benavides, 

con simple oficio del Ministerio de Hacienda, no aceptó dividir los 

ingresos nacionales, cancelando dichos organismos Departamentales 

(11). Dichos consejos Departamentales deberían ser elegidos por 

elecciones generales; acercándose este tipo de descentralización 

más a una regionalización, al darle a cada departamento capacidad 

de regir autónomamente su economía y administración pública, debili:_ 

taba teóricamente al gobierno central, principalmente en lo que se 

refiere a ingresos tributarios y de recursos fiscales. Sin embargo 

en este período se ubica un relativo desarrollo regional. 

Estos nuevos intentos de descentralización, son 

propuestas y reinvindicaciones políticas, ahora ya, 

de los intereses de burguesía regional, contra la tendencia ab 

centralización del capital localizada en Lima Metropolitana. El p� 

ríodo 1930-1948, será de expansión del sector industrial urbano, 

principalmente de Lima y eri segundo orden de Arequipa. El gobierno 

de M.A. Odría, inicia un período de corte liberal, en favor del Se� 

tor Agro-exportador y en menoscabo de la producción regional. De 
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ahí que algunas regiones cCJno el Sur (Arequipa) se prontmciaron con 

tra esa política y levantaron banderas de descentralización en la 

década del SO. 



B.- DESCENTRALIZACION EN LA DECADA DE 1960 

.so. 

Este período, se ubica dentro de detenninadas caracterís 

ticas en la relación de dependencia, así como también 

de la clase que dirige o controla el Aparato del Estado. 

Esta etapa se inicia con la modificación en la orienta -

ción de la política económica, pasando de una política 

de corte liberal "ortodoxo", con pleno predominio de los sectores 

agro-exportadores y terratenientes feudales; a otra política econó

mica de naturaleza mixta, donde se vuelve a dar impulso y peso sig

nificativo al rol estatal, se establece cierto tipo de protección a 

la industria, y a su vez de apoyo a las exportaciones, es el asee� 

so de una Burguesía Industrial dependiente con asiento en el merca

do interno (principal Lima Metropolitana),_y que a su vez comienza 

a orientar hacia el mercado exterior (caso de la Industria Pesquera). 

Iniciándose el declive definitivo de los sectores agro-exportadores 

y (completamente) de los terratenientes feudales. 

Las relaciones de dependencia, se agudiza, pennitiéndo 

una mayor expansión· del capital extranjero en la indus

tria mánufacturera, profundizándose el dominio del capital norteame 

ricano principalmente; ésto se observa mejor en el período de Bela

únde, que proñmdiza el Proceso de sustitución de Importaciones da� 

do como resultado un dominio absoluto del capital extranjero en las 

ramas industriales más dinámicas, conformando a su; vez una indus -

tria de ensmnblaje, con débil articulación intersectorial y profun

dizándo el desequilibrio regional entre Lima Metropolitana y el re� 

to del país. Como reacción a este fenómeno del Centralismo Limeño, 

los gobiernos de Prado y Belaúnde, intentan "solucionar", buscando 

"descentralizar" la industria y la administración pública, pero di

chas medidas tuvieron efectos inocuos, más bien sirvieron como cor

tina de humo para ocultar el acelerado proceso de centralización 
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del capital en la Metrópoli Nacional. 

Elprimer intento importante en dictar una política de 

descentralización de la Administración Pública a nivel 

departamental, se dá en 1956, cvu la creación del Fondo Nacional 

de Desarrollo Económico (Ley 12676 del 11-12 de 1956). (12). 

Este organismo descentralizado con recursos propios re 

lativamente en cuanto a proyectos de inversión; tenia c� 

mo finalidad "Constituir e invertir sistemáticamente los recursos 

necesarios para el estudio y ejecución de obras públicas de carác 

ter reproductivos y de Interés Social, en el territorio de cada uno 

de los departamentos de la República. (13). 

Sus rentas o recursos provenían fundamentalmente de las 

Rentas asignadas mediante presupuesto público, saldos ll 

bres de la Renta producida por leyes tributarias, Rentas del impue� 

to pro-desocupados, �ntas del impues�o a la gasolina, el 25% de la 

renta asignadas al fondo de salud y Bienestar Social, el 10% de los 

derechos de importación y el 10% de los derechos de exportación. 

En lo que se refiere a los egresos, estaban constituídos por los 

planes de desarrollo departamentales, cuyos montos eran asignados 

de acuerdo a la cifra de población en cada Departamento.ó4). 

Se autoriza al Fondo a realizar operaciones de crédito 

cuando sus recursos no le sean suficientes, también se 

le autoriza a crear oficinas técnicas dependientes de las juntas d� 

partamentales, quienes se encargaban de fonnular los planes departa 

mentales de obras públicas. 

Paralelamente al funcionamiento del Fondo, se crearon me 

<liante leyes especiales, las Corporaciones de Fomento y 

Desarrollo que se encargarían de la promoción y/o rehabilitación 

tanto social corno económica de cada uno de los siguientes Departa -

mentes: 
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Cuzco, Arequipa, Madre de Dios, Tacna, Moquegua, Puno, La Libertad, 

Ayacucho, Piura, Paseo. En los otros departamentos funcionaban las 

Juntas Departamentales de obras públicas. Su� leyes de creación 

así como otros dispositivos legales que reglamentan su funcionafuien 

to, se dictan entre 1959 y 1968. (Ver Anexo II� ). Las Corporacio

nes deF Fomento estaban facultadas a: 

Contraer operaciones financieras 

Organizar cooperativas: crédi.to, mixtas, de consumo, 

de producción, etc. 

Participar en sociedades anónimas constituidas o por 

constituirse; para conseguir alguno de sus fines 

enunciados. (15). 

La función más importante la realizaron en la creación de 

los Parques Industriales. No llegaron a concretar metas 

propuestas, en lo que se refiere a un crecimiento del mercado a tra 

vés de un aumento de la demanda por parte de los campesinos, puesto 

que éstos no vieron incrementados sus ingresos. 

Otras tareas que se les encomendaba a las Juntas Depart� 

mentales de Obras Públicas y Corporaciones de Fomento era reparac 

ción de locales escolares, efectuar obras de irrigación,centrales 

eléctticas, carreteras y sedes viales, etc .. 

Sin embargo, estas Corporaciones de Fomento y Desarrollo 

Departamental, sirvieron en los hechos más para el clie!!_ 

telaje político, que dé un concreto apoyo a capitalizar las provin

cias, porque la dispersión de los escasos recursos, generalmente en 

obras locales sin un plan o Estrategia qe Desarrollo Regional, que 

represente las aspiraciones de las mayorías ha permitido constatar 

que dichos esfuerzos no han contribuido para generar polos económi

cos capaces de llevar vida propia y poder contrarrestar el proceso 



.53. 

de concentración económico-espacial de Lima Metropolitana. 

Encontrando estos Organismos de descentralización los 

siguientes límites (16). 

1.- Instrumentos localizados: aunque en mayor nf:anero, 

persiste en el uso de dispositivos departamentales. 

2.- No es atacado el nervio vital del proceso de aclUllll

lación, la creación de rentas, en varios departame!!. 

tos contribuye a frenar el retorno de centralización del capital, 

pero 1 no descentralizada 

3.- Organismos burocráticos: la ingerencia del poder 

Ejecutivo sobre las corporaciones se reduce notabl� 

mente. Peros sus miembros son nonilirados por las instituciones loca 

les con criterio corporativo y burocrático. No son elegidos uni -

versal y democráticamente. 

También se promulga la Ley N° 13270 (1959) de Promoción 

Industrial, el cual contiene medidas descentralistas con 

la finalidad de orientar la localización de industrias creadas o 

por crearse fuera del área de Lima y Callao (esto se analiza más 

adelante). 

Se crea asimismo el Sistema Nacional de Planificación 

(Ley Nº1420 del 12-10-62), y dentro de él, al Instituto 

Nacional de Planificación (INP), como w1 ente de Programación de la 

Inversión Pública. Se observa dentro de esta línea de política de 

descentralización los "Planes Regionales" : El Plan de la Región Sur 

(1956), El Plan Perú-vía (1960), el Plan de la Región Centro (1961), 

y el Plan de Tinge María-Tocache (1962); planes que apuntaban hacia 

proyectos de irrigación y/o de infraestructura. También se crearán 
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las-Oficinas Regionales de Desarrollo del Norte ORDEt\DR (1965) y la 

Oficina Regional de Desarrollo del Sur ORDESUR (1966) que fLU1ciona

rán al margen del INP, con perspectivas de planificación intraregi� 

nal; pero siendo integradas finalmente en 1968 al INP. 

También es importante destacar el establecinú.ento de la 

Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales 

(ONERN) que a.nnple papel importante en la evaluación de recursos 

para proyectos de colonización agropecuaria e irrigació� de Selva y 

Costa nm.damentalmente. 

Se instaura, además, el Consejo Nacional de Desarrollo 

Comunal, cuya finalidad fué la de "integración" del cam

pesino a la economía moderna, realizando este organisrro acciones de 

nú.cro-planificación. El Gobierno de Belaúnde llevó adelante organ-

nismos de Cooperación Popular, estn1cturando desde el nivel central, 

con la finalidad de "orientar y promocionar" la participación de la 

población conjuntamente con el Sector Público, en acciones y obras 

de interés local. 

Es necesario señalar, que en este período se dan los pri 

meros pasos de descentralización financiera a través de 

los Bancos Regionales. Entre 1960 y 1962 se fonnan los siguientes 

Bancos Regionales: Banco Regional del Norte (1960), Banco Nor Perú 

y Regional del Centro (1961), Banco Region9l Sur Medio y Callao, 

Banco de los Andes, Banco Amazónico y Banco del Sur del Perú (1962). 

Estos Bancos operaron sin contar con una legislación específica 

hasta 1968, año en que se inicia la Refonna Financiera. 



C. - LA DEScmf RALI ZACI ON EN LA DECA.DA DE 19 70

.SS. 

Este período se inicia con la derrota de la oligarquía agr.2_ 

-exportadora y de los terratenientes feudales. Pero a la

vez, tampoco se presenta una alten1ativa de Burguesía Industrial demol.i 

beral, sinó más bien del sector industrial vinculado al capital intern� 

cional (Burguesía tvbnopólica .Dependiente). Por otro lado se dá un ni

vel de alza del movimiento popular, con capacidad de movilización que 

no pennite la toma del poder de este sector de la Burguesía dependiente 

de manera irunediata. Produciéndose en este intervalo (1968-1975) el� 

censo de Pequeña Burguesía Militar a la dirección del Aparato del Esta
do, con el apoyo de la Democracia Cristiana, y de la aceptación de los 

intelectuales "progresistas"; obteniendo además el apoyo crítico del r� 
formista Partido Comunista Peruano (Unidad). Este sector militar refor 

mista, Pro-Burguesía Nacional, llevará a la práctica parte de los plan
teamientos del programa aprista de su época inicial teniendo como uno 

de su destacado ideólogo la primera fase del Régimen Militar a Carlos 

Delgado. 

Este proceso se interrunpe con la toma de la dirección del 

Estado por los sectores conservadores de la Fuerza Armada 

(el 29 de Agosto), iniciándose la segunda fase del régimen militar, con 

la desareleración del proceso Velasquistn ,imponiéndo la llamada poli 

tica de estabilización y de vuelta a la "democracia" 

1. - Rol del Estado en la "Descentralización Planificada"

La Fuerza Armada al asunir el poder del Estado, trata
rán de transformar la economía en función del Estado, 

lo que significaba dejar la anterior política económica e instaurar un 
régimen corporativo, con fuerte incidencia del sector público en la 
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economía, utilizanoo la planificación como instrwnento de gobierno. El 

Estado a través del Sector Público y de las Fmpresas Públicas trató de 

dinamizar la economía, trató de orientar y conducir la industrializa 

ción y la descentralización (tanto administrativa como económica-indus

trial), utilizando la planificación sectorial y regional.

Sin embargo, la Planificación sectorial tuyo más peso 

que la planificación regional, no sólo por los proble

mas de índole té01ico-administrativos, sinó porque el patrón de aa.unula 

ción dependiente de nuestra economía está estrechamente ligado a los 

sectores económicos más dinámicos, como la industria manufacturera y la 

industria minera, principalmente, en tanto que se nota lD1 abandono to

tal del sector agropecuario (excluyendo los cultivos de exportación); 

de allí la óptica netamente sectorialista de la planificación regional, 

que dá preponderancia al país como una región por la lógica de creci 

miento del capital monopólico, el cual requiere de espacios económicos 

amplios que abarque los mercados nacjonales e internacionales. Obser -

vandose por ello una contradicción entre las políticas de intenciones 

respecto a la descentralización industrial y el real proceso de creci 

miento centralizado de la economía peruana. 

Esta política(� intensiones) es trazada en el Plan 

de Largo Plazo ( 1968 ) ,donde a nivel de los obj� 

tivos Nacional se plantea: 

1.- Integrar la población nacional 

2.- Mejorar la distribución del ingreso; y 

3.- Dinamizar la contribución del sector externo 

Estos tres objetivos �e largo plazo, apuntaban a revi

sar la problemática nacional: los dos primeros tendían 
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a desarrollar el mercado interno y tenninar definitivamente con la 

oligarquía, pretendiendo asimismo disminuir la brecha ciudad-campo; 

el tercero implicaba tomar determinada posición frente al mercado in 

te!llacional; para lo cual se requería de un Estado fuerte, dinamizan

te de la industria y del comercio exterior, para este último veía co

rno necesidad monopolizar las divisas, y· tratar de negoci�r con el� 

· pital extranjero en "mejores condiciones", dándose el caso por ejem -

plo de empresas industriales mixtas (Bnyer), o el caso del Modelo Pe

rú de los contratos de explotación petrolera.

La Estrategia para alcanzar los mencionados objetivos, se 

dará a través de las "Refonnas Estructurales" (17) y la 

creación de polos de crecimientos (18); lo primero como opción para 

rnodeillizar la estructura productiva industrial, apoyándose en la ex -

pansión agrícola (Reforma Agraria) y un fuerte crecimiento de la pro

ducción de materias primas (minerales y petróleo) para disponer de 

las divisas suficientes que pennita continuar (profundizar) con el 

proceso de industrialización de Sustitución de Importaciones; lo se -

gundo buscaba un crecimiento económico menos desequilibrado de las re 

giones, tratando de contrarrestar el centralismo limeño. 

El Plan de Largo Plazo pretendía. crear tres polos de cre

cimiento para lo cual se realizarón los estudios pertine_!! 

tes, así como la discusión sobre cómo generar las condiciones necesa

rias para implementar y desarrollar un polo (19). 

Sin embargo, El Plan de Mediano Plazo (1971-75),referente 

a la problemática regional plantea la reorganización del 

espacio a dos niveles (20) 

1.- Política de Acondicionamiento del territorio de ca -

rácter nacional. 

2.- Política de Desarrollo Regional, para el tratamiento 
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de zonas diferenciadas (Ver Anexo Il- 3) 

La primera se caracteriza por tratar de fortalecer los 
vínculos económicos y de organización entre zonas o regiQ 

nes complementarias vecinas, tratando de definir y crear centros de

de demanda compensatorios de Lima Metropolitana, complementado con ac
ciones para ampliar la frontera agrícola y de contención del flujo má._ 

gratorio del campo a las ciudades más desarrolladas. 

La segunda trata una vez definida las Zonas de Acción 

concentradas, ZAC (21) la priorización de política de in

versiones regionales. En nuestro caso se privilegio a la Región de 

la Costa Norte donde el Estado delinió paquetes de Proyectos de inver 

sión en industrias básicas, pretendiend�·conformar condiciones para 
la formación de Centros Urbanos con capacidad de competir con Lima M� 
tropolitana. Sin embargo el Plan no proftmdiza; y a nivel intra-re
gional no existe Planes regionaies detallados, con las relativas ex
cepciones del Plan Regional del Norte y del Plan Regional del Sur 
(22) 

Estas políticas se verán desaceleradas en el período 

1975-79, tanto por las limitantes de orden económica y fi 
nanciero ( crisis económica) así como por el cambio en la dirección 
del Poder del Estado (2da. fase del Gobierno Militar), formalmente se 
tenderá a proseguir la anterior estrategia regional. 

Esta orientación ideo- político hace que se plantee la 

obligatoriedad de la planificación del Sector Público, p� 
ro quedando esto en buenas intensiones, por cuanto el manejo y admi -

nistración de las Empresas Públicas, se comportarán con la racionali
dad del mercado capitalista monopólico. Fn lo referente a la planifi_ 

cación Regional y la descentralización de la Administración Pública, 
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predominó una visión sectorialista. Todo ello se refleja en que el 

Sistema Nacional de Planificación (SNP) no contó con el respectivo 
respaldo'para la implementación de las normas necesarias de cálculo y 

gestión económicas en las Empresas Públicas. Al nivel de coordina 
ción intersectorial el INP, como órgano té01ico del SNP generalmente 
no · participó en el más alto nivel de decisión Consejo de Ministros, 
teniendo mayor peso al respecto el Comité de Asesoramiento de la Pre
sidencia CDAP. 

En el sector privado, fué más irreal el planteamiento de 

orientar a la Empresa Privada, por cuanto no se hizo nada 

para modificar los criterios de renta y gananc :ia y donde las leyes 
de m�rcado marcaban el ritmo del desenvo 1 vimiento económico; más al 

contrario los empresarios privados aprovecharon lo positivo de los 

instn.unentos jurídicos dado por la Jllllta Militar, para obtener mayo -
res utilidades. 
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El Gobierno Militar plantea tma Refonna de la Administración 

Pública integral (23) que se efectuaría en fases progresivas, 

siencb sus principales etapas las siguientes: 

1. - Reestructuración del Sector P úblico, excepto los gobier

nos loca1es. 

2.- Perfeccionamiento de la organización de los Ministerios 

Y de sus organismos descentralizados adscritos. 

3.- Perfeccionamiento de los métodos y procedimientos 

La reestructuración del Sistema administrativo, se llevaría 

adelante, vía Desconcentración y Descentralización Político 

Achninistrativo (24); pero sin llegar a romper la LU1idad y la coordina -

ción (existentes), necesaria para facilitar el cunplimiento de los fi -

nes del Sector Público 

El G::>bierno Militar-de la primera fase- considerila como fina 

lidad de primera importa01ia, iniciar LU1a amplia desconcen -

tración de las operaciones del Sector Público; organizando una verdade

ra administración Regional que responda a las necesidades y realizacio

nes, tanto geográficas y económicas del país. Ello implicaba delegar 

responsabilidades de orden operativas, de ejecución de programas y pro

yectos (trabajados más eficazmente al nivel regional, por su cercanía 

a las realidades y problemas del medio donde se localice el ente admi -

nistrativo); pero al mismo tiempo centralizando en el gobierno central 

las ftmciones de fijación de políticas, programaciones, supervisión de 

la ejecución, control y evolución de las actividades Públicas. 
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Esta conceptualización del problema de la Administración Re -

gional, donde esta cumple un nivel intermedio entre las deci
siones político-administrativas del gobierno central (confonnado básic-ª. 

mente por los centros sectoriales, que ejercen su acción en fonna vérti_ 

cal} y la ejecución concreta en una detenninada región avanzó lentamen

te por cuanto tuvo que pasar aproximadamente 8 años, para encontrar las 

condiciones institucionales necesarias para iniciar este proceso (uti

lizando el criterio mencionado) materializándose con la creación del or 

ganismo Regional de Desarrollo de Loreto (D.L. 21905). 

Este lapso, fué de continua búsqueda pasando primero por el 

llamado "Perfeccionamiento de la Organización Ministerial", 

para lo cual se dió entre otros, el Decreto Ley Nº17271, que redefine la 

organización sectorial, con miras de una institucionalización de un nuevo 

sistema administrativo, modificándose el nf.unero de Ministerios, eomo cabe 

za de los sectores·. Modificándose la organización ministerial, para dar 

paso a su estructuración regional, e ir creando sus oficinas Regionales. 

Pero al no existir criterios claros respecto como orientar la descentra

lización administrativa de manera unifonne y coherente, conllevó a una 

des(.!oncentración de funciones de los Ministerios y de las Entidades Pú -

blicas, de manera heterogénea, estableciendo sus correspondientes Regio

nes adm inistrativas en función de sus particulares criterios y necesida

des sectoriales. 

Se trató de superar estas limitaciones y deficiencias, crean

do los comités Regionales de Desarrollo  (25), buscando articu 

lar mejor las políticas sectoriales, a la vez que se proseguía una progr� 

siva desconcentración de las funciones del Sector Público. 

Tampoco estos intentos tuvieron el éxito esperado, debido, en 

tre otros a los siguientes factores Q6) : 
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Au�encia de copacid1d de decisión 

Falta de unifonnidad en el nivel jerárquico y en la depen

dencia de los órganos regionales ton respecto a sus Minis

terios. 

Delimitación heterogénea de los ámbitos regionales de los 

sectores y carencia de recursos presupuestales y de perso

nal suficiente e idóneo. 

Produciéndose: cambios, fusiones o suprimiéndose o creándose 

entidades Regionales de la Administración Pública como las 

JLD1tas de Coordinación Educativas Regionales (JUPCER), Comité Regional 

Intersectorial de Apoyo a la Movilización Social (CRIAMS), Sistema Inte� 

sectorial Regional de Apoyo a la Propiedad Social (SIRAPS). Resultando 

l.lll Complejo de órganos Administrativos de Control que no pennitía ni fa

cilitaba LD1a real descentralización. 

El gobierno de la 2da Fase, pone en debate el Anteproyecto de 

Decreto Ley de Regionalización Administrativa; pero que no 

prospero.por las presiones y conflictos de orden proviDcial y departame� 

tal frente al problema de Cede Política del gobierno Regional. (Ver 

Anexo 11- IV). 

Estas experiencias de descentralización administrativa ten 

dientes a "solucionar" el centralismo <le Lima Metropolitana, 

tendrá en los Organismos Regionales de Desarrollo (OORRDD) y Comités de 

�sarrollo Departamental (CCDDDD) su mayor nivel de realización del Rég_i 

men Militar, ello por cuanto se prestaba una mayor viabilidad política, 

encruninado hacia LU1a relativa desconcentración de funciones político-Ad

ministrativas, al haberse alcanzado una mínima estructura jurídica que 

pennitiría la homogenización de los ámbitos administrativos haciendo 

factible la institucionalización de este proceso, llegando a contar con 

26 organismos de descentralización (Ver Anexo Il- S). 
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La OORRDD, se caracterizaban por ser entes "desconcentrados 

de la función Ejecutora del Estado y, como tales tenian com -

petencia amplia y autonomía en el manejo de los recursos que se les asig

na presupuestalmente, teniendo como funciones generales: de planificar, 

Programar, promoc1on, coordinación, ejecución, supervisión, evaluación y 

a:mtrol de todas las acciones necesarias para el desarrollo de la región, 

re confonnidad con los objetivos y políticas de Desarrollo Nacional" 

Los Comités <le Desarrollo Departamental tenían un campo de a� 

ción menos amplio que la de las CX)RRDD, y se caracteriza por 

ser ente de coordinación en la programación y ejecución de las acciones 

del Sector Público a nivel departrnncntal y de acbninjstración de proyectos 

definidos como de interés local. Evidenciándose un gra<lo de integración 

administrativa de los órganos descentralizados, con las Oficinas Regiona

les de Planificación, tanto a nivel regionales, zonales y a nivel de comi 

sión de planes. 

Estos órganos sin embargo jurídica y políticamente tenian me
nor grado de autonomía que las Corporaciones de Fomento y De-

sarrollo Departamental; por cuanto estos tenían Personería Jm:ídica de De 
recho Público Interno dotado de patrimonio y con mayor capacidad de deci

sión regional o departamental asumiendo un·papel de descentralización me
nos burocrática que los CORRDD y CCDDDD. 
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NOTAS 

(1) Véase Lumbreras L.G. y otros ... Nueva Historia Gene

ral del Perú. Pág. 17.

(2) Mariátegui J.C. "7 Ensayos de Interpretaci6n de la

Realidad Peruana". Página 45.

(3) Ob. Cit. Página 17.

(4) De la Peña Sergio. Acumulaci6n originaria y el fin

de los modos de Producción no capitalista en América

Latina. Página 67.

(5) Véase para mayor profundizaci6n "El principio de la

dominación (1531-1580) de Carlos Aranibar, en NUEVA

HISTORIA DEL PERU. Página 55.

(6) Ver para mayor profundización. Degregori C. I. "Indi

genismo, clases sociales y problema nacional". Pági_

na 20, 21, 22.

(7) Ponz Musso "Las Fronteras del Perú". Página 48.

(8) Portugal estuvo bajo dominio de España, por el lapso

de 59 años; durante los reynados de:

Don Felipe II de España (Felipe I de Portugal); 

del 16 de Abril de 1581 al 13 de Setiembre de 

159 8. 

Don Felipe III de España (Felipe II de Portu -

gal), del 13 de Setiembre de 1598 al 31 de Mar 

zo de 16 21 . 

Don Felipe IV de España (Felipe III de Portu -

gal); del 31 de Marzo de 1621 al 1ro de Diciem 

bre de 1640. 
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(9) -SLATER, David. "El Capitalismo subdesarrollado y la

Organizaci6n del Espacio Económico: Perú" 1920-1940.

Página 114.

(10) Ver el título X de la Constitución de 1933 .

(11) LEVANO, César. "Reflexiones en torno a regionali�

mo y descentralismo". Página 84.

(12) Un antecedente fué la Junta de Reconstrucción y Fo

mento Industrial del Cuzco, �reado en 1950 {Ley

11551), como respuesta a una catástrofe natural.

13) Artículo 6to Ley 12676.

(14) En la ley de creación del Fondo se indica: como re -

gla general los recursos del fondo Nacional de Desa

rrollo Econ6mico serán distribuídos en proporci6n al

Nnmero de habitantes por departamento, conforme al

la respectiva cifra de población estimada por la di

rección general de Estadística. Para calcular la

cantidad que le correspondía a cada departamento se

seguía el siguiente procedimiento: Se restaba el 2\

del total, como cuota departamental, la cantidad que

quedaba después de la resta; se dividía entre la po

blación del país, determinándose la cuota anual por

habitante. El monto de dicha cuota se multiplicaba

por la cifra de población de cada departamento, de -

terminando así el monto de rentas correspondientes a

cada departamento. En la ley se indica que los mon

tos asignados a cada departamento podían ser eleva -

dos, siempre y cuando el consejo superior del Fondo

lo estimaba conveniente ó cuando se trataba de obras

de mayor embargadura que requerían de mayor financia

miento.
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(15) Las principales finalidades de la;Corporaciones de Fomento y

desarrollo Departamental fueron las siguientes:

a) Desarrollar programas de integración Socio-Cultural y de

alD'Tlento de la capacidad económica de los habitantes de

los Departamentos y especialmente los de las zonas rurales. 

b) Estudiar y realizar según las necesidades del caso, lU1

plan de Reforma Agraria que logre un awnento de la produc

ción, mediante una mejor utilización de los recursos y perfe� 

cionamiento del Trabajo corrrunitario. 

c) Favorecer el establecimiento de Industrias, en particular

de transfonnación y elaboración de materias primas produci:_

das en el ámbito territorial de cada departamento. 

_d) Promover el desarrollo y la formación de capitales por el 

sistema de cooperativas de crédito y la constitución de la 

Banca Regional. 

e) Propiciar la acción combinada de los poderes públicos y la

iniciativa privada, con el concurso del crédito nacional y

extranjero, para la consecusión de sus fines. 

f) Favorecer el desarrollo de núcleos urbanos de importancia,

promoviendo la dotación de los servicios sociales y públi

cos indispensables. 

g) Llevarán a cabo estudios y Programas de Promoción,Fomento

y Desarrollo de las actividad�s Agricólas, industriales y

mineras, comerciales, de integración social y cultural y de 

tecnificación. 
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(16) Caravedo M. Baltazar. "El Problema delCentralismo en el Perú Re -

publicano". Página 42.

(17) Las principales "Reformas Estructurales" son:

1.- Reestructuración de la propiedad Agrícola, corno medio de gene

rar ingreso y convertirla en consumidora de productos indus 

triales. 

2.- Nueva política minera, para aumentar los beneficios generados 

por esa actividad, aprovechando óptimamente los recursos natu

rales conocidos, acentuando la participación del Sector Públi

co en la producción y comercialización, fomentando la indus 

trialización de sus productos e intensificando la exploración. 

3.- Refonnulación de la política industrial de sustitución de im -

portaciones, buscando satisfacer la demanda interna. 

4.- Transformación de'la Estructura del Sector Público. 

5.- Reorientación de los recursos financieros en flll1ci6n de reque

rimientos de los sectores productivos. 

(INP-Oficina Regional I Chiclayo. La planificación del Desa -

rrollo Regional en el Perú. J.J. Chavez Quelopana. Setiembre 

1979. Página 36.). 

(18) La Estrategia de polos de·polos de crecimientos, prosigue la es

trategia esbozada en el Plan Nacional 1967-70 del INP, que para el

desarrollo regional propone tres tipos de acciones principales con

la finalidad de-superar los desequilibrios regionales:

1.- Incremento de la capitalización regional a lll1 ritmo mayor que

el del total nacional. 

2.- Concentración de las inversiones en un área potencialmente 

más dinámico. 



.68. 

3.- Creación y fortalecimiento de polos de promoción de desarro 

llo económico. 

(19) La fonnación de tm polo bajo este contexto fué definido por el

INP como la "adopción de políticas combinadas de infraestructu

ra, energía, transporte, comunicaciones, recursos naturales,

agricultura, industria y servicios públicos, de manera de pro -

gramar conjtmtamente el desarrollo económico y el acondiciona

miento territorial de la región geográfica en el que se asenta

rá el polo". Se pensó en tres polos: Piura, Iquitos y Pucallpa

(20) Ver INP. Plan Nacional de Desarrollo 1971-1975.

(21) La 5 ZAC definidas por el INP abarcaba el 45% del territorio y

el 80% de la población de Acción Concentradas .

(22) Estos planes plantean los siguientes objetivos de desarrollo re

gional

Región Sur:

a.- Integrar social y económicamente la región 

b.- Incremento de la producción y de la productivi -

dad regional. 

c.- Iniciar un proceso de asentamiento de la pobla -

ción en el espacio regional. 

d.- Lograr la estructuración administrativa de la Re 

gión que permita el desarrollo planificado de la 

Región. 

Región Norte: 

a.- Necesidad de racionalizar (en 1970) la estructura 

regional de todo asentamiento poblacional de la 

Región del Norte. 
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b.- Creación de una estructura polarizada de centros 

urbanos con preponderancia del eje Chiclayo-Tru

jillo-Chimbote. 

c.- ConstruccÍón y mejoramiento de una red vial-y 

terminales de transporte que pennita una efecti

va integración de la región. 

d.- Especialización de los polos de distinta jerar -

quía. 

(S. Boisier "La Política de Polos y Centro de Crecimiento en el 

Perú''. Página 26). 

(23) Mediante exposición al país, el 4 de Noviembre, el Gobierno Mi

litar dió a conocer los "Lineamientos generales para la Refonna

de la Administración Pública" . (Exposición de motivos del ante

proyecto de D.L. de Regionalización Administrativa. INAP).

(24) Según Mercado Jarrin. La Concentración y Descentralización si.&_

nifica:

Desconcentración.- Es el proceso por el cual se traslada per

vía de delegación, los niveles de decisión. 

hay dos tipos de desconcentración: una funcional y otra territo 

rial. La funcional es aquella que traslada los niveles de deci 

sión a los diferentes eslabones de la organización. 

La territorial es la desconcentración median 

te la cual se traslada las atribuciones de 

gobierno a los niveles de decisión regional, zonal y/o departa

mental, local o comunal". 

Descentralización.- "Es el proceso por el cual el Gobierno crea 

personas jurídicas a las que otorga autono

mía política y/o administrativa mediante la ley de su creación. 
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Hay dos tipos de descentralización: tma política y 

otra exclusivamente adm:inistrativa. La Descentra

lización política sería el caso de los Gobiernos Municipales a 

los que se les reconoce facultad de gobernar en las competencias 

y ámbitos territoriales que la ley les reconoce. 

La Descentralización Administrativa sería el caso 

de las llamadas Instituciones Públicas Descentra ·· 

lizadas y las Empresas Públicas a las que se les atribuye facult� 

des y/o atribuciones propias de naturaleza administrativa para 

ClDllplir las funciones que se les encarguen". 

(Mercado Jarrin, Edgardo. "La Regionalizaci6n del país.Mimeo. 

Universidad Nacional -Agraria. 

(25) Se crearon los Comité Regional de Desarrollo del Oriente, Comi_

té Regional de Desarrollo de los departamentos de Ayacucho y

Huancavelica, Comité Regional de Desarrollo de Piura-Tumbes.

(26) Anteproyecto de D.L. de Regionalización Administrativa. Exposi

ción de M:>tivos. Página 3.
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A.- ANTECEDENTES 

1.- La Ley 9140 y el"Desarrollo Industrial" 

En la década del 30, debido a la crisis del 29, 

el comercio exterior peruano decae, disminuyen

do las importaciones, creándose así condiciones mínimas 

para el desarrollo del sector Manufacturero Nacional, re

flejada ésta circunstancia por el incremento del nGmero 

de establecimientos industriales pequeños, conformadas en 

su mayoría de establecimientos artesanales, y de pequeñas 

y medianas empresas por la acción industriosa de inmigra� 

tes europeos, así como la localización en el sector indu� 

trial de capitales nacionales generados en el sector Pri

mario-exportador. 

Esta generación expontánea de pequeñas empre -

sas industriales tend�á lugar en toda la déca

·da del 30 y con mayor fuerza en la siguiente década (1).

En este marco general, el primer gobierno de 

Manuel Prado Ugarteche decretó la Ley 9140,(2). 

La dación de esta Ley fue una medida de emergencia para 

hacer frente a la escasez originada por la contracción 

del sector externo y no obedecía de ninguna manera a una 

estrategia definida para la industrialización del país. 

Su utilización benefició indiscriminadamente a empresas 

de otros sectores, ya que pudieron acogerse a ella con 

el sólo reconocimiento de ser importante para el desarro

llo nacional. Este instrumento jurídico era tan general 
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que dejaba en manos del poder ejecutivo, la potestad de 

realizar los contratos e implementar dispositivos relati 

vos a la industria que consideró adecuados. 

También se di6 una mayor participación del Esta

do en la economía: foTmando empresas, implemen� 

tando ciertas industrias básicas productoras de insumo im

prescindibles, desarrollando infraestructuras de comunica

ción de energía para facilitar el establecimiento y locali 

zación de determinadas industrias. 

Los principales proyectos del Estado fueron la 

Corporación del Santa, la Corporación Amaz6nica 

y la CORPAC. 

Con el ascenso del frente Democrático al gobier

no,se tratará de consolidar las ventajas para el 

desarrollo del sector Manufaf'.turero y (pro�er este incipie!!_

te sector) intentando ejercer control del comercio exte 

rior y el mercado de divisas; debido a que durante el pe : 

ríodo de la guerra la preocupación del gobierno fué asegu

rar el abastecimiento externo; una vez terminado el con 

flicto, el problema se complica con la necesidad de mante

ner el equilibrio de la balanza de pagos y el equilibrio 

monetario, ya que la normalización de la situación signifi 

c6 un aumento de la demanda de bienes importados y no de 

las exportaciones, 

del sector externo, 

dos controles en el 

ces desconocidos en 

produciéndose un 

que obligó a la 

comercio y tasa 

el país. 

fuerte desequilibrio 

implantaci6n de rígi 

de cambio hasta enton-
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Este proyecto entra en contradicción con los in

tereses de la oligarquía agro-exportadora, como 

resultado se produce el golpe militar del �eneral Manuel 

A. Odría, quien impone una politica económica liberal en

beneficio de estos últimos que se refleja en medidas co

mo: el libre comercio exterior, devaluación de la moneda 

(pasando de 6.5 por dólar a 14.8 por dólar en 1949), su.� 

presión del sistema de subsidios; abolición del control de 

de precios, salvo al de alimentos y combustibles. 

Esta política tendrá vigencia hasta 1959, cuando 

el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche 

promulgó la Ley 13270 de promoción industrial. 

2.- Crecimiento del Sector Manufacturero: 1940-1959 

Si hacemos una revisión del desarrollo del sec 

tor Manufacturero observamos que en 1905, sólo 

existía 165 establecimientos industriales, para luego re 

gistrarse en el año 1933, 269 representando un aumento 

del 63%, en el transcurso de 28 años. Lo más sorprendente 

es el salto que sufre el sector en el período 1933-1950, 

donde para el año 1950 se registró 3,499 empresas Indus 

triales (un crecimiento del 1,200% con respecto a 1933) 

significando la creación promedio de 196 establecimientos 

industriales cada año; anualmente se crearon 31 empresas 

industriales más que las que .habían surgido hasta 1905. 

Es importante anotar que la gran mayoría de estos estable

cimientos estaban constituidos con pequeños capitales, y 

posiblemente su desarrollo se ubica con mayor intensidad 

en la década del cuarenta (Ver cuadro N ºIII-1). 



AÑOS 

1905 

1933 

1950 

1955 

1966 

1970 

1975 

1976 

FUENTE 

PERU 

CUADRO NQ 111-1 

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 
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ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

165 (a) 

269 ( a) 

Jl.1,99 ( b) 

2920 ( c) 

52�5 ( d) 

6611 (d) 

7785 ( d) 

8601 ( e) 

a. Caravedo M. Baltazar, Burgues1a e Industria en
el PerG, Lima 1976 .

b. Tarrhawiecki Antonio.
ra en el PerG durante
PerCi en el Siglo :XX II 

Librer!a Studium .

11 La Industria Manufacture 
el siglo XX" en Visi6n d;l 

Pareja Paz Soldlm Josi; 

c. CEPAL-ONU. 11 El Desarrollo Industrial del PerCi II 

Ml!xico 1959· •

d. MIT-OSP-DGI. 11 Diagn6stico de la Aplicaci6n del
D.L. 18350 11 • Lima 1977 . 

e. MICTI - Estadistica 1979 .
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En el período 1950-55, se produce una disminu 

ción de establecimientos industriales en un 

16.5%; sin embargo, en cuanto al número de traba 

jadores empleados se produce un aumento importante del 42% 

al pasar de 85,356 en 1950 (3) 121, 510 en 1955 (4); expli

cado probablemente por los efectos de la política económi

ca aplicada por el Gobierno de Odría así como por el proc� 

so de concentración de capital, o�servándose también un i� 

cremento sustancial de la producción física de los princi

pales productos; y el establecimiento de nuevas líneas de 

producción, como la química,(producci6n de rayones, ácido 

sulfúrico, soda caustica y pasta celulosa). Esta tenden -

cia se agudiza en el quinquenio siguiente como lo demues 

tra Lopez Mas en su trabajo mencionado y que la mano de 

obra absorvida por los establecimientos industriales, en 

general tendrían su orígen en el sector artesanal que cue� 

ta con el ma yor número de establecimientos ligado a la in

dustria. Basta decir que en 1963 representaba el 83 .4% 

ael total de establecimientos industria les (5). 

La Ley Nº 12378,de Electricidad prorrrulgada en Junio de 

1955 favoreció el desarrollo industrial en especial en el 

área de Lima Metropolitana, al incrmentarse la energía eléctrica en 

forma considerable y que sirvió de insumo barato a las industrias ubi

cadas en dicha área. 
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También cumplieron un papel positivo en el desarrollo indus 
trial la Banca de Fomento al elevar sus JTK>ntos de colocacio 

nes, coJTK> se observa en el cuadro NºIII-2. 

CUADRO Nº III-2 · 

COLOCACIONES BANCA DE FCJv1ENI'O Y Ca.1ERCIAL EN LOS MOS 1950-1963 

(Millones de soles corrientes) 

1950 % 1963 % 

Banco de Fomento Agropecuario 119 6.0 2,296 16.0 
Banco Industrial 49 2.5 1, 155 8.0 
Banco Minero 54 2.7 260 1. 7
Banca Comercial 1

2
755 88.8 1 O z 729 74.3 

TOTAL 1, 977 100.0 14,440 100.0 

RJENTE: "El Desarrollo Económico del Perú 1950-64". 
Cámara de Comercio de Lima. Página 28. 

Elaboración propia. 

Se aprecia que en 1950 el Banco Industrial s61o representa
ba el 2.5% del total de colocaciones del Sistema Financiero, 

para pasar en 1963 al 8.0% del total de colocaciones. Pero lo más im 
portante se observa que hasta 1950, la Banca de Fomento era poco sig
nificativa, ·por cuanto sólo representaba el 11.2% del total de coloca 
cienes, esto se ve favorecida en una mayor participación (25.7%). De

ello es el Banco Industrial el que más actividad de proJTK>ción despli� 

ga, después de el Banco de Fomento Agropecuario, al pasar del 22% del 
total de colocaciones de la Banca de Fomento a 31% en dicho período. 
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Esta maduración del Sector Manufacturero durante el pe -

ríodo de 1940-1959 se ha "debido originalmente a proble

mas de abastecimiento y después de efecto-ingreso, por la expansión 

del sector extenio y la acelerada urbanización que créo un mercado 

intenio, sobre todo en Lima, con suficiente poder adquisitivo para 

hacer atractivo el establecimiento de industrias de consumo" (6); 

significando un período donde se generó condiciones básicas para c.Q_ 

menzar el proceso de "industrialización por sustitución de Importa

ciones". Cumpliendo la Ley 9140 un papel secundario al no existir 

de por medio una estrategia de desarrollo industrial. Más se diría 

que el crecimiento industrial tuvo su dinámica propia al cual la 

Ley 9140 coadyuvó, facilitando su desarrollo con políticas de tipo 

fiscal preferentenente. 

3.- La Ley N°13270 En la Descentralización Industrial 

La industrialización de la década del 60, se dá en el p� 

ríodo de cambio de política liberal a una de tibia pro -

tección industrial. Guiándose por dos criterios generales: 

1.- Promoción industrial priorisando el desarrollo de 

la industria básica (7). 

2.- Por criterios de desarrollo industrial regional vía 

polos de crecimiento. Sin embargo referente a la 

descentralización industrial basado en el segundo criterio no tuvo 

el dinamismo suficiente. Motivado en buena parte por la aplicación 

de la Ley 13270. Donde por ejemplo las exoneraciones tributarias 

en favor de las provincias se diferencian sólo en los tiempos de du 

ración; y los tres años de exoneración de todo tipo de impuestos p� 

ralas nuevas empresas básicas a establecerse en Lima Metropolitana 

ofrecía más atractivos que los 5, 10 y 15 años de exoneración para 

las industrias que se establecieron en el resto de la costa, Sie -

rra.y Selva respectivamente. (Ver Cuadro Nº III-3). 
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Algo parecido ocurre con la exoneración total de impues

tos JX)r c� de reinversión de hasta el 30% de las utili

dades de las empresas instaladas o por instalarse en Lima Metropoli_ 

tana frente a exoneraciones del SO, 80 ó 100% de las utilidades ge

neradas por las industrias localizadas o por localizarse en el res

to de la Costa, Sierra y Selva respectivamente. Esto fué así, por 

la superioridad en cuanto a la magnitud de las utilidades de las e!!! 

presas limeñas frente a las que podrían obtener la industrializa -

ción provinciana. 

De estos dos aspectos se desprende que los criterios tés_ 

nicos-normativos para reorientar la localización indus -

tria! fue subestimado, debido en buena·parte a la inexis�encia de 

una concepción definida y coherente sobre la descentralización in -

dustrial. Los iniciales criterios de. regionalización fueron abando 

nadas, sin profundizar y llegar a un mayor grado de detalle y estu

dio sobre com:> generar y desarrollar los polos de crecimientos ade

cuados a detenninadas regiones. Reflejados todo ello en una legis

lación l1UlY general, que no permite dinamizar los pocos esfuerzos al 

respecto. Limitándose el Estado a incentivar ciegan1ente la localiza 

ción de las empresas privadas fuera de Lima Metropolitana sin tener 

presente si existía o no grupos industriales regionales idóneos ca 

paces de utilizar y presionar para tma mejor redistribución regio -

nal de la inversión pública, así COJTX) una legislación fiscal, aran

celaria y crediticia más radical que la ley 13270 (8). 

Tampoco el BIP jugó papel importante en la promoci6n de 

industrias provincianas; su papel en la descentraliza 

ción del crédito fue mínim:>, tal que para 1968 Lima Metropolitana 

seguía concentrando el mayor cantidad de Préstamos (76.5% de Jo� 

préstamos aprobados) frente al Resto de Regiones (9) como se puede 
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apreciar en el cuadro Nº III-4. Observándose que las regiones Sur y 

Oriente fueron marginales al captar sólo el 2.5 y 2.9% del crédito 

BIP. de ese año. 

CUADRO Nº II I -4 

DISfRIBUCION REGIONAL DE LOS PRESTMOS APROBAOOS POR EL 

BIP: MO 1968 

REGION MILES S/. q 
o 

Norte 89,511 6.7 

Centro 149,866 11 . 2 

Sur 32,835 2.5 

Oriente 38,392 2.9 

Lima Metropolit_� 

na 1,024,519 76.7 

Total Nacional 1,335,123 100. O

Elaborado en base a la Memoria del BIP. 1968. 

El BIP, en dicho periodo no responde com:> instn.unento inte

grador de políticas de desarrollo industrial a nivel regio

nal o Departamental, en ninguno de estos tres niveles : (10) 

1.- No cumplió su función de apoyo, al no atender conve 

nientemente, la demanda existentes, autónoma e induci

da por otros instn.unentos de política, como la Ley de Promoción In -

dustrial 13270. 

2.- No cumplió su función de corrección, al menos en cier

to grado, para compensar las consecuencias negativas 

ineludibles de otros instn.unentos de política reg:í.nnal, como por 
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ejemplo la no adecuación de InfraestTilctura Industrial. 

3.- No cumplió su función propia de fomento o incentivo, 

tratando de crear demanda selectivamente, que sea re -

fleje de nuevas actividades o mayor intensificación de las existen -

tes. 

Podernos decir en reswnen, predomiri6 una actitud pasiva del 

Banco Industrial en la formación y/o desarrollo del merca

do financiero regional. Su misión de Instrwnento de Fomento, fué de 

jado de lado influído por cierta necesidad interna de crecimiento de 

colocaciones con el menor riesgo posible. 

En síntesis se observa una ineficacia de estos instrunen -

tos de descentralización industrial, tal que al final del 

primer gobierno de Belaúnde (1968) se había agravado en general la 

concentración de la industria rnanufacttrrera en Lima, corno se puede 

observar el Cuadro NºIII-5. Si bien ya en 1960 el grado de concen -

tración de la industria en Lima es elevado;·esto en 1968 se profundi 

za; tanto que el Valor Bruto de Producción, el Valor Agregado y la 

Ocupación se incrementan a mayor ritmo en Lima, que en el resto del 

país; con la excepción del nCunero de establecimientos industriales, 

que por lo general en provincia son pequeñas 1 o más medianas empre

sas industriales. 
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CUADRO Nº II I - S 

MlOS 1 9 6 O 1 9 6 8 

Indicadores L RP L RP 

NCnnero de estableci 

miento 77% 33% 64.0 % 36.0 % 

Valor BIUto de Pro-

ducción 60-65% 40-37% 68.6 % · 31.4 %

Valor Agregado 59-65% 41-35% 70.1 o 
'o 29.9 %

Ocupación 65-73% 35-27% 72. 7 % 27.3 %

* L. Lima

** RP. Resto del país.

FUENI'E: OSP-Secretaría de Industrias del MITI. 
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Con la instauración del Gobierno Militar en 1968, el proceso de 

industrialización, así como la descentralización industrial, se 

rán enfocados dentro de tma estrategia global que buscaba la profun

dización del modelo de crecimiento, tratando de desarrollar el mere� 

do interno, a través de políticas que aptmtaban a tma mejor distrib� 

ción del ingreso, tanto sectorial, como regional y a corregit al de� 

balance existente entre Lima Metropolitana y el resto del país. Su 

concepción de tm "Desarrollo Nacional annónico y autosostenido" im -

plicaba la modernización de la estructura socio-económica, vía ''Re -

fonn.as Estructurales'', tales como la Refonna Agraria, la Refonna del 

Sector Industrial, la Refonna Financiera, la Refonna de la Educación 

y la Refonna de la Achninistración Pública entre otras. 

Si la ampliación del mercado interno nacional encuentra obstácu 

los para su crecimiento, esto se presenta más drámatico para el 

desarrollo de los mercados locales y regionales, debido principalme!!_ 

te a la concentración y centralización de la producción y del exce -

dente económico en tm solo núcleo, que ejerce efectos centrípetos so 

bre el resto del país, creándose tma estructura de dependencia de 

Lima Metropolitana sobre las demás regiones. 

Para viabilizar su estrategia el Gobierno Militar plantea en 

primer orden, la restructuración de la propiedad agrícola ten -

diente a modernizar el agro, mediante el acceso de técnicas de pro -

ducción avanzados, que peTI!Útan generar mayor productividad, elevan

do el nivel de ingresos del campo y de esta manera ampliar el merca

do, y convertir a los agricultores en consumidores de bienes inte� 

dios y de bienes de capital. En segundo orden plantea la refonnula

ción de la política industrial, profundizar el proceso de 
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industrialización sustitutiva de importación, orientado a la satisfac 

ción creciente de la demanda nacional, así como mejorar la productivi 

dad y eficiencia del sector industrial, que .le permita penetrar comp� 

titivamente a los mercados extranjeros. En tercer término, requería 

reorientar los recursos financieros del país, destinados a la confor

mación de capital social básico de tal manera que se crea condiciones 

idóneas para la dinamización de los sectores productivos. 

Dentro del segtmdo nivel de la Estrategia general de desarrollo 

se ubica la descentralización industrial, pero ésta no puede ser 

explicado sin tma previa revisión de la política Industrial global 

así COIIX) tampoco sin tener en cuenta quienes se beneficiaron con la 

mencionada política; por cuanto a nivel regional se ubican mayonnente 

pequeños industriales, siendo escasas las grandes industrias de ori -

gen nacional. 

1.- La Ley General de Industrias.-

El Gobierno Militar promulga el 27 de Julio de 1970 el D.L. 

18350, Ley General de Industrias en donde se define tma es 

trategia de desarrollo industrial en función de los siguientes objeti_ 

vos sectoriales: 

1.- Un cambio en la estructUra productiva mediante la apli_ 

cación de tm programa de incentivos a la inversión, en 

especial al sector de bienes de capital. 

2.- Una mayor articulación intra e intersectorial y desee� 

tralizar·la industria del área de Lima y Callao. 

3.- Fomentar la participación de los trabajadores en la 

propiedad y gestión de la empresa; y 

4.- Al.unentar la presencia del Estado en la Industria manu

facturera, en especial en la industria básica. 

5.- Delimitar la participación del capital extranjero en 

el sector industrial, como así mismo propiciar la�. 
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investigación tecnológica y la utilización preponderante de los re -

cursos nacionales. 

Establece una política de prioridades industriales, inten

tando ITX)dificar la estructura productiva y orientarla de 

este ITX)dD hacia la producción de bienes de capital e instunos funda 

mentales para el desarrollo del país (11). 

Con la finalidad de reducir la dependencia respecto a capJ: 

tales extranjeros limitaba su participación en el paquete 

accionario a un 40% y no autorizaba la inversión directa extranjera 

en la adquisición de acciones de empresas existentes, salvo en los 

casos de quiebra (Artículo 16 ºde la ley 19350) 

Tratando de dinamizar la actividad industrial existente y 

dar lugar a la creación de nuevas. empresas industriales de 

termina una serie de incentivos, de orden tributarios, crediticios 

achninistrativos-tecnológicos, y de Descentralización (12). 

El Sector Industrias en el Mediano Plazo (1971-1975) inten 

ta alcanzar los siguientes objetivos vinculados a la des -

centralización industrial (13): 

a) Descentralización de la Actividad Industrial

b) Establecimientos de complejos Industriales en las Zo

nas de Acción Concentradas (ZAC). 

Dentro de estos objetivos se ubica las políticas y accio 

nes de política y que se traduce en el Decreto Ley Nº18977 

de Descentralización Industrial (14) además de otros dispositivos l� 

gales complementarios, creándose las Oficinas Regionales y Zonales 

del Ministerio de Industrias y Turismo de apoyo administrativo a es

t�s políticas. s�·impulsó la inversión estatal orientada 
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principalmente a la creación de infraestructura física e industrial 

así como inversiones en grandes proyectos de larga maduración gene

ralmente, que se ubicaron preferentemente fuera del área de Lima Me 

tropolitana. También se comenzó a crear complejos industriales,_p� 

ro sus resultados no son satisfactorios. 

Se abordó el problema de la descentralización industrial 

(en el período 1971-1975) de diferente fonna. a la que se 
estuvo llevando hasta ese 11YJmento, planteándose la elaboración de 

una matriz de distribución territorial de la industria, para llevar 

adelante 'un desarrollo planificado del proceso de localización in 

dustrial. La finalidad de dicha matriz era buscar una propuesta 

nacional de localización industrial, teniendo en consideración los 

recursos naturales, la mano de obra, el capital social básico, las 

corrientes migratorias, los costos y el mercado entre otras varia -

bles; todo ello dentro del criterio del acondicionamiento del terri_ 

torio. Para ello el gobierno opta por una política de Promoción de 
las Zonas de Acción Concentrada, basado en los siguientes criterios 

principales: incidencia regional de los programas de inversión del 

Estado, la utilización orgánica de los incentivos crediticios, y la 

descentralización administrativa del Estado que se analiza más ade
lante. 

2.- La Participación Estatal y la Resistencia del Capital 
privado nacional en el Desarrollo Industrial 

El D.L. 18350 fué el principal instrumento a través del 

cual se quería acelerar el proceso de "Industrialización 
por sustitución de importaciones" desde el Estado, que 1:º sólo 

cumplía un rol promotor sinó que se pretendía convertir de esta ma

nera, en motor de la economía. Este .nuevo rol del Estado surge co

mo consecuencia del desplazamiento de la oligarquía del poder y la 
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ausencia de una burguesía industrial Nacional capaz de reálizarlo. 

La necesidad de eliminar trabas en la estructura económi

ca y social pen.iana llevó al gobierno militar a intentar 

crear previamente una base económica sólida, de ahí el papel empr� 

sarial del Estado en las Industrias Básicas, sector que posibilita

ría la aet.mIUlación. 

La Ley de Industrias fué complementada con dispositivos 

que apuntaban a dinamizar el proceso de industrialización 

y'adecuar la estructura de la actividad industrial a los requerim� 

tos del momento. (15). 

Pero a su vez esta política de Industrialización llevará 

dentro de ella misma fuertes contradicciones en su aplic� 

bilidad y que se expresan en varios de estos mismos dispositivos l� 

gales, conu la ley de Comunidad Industrial (16), la Ley de estabili_ 
dad laboral (D.L. 18471 de Noviembre de 1970) y la Ley de Propiedad 

Social entre las más significativas, además de trabas en los trámi

tes burocráticos. 

La Ley de estabilidad, que ·establecen los causales de de� 

pido para los trabajadores del régimen de actividad priva 

da , limita drásticamente la facultad de despido del sector empresa 

rial,creando reacción de los industriales a contratar nuevo perso -

nal por tenur a no poder despedirlo después, ante una disminución 

de la demanda de sus productos; lo que afecta en forma indirecta 

también a la clase trabajadora en su conjunto, por la escasez de 

nuevas fuentes de trabajo en el sector industrial. 
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La Ley de Comunidad Industrial igualmente gener6 gran de� 

confianza en el sector Manufacturero, cuyos efecto se 

notará 2 6 3 años después de dictado el mencionado Decreto Ley. °E_ 

tando el Industrial a alargar el plazo en que la Comunidad Indus 

trial pase a ser coopropietaria,disminuyendo las utilidades vía "au 

mento de los costos de producción" y reinvirtiendo niveles altos qe 

utilidades en sectores no afectados por la Comunidad Industrial (CQ 

mercio, Servicios, etc.) . 

. La creación del Sector de Propiedad Social, trajo mayor 

desconfianza de los industriales ya que teóricamente este 

sector operaría en un régimen de promoción especial, tendiente a 

constituirse en el sector preponderante, dentro del pluralismo eco

nómico (Propiedad Estatal, Propiedad Privadá. Refonnada y Propiedad 

Social), quienes al ver el avance de la presencia estatal en el SeS:_ 

tor Industrial, vierón at.nnentado su temor de desaparición; aunado a 

ello la traba burocrática (Lista suceptible de importación , Regis

tro Nacional de Manufacturas) que maniataba y regulaba indirectamen 

te las decisiones de los empresarios sobre inversión y reinversión. 

Observándose por todo ello que el porcentaje de las inversiones pri_ 

vadas que se efectúan con recursos_ propios es rrruy bajo en el perío

do 1971-75 (17); optando a desviar los recursos financierostn.cia el 

at.nnento de su capacidad instalada por los estínrulos e incentivos de 

la Ley General de Industrias. 

Todo ello nos indica que el gobierno Militar vía Ley Gene 

ral de Industrias y la Ley de Descentralización Indus 

tria! y además dispositivos legales pertinentes, trató de estimu -

lar a los empresarios para que inviertan en el sector industrial 

tanto en Lima Metropolitana como en las provincias. Sin embargo, 

al aparecer la Comunidad Industrial, La Estabilidad Laboral y post� 

rionnente el sector de Propiedad Social; aquellos estfmulos tribut� 

rios, fiscales y arancelarios fuerQn contrarrestados o neutralizabs. 
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C.- EL DECRETO LEY Nº18977 Y LA POLITICA DE DESCENTRALIZACION 

INIX.JSTRIAL 

El D.L. N° 18977 pretende constituirse en el eje de la política 

de descentralización industrial (18),pero al igual que los an

teriores intentos tendrá una serie de inconexiones y falta de real 

complementación y annonía con las distintas políticas económicas, 

encaminadas a coadyuvar hacia la descentralización industrial. Esta 

Ley tiende a poner las bases mínimas de incentivos de tipo tributa

riós y crediticios pero que no se vieron reforzados o desarrollados. 

Ello se observa tanto a nivel fiscal, arancelario, financiero entre 

otros. 

1.- Política Fiscal 

La política Fiscal estuvo dirigida a reordenar las finan

zas públicas, especialmente a la eliminación de los défi

cit habidos entre 1964-68; sin embargo luego de refinanciar la deu 

da externa, no habiéndose logrado un ahorro en cuenta corriente, 

que hiciera posible el financiamiento de los gastos de capital del 

gobienio, se incurrió en déficit en el período, corno consecuencia 

de los esfuerzos de inversión y reinversión de las Empresas Públi-

cas y los gastos militares. 

Dentro de la situación mencionada, el esfuerzo fiscal por 

orientar la localización Industrial fuera de Lima y Ca 

llao no tuvo efectos notorios, por cuanto el mismo Decreto Ley Nº

18977, establecía incentivos tributarios no nruy diferenciados entre 

Fmpresas Centralizadas y descentralizadas, ello se observa en el 

Cuadro NºIII-6. Además de ello puede deducirse que los mayores in

centivos tributarios estaban orientados a las industrias 



INCENTIVOS 
TRIBUTAJUOS 

1.Facultad de invertir
libre del impuesto a
la Renta el siguien
te porcentaje del
saldo de la Renta Ne

.92. 

CUADRO NQ III-6 

INCENTIVOS TRIBUTAJUOS 

Empresas Establecidas 
el Area 

Lima-Callao 

en Empresas establecidas o 
por establecerse fuera de 
Lima - Callao. 

1ra. 2da. Jra. 
Prior Prior Prior 

no 1ra. 2da. 
Prior. Prior Prior 

Jra. 
Prior 

no 
Prior. 

ta(*) 85% 75% No No 99% No No 

2.Distribuci6n de di
videndos no reinver
tidos libre del im
puesto a la Renta. No 

J.Capitalizaci6n de
las reinversiones en
el término de J años
pagarán por todo im 
puesto con carácter:-

definitivo. 1% 

4.Exoneraci6n de los
impurestos de Regis
tro y Timbres sobre
las acciones

5.Exoneración del· Im
puesto de alcabala -
de enajenaciones y a
dicionales

6.Exoneración decre
ciente del impuesto
a las ventas

Primer Año

Segundo Año

Tercer Año

Cuarto Año

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No No 

3% 8% 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

20% 17% 

No No 

Pagan Pagan 

Impto. Imp •. 

Si 

Si 

80% 

60% 

40% 

20% 

Si 

Si 

No 

No No 

Pagan Pagan 

Imp. I mp. 

Si 

Si 

80% 

60% 

40% 

20% 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

(•) Saldo de la Renta Neta .- Se Obtenía al deducir el 2% para ITINTEC 

y el 25% para la Comunidad Industrial. 
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prioritarias los cuales a su vez se in�entaba fomentar con la part_i 

cipación estatal, proyectando crear a su alrededores los· llamados 

"Complejos Industriales" lo cual significaba tma coordinación con 

las demás políticas (Financieras principalmente). 

Estableciendo así mism::>, .para las empresas industriales 

que se localicen en las zonas de fronteras y en la Selva 

dentro de las zonas de acción concentradas, tma exoneración adicio

nal sobre el impuesto a la renta de los dividendos, participaciones 

o utilidades producidas. Las deducciones al respecto serían las si

guientes:

Empresas descentralizadas de 1 ° Prioridad SO% 

Empresas descentralizadas de 2da Prioridad 35% 

Empresas descentralizadas de 3ra Prioridad 20 % 

Sobre las exoneración parcial del impuesto a las ventas 

de las empresas descentralizadas se autorizó en fonna de

creciente y s6lo vigente durante los··cuatro primeros años de ftmcio 

namiento de la empresa notando que estos estímulos erán insuficien

tes,posterionnente se modificó dicha reglamentación con el D.L. Nº

19621, fijándose entonces los porcentajes de exoneración de la base 

imponible en grado variable para los cuatro primeros años y a par 

tir del quinto año a modo de una perpetuidad, la modificación es co 

mo sigue: 

1er año 60% 

2do año 50% 

3er año 40% 

4to año 30% 

Sto año y sig. 20% 
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Los años se cuentan a partir de la inscripción de la em

presa en el Registro Industrial. Sin embargo dicho dis

positivo es seriamente modificado en perjuicio de las regiones, por 

cuanto en abril de 1975 es derrogado elD.L. N°19621, por el D.L Nº

21129, que aplica para las empresas de 1ra, 2da y 3ra prioridad esta

blecidas fuera de Lima-Callao el impuesto a los bienes y servicios so 

bre el 90i del valor de las ventas. 

2.- Política Arancelaria 

Así com:> la política fiscal, est0,estuvo orientada prin

cipalmente por el criterio de favorecer a la industria 

básica y en segundo plano a favorecer a las empresas descentralizadas; 

corno se puede observar del siguiente cuadro III-7; el acento de las 

exoneraciones se dan a las industrias de Primera Prioridad, sean es -

tas empresas centralizadas o descentralizadas. Además este tipo de 

incentivos favorecía a las grandes empresas ya establecidas y princi

palmente a las de Lima Metropolitana por ·cuanto al ser poco costosa 

importar maquinaria y equipo e insumos, tanto por la moneda sobre va

lorada corno por las exoneraciones por derecho de importación, se dá 

el aumento de su capacidad instalada, así corno la implementación de 

tecnologías ahorradoras de mano de obra (19). Además la Descentrali

zación Industrial se ve afectado, al ir modificándose continuamente 

estos incentivos arancelarios de manera negativa, coJOCl lo muestra el 

cuadro NºIII-7A para ser finalmente suprimida por el D.L. Nº22691. 

Lo cual estaría explicando en parte porque no se ha producido en este 

período un significativo desarrollo industrial regional. 

3. - Política.· Financiera

En los primeros años del gobierno militar se lleva ade 

!ante la Refonna de la Banca y el Sistema Financiero(D.L.
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CUADRO NQ III-7 

INCENTIVOS ARANCEL ARIOS MEDIANTE EL D.L. NQ 18J50 Y EL 

Incentivos 

arancela -

rios 

Porcentaje a 

pagar por de 

rechos de 

Importaci6n, 

porcentaje 

del arancel 

comGn : 

a)Bienes de

Capital

b)Insumos

D.L. NQ 18977

Empresas Establecidas Empresas a establecerse 

En el &rea Lima-Callao Fuera del 1rea Lima-Callao 
1Q 2Q JQ �Q 1Q 2Q 3Q NQ 

Prior.Prior. Prior.Prior. Prior.Prior.Prior.Prior. 

10% 

20«,lb 

JO«,lb 

50% 

60% 

80% 

100% 5% 

100«,lb 15% 

15% 30% 

37.5% 60% 

10<>% 

10<>% 

FUENTE D.L . NQ 18J50 y D.L. NQ 18977 .
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CUADRO NQ III-7 A 

PORCENTAJE A PAGAR DEL ARANCEL FIJADOS POR LA IMPORTACION DE 

BIENES DE CAPITAL E INSUMOS 

Exoneraci6n de im- 1Q 2Q JQ 
puestos a las im-
Eortaciones Prior. Prior. Prior. 

Bienes de Capital 

hasta 18.6.76• 5% 15% JO% 

hasta** 8.5.78 8% 23% 50% 

-Desde (• .. ) 9.5.78 18% 35% 60 

Insumos 

Hasta 8.5.78(*) 15% 37.5% 60% 

desde 9.5.78** .. 25% 45% 75% 

(.) D.L. NQ 18977

(**) D.L. NQ 21494

(***) D.L. NQ 22171

(****) D.L. NQ 22172 

NQ 

Prior. 

50% 

75% 

85% 

100% 

90% 
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17330): se reorganiza el Banco Central de Reserva, se fortalece el 

Banco de la Nación y se estatiza una parte importante de la Banca 

Privada (20). Esta Refonna Financiera pennitirá la necesaria coor 

dinación entre el Sector real productivo de la economía y el Sec -

tor ltmetario. Aderrás penni te la confonnación de la Banca Asocia -

da y de una burocracia Estatal en el Sector Económico-Financiero, 

que direccionará la marcha de la economía. Ello se hace factible 

porque el Estado controla mayoritariamente la Banca y crea los ór

ganos y los mecanismos de Centralización del Sistema Financiero 

(21), ñmción de que adolecían los anteriores gobiernos. 

Habiendo centralizado y controlado el Sistema Financi� 

ro, el Estado se encuentra en mejores condiciones para 

llevar adelante una política financiera regional teniendo como mar 

cos jurídicos los D.L. Nºs 17331 y el D.L. Nº18977. Con la prime

ra trata de que la Banca Regional que se localiza fuera de Lima y 

Callao operen e invierten sus recursos en la localidad o región a 

que pertenecen. Asimismo el BCR dicta nonnas promocionales para 

la Banca Regional (trato especial en ténninos de tasas de interés, 

regulaciones de encaje y operaciones de redescuento). Al no tener 

efectos positivos las políticas promocionales para el desarrollo 

del aparato financiero regional,el gobierno militar dicta un D.L. 

(18967) de organización de un sistema bancario regional, facultan

do nuevas facilidades a las personas natur·ales y jurídicas para 

que inviertan en acciones emitidas por la Banca Regional, libres 

de impuestos hasta el 20% de su Renta anual; asimismo se autorizó 

la utilización de certificados de depósitos, cuyaE;jTlisión era libre 

de impuestos de timbres, y sus intereses exento del impuesto a la 

renta. 
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El Gobierno Militar pensó en el crédito como una palan 

ca de la aclDTIUlación de capital;tratando además de di

namizar la esfera productiva en una perspectiva de desarrollo re -

gional intentando hacer accesible el crédito a la pequeña y media

na empresa regional. El objetivo era, en primer lugar, canalizar 

el crédito en manos del sector privado hacia los sectores de pro -

ducción para lo cual el BCR por resoluci6n al 30 de Abril de 1969 

establece la obligación de los Bancos Comerciales (con oficina 

principal en Lima) de destinar no menos del 40% de todo atunento 

que.registraban sus colocaciones hacia el Sector Industrial y un 

no menos del 20% en agricultura, pesquería y construcción; dejando 

a libre colocación el 40% restante (22). Observando dos años des

pués un fracaso, lo cual conlleva a modificar el anterior disposi

tivo del BCR (Marzo 1972) donde sólo se exige que Cl.D11pla con el 

60% pero sin tener ella que supeditarse a los mencionados porcent� 

jes. 



D.- EFECI'OS DE LA POLITICA DE DESCENfRALIZACION INDUSTRIAL 

1.- Deseroholvimiento del Sistema Financiero 

.99. 

La política financiera a nivel regional fue canalizado 

principalmente a través de tres instituciones: 

1.- Banco Industrial del Perú (BIP). 

2.- Banco Regional (BR) y 

3.- Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE). 

a.- Papel del BIP en la Descentralización Industrial 

A partir de la reforma financiera, al BIP, se le pennite 

efectuar todas aquellas operaciones, de la Banca Comer 

cial y empresas financieras; sin dejar de lado sus funciones tradi -

cionales de apoyo y promoción regional de la pequeña industria y me

diana, y de la actividad artesanal. 

El BIP, en este período(primera fase del Gobierno Militar) 

propendió a crear sucursales, tratando de orientar sus 

operaciones de crédito, de acuerdo a las prioridades establecidas co 

rno banca de promoción, sin afán de garl?Jlcias, principalmente en las 

regiones más marginadas corno la Sierra y Selva, diferenciándolo de 

sus colocaciones en las regiones costeras más rentables. Pero esta 

tendencia de favorecer a la pequeña y mediana industria tiene tma 

fuente limitante en el monto del préstamo, por cuanto los créditos 

supervisados (Ver cuadro NºIII-8)no podían sobrepasar de los 400,000 

soles (en el caso de los medianos préstamos) y 50,000 soles (caso de 

los pequeños préstamos). Por otro lado los préstamos ordinarios de 

apoyo a la gran industria, con montos superiores a los 400,000 soles 

de crédito mantenían tm tipo de interés poco diferenciado con respeE_ 

to a la �e los préstamos supervisados tanto los destinados para· 



Plan de Inversi6n 

Activo Fijo 

Capital de 

Trabajo 

1era. 

2da. 

Jera. 

FUENTE BIP-MEF 
dustrial 

CUADRO NQ III-8 

PRESTAMOS SUPERVISADOS 

Tipo 

Prioridad Comisit>n Lima 

Callao 

1ra. 1 8 

2da. 1 8.5 

Jera. 1 9 

NO-P 1 10 

lera. 1 10 

2da. 1 10 

Jera. 1 10 

NO-P 1 11 

PRESTAMOS ORDINARIOS 

8 

9 

10.5 

. 100. 

de interis 

Costa Sierra 

(resto) Selva 

7 6 

7.5 6.5 

8 7 

9 8 

9 7 

9 7 

9 7 

10 9 

9.5 

10.5 

11.5 

- Friedrich Ebert. "La Actividad del Banco . In-

del Perfi 11 
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activos fijos como para Capital de Trabajo. Sin embargo estas ta 

sas fueron evolucionando poco a poco de acuerdo a circulares del BCR 

llegando en 1975 a un máximo de 23% anual. La descriminaci6n para 

las empresas descentralizadas con respecto a las centralizadas tarnp� 

co tiene mayor diferencia favorable, siendo beneficiado sólo en 1 y 

2 puntos en el tipo de interés par.a de los préstamos supervisados pa 

ra el resto de la Costa,y para la Sierra y Selva respectivamente. 

Esto hará que la intensión de descentralizar el fi -

nanciamiento en favor de las provincias donde se ubi 

can generalmente pequeñas empresas sean solamente retóricas, ocu 

rriendo todo lo contrario, como se puede observar en el Cuadro Nº 

III-9. En los hechos el BIP, favoreció principalmente a la indus

tria pesquera, así como a los exportadores y que en conjunto con el

préstamo ordinario absorvían más de 91%, de los créditos en 1971,

profundizándose esta tendencia, por cuanto en 1974, absorvían estos

mismos, más del 95% de los créditos del BIP.

En el período 70-78, los préstamos BIP en su conjun

to tuvo un comportamiento inicial ascendente (1125.5 

millones de soles en 1970) llegando a su mayor volCunen de crédito en 

1973 (con 5903.5 millones de soles), para ir decayendo hast� 2569.4 

millone� en 1978; acLUT1Ulando un total 29,787 millones de soles en 

préstamos lo que significa, en promedio, aproximadamente 3723 millo

nes de soles anuales de créditos aprobados ver cuadro NºIII-10. Sin 

embargo esta evolución del crédito refleja para las regiones tam -

bién una caída en la participación relativa de créditos BIP, con ex

cepción de Lima-Callao, que incrementa sus préstamos BIP. Siendo 

más desfavorecidos la región centro (segundo en importancia) que pa

só en este período del 20.8% del total de créditos en 1970 al 9.3% 

en 1978, ello se debe principalmente al decaimiento absoluto de los 

préstamos en el departamento de Ancash (10% con respecto a 1970) y 
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del departamento de Ica(-46% con respecto a 1970), departamentos 

que recepcionaban el mayor volCnnen de créditos; ambos departamen

tos participaron del 83% del total de créditos de la Región Cen -

tro en 1970 en tanto que en 1978, lo hicieron con el 62%; el res

to de departamentos de la Región alIDlentaron su participación rel� 

tiva al pasar del 17% al 38% para los mencionados años; destacan

do Junín y Huánuco y Ayacucho (en ese orden). 

La Región Norte se ubica en 3er orden recepcionan 

do el 8.2% del total de crédito BIP pero corres 

pondiéndole la mayoría de estos créditos a los departamentos de 

la Costa, en particular a los departamentos de la Libertad, Piura 

y Lambayeque, que en su conjunto han recepcionado el 91% del to -

tal de créditos BIP. de esta región quedando el resto para los de 

partamentos (Cajama.rca, Amazonas y San Martín y 'I'Lnnbes). 

La Región Sur participa con el 7.1% del total de 

créditos BIP, pero si consideramos a los departa

mentos de Arequipa, Moquegua y Tacna como una subregión, estos re 

cepcionaron el 70% del total de créditos BIP aclIDlUlado de la Re -

gión Sur, siendo la diferencia para el resto de departamentos(!'!:! 

no, Cuzco, Apurímac y Madre de Dios). En esta región destaca el 

departamento de Arequipa con el 59% del total de préstamos del 

BIP en dicha región a pesar de haber decaído su participación re

lativa regional, del 71% en 1970 al 54% en 1978, conservando sin 

embargo su poder de captación de los recursos financieros del BIP. 

principalmente la ciudad de Arequipa, en segundo orden se ubica 

Cuzco concentrando el 24% del crédito BIP. El restante 17% del -

crédito BIP regional se distribuyen igualitariamente Moquegua, 

Tacna y Puno. 
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El Departamento de Loreto, en ténninos absolutos ha 

visto moderadamente incrementado su capacidad de 

captación de los créditos BIP, pero su participación relativa en el 

total de créditos BIP se ha visto mennado al pasar del 3.5% en 1970 

al 2.8% en 1978. 

Observándose en todo este proceso que el BIP. al te 

ner su sede principal en Lima Metropolitana y donde 

se toma las principales decisiones; esta no pudo escapar del efecto 

centrípeto de la centralización del capital, colocando la mayoría 

de sus créditos en la industria Limeña, apoyando de este modo a t.ma 

mayor concentración industrial. 

b . - "Impulso" de la Banca Regional. -

En este período se propende dinamizar la Banca Re 

gional dentro de la estrategia de confonnar el Sis

tema Financiero Regional (D.L. 19967). Para ello en 1971, el B.C.R. 

brinda 2 líneas especiales de Promoción Regional (circular Nº 140), 

con la finalidad de impulsar el desarrollo Regional. Estas líneas 

de crédito estaban compuestas por 133 millones de soles para la 

Banca Regional y 173 millones para la Banca Comercial; posterionnen 

te se amplio con 100 millones a ambas líneas (23) . 

La utilización de las mencionadas líneas promociona 

les, después de 2 años de puesta en actividad, mos

tró, que la Banca Regional en su conjtmto solo aprovecho el 17%; 

mientras que la Banca Asociada utilizó en mayor medida (67%), su lf 

nea de crédito, siendo la región norte y nortemedio la que mejor 

aprovecharán de los créditos y que en ambOS casos superan el total 

de créditos promocionales concedidos por la Banca Regional en su 

conjtmto, como puede apreciarse en el cuadro NºIII-11 
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CUADRO.NQ III - 11 

UTILIZACION DE LAS LINEAS PROMOCIONALES AL J0-09-7J MILLONES DE 

SOLES 

Banca Regional Banca Asociada 

Regiones Monto del Monto Uti Monto del Monto 

Crtdito !izado % Crtdito Utiliz. %

Norte 20 1 0 3'3 16.7 30•0 24 1 1 80.2 

Norte Medio 25 1 0 5 1 9 23.3 35 1 0 34'5 98�7 

Nor Oriente 15 1 0 1 1 6 10.7 40 1 0 15•2 38.0 

Centro 23•0 417 20.5 

Sur Medio 10•0 5 1 0 50.2 15'0 11 1 9 79.0 

Sur 25 1 0 2 1 1 8.5 28 1 0 15 1 0 53.8 

Total 133 1 0 23•1 17. l! 173'0 116 1 1 67.1 

Utilizaci6n adi-

cional Sil100 millo 

nes . . 

Norte 4• 14 1 

Nor Oriente 10 1 

FUENTE MEF . La Reforma Financiera Plg. 109 
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Esta deficiente capacidad de captación del crédito 

financiero Regional por un lado y por otro al mo 

desto patrimonio y deficiente red financiera de la Banca Regional, 

no le permite competir con mayor capacidad en la captación de los 

magros recursos financieros regionales, observándose que si bien 

duplica sus colocaciones al pasar del 4.93% en 1970 al 10.18% en 

1978, corrn lo muestra al cuadro Nº III-12. Sin embargo denota una 

débil caída en relación a su participación en las colocaciones del 

conjunto del sistema Bancario. Este relativo fortalecimiento de 

la Banca Regional, favorece particulannente al Banco Regional Sur 

Medio, que de participar en un tercer puesto en la captación de 

las colocaciones de la Banca Regional en 1970, pasa al primer lu -

gar, con el 26.9% de las colocaciones en 1978. En tanto que el 

Banco Regional del Norte y Banco Regional Nor Pen.iano, sufren una 

fuerte caída en su participación de las colocaciones de la Banca -

Regional, al pasar del 17.6% y 28.5% en 1970, al 9.0% y 18.8% en 

1978 respectivamente. En todo el período el volúmen de captación 

de la Banca Regional, se encuentra casi homogeneamente distribuida 

con la excepción de los Bancos Regionales Nor-PeIÚ y Sur Medio, 

que captarán el 20.9% y 21.2% del total de colocaciones. 

Sin embargo la Banca Regional brindó modesto apor

te en la generación de nuevas industrias en sus 

respectivas regiones, al dirigir solo el 18.4% del total de sus c.2_ 

locaciones del período hacia la inversión. Si bien a duplicado 

sus esfuerzos de inversión, al pasar de 203 a 440 millones en el 

período, colTK:> se aprecia en el cuadro NºIII-13, ello no significa 

sino un leve al.Dllento de las colocaciones destinadas a favorecer el 

desarrollo industrial al pasar del 13.2% en 1970 al 14.75% del to

tal de las colocaciones en 1978. Dentro de este modesto capital 

destinado a la inversión, cabe destacar al Banco Regional del No� 



.10.8. 

CUADRO NQ III-12 

COLOCACIONES DE LA BANCA REGIONAL 1970 - 1978 

(En millones de soles 1973 y en porcentaje ) 

Banco Regional del Norte 

Banco Regional Nor-Pert'.i 

Banco Regional Sur Medio 

Banco Regional de los Andes 

Banco Regional Amaz6nico 

Banco Regional Sur del Pert'.i 

Total (en% en millones de 

soles) 

Participaci6n respecto a la 

Banca Comercial 

Participaci6n respecto al 

total de la Banca 

1970 

17.6 

28.5 

20. 7

7.0 

11.8 

14.4: 

100.0 

1538 

1978 Acumul. 
70-78

9.0 13.4: 

1808 20.9 

26.9 21.2 

17.8 13. 4

14.2 16.8 

13.3 14.3 

100.00 100.0 

2983 21385 

4:.93 10.18 

1.82 1.55 

Elaborado:en base al"Ensayo Econ6mico de la Banca Comercial -

Perú 1970 - 1978 11
• Miguel Visquez C. 1980. 

i 



Banco 

Banco 

Banco 

Banco 

Banco 

Banco 

Total 

CUADRO NQ 111·-1J 

INVERSIONES DE LA BANCA REGIONAL 1970-78 

(Estructura porcentual y en millones de soles 
de 1973) 

1970 1978 Acumulado 

% % 1970 -78 

Regional del Norte 21.7 JO.O 1068 

Regional Nor-PerG. 12.8 5.7 458 

Regional Sur Medio 15.8 11.1 650 

Reg.de los Andes 2.5 27.J 615 

Reg. Amaz6nico 16.7 14.8 423 

Reg. Sur del Per!i 30.5 11.1 767 

100.0 100.0 

(en millones de soles) 203 4AO 3935 

Elaborado en base a datos del "Ensayo Econ6mico de 

Banca Comercial del Per!i 11 1970 - 78 . 

Miguel Visquez C. 

. 109. 

% 

27.1 

11.6 

15.6 

15.4 

10.8 

19.5 

100.0 

la 
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quien oriento hacia la inversión más del 37% de sus colocaciones del 

período; representando a su vez el 27.1% de la inversión financiada 

por la Banca Regional durante el período. 

c A través de la Corporación Financiera de Desa 

rrollo. COFIDE 

La Corporación Financiera de Desarrollo COFI

DE surge por la necesidad del gobierno de co!!_ 

tar con tm. mecanismo especializado de apoyo a las actividades empre 

sariales del sector público, del sector Privado y posterionnente de 

las empresas de Propiedad Social, a nivel <le 1a industria, dentro de 

tm. esfuerzo de desarrollo descentralizado de las actividades produc

tivas. 

COFIDE tiene la facultad para contraer crédi

tos y para emitir y colocar valores en el 

país,, en el extranjero convirtiéndose en el ente financiero de pr� 

ción más importantes del Estado, tal .es así que ya en 1973 captó 

5,051 millones de soles; siendo 54.3% a través de recursos internos, 

y 45.7 a través de recursos externos, esta estructura de fuentes de 

financiamiento se invierte en los siguientes años para llegar a 1978 

a captar recursos internos del orden del 27%,y el 73% con recursos 

externos. Presentando para todo este período tm financiamiento may� 

ritariamente con recursos de fuentes externas; tal es así que sólo 

el 7.5% de recursos de COFIDE provino de fuentes internas, (ver cua

dro NºIII-14). 
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COFIDE también a beneficiado mayoritariamente con st.E 
créditos a las Empresas Públicas y a las Grandes FJn

presas Privadas y dentro de estas a las empresas mixtas, con part1c1 
pación estatal en menoseabo de las pequeñas y medianas empresas. Los 
desembolsos efectuados hasta 1978, se orientarán en más del 54% a 
apoyar al sector público (ver cuadro Nº III-15) y del 46% restante se 
destinarán mayoritariamente a empresas mixtas (35.7%) y en segundo 
orden a empresas del sector Privado (7.7%) y el resto (2.6%) al sec
tor de Propiedad Social. 

Cuadro Nº III-15 

COFIDE: Desembolso en Moneda Nacional y Extranjera, 1973-78 
(en millones de soles y estructura porcentual). 

1973 (*) 1978 Acumulado 1973 1978 AclDllUlado 
al 31-12-78 % % % 

Públicas 11,796.6 3,358.8 37, 921 . 1 80.0 52.0 54.3 

No Públicas 2,945.5 3,097.4 31,900.3 20.0 48.0 45.7 

TarAL 14,742.1 6,456.2 69,821.4 100.0 100 .o 100.0 

(*) Financiamiento Directo autorizado y en Proceso de desembolso; 
en base a datos de "la Reforma Financiera" :MEF. 
Elaborado: en base a datos de las Memorias de COFIDE. años 
1973-1978. 

Las Operaciones aprobadas de COFIDE hasta 1978 a 
nivel regional a tenido un desembolvimiento en favor 

de la reg1on costera, financiado e] 9esarrollo, preferentemente, de 
la región norte con el 54.6% del total de operaciones aprobadas, co
mo lo·1TUJestra el cuadro Nº III-16. Y siendo minimamente atendida la 

región oriente (1.2%), pareciera que el 88.3% de los créditos 
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aprobados por COFIDE tienden a apoyar la descentralización y que só

lo el 11.7% de los créditos COFIDE se han destinado a Lima-Callao. 

Sin embargo muchos de los proyectos financiados por COFIDE en distin 

tas regiones tienen como objetivo último apoyar y servir a Lima Me

tropolitana; ejemplo de ello, el oleoducto del Norte tiene como prin 

cipal mercado Lima-Callao; la hidroeléctrica del Mantaro, sirve pa

ra brindar servicio de energía eléctrica a Lima-Metropolitana y cos

ta Centro-Norte, por ello es poco aceptable pensar que la gran mayo

ría de los recursos financieros de COPIDE sirva para el desarrollo 

regional (24). 

Z.- Desembolvimiento de la Inversión Pública Regional y del 

Sector Industrial 

a- Inversión Pública Regional-Sectorial.-

Durante el período 1971-78, la inversión pública al

canzó aproximadamente a los 220,492 millones de so -

les de 1973 (25) El gobierno previlegi6 las inversiones en infraes 

tructura de apoyo a la actividad productiva a través de los sectores 

de Energía y Minas, y Transportes y Corm.micaciones, los cuales abso!_ 

vieron el 62% de toda la inversión púb�ica. En tercer orden de im -

portancia se ubica los proyectos del sector agricultura con el 13.3%, 

y en cuarto lugar se encuentran los proyectos industriales (con el 

7.5%), como se puede apreciar en el cuadro Nº III-17, donde se prese!!_ 

ta la distribución de la inversión sectorial a nivel regional. La 

distribución Regional de la inversión pública global (excluída la in 

versión multidepartamental que se destinó en más del 93% a los secto 

res Energía, Transporte y Vivienda) fué dirigido en el siguiente or

den de importancia: Región Centro, Región Norte, Región Sur, Lima

Callao y Región Oriente (Ver cuadro NºIII-18). Sin embargo el cuar

to lugar que ocupa Lima-Callao, es lo aparente por cuanto Grandes 

proyectos regionales son por su naturaleza de dimensión nacional y 
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que ha sido realizado para servir principalmente a Lima-Callao, los 

ejemplos más importantes de ello lo tenemos en los proyectos de hi

dro-carburos y de la Hidroeléctrica del Ma.ntaro. Además si observa 

mos el cuadro NºIII-19, la distribución Departamental de la inver -

sión pública favoreció principalmente a Lima-Callao con el 11.15%, 

seguido de Loreto (10.25%), Arequipa (9.14%) Piura (7.94%) y Ancash 
(7.52%), etc. Este primer lugar de Lima-Callao lo alcanzó en los úl 

timos años del período (1977 y 1978) en tanto que la inversión en 

las demás regiones decae esto es en el período de la 2da fase del 

Gobierno Militar. Para mayor <lctal1e vér anexo NºIII-1. 

Sin embargo la Inversión Pública regional no se di� 

tribuye homogéneamente en el espacio regional, ello 

tanto por la preponderancia en la priorización de grandes proyectos 

corno por la tendencia a concentrarlas en algunos polos económicos 

regionales. Así tenemos que en la Región Centro se previlegian los 

proyectos siderúrgicos, energéticos, localizados en los departamen

tos de Ancash y Huancavelica respectivamente; y que en conjunto am

bos departamentos absorven, el 85.7% de la inversión pública de es

ta región. En la Región Norte se previlegian los proyectos agríco

las, energéticos, y en tercer orden los industriales; los departa -

mentas costeños de Piura, la Libertad y Lrunbayeque en conjunto ab -

sorvieron el 83.3% de toda la inversión pública regional, la dife 

rencia se distribuye en los departamentos serranos (Cajarnarca, Ama

zonas y San Martín) y Tumbes.· En la Región Sur se previlegia pro -

yectos agrícolas y mineros, localizados mayonnente en los departa -

mentas de Arequipa, Moquegua y Tacna, estos tres departamentos ab -

sorven el 80% de la inversión pública regional, en tanto los depar

tamentos serranos del Sur (Cuzco, Puno y Apurímac) y Madre de Dios 

absorven el resto que representa sólo el 2.62% de toda la inver 

sión pública. La Región Oriente previlegia casi totalmente a pro -

yectos de exploración y explotación petrolera; tal que el resto de 
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CUADRO NQ III-19 

DISTRIBUCION DEPARTAMENTAL DE LA INVERSION PUDLICA TOTAL 1971 - 1978 

(en millones de soles de 1973, estructura porcentual) 

AÑO 

DEPARTAMENTO 

1Q Lima-Callao 

2Q Loreto 

3Q Arequipa 

4Q Piura 

5Q Ancash 

6Q Huancavelica• 

7Q La Libertad 

8Q Lambayeque 

9º Cuzco 

SUB TOTAL 

Multidepartam. 

Resto de deptos. 

TOTAL PAIS 

ELABORADO !BID

S/. 

1332. 2 

351. 7

166.3 

426.7 

3374.1 

22.2 

75.3 

258.1 

131.0 

6137.6 

2787.8 

1025.4 

9950.8 

1971 1978 Acumulado 

% S/. % S/. % 

13.39 73/16.6 28.15 24,575.8 11.15 

3.53 1269.5 4.86 22,605.5 10.25 

1.67 2026.9 7.76 20,155.2 9.14 

4. 29 1507.5 5.77 17,506.7 7.94 

33.91 651.3 2. l1:9 16,585.7 7.52 

0.22 70lt .1 2.70 13 ,928 .1 6.32 

0.76 106'�- 1 4.08 6, 402. 6 2.90 

2.60 500.4 1.91 4, 168.9 1.89 

1.32 228.5 o.88 2,818 .1 1.28 

61.68 15298.9 58.60 128,746.6 58.39 

28.01 85�3.5 32.65 73,762.6 35.45 

10.31 2283.4 8.75 17,983.2 8.16 

100.0 26105.8 100.0 220,492.4 100.0 

(•) Está representada casi íntegramente por el Proyecto de la Hidro

eléctrica del Mantaro. 
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la inversión pública regional sólo representa el 5.5%. En Lima, Ca 

llao el gobierno previlegió proyectos del sector transportes y Co� 

nicaciones, de vivienda y energía (si consideramos que el proyecto 

de la hidroeléctrica del Mantaro, tiene como finalidad satisfacer 

el constante aumento de la demanda de energía eléctrica de la Metr.2_ 

polí), así como los proyectos de apoyo social en educación, salud y 

trabajo; ·destinando sólo el 6.2% de la inversión pública de Lima-Ca 

llao en proyectos industriales, ello se debería a que la estructura 

industrial de Lima es principalmente de bienes de consumo y que el 

estado mediante la ley 18350 y otras trataba de priorizar las empre 

sas productoras de Bienes básicos, dejando los bienes no básicos p� 

ra el sector privado. 

Esta aproximación global nos muestra, que en los he 

chos hubo una relativa inconsistencia entre los po� 

tu1ados Nacionales del régimen militar con sus postulados regiona 

les y sectoriales. Asimismo expresan lo contradictorio de sus obj� 

tivos y metas globales del largo plazo con los objetivos y políticffi 

del mediano y corto plazo. Se buscaba una mejor distribución espa

cial de la estructura económica peruana, se trataba de modificar la 

distribución regresiva de los ingresos regionales que benefician a 

la metrópoli nacional y a algunos polos económicos secundarios.(26) 

Sin embargo la política de inversiones ha pennitido concentrar en 

sólo 5 departamentos (excluído las inversiones multidepartamentales) 

el 69. 1% del esfuerzo de acumulación e·statal, y que sólo 9 departa

mentos sobrepasan el 1% de la inversión pública global(concentrando 

el 87.7} mientras los 14 departamentos restantes sólo se benefician 

del 12.3% de la Inversión Pública, es decir con menos del 1% de la 

Inversión Pública de ese período. 
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b - Inversión Pública Regional en la Industria.-

La inversión Pública en proyectos industriales, só

lo representa el 7.5% de la Inversión Pública total 

teniendo una evolución de caída en los· primeros años, pa�a ir recu

perándose a partir de 1973 e ir continuamente creciendo hasta 1977, 

para decaer en 1978 a niveles infer1ores al de 1973. En los prime

ros años del período, la inversión del sector estuvo representado 

en gran medida por el proyecto de ampliación de la Planta Siderúrgi 

.ca Del Santa, en tanto que en los últimos años, del 75 en adelante 

hasta 1977, el mayor nivel de inversión Pública <lel sector indus 

trias se dirigió al departamento de La Libertad, estando represent� 

do por los proyectos de papel periódico, y los proyectos de INllJPE

RU en el campo de la Metalmecánica: Máquinas Herramientas Andinas, 

Motores Andinos, Compresoras de Aire y Tractores Andinos; todos 

ellos localizados en la ciudad de Trujillo. 

La Región Centro y Norte absorvieron el 78% de la -

inversión de este sector, ocupando Lima-Callao el 

cuarto lugar con 1,524 millones de soles; después de la Región Sur; 

en tanto que la Región Oriente, la industria. atrajo insignificante 

capital estatal. Sin embargo fuerón sólo 6 departamentos los que -

absorvieron casi la totalidad de la mencionada inversión, como se 

observa .. en el cuadro Nº III-20. Además si en la Región Centro, ex -

cluímos los proyectos industriales del departamento de Ancash, el 

resto de departamentos de la región captó sólo el 0.78% de la inver 

sión Pública industrial. Y si en la Región Norte excluímos los pro 

yectos del departamento de la Libertad, el resto de la región sólo 

se beneficia del 1 . 0% de la inversión del Sector ; en la Región Sur 

se presenta parecida tendencia, y si excluímos la inversión del sec 

tor Industrial en los departamentos de Arequipa, Puno y Cuzco, el 
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CUADRO NQ III-20 

DISTIUBUCION REGIONAL Y DEPARTAMENTAL DE LA INVERSlON PUDLICA DEL SECTOR 

INDUSTIU AL : 1971,,.1978 

(En millones de soles de 1973; y en porcentaje) 

AÑOS 1971 1978 Acumulado ( 78/71) 

REGIONES 
% % S/. % 

NORTE 0.08 54.60 4751.8 28.67 

CENTRO 99.45 3.24 8249 .6 49.77 

SUR 0.07 17.81 1536.7 9.27 

ORIENTE 0.09 0.17 62.1 0.37 

LIMA-CALLAO 0.31 15.62 1524.2 9.20 

MULTIDEPART. 8.56 450.6 2.72 

TOTAL PAIS (%) 100.0 100.0 100.0 

(en millones de sj).3095. 4 1655.1 16575.0 

1. ANCASH 99.25 3.16 8118.1 48.98 

2. LA LIBERTAS 0.08 53. 77 11588.8 27.69 

3. LIMA-CALLAO 0.31 15.62 152��2 9.20 

4. AREQUIPA 4.20 5L18. 7 3 .31 

5. PUNO 0.01 9.00 l1l1-.lt.1 2.68 

6. cuzco 0.01 4.45 l130.4 2.59 

SUB TOTAL 99.66 90.20 15654.3 94.45 

MULTIDEP. 8.56 1t50.6 2.72 

RESTO DE DPTO. 0.34 1. 2l1 1,70.1 2.83 

TOTAL PAIS 1 00.0 100.0 16575.0 100.0 

ELABORADO !BID
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resto de la región se favoreción con sólo el 0.69% de la inversión 

Pública industrial. Observándose una clara tendencia de privile -

gio para las ciudades costeñas del Norte y Centro, es el caso de 

Trujillo y Chimbote en tanto que la ciudad de Arequipa sufre un r� 

lativo abandono perjudicando su crecimiento industrial, a pesar de 

contar con la estructura productiva industrial más importante des

pués de Lima-Metropolitana. 

3.- Desembolvimiento del Sector Industrial 

La aplicación de la Política industrial a partir de la 

década de 1970, no refleja el avance hacia el logro de 

los objetivos del gobierno respecto a la descentralización indus 

trial; esta buscaba eliminar los desequilibrios al interior del 

sector industrial, debilitar y revertir la actual dinámica de cen

tralización que ejerce Lima Metropolitana sobre el resto del país. 

Sin embargo la realidad indica, que ello no se ha cumplido y como 

demostraremos a través de los indicadores pertinentes que la ten 

dencia no se ha modificado, aunque se observa cierta disminución 

del ritmo en algunos de estos. 

A nivel nacional se dá un incremento del 46% en el valor 

Bruto de Producción Industrial (VBPI) para el período 

1970-76 Lima Metropolitana tuvo un ritmo de crecimiento de su VBPI 

parecido al VBPI Nacional lo cual ha permitido mantener el grado 

de concentración de la producción industrial (69% del VBPI)frente 

a las de�s regiones como se aprecia en el cuadro NºIII-21. El 

resto de la producción industrial (31% del VBPI) se distribuye en 

primer orden para la Región Norte, que pasé del 12.4% al 13.9% mo

tivado por un ritmo de crecimiento del 10.5% anual de su VBPI; 
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CUADRO NQ III-::!1 

DISTRIBUCION REGIONAL DEL- VALOR BRUTO DE PRODUCCION INDUSTRIAL 

PERIODO 1971 - 1976 

(en millones de soles a precios de 1973 y de porcentajes 

Total Nacional 

Regiones : 

L ima Metropolitana(1) 

Regi6n Norte 

Regi6n Centro 

Regi6n Sur 

Regi6n Orieryte 

Departamentos: 

1Q Piura 

2Q La Libertad 

3Q Jun1n 

4Q Arequipa 

5Q Lambayeque 

6Q Ancash 

7Q Lima (2) 

8Q Loreto 

9Q lea 

10Q Cusco 

Demás Departamentos 

Millon. 

14'1,237 

98,937 

17,921 

16,895 

8,590 

1,894-

1971 

6,410 

6,147 

7,111 

6, 2ltO 

4,670 

2,390 

4,230 

1,89'1 

2,241 

1,759 

2,208 

100.0 

68.6 

12.4 

11.7 

6.o

1.3 

4.J

lt. J 

J.2 

1. 7

2.9

1.3

1.6

1.2

1.5

(1) Comprende la Provincia de Lima y Callao
(2) Excluye la Provincia de Lima

1976 
Millon. '}6 

210,680 100.0 

145,287 68.9 

29,260 13.9 

21,719 10.4 

11,803 5.5 

2,707 1.3 

12,518 

9,630 

9,376 

9,157 

6,228 

5,299 

4,409 

2,707 

1,842 

1,697 

2,530 

6.o

4.6 

4.5 

4.3 

2.9 

2.5 

2.1 

1.J

0.9

o.8

1.2 

Elaborado : en base a los Planillones IBM (Estad!stica Indus
trial por departamentos) de la Oficina Sectorial de 
Estadistica (OSE) del Ministerio de Industria , Tu
rismo e Integraci6n . Anexo 111-2 
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destacando los Departamentos de Piura y La Libertad. Mientras que 

la Región Centro tuvo tm menor ritmo de crecDniento incrementando 

sólo en tm 28.6% su VBPI, decayendo su participación del 11.7% a 

10.4% en la Producción Industrial Nacional. Esto debido al menor 

ritmo de crecimiento de la producción, con excepción del departa -

mento de Ancash que ha incrementado su participación del 1.7 al 

2. 5% del VBPI.

La Región Sur si bien tuvo una tasa promedio anual de 

crecDniento del 6.23%: sin embargo se ubica por debajo 

del ritmo de crecDniento nacional, observando una disminución de 

su participación relativa en el V.B.P. industrial al decaer del 

6.0 al 5.5%; a nivel departamental, Arequipa, Moquegua y 'faena ma!!_ 

tuvieron su participación, en tanto que el resto de departamentos 

de la región Sur sufrieron grave caída. La Región Oriente mantuvo 

su participación relativa en el VBPI con el 1 .3%. 

Esto nos muestra que el nive de concentración de la 

Producción Industrial en Lima Metropolitana no se ha mo

dificado en favor del resto del país, pero sin embargo a nivel de 

las Regiones han sufrido cambios, preferentemente a favor de la Re 

gión Norte. Para mayor detalle ver Anexo III-2. 

Esta tendencia de Lima Metropolitana de mantener su cap�. 

ciclad de concentración industrial, se debilita minimame!!_ 

te (en este período). Ejemplo de ello se observa en la localiza -

ción de nuevos establecDnientos industriales. En Lima se localiza 

ron el 5.8. 3% de las nuevas empresas, concentrando para 1976 el 71 % 
de todos los establecDnientos industriales, como se aprecia en el 
cuadro NºIII-22. A nivel de Regiones, será el Norte donde se 
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CUADRO �Q III-22 

DISTRIBUCION REGIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

PERIODO : 1971 - 1976 

( en unidades y en porcentajes) 

1971 � Variac. 

U nidada. % Unidads. % 76.71(.u) 

Total Nacional :zJ o ,:u 100.0 8J185 100.0 13152 

Regiones 

Lima Metropolitana(1) 51lt6 73.2 5817 71.1 671 

Regi6n Norte 550 7.8 708 8.6 138 

Regi6n Centro 636 9.0 765 9.4 129 

Regi6n Sur 473 6.7 591 7 •. ¿ 118 

RegiÍ>fi Oriente 228 3.3 304 3.7 76 

Departamentos 

Arequipa 273 3.9 334 '*· 1 61 

Lo reto 228 J.2 J04 3.7 76 

La Libertad 212 3.0 258 3.1 46 

Jun!n 190 2.7 241 2.9 51 

lea 179 2.6 186 2.J 9 

Lambayeque 150 2.1 188 2.3 38 

Piura 121 1,7 150 1,8 29 

Cusco 115 1.6 135 1.7 20 

Lima ( 2) 108 1.5 136 1.7 28 

A·ncash 41 o.6 49 o.6 8 

Dem5.s deEartamentos 't70 6.7 487 5J9 17 

( 1) Comprende La Provincia de Lima y Callao

( 2) Excluye la Provincia de Lima

Elaborado : !BID
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establecieron el 13.7% de las nuevas empresas; principalmente en 

el departamento de La Libertad, que concentra el mayor nCunero de 

establecimientos industriales de esta Región. Le sigue· en ese or

den la Región Centro con el 11.2% de las nuevas empresas industri� 

les. En tercer lugar se ubica,e1 surcxn el 10.zt cabe destacar que un 

poco más de la mitad de estos nuevos establecimientos se localiza

ron en el Departamento de Arequipa (5.3%). En tanto que Loreto ha 

visto incrementar 76 establecimientos industriales representando 

el 6.6% del total de nuevas empresas industrjales. 

Parecida tendencia continúa en la generación del Valor 

Agregado del Sector industrial VA! como se muestra en el 

cuadro NºIII-23. Lima Metropolitana generó el 69.2% del VA! en 

1976, esto es algo menor que su participación porcentual de 1971; 

esta leve disminución relativa, significa por ejemplo que la Re 

gión Norte ha incrementado su capacidad de generar VAI al pasar su 

participación del 12.8% al 14.3% en el mencionado período, motiva

do principalmente por el incremento significativo del VAI de los 

departamentos de Piura y La Libertad. Tarnbién la Región Sur ha 

incrementado levemente su participación en la generación del VAI, 

motivado principalmente por el aporte del departamento de Arequipa. 

En tanto que la Región Centro decae levemente, debido a un menor 

ritmo de generación del VAI de todo los departamentos con excep 

ción del departamento de Ancash. Loreto ha jncrementado su capac1:_ 

dad de generar VAI, pero a un ritmo menor observando por ello una 

caída leve de su participación en la generación del VAI. 

Se observa un incremento aproximado <lel 30% de trabajad.2_ 

res en el Sector Industrial, estas nuevas plazas de tra

bajo se concentró principalmente en Lima Metropolitana (73.9%), 
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CUADRO NQ III- 2J 

DISTRIBUCION REGIONAL DEL VALOR AGREGADO lNDUSTRAIL PERIODO 

1971 - 197G 

( en millones de soles de 197) y en porcentaje 

1971 1976 

Millon. % Millon. ex, 

Total Nacional 69,5)0 100.0 103,014 100.0 

Regiones :

Lima Metropolitana ( 1) 49,)91 71.0 71,323 69.2 

Regi6n Norte 8,886 12.8 14,70) 14.J

Regi6n Centro 6,936 10.0 9.956 9.7

Regi6n Sur J,426 l¡. 9 5,842 5.7

Regi6n Oriente 891 1.3 1,120 1.1

Departamentos 

Piura 2,542 3.7 5,791 5.6 

La Libertad J ,420 lt. 9 5,200 5.1 

Arequipa 2,'197 J o (, 4.)92 4.J

Jun1n 2,517 ) . (, J,601 3.5 

Lambayeque 2,660 3.8 J,4)1 3.3 

Ancash 1,120 1.6 2,527. 2.5 

Lima ( 2) 2,122 2.9 2,439 2.4: 

Loreto 891 1.3 1,190 1.2 

lea 860 1.2 1,028 1.0 

Cuse o 640 0.9 959 0.9 

Demas de12artamentos 970 1. 11 121JJ 1.1 

( 1) Comprende Provincia de Lima y Callao

( 2) Excluye la Provincia de Lima

Elaborado : BID
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CUADRO N� 111-2� 

DISTRIBUCION REGIONAL DE LA PEA INDUSTRIAL OCUPADA. PERIODO 

1971 - 1976 

( en unidades y en porcentajes) 

1971 1976 

Unidad. % Unidad. % 

Total Nacional 2oz1
1Jz 100.0 2:zo14J,2 100.0 

Regiones :

Lima Metropolitana ( 1) 154,296 711. 5 199,814 73.9 

Regi6n Norte 18,360 8.9 24,225 9.0 

Regi6n Centro 17,722 8.6 24,626 9.1 

Regi6n Sur 12,137 5.8 15,220 5.6 

Regi6n Oriente 4,622 2.2 6,550 2.4 

Departamentos 

Arequipa 8,380 '*' o 10,937 4.o

La Libertad 7,226 J.5 10,422 J.9

Ancash 3,424 1.7 8,906 3.3

Jun1n 5,941 2.9 6,438 2.4

Loreto 4,622 2.2 6,550 2.4

Lambayeque 5,519 2.7 6,263 2.3

Piura 4,399 2.1 5,925 2.2

Lima(2) 3 ,535 1.7 4, 498 1.7

lea 2,947 1. 1.1c 2,975 1.1

Cusco 2,506 1.2 2,388 0.9

Dem!s departamentos 4,342 2.1 5,319 1.9

( 1) Comprende La Provincia de Lima y Callao

( 2) Excluye la Provincia de Lima

Elaborado . !BID . 
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significando una mínima modificación de la estructura del empleo 

industrial a favor de la Región Centro y Oriente, corno se observa 

el cuadro NºIII-24. La Región Norte incrementa el nCunero de traba 

jadores del sector industrial en un 31%, ello le permite dar ocup� 

ción al 8.9% de los trabajadores de la industria,localizados pref� 

rentemente en los departamentos de La Libertad, Lambayeque y Piura 

En tanto que la Región Sur decae levemente su participación pasan 

del 5.8 al 5.6% de la PEA ocupada industrial motivado principal -

mente por la disminución absoluta de trnbnja<lores del departamento 

del Cuzco (-4.7%). 

La distribución de la renu.meración del sector indus 

trial fue ligeramente beneficioso para Lima Metropolita

na como se aprecia en el cuadro NºIII-25. En tanto se da un decai 

miento en la Región Norte con la excepción de los departamentos de 

La Libertad y Lambayeque. También decae en la Región Sur, con ex

cepción del departamento de Arequipa. Ocurre algo semejante en Lo 

reto. Solo la Región Centro pudo captar un mayor porcentaje del 

total de renu.meraciones, al pasar del 8.8 al 9.2% esto motivado 

ftmdamentalmente por el awnento considerable del monto de remunera 

ciones del departamento de Ancash. 

Las industrias de Lima Metropolitana siguen absorviendo 

alrededor del 80% de los insumos importados; le sigue la 

industria del Norte que incremento considerablemente este constm10 

al pasar del 7.1 al 8.5%; motivado principalmente por la industria 

de Piura y La Libertad. En tanto que las demás regiones incremen

tan moderadamente su constm10 de insumo :importados. Observándose 

una menor participación: 6Z, 5.3%, 0.7% para la Región Sur, Centro 

y Oriente respectivamente, como se aprecia en el cuadro NºIII-26. 
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CUADRO NQ III-25 

DISTRIBUCION REGIONAL DE LAS REMUNERACIONES DEL SECTOR INDUSTRIA 

PERIODO 1971 - 1976 

(en millones de soles de 1973 y su porcentaje ) 

1971 1976 

Millon. % Millon. % 

Total Nacional 16,782 100.0 24,866 100.0 

Regiones :

Lima Metropolitana 12,819 76. li 19
9 030 76.5 

Regi6n Norte 1, 372 8.2 1,918 7.7 

Regi6n Centro 1,473 8.7 2 ,· 296 9.2 

Regi6n Sur 85(1 5.1 1,262 5.1 

Regi6n Oriente 262 1.6 278 1.5 

Departamentos 

Arequipa 617 3.7 976 3.9 

Ancash 357 2.1 928 3.7 

La Libertad 466 2.8 809 3.2 

Jun1n 443 2.6 565 2.3 

Piura 508 3.0 512 2.1 

Lambayeque 329 2.0 495 2.0 

Lima(2) 375 2.2 490 2.0 

Loreto 262 1.6 278 1.1 

lea 2011 1.2 223 0.9 

Cuse o 169 1.0 171 0.7 

Dem&s departamentos 233 1. l1c 397 1.6 

( 1) Comprende la Provincia de Lima y Callao

( 2) Excluye la Provincia de Lima y Callao

Elaborado : !BID.
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CUADRO NQ III-26 

DISTRIBUCION REGIONAL DE LOS INSUMOS IMPORTADOS PERIODO 1971-76 

(en millones de soles de 1973 y en porcentajes 

.!211 1976 

Millon. % Millon. 
Total Nacional 211,61'* 100.0 37., 756 100.0 

Regiones : 

Lima Metropolitana(1) 19,776 80.4 30,012 79.5 

Regi6n Norte 1,75L1 7.1 3,215 8.5 

Regi6n Centro 1,339 5.4 1,997 5.3 

Regi6n Sur 1,520 6.2 2,267 6.o

Regi6n Oriente 225 0.9 266 0.7 

Departamentos 

Arequipa 1,326 5.4 2,111 5.6 

Piura 711 2.9 1,359 3.6 

La Libertad 6L�o 2.6 1,256 J.J

Ancash 338 1.4 1,041 2.8 

Lambayeque 32L1 1.3 559 1.5 

Lima(2) 503 2.0 544 1.4 

lea 201 o.8 221 o.6

Jun1n 2L15 1.0 112 0.3 

Loreto 225 0.9 266 0.7 

Cusco 1l16 o.6 128 0.3 

Dem!s departamentos 179 0.7 148 o.4

( 1) Comprende La Provincia de Lima y Callao

( 2) Excluye la Provincia de Lima

Elaborado : !BID
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Otro elemento in1portante que nos indica que no se ha re

vertido la tendencia de concentración industrial a favor 

de Lima Metropolitana es el alto incremento de los Activos Fijos 

de la industria Limeña, que pasa de concentrar el 55.7% al 63.3% 

para el período de comparación, corro se aprecia en el cuadro Nº

III-2 7. En la región Norte también se incrementa el valor de los

Activos Fijos industriales (al pasar de 11.9 al 14.3%), debido al

increirento,de estos en el ·uepartruoonto de Piura, que le 

pennite sobrepasar levemente al departamento de La Libertad que 

JTUJestra para el período una disminución absoluta de su Activo Fijo 

industrial en -4%. En tanto que en la industria del Centro el va

lor de los Activos Fijos decrece en ténninos absolutos pasando su 

participación porcentual de 23.5 al 13.8� motivado por la caída de 

los Activos Fijos industriales, en orden de importancia, de Ancash, 

Lima y Junin. La industria del Sur incrementa sus Activos Fijos 

JTOderadamente,que le pennite casi mantener su participación en la 

estructura porcentual regional. Loreto también mantuvo su partici:_ 

pación relativa en la destribuci6n regional de los Activos Fijos. 

Presentamos, a continuación algunos coeficientes que nos pennitan 

apreciar más ampliamente la situación de la actividad manufacture

ra del resto del país con relación a Lima-Callao: 

1.- Remuneraciones/personal ocupado 

La reJlllmeración media por trabajador en el sector 

manufacturero era en 1971, 81 mil soles y en 1976, a 

precios del 73, bordeo los 92 mil soles; a nivel de Región,Lima � 

tropolitana supero el promedio en ambos años, así corro también la 

Región Centro debido a los altos promedios que alcanzaron Lima y 

el departamento de Ancash; en ténninos generales, en la mayoría de 
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CUADHO N 9 l 11-�7 

DISTRIBUCION REGIONAL DE LOS ACTIVOS FIJOS INDUSTRIALES PERIODO 

1971-1976 

(en millones de soles de 1973 y en porcentajes 

1971 1976 

Millon. % Millon. %

Total Nacional ,.9,653 100.0 69,288 100.0 

Regiones :

Lima Metropolitana(1) 27,650 55.7 43,879 63.J

Regi6n Norte 5,915 11.<) 9,907 14.3 

Regi6n Centro 11,673 23.5 9.551 13.8 

Regi6n Sur J,JJ1 6.7 4, '�º5 6.4 

Regi6n Oriente 1,083 2.2 1,547 2.2 

Departamentos 

Ancash 6,826 13.7 5,761 8.3 

Piura 862 1.7 J,964 5.7 

La Libertad 3,995 7.9 3,748 5.4 

Arequipa 1,976 l1.1 3,302 4.8 

Lambayeque 943 1.9 1,715 2.5 

Junin 1,931 3.9 1, 494 2.2 

Loreto 1,083 2.2 1,547 2.2 

Lima(2) 2,096 I¡ • 2 1,431 2.1 

Cusco 909 1.8 663 1.0 

lea 557 1.1 619 0.9 

Dem!s departamentos 912 1,8 1,165 1,7 

( 1) Comprende la Provincia de Lima y Callao

( 2) Excluye la Provincia de Lima

Elaborado : !BID
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los otros departamentos, ha habido w1 incremento de la remunera 

ción per-cápita real del sector, aunque el promedio es altament 

disparejo entre departamentos, para el año 1976 está entre 31 mil 

soles(Huancavelica)y 117 mil soles,cque se registra para el Calla°.) 
esto es una diferencia de 86 núl soles. Ver cuadro Nº III-28. 

2.- Valor agregado/personal ocupado 

La productividad media de la mano de obra fue de 

336 mil soles en el año 1971 y de 381 mil soles en 

1976, incrementándose en un 13%.LasRepiones geográficas que ha su

perado este coeficiente en el año final del período analizado son: 

Norte y Centro de 484 mil y 391 mil en 1971 a 494 mil y 404 en 

1976, respectivamente, Lima-Callao han estado por debajo del prom� 

dio nacional, notándose un aumento en la zona Sur, de 282 mil a 

383 mil soles, Piura presenta el mayor crecimiento en productivi -

dad, pués registró $ 578,000 en el año 71 y$ 997,000 en el 76, 

representando una variación del orden de 72%, siendo por otro lado, 

los departamentos de Paseo y San Martín los de menor productividad. 

3.- Activos Fijos/Personal Ocupado 

El coeficiente de dens i_dad de capital nos nruestra el 

valor del activo fijo que se ha empleado para gene

rar un puesto de trabajo; este coeficiente a nivel nacional ha au 

mentado de 240 mil soles a 256,000;a nivel Regional han superado 

esta relación, el Norte, Centro y Sur, lo que en cierta fonna esta 

ría indicando la existencia de industrias intensivas en capital. A 

nivel de departamento es Ancash que en el año 1971 registró los ma 
yores desembolsos para generar un nuevo puesto de trabajo 1'993,00� 
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CUADRO NQ III-28 

COEFICIENTE DEL SECTOR INDUSTRIAL; A NIVEL REGIONAL Y DE LOS 

PIHNCIPALES DEPARTAMENTOS( 1) 

Remuncraci6n Activo Fijo( 1) Valor A9rea• 

Persl.Ocupd.Pers.Ocupado Person.Ucupado 

1971 1976 1971 1976 1971 1976 

Total Nacional 81 92 2l¡.Q 256 335 381 

Regiones 

Lima Metropolitana(2) 8J 95 179 219 320 356 
Norte 7l1, 64 322 333 484 494 
Centro 83 93 659 388 391 404 
Sur 70 82 236 302 282 383 

Oriente 56 57 231.1: 236 192 181 

Departamentos: 

Lima(3) 106 109 593 318 571 542 
Ancash 1011 104 1993 647 327 283 
Piura 115 86 196 669 577 977 

Arequipa 73 89 236 J02 297 401 
Jun1n 76 87 325 232 l-123 559 
Lambayeque 59 79 170 27l1: 11:81 547 
La Libertad 6lt 77 51.1:0 360 l.1:73 498 
lea 69 75 189 208 291 345 

Cu seo 67 71 9(,3 278 255 401 
Loreto 56 57 2J't 236 335 381 

(i) En miles de soles por persona ocuapada (a precios de 
1973 ) •

(2) Comprende la Provincia de Lima y Callao
(3) No incluye la Provincia de Lima

ELABORADO : en base a cuadros anteriores 
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mientras que Piura lo es en 1976; con 669,000. En gran parte del 

resto de departamentos el valor del coeficiente es bajo lo que se 

refleja en la insignificante participación en el VBPI. 

4.- InslllllOs Importados/VBP 

La participación de los insumos importados en el 

VBPI ha aumentado de 17.1% en el año 1971 a 17.9% 

en 1976. Esto se debe a la mayor utilización de ellos en Li 

ma Metropolitana(del 20% al 21'%,} Arequipa(de 21.2% a 23.0%)Y An -

cash(del 14.25 al 19.6%)existiendo muchos departamentos cuyas de

manda de inslllllO importados es menor del 10%, tal es el caso de 

Larnbayeque, Cajamarca,·san Martín, Moquegua y Tacna, entre otros. 

Estos departamentos en su generalidad tienen lD1 bajo coeficiente 

de densidad de capital, hecho que nos estaría señalando que ama

yor uso de activo fijo por persona existe una amyor dependencia 

de inslllllOS importados. Ver cuadro Nº III-29. 

5.- Valor Agregado / VBP 

Este coeficiente nos indica el esfuerzo de la pro

ducción en generar el Producto. A nivel Nacional, 

para el período, nos indica que todo el esfuerzo Productivo va a 

generar alrededor del 49% de nuevo valor. Esta relación presenta 

la industria Metropolitana. Algo semejante se da en la Región 

Norte. Mientras que en la Región Centro y Sur incrementaron sus 

capacidad de generar mayor Producto industrial y Loreto ha perdi

do algo de esta capacidad. 

Se presenta los nueve departamentos que representan en 

conjlD1to más del 90% del VBP y de la ocupación del sec

tor manufacturero (Ver cuadro Nº III-30). Lo que se pretende es 



. 137. 

CUADRO NQ lil-29 

COEFICIENTE DEL SECTOR INDUSTRIAL, A NIVEL REGIONAL Y DE LAS 

PRINCIPALES DEPARTAMENTOS 

Valor Aoreoado Insumo lmEortado 
Valor Bruto de Prod. Valor Bruto de Prod. 
1971 1976 1971 1976 

Total Nacional o. l-18 O . 11:9 0.17 0.18 
Regiones 
Lima Metropolitana(1) 0.50 o.49 0.20 0.21 
Norte º·'l9 0.50 0.10 0.11 
Centro 0.41 o· 't6 0.08 0.09 
Sur O. ltO o. ,19 0.18 0.19 
Oriente' o. ,t 7 Ü o '1 /1 0.12 0.10 

Departamentos 

Lima ( 2) o.48 0.55 0.12 0.12 
Ancash o· 't7 o. ,18 0.14, 0.20 
Piura O. L10 o. ,16 0.11 0.11 
Arequipa O. LtO o. ,t8 0.21 0.23 
Jun!n 0.35 0.38 0.03 0.01 
Lambayeque 0.60 0.55 0.07 0.09 
La Libertad 0.56 O• 5L1: 0.10 0.13 
lea 0.37 0.56 0.08 0.12 
Cu seo 0.36 0.56 0.08 0.07 
Lo reto o .117 o.'14 0.12 0.10 

(1) Incluye la Provincia de Lima y la Provincia del Callao

(2) No incluye la Provincia de Lima

ELABORADO : en base a los cuadros anteriores . 



.138. 

mostrar que agrupaciones industriales son las más importantes-por 

su contribución al VBP del sector manufacturero departamental-y 

quien detenninan el comportamiento del sector en cada departamen

to, a su vez se trata de buscar razones que hayan hecho posibles 

el desarrollo de dichas agrupaciones industriales. 

En la mayoría de estos departamentos se ha desarrollado 

la industria de Productos Alimenticios (311-312) y es 

la que más contribuye al VBP en el caso de: Callao, Arequipa, Lam 

bayeque y La Libertad. Esta industria por producir productos e -

senciales para el consLD110 de la población (conservas, aceites, 

grasas, panificación, azúcar, alimentos balanceados y productos 

lácteos, etc.) ha crecido en base al mercado interno, en algunos 

casos por tener asegurado el abastecimiento interno de gran parte 

de la materia prima esencial (leche, cafia de azúcar, etc) y en 

otros casos porque necesitan de una tecnolog1a sofisticada; ade -

más son industrias que pueden ser rentables produciendo en peque

ñas escalas. Ver anexo III-3. 

En Lima, la industria que mayor contribuye al VBP y a 

la ocupación del sector manufacturero del departamento 

es: la industria téxtil (321) con 14.3% y 14.8% respectivamente. 

El desarrollo de esta industria se debe entre otros aspectos, a 

que han tenido una protección arancelaria alta que en cierta for

ma las aseguraba el mercado interno y porque además cuenta con la 

materia adecuada (algodón tanguis, p�, lana de alpaca, etc) y 

de fibras sintéticas (fibras acrílicas, nylon, dralón, poliester, 

etc) que han complementado a las materias prin�s nacionales. 

En algunos departamentos se han desarrollado industrias, 

debido a la presencia de materi.as primas propias del 
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CUADRO NQ III-JO 

PARTICIPACION PORCENTUAL EN CADA DEPARTAMENTO DE LAS PRINCIPALES 

AGRUPACIONES INDUSTRIA.LES AÑO 1976 

Consumo NQ de Es per Remune 
�e ind sonal-

Departamento CIU VBP mpuest.Indust. Ocupado raci6n 

Lima 311-312 12.6 11.6 15.2 10.8 8.8 

321 1/1. 3 6.5 10.3 1lt. 8 15.8 

352 11. ,t 16.0 5.2 8.2 10.1 

381-t 7.5 16.9 3.1 4:. 7 5.0 

Callao 311-312 23.6 26.G 19.7 12.3 12.9 

353 16.g 4:1.3 1.1 1.8 2.6 

384 10.9 7.1-t 11.7 14.5 13.3 

Arequipa 311-312 IJ:O. 5 51t.1 19.8 26.5 3Jo1 

321 1L1. 2 1.8 6.3 14:.6 16.6 

369 4 • '* 1.1 12.3 9.1 7.2 

381 6.o 18.2 G.5 4.2 4:.7 

Piura 311-312 12.7 16.3 28.0 1L1. 3 14:.2 

353 76. 3 78.1 0.7 LJ:7 • 7 50.2 

331 o.8 o.6 14.o 4:. 5 2.5 

Lambayeque 311-312 68.1 lt2. 7 27.8 52.7 53.1 

313 10.9 9.9 5.J 8.4 9.5 

382 10.7 10.7 6. ,-t 10.3 17.0 

369 ·1.2 1.1 9.6 3.5 2.2 
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viene cuadro NQ III-JO 

Consumo NQ de Es per- Remu-

de Ind. sonal ne -

Departamento CIU VOP Impuest.Indust. Ocupado raci6n 

La Libertad 311-312 55.0 38.2 33.3 39.J 35.8 

313 10.2 2.5 lt. 6 6.8 9.9 

341 5.8 12.0 o. lt 2.7 6.o

382 7. ,l tite 7 5.8 B.o 10.5 

369 5.6 2.1 8.1 7.3 9.2 

Loreto 311-312 18.5 17.5 24.7 10.3 8.7 

331 45.5 57. lt 30.3 55.4 55.7 

369 lt .1 4.1 10.2 6.1 4.9 

Jun!n 311-312 3.2 17.2 23. 7 10.4 5.4 

321 2.2 17.2 12.9 11.5 7.4 

372 83.2 4.8 lt. 2 47.4 63.9 

331 1.1 4.8. 17.5 6.3 2.8 

lea 311-312 18.'1 16.9 26.9 21.8 17.3 

313 30.2 8.5 38.7 31.0 28.3 

321 21/5 1.5 10.7 18.9 25.7 

384 15.4 53. L1 1.6 7.6 12.1 

Ancash 311-312 16.9 7.0 22. Lt 10.1 5.3 

371 52.9 73.9 4.1 59.1 69.4 

384 30.2 17. lt 10.2 22.1 19o3 

ELABORADO Anexo III-3 



. 141. 

departamento, esto es el caso de Refinerías de Petróleo (353) en

Piura,maderas y corcho (331) en Loreto, industrias Básicas de m� 

tales no ferrosos (372) en Junín y la industria de bebidas (313) 

en Ica. En Ancash, la Industria Básica de hierro y acero (371) 

del estado vía inversión directa en SIQER PERU. La industria de 

construcción de materiales de transporte (384) es significativa 

en Lima, Callao, lea y Ancash, su desarrollo se debe a la exis -

tencia de algunos instn.rmentos legales (Ley de Parques Automoto

res) que fomentan la instalación de industrias de ensamblaje. 

A manera de conclusión podemos señalar que persiste el 

desequilibrio entre la zona de Li.m;1 Metropolitana y el 

resto del país, habiendo producido la políi t·i c-;1 ele descentraliza 

ción industrial l.ll1a relativa descentralización a nivel de algu -

nas otras ciudades costeras. El gran porcentaje de las nuevas 

empresas industriales surgidos en el período trabajado se han lo 

calizado en la metrópoli y la poca actividad manufacturera exis

tente en gran parte de los otros departamentos se limita a la 

producción de bienes de consumo. 
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Ver Lopez Mas Julio. La eran Industria Capitalista 

y el Mercado Interno". Página 151. EN REVISTA AL -

PAN IS N °13, Cuzco Noviembre 1979. 

Esta Ley de 1940, en sus dos únicos artículos decre 

t6 que: 

El Poder Ejecutivo, en los convenios que celebr6 p� 

ra proteger y estimular la industrialización del 

país, podrá conceder exonen1ciones de impuestos y 

derechos, con excepción de los de asistencia social, 

pro-desocupados y los que están afectos a obligacio

nes contractuales, de acuerdo con las disposiciones 

reglamentarias vigentes (Artículo ,, 

El Poder Ejecutivo darácuenta al Congreso del uso que 

haga de esta Ley (Artículo 2 ° ). 

Torrhawiecki, Antonio. "La Industria Manufacturera en 

el Perú durante el siglo XX en Visíon del Peru en el 

siglo XX. Recopilación de Pareja Paz Soldan. Libre -

ría Studium. Página 269 

N.U.-CEPAL. "El Desarrollo Industrial del Perú (análi:_

sis y proyecci6n del desarrollo ccon6mico, México

1959. Página 63.

Lopez Mas J. Ob.cit. Página 167, 172,173. 

GIECO. "Industrialización y Política Industrial en 

el Perú". Lima, Noviembre 1972 . Pdgina V-18. 
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(7) Se consideran Industria Básica a las que elaboran pr.oductos
primordiales para una o más actividades de importancia funda -

mental para el desarrollo agrkola, minero o industrial, tales
como artículos siderúrgicos, metalúrgicos, fertilizantes, ex -
plosivos, alcálicas, óxidos (Artículo 311.

(8) Para mayor detalle al respecto ver GIECO. Industrialización y

Política industrial en el Perú.

(9) Las delimitaciones Regionales se refieren al adoptado por el
INP donde:
Región Norte 

Región Centro 

Región Sur 

Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Caj� 
marca, Amayonas y San Martín. 

Ancash, Ica, Ayacucho, Huancavelica, Junín, 
Paseo, Lima (excluida la provincia de Lima y 

la Provincia del Callao). 

Arequipa, Ptmo, Moquegua, Tacna, Cuzco, Apu

ríma.c, Madre de Dios. 

Región Oriente : Loreto (incluido el Departamento de Ucayali. 

Lima Metropolitana : Provincia de Lima y Provincia del Callao. 

(10) MEF - Fundación Friedrich Ebert - "La actividad del Banco In -
dustrial del Perú".

(11) En su artículo 4to. la Ley señala que todas las actividades in
dustriales quedaban clasificadas de acuerdo a lo siguiente:

i.- Primera Prioridad

Industrias Básicas productoras de insumos fundamentales 

para las actividades productivas. 

Industrias Específicas productoras de bienes de capital 

y otros inslUllOS f-w1damentales para las actividades pro 
ductoras. 
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Empresas Productoras de Tecnología Industrial que reali

zan programas de investigación de desarrollo industrial. 

ii.- Segunda Prioridad 

Industrias de Apoyo - productoras de bienes sociales 

para la población y de bienes e insumos para las activi 

dades productivas . 

. - iii. - Tercera Prioridad 

Industrias Complementarias.- productoras de bienes e in

stunos no esenciales para población y de insumos comple -

mentarios para las actividades productivas. 

iv.- No Prioritarios.- Industrias productivas de hienes sun

tuarios y superfluos. 

(12) El D.L. Nº18350 brinda Incentivo"s por Descentralizaci6n a las

empresas Industriales instaladas o que se instalen fuera del

área de Lima y Callao, los cuales pagarán por derechos de im -

portación lo siguiente:

Bienes de CaQital Instunos 

Primera Prioridad 5% 15% 

Segunda Prioridad 15% 37.5% 

Tercera Prioridad 30% 60% 

No Prioritarios 50% 75% 

(13) MIC. OSP. Plan Nacional de Desarrollo para 1971-1975. Dicho

Plan esboza la política de descentralización del Sector Indus

trias planteando:
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1.- Concentrar la actividad industrial en función de las 

ventajas que ofrecen los diferentes factores de localiza 

ción en las ZAC. 

2.- Adoptar un régimen promociona! especial para la localiz� 

ción de las actividades industriales que se ubiquen fue

ra del área a Lima y Callao y dentro de las ZAC. 

3.- Crear oficinas regionales del Ministerio de Industria y 

Comercio para apoyar el programa de localización indus 

trial. 

4.- Coordinar la programación multisectorial de la nueva in

fraestnictura para la actividad industrial por desarro -

llar en las ZAC. 

5. - Lograr el desarrollo armónico e integral de las regiones 

(14) Este D.L.18977, se encuadra dentro de la Ley General de Indus

trias (D.L. 18350), que en su artículo 9º inciso 4to establece

incentivos tributarios y crediticios para las empresas que se

establezcan fuera de Lima y Callao (y que contempla la dación

del D.L. 18977).

(15) En el año 1972, al haberse incluído la jndustria automotríz en

los Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial del Gnipo

Andino GRAN, se promu�ga el D.L. 19289, (Ley de la Industria -

Automotriz) por la que se postula una mayor racionalizaci6n,

tanto en lo referente al ensamblaje de vehículos, como a la fa

bricación de autopartes, buscando·una efectiva integración co!!_

cordante con los objetivos de desarrollo industrial.

En 1974, se dicta el D.L. 20598 Ley de Propiedad Social por la

que _se nonna esta nueva forma de propiedad empresarial, la cual
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es señalada fonnalmente conK> prioritaria. 

Por D.L. Nº20637 del 11-06-74, se establece la lista de industrias 

consideradas coro de Primera Prioridad,' reglamentándose la amplia -

ción, mdificación o reduccjón de estas Industrias. 

También con la finalidad de adecuar la 1egislación Industrial a los 

requerimientos de las Decisiones 24 y 37 del acuerdo de Cartagena 

se promulgan los D.L. Nº18900 y 18999, donde se establece el Régi -

men de Tratamiento de capital extranjero y sobre marcas, patentes, 

licencias y regalías. 

(16) Las empresas industriales deducirí�m anualmente el 10% de su -

renta neta para ser <listrjhuído entre todos 1os trabajadores

que a tiempo completo laboracen efectivamente con ella. La co

mtmidad Industrial, (D.L. N °18384, del 1-09-70) posibilitaba

la participación de los trabajadores en la propiedad de la em

presa, ya que percibía el 15% de la Renta Neta y podía partici:_

par en el patriTIK>nio de la empresa hasta el 50% y daba acceso

a tm representante de los trabajadores en el Directorio.

(17) Véase Abusada Salah Roberto. Políticas de Industrialización

en el Perú, 1970-76. F.n Rev. Econó11iicn. Vol. 1/NJ- pág. 26.

(18) El D.L. Nº18977, consideraba dos tipos de empresas: Descentra

lizados y centralizados; los primeros correspondían a los ubi

cados fuera del Departamento de Lima y la Provincia Constitu -

cional del Callao (Art. 7° ). Por _excepción se considera Empr�

sas Descentralizadas, a los que el mnparo del D.L. N-0 18350 �

bían obtenido autorización de constitución en el Departamento

de Lima, a tma distancia por vía.terrestre de 100Km. hacia el

Norte o hacia el Sur o de 67 Km. hacia el Este, contados a pa!_

tir de la Plaza de Armas (cuarta disposición transitoria del

D.L. N°19262).
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(19) Al respecto Abusada declara que:

"debido a que la inversión se está realizando con dinero poco

costoso (consecuencia de exoneraciones tributarias y de la

existencia de una moneda nacional sobrevaluada) se produce una

enonne divergencia entre el costo social y el costo privado

del capital, con la consiguiente selección de técnicas ahorra

doras de mano de obra que contradicen las <lotaciones selecti

vas de recursos en el Perú!'. En "Políticas de Industrializa -

ción en el Perú 1970-1976", J\busacb Salah, Roberto Página 26.

(20) El 8 de Mayo de 1970, se dicta el D.L. 'Nº 18268, que detennina

en 150 millones de soles el capital mínimo <le los Bancos Comer

ciales.

El 13 de Junio de 1970, el estado adquiere el 85% de las accio

nes del Banco Popular (el cual se encontraba en quiebra).

El 29 de Agosto de 1970, el Estado adquiere las acciones de

las Bancas Internadonal y Continental.

(21) La Ley de creación del Sector de Economía y Finanzas, pennite

conformar un mecanisrro centralizador y orientador del sector,

dirigiendo la política de sus unidades conforrnante: el Ministe

rio de Economía y Finanzas, Empresas y organismos públicos des

centralizados (Banca Estatal, la Superintendencia de Banca y

Seguros, la Comisión Nacional Supervisadora de Empresas y val2_

res). Y para una mayor coherencia entre la política monetaria

crediticia con la política económica global, se crean nuevos

organismos de decisi6n y coordinación:

(22) Ver Banco 

Junta de Política crediticia Estatal 

Consejo Superior de la Banca Estatal 

Consejo Superior de la Ranca 1:statal 

Consejo de Política JvbnNaria 

Consejo de coordinación de la banca asociada. 

''Avance de Investigación Nº 9. Página N°11. 
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(23) Ministerio de Economía y Finanzas. La Reforma Financiera.

Página N° 108.

(24) Fn 1979, por D.L. Nº 22836 (Ley de Descentralización Económica);

COFIDE se le da plazo de dos años para colocar no menos del

80% de su financiamiento en empresas o proyectos descentrali -

za.dos.

(25) Todas las cifras monetarias en a<le]::mte se refieren a soles

constantes de 1973.

(26) Esto entra en contra<licci ón, poniuc "f.n la práctica política

fué más atractivo presentar o negociar proyectos espectaculares

de dimensión nacional (oleó<lucto Nor Pcn1ano, Refinería de Zin

de Cajamarquilla, Cerro Verde) que pe(lucños proyectos de inte -

rés regional o local, que finalmente carecían de "Padrinos" o

defensores influyentes " r.n "Industrialización y Desarro

llo Regional en el Perú". H. Cahicses, otros. pág. 82.



IV.- CONCLUSTONF.S 



A. - SOBRE EL CAPITJ\LISt-0 Y CENTRALISt-0 PEHJJANO 
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1.- En el país se ha desarrollado Lu1 proceso capitalista de-
pendiente de fonnudo, que va <lel trúnsi to de una república 

feudal post-independencia has ta la pene trución del capital extranj� 
ro primero a través de los enclaves capi ta] is tas y despu§s a través 
de la Industrialización por Sustitución de Importaciones. Detenni
nando -una organizaci6n espacial <lcsurticu..l ada, qt.C ha servido pri!!_ 
cipalmente al crecimiento y expansión del mercado exterior y de ma
nera secLU1daria a W1 relativo crecimiento del nercado interior. 

Este prolongaoo proceso de fonnación del capitalismo de -
pendiente significa, por otra parte, tarrbién la paulatina 

extinsi6n de las relaciones serviles en el campo (qt.e la Reforma 
Agraria de 1969 le asienta el golpe definitivo) que no  permite el 
desarrollo (vigoroso) de LU1a burguesía democrática nacional, sino 
todo lo contrario, encontrán<lonos con el languidecimiento de este 
sector social. Significa twnbién el surginrrento y s'Upremacía del 
sector de burguesía monopólica dependie�e (estrechaJTente vinculada 
al capital extranjero) c.¡ue bloquea el clcsarrollo de burguesías re -
gionales democráticas, con autonomía parn Fonnar mercados regicna -
les (o locales) dinánúcos, competí ti vos a 1 a producción Lineña. 
Observándose más bien LU1 proceso de satilización de estos débiles 
mercados. 

2. - Es te proceso que dura más de siglo y nedio, es incapaz de 
consólidar W1a nación �ruana, pcrmi tiéndo sólo la canso 

lidación del centralismo lineño, en dcsme<lro del res to del país. 
Este centralismo qt.e por su procedencia continúa siendo burocrática, 
ha logrado .. 
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consolidar un Estado centralizado con apoyo y alianza del del capi -

tal extranjero. 

Sin embargo este centralismo es un proceso anti guo que se inicia con 

los albores de la conquista española, por la .imposición de un modelo 

ajeno a nuestra realidad y que prioriza una organización del espacio 

en función de un Patron de crecimiento hacia afuera (a favor de la 

metró¡!>oli española). Estructurando una sociedad feudal e imponiendo 

una explotación y opresión de tipo servil en el campo. 

3.- El Virreynato peruano sufre continuas desmembraciones por 

la cosificación de sus estructuras político-social y por su in

capacidad de ocupar su territorio e integrar a su población. Proce

so que prosigue en el período republicano, con la pérdida de vastos 

territorios; y que en la actualidad prc�cnta todavía conflictos pen

dientes con los países vecinos (Ecuador, Brasil, Bolivia y Chile). 

Esta incapacidad de conformar una nación, es pues, un lega 

· do del colonialismo español, por cuanto la única base so -

cial capaz de modificar positivamente esta tendencia, es destruida 

con la derrota de la revolución de Túpac Amarú (década de 1780) que 

cierra el ciclo de las rebeliones campesinas de liberación nacionaL 

Truncándose la mayor posibilidad de confonnar un estado-nación inde

pendiente, al debilitarse el proceso de independencia con actores p� 

n.ianos siendo,por eso mismo, liberados por las fuerzas expediciona

rias del Sur (San Martín) y del Norte (Bolívar). 

Con la derrota histórica de la élite conservadora (crío 

llos peruanos) por las fuerzas republicanas de Bolívar se 

genera un vacío de poder en el escenario peruano (a la salida de Bo

lívar) dándose dos décadas de caos político, por la ausencia de una 
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burguesía democrática, y por la sobrevivcncia de grupos feudales que 

luchan por el poder. Dentro de este cuadro, el centralismo se pre -

senta como parte integrante del proceso de construcción del estado, 

al no estar definida las fronteras territoriales, ni definida la el� 

se hegémonica. Dándose la construcción de este Estado-vía centralis 

rno - luchando contra la democratización del cmnpo. 

4.- Sin embargo se dieron intentos de descentralización demo -

crático; pero queda sólo en el plano fonnal, al no existir 

a nivel del poder su representación. Dándose en los hechos esta con 

frontación (centralismo-descentralización) entre sectores feudales 

que devienen en ''burgueses comerciales" (generalmente para el merca

do exterior), y los sectores feudales conservadores que se aferran a 

las relaciones sérviles de explotación (grupos dispersos, ubicados 

rnayonnente en las provincias serranas, sin ningun proyecto de desa -

rrollo regional., sin más que el de resguardar su predominio absoluto 

a nivel local). 

Sólo después de la consolidación real de este Estado a ni

vel de todo el país (período de Leguía) el proceso de for

mación de la nación pe11.1ana, se canaliza vía desarrollo del centra 

lismJ limeño. Trasladándose también la confrontación (centralismo

descentralización) entre los sectores agroexportadores y gamonales 

(aliado secundario) por LU1 lado; y por e1 otro, las débiles burgu� 

sías regionales. Este proceso culmina a fines de la década de 1960. 

Dándose a fines de este proceso, la más alta experiencia 

de "descentralización" de este siglo, con la creación de 

las Juntas y Corporaciones de Fomento y la creación de Parques Indus 

triales. 
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La década de 1970 procesó 1.11a orientación 

descentralista burocrática, al no contar

con apoyo de las mayorías de las region es, intentó instrunentali

zar LD1a descentralización y desccncentración de la Adninistra - -

ción Pública e Instituciones Públicas. 

S. En síntesis, el problema del centra

lismo es Estructural, en tanto no se

cambie el actual Patrón de crecimiento, la lógica de la acumula -

ción dependiente drenará el excedente económico de las regiones -

periféricas hacia la Metrópoli Nacional y/o Ex tranjera. No pe� 

tiendo el crecimiento articulado de las regiones haciendo que la 

industrializacién de Lima �tropolitana se realice a costa del es 

tancarniento o debilitamiento de las econonúas regionales. 

B. SOBRE LAS POLITICAS DE DESCENTRALIZACICN INDUSTRIAL

Intento de Descentralización en la Década de 1960 

1.- En la década de 1960, el proceso de centralizaéión in

dustrial en Lima �tropolitana, se trató de contrarres 
. 

-

tar utilizancb inst�ntos de política fiscal arancelaria y fi -

nanciera básicanente, además de la implenentación de algLU1os Par 

que Industriales. Pero esta política devino en acciones margina

les realizadas para paliar las exigencias de los grupos regiona -

les. Los Parques Industriales no alcanzaron a tener una dinámica 

propia, corro para impulsar el desarrollo de la industria regional 

&,lo departanental); con excepción del caso arequipeño, que esta-
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ría explicado, no s6lo por la aplicacidn de los dispositivos legales 
e instnunentos creados con ese fin, sinó principalmente por la exi� 
tencia en la ciudad de Arequipa de l.D1 núcleo de capitalistas relatí
vairente desarrollacb y que tendían,.desde antes de esta década, a 
constituirse en burguesía regicnal relatívama1te autónoma de Lima. 

2. A nivel del gobierno también encentramos la falta de una
estrategia realista, por cuanto el crecimiento industrial

prosiguió de manera espontánea, faltando una clara conciencia en la 
coordinación entre las políticas (fiscales, arancelarias, financie
ras ,etc) destinadas a orientar la industrialización. La política a 
rancelaria corro instn.unento de protecci6n,selección y desarrollo de 
la industria nacional rararnente cumple los objetivos que emanaban de 
la ley de Promoción Industrial(Ley N° 13270), beneficiándo principal
rrente el crecimiento de la industria de bienes de conswro en· desrre 
dro de la industria interrredia y de capital. La política tributaria, 
en su aplicación tambien encontró resistencia para favorecer el des2_ 
rrollo de la industria básica. La vigencia de la Ley Nº 9140 será uti 
1 izada para de.sviar y alejar la realizaci8n del espíritu de la Ley -
Nº 132 70 (prioridad de desarrollo de la industria básica). Beneficián
do con esta falta de claridad una industria de ensamblaje localizada 
mayoritariarnente en Lima �tropolitana. 

3. La política de descentralizacidn industrial del Régimen T 

�ülitar en la década del 70. tlNo un efecto positivo rnín3:.
mo, fracasando por su limitación de órden Estructural, por sus limi 
taciones de política eccnómica, por su dependencia financiera

1 
y por 

la falta de .tma estructura administrativo adecuada a un proceso -de 
descentralización. Paradójicamente trató de disminuir la. depen..

dencia externa, sin embargo al fin del · período el grado de de 
pendencia económica del pa'ts se acentúa, por el increnento de im 
portaciones de insumos (alimenticios e industriales) y de bienes de 
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capital y por su precaria capacidad de generar las divisas necesa 

rías para cumplir con este fin. 

4.- Los primeros años <le modernización de la estructura econ6 

mica, se estanca en la medida que se reduce el nivel de 

inversiones, recurriendo a un mayor endeudamiento externo para pro

seguir con sus grandes proyectos (de lenta maduración). A fines de 

1974 esta fonna de conducir la política económica, comienza a hacer 

crisis, estancándose esta estrategia de modernización y revirtién

dose con la instauración de la segunda fase del Gobierno Militar, 

que deja inconclusa "Las Reformas Estructurales" y comienza a apli

car medidas de políticas corto placistas de "estabilización econ6mi 

ca", trayendo abajo el nivel <le ingresos de lus mayorías urbanas, y 

afectando el precario esquema de desarrollo regional del gobierno 

Velasquista. 

5.- La Refonna Agraria culmina el largo proceso de extinsión 

de la feudalidad en el campo (principalmente en ciertas 

regiones de la Sierra) y desplaza al ·sector agroexportador . Sin 

embargo est.Emedidas no bastaron para djnarnizar �1 mercado interio� 

Por otro lado la industrialización-vía D.L. Nº 193SO diri

do por el Estado prosigue el Modelo de Sustitución de Im

portaciones sin poder remontar su etapa inter media, ni la etapa di_ 

fícil (que permitiría crear una industria de insumos industriales y 

de bienes de capitales). Este .. proceso no afecta 41 capital� 

nopólico dependiente, lo que tampoco facilita el crecimiento de mer

cados regionales. 

6.- Su política de inversiones púhlica [I nivel Regional tampo 

co permitió lD creación de candi.e iones para el desarrollo 

regional, para lo cual era necesario el crecimiento de la cgná:rltilra 
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e industria regional que se encontraba en grave estancamiento, por 

la falta de apoyo, tanto financiera (para capitalizar el campo emp2_ 

brecido, con medios de producción y tecnologías adecuadas al nivel 

alcanzado por las regiones), como de apoyo técnico (que garantice 

el funcionamiento e incremento de la productividad de las unidades 

agropecuarias), y de apoyo con canales de comcrcialización(que bene 

ficien al productor con precios ventajosos y que estimule la produc 

ción agrícola�. Sin embargo sólo se expropiaron las haciendas y La

tifundios obligando a los campesinos al pago de la Deuda Agraria, 

con insignificante apoyo financiero y técnico. rstableciendo un mo

nopolio Estatal de comercialización interna de los principales pro

ductos agropecuarios, transfonnándose en f-uente de explotación y de 

intercambio desfavorable para el productor campesino. Esto signifi:_ 

ca una mayor concentración económica e industrial en Lima Metropoli:_ 

tana (y otras ciudades en menor medida) beneficiándose de bienes-s� 

larios(alimento) baratos, sacrificando el nivel de ingresos del c� 

pesinado; debilitando aGn m.1s los mercados regionales por la baja 

capacidad de compra del campesinado ycbl bloqueo de su capacidad de 

acumulación (en el agro). Poniendo a su vez crítica la situac;iál 

d e  las ciudades, tendiéndose cada vez más a importar mayores vol� 

menes de insumos alimenticios y alimentos básicos (harina, aceite, 

arroz .. ). 

7. - También se da w1 J imitan te de orden i <leo lógico, en su con

cepción del desarrollo económico-social. Su posición 

ecléctica de ''Ni comunismo ni capitalismo", lo sitúa entre dos a 

guas; por un lado se produce una persistente resistencia pasiva de 

la mayoría y de los principales empresarios privados que no compre!!_ 

den el modelo modernizante; por otro lado ln clase trabajadora pre

siona para una definición po1itica de fuerte contenido populista. 



.157. 

Esta conducta política también va ha influir en el desatinado trata 

miento del desequilibrio Estructural existente a nivel regional. 

Aunando a. los anteriores factores la política de descentralización 

industrial, se presenta incoherente en su instTLUTlentalización, 

transfonnando�1os mecanismos e incentivos trihutarios-arancelarios, 

así como la promoción de orden financiero en elementos marginales. 

Fracasando en su intento de confonnar un sistema Financiero Regio 

nal vigoroso de apoyo a la industrialización regional. Observándo 

finalmente que el gran esfuerzo de la inversión pública no ha teni

do resultados positivos, permitiendo en parte sólo neutralizar la 

tendencia hacia una mayor concentración industrial en Lima Metropo

litana. 



v.- RE C O M E N DA C 1 O N F. S
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1.- Conociendo que el centralisrro es un problema estructural hi� 

tórico, producto del Patrón de Crecimiento, hacia el F.xte 

rior. Su solución tiene que buscarse en el cambio estructural y 

la definición de un Patrón de Crecimiento hacia Adentro. · Lo que 

significa buscar canales para enfrentar y romper la dependencia 

externa; y ello sólo será hajo las siguientes condiciones: 

Soberanía Nacional 

Independencia política y diplomática a nivel interna

cional 

Defensa de los Recursos Naturales y Humanos que se lo 

calizan en territorio patrio. 

Frente a la crisis económico-financiero, buscar un ti 

po de moratoria de la Deuda Externa, que pennita CO!!_ 

diciones tecno1ígicas y financieras para la reorient� 

ción de la estructura industrial. Buscando confonnar 

una relación ciudad-campo comrlementario (suhsidiando 

a este último), que permita 1a articulación intersec

torial-interregional. 

Régimei Popular-Democrático 

Gobierno sólido, frente a las amenazas externas e inter� 

nas que responda con un apoyo masivo de las bases popul� 

res. Lo que significa llevar adelante una política de bienestar 

social para las mayorías, revirtiéndo la actual estructura regresi 

va de la distribución Je ingresos; y que a nivel regional buscaría 

neutralizar que el excedente económico reQiona] se transfiera a la 
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Metrópoli, e imponiendo el cambio de la actual lógica del capital. 

Buscando que se realice una regionalización democrática; donde la 

delegación ael poder político regional se daría (vía elecciones) 

con soberanía de los ciudadanos en sus respectivas regiones. 

Planificación Re::i] desde J\ha_io 

Es inadmisible un proceso de Dcscentrolización sin el con 

curso del Estado, y en particular si se desea tener con

ciencia de este proceso,que utilizar la planificación; teniendo en 

consideración las voluntades regionales; annonizado con los proble

mas de índole técnico-adminjstrativo que <l:icho proceso genera. Bus

cando que la descentralización y desarrollo de las regiones respon

dan a una estrategia general de desarrollo del país en su conjunto. 

Ello solo será posible, si se da una plena descentralización y des

centración político-administrativo. 

2.- Dada esas condiciones el Proceso de Descentralización (en gen�ral 

ral e industrial en particular) será posible si primero se da 

un proceso de restructuración del Estado, capaz de forjar una admi

nistración pública operativo y funcional a nivel sectorial -regio -

nal. Esta reorganización de los aparatos de Estado (ministerios, 

instituciones públicas, etc) debe ir acompañado de la relocaliza 

ción de los mismos fuera de Lima Metropolitana, y que al final de 

esta restructuración se deberá elegir una Región (diferente a Lima 

Metropolitana) como sede dcl,poder político central (Región Priori

zada). 

3.- Para localizar y definir la Región Priorizada sería necesario 

una política de regionalización que considere el grado de articu

lación y desarrollo de los respectivos mere.idos regionales, comple

mentados con delemitación gcográficas,con criterios de comunidad de 
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idiomas y costumbres, así cano extensión del espacio regional deli

mitado, grado de accesibilidad, y centros Urbanos de importancia,e!!_ 

tre otros factores. Será necesario también un diagnóstico regional 

que evalue los recursos hLDnanos, recursos nntura1es Y,Se annl izadael
grado de desarrollo de su estructura psico-social (capacidad empre

sarial ). También deber5 delinear una política de acondicionamien

to de territorio regional. 

4.- Esta restructuración del Estado pennitiría que sea factible 

tm.a delegación del poder político a niveJ Regional y a su vez 

una real asignación y delegación de la toma de decisiones a nivel 

económico-financiero, así como una adecuada asignación de los re 

cursos financieros para las regiones (y ftmdamentalmente para la Re

gión Priorizada), que pennita la industrjalización de estas. Para 

ello sería necesario considerar las pautas siguientes: 

La industrialización regional debería contemplar priorita 

riamente la producd 6n de bienes de consumo y de bienes de 

capital que la sustente. 

El INP debería elubornr una política de inversiones regio 

nales, orientando parte :importante del esfuerzo financie

ro (por su escasez)hacia la Región Priorizada; en función 

de que su desarrollo debe redundar también en el desa

rrollo nacional. 

Estas Inversiones deberán orientarse a la generación del 

Capital Social B5sico(necesarjo pora ubicar la sede cen -

tral del poder politice a construfr) y la infraestructura 

industrial adecuada para penn1 t1r la instalación de indu� 

trias motrices (sea con capitales estatales y/o privados) 
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que impulsen complejos industriales. 

5.- Para el logro de estos objetivos sería necesario medidas de P.2. 

lítica agresivas y en muchos casos compulsivos (obligatorios), 

en las siguientes áreas: 

Frente a la política de transferencia tecnológica 

Frente a la política de Acondicionamiento de territorio 

- Traslado de M..,no de Obr�, Calificada

- Traslado de industrias Manufactureras

- Traslado de complejos agro-industriales

- Traslado de Organismos Estatales (Ministerios, Sede de

Regiones militares, etc).

- Traslado de Instituciones Públicas (Institutos de Inves

· "tigaci.6n y Centros Superiores de f11señanza)

- Traslado de Hnpresas Públicas

- Traslado de Universidades Estatales y Privadas
- Traslado de las Sedes Financieras,etc.

Frente a política de desarrollo de zonas y Parques Indus

triales. 

Frente a las políticas de incentivos fiscales, arancela -

rias y de promoción financiera para las industrias deseen 

tralizadas. 

Frente a la política de Asentamiento de Colonos en las r� 

giones de frontera (y en la región Priorizada si es nece

sario) 

Frente a una política Servicio Militar Obligatorio (tanto 
de hombres cerno de nrujeres) de apoyo a la fonnación y de
sarrollo regional. 
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6.- Priorizar una Región COJ'TX) nueva sede del poder central es una ne 

cesidad imprescinclible,ya que todo esfuerzo disperso destinado a 

generar o desarrollar toda las regiones , sería mediatizado por el 

poder centrípeto en todo los ordenes (político, económico, financiero 

.. ) de Lima Metropolitana; conllevando a su fracaso, corno ha aconteci 

do con las experiencias de las dos décadas pasadas. Neutralizar y d� 

bilitar el Centralismo limeño si.gnifica <lesplegar un poderoso esfuer

zo considerando un conjunto de políticus coordenadas y coherente a 

nivel económico-social, financiero, y <le tipo geopolítico. 

7.- Por otro lado,Lirna Metropolitana se encuentra en el techo de su 

economíasurbanas,de ahí que cada vez los costos de vivir en la 

Metropolí se vuelven aún más críticos rara las nmyorías de los pobla

dores. Y la remoción de esta ciudad, es decir, reponer y ampliar su 

capital Social Básico requerirá ingentes inversiones para dar solu -

ción a problemas de abastecbniento de.agua potable,de energía (eléc -

trica y otros), de infraestructura sanitaria, de transporte urbano, 

de ccmplejos habitacionales, etc. Y que significaría (de llevarse a 

cabo) un:· mayor centralismo con grave debili tamiento del resto del 

país. La actual encrucijada se presenta, o se busca crear un nuevo 

polo de crecbniento alternativo a Lima Metropolitana, ó se conduce ha 

cía una mayor pauperización atrazo y dependencia del resto de regio 

nes al inclinarse por una nueva expans1ón del Centralismo Limeño. 

De ahí que Priorizar una Región, pennitiría la estructuración de 

tma economía regional autocentrncfa y dinámica, que puede jugar 

el papel de polo de crecimiento compensatorio a la Lima Metropolitana, 

conformando con este un eje nacional de desarrollo capaz de integrar 

toda la economía peruana. Ello sólo seda factible si se realiza un 

gran es:f;uerzo que pernri'tirfa reforzar una ·estructura industrial re

gional, con las economías aglomerativas (economías de escala y de 
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localización) así como con las economías urbanas que generaria la nue 

vaCo remozada)Aiministración Pública del gobierno Central, y de los 

Organismos e Instituciones Estatales y privadas localizadas en la nue 

va sede, que por su volCunen generarían una demanda creciente de ser

vicios y de bienes de consLDl\o. 
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