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INTRODUCCION 

El presente trabajo pretende contribuir a esclarecer la naturale
za y comportamiento de la_ J:n.-?'.'@e�ía _ ipdustriªl- en un período decisivo -
para su conform'3.ción (1950�1968). Esta etapa corresponde a un cambio -
en las clases dominantes del cual emergé el empresariado moderno (y den 
tro de él, el industrial en primer ténnino) como prii'1lel...,a fuerza econóIIJi 
e.a con la pretensión de imponer su control sobre el estado y conquis-
tar su hegemonía polítis:E. En breve, este período podría ser definido 
corro de una intensa expansión econÓIT'ica, compenetración con el capital 
ext:r&7.jero, diferenciación creciente de sus intereses respecto a la oli 
garquía agru-exportadora y de una presencia cada v�z más c�cana y acti 
va sobre el proceso político • 

En la perspectiva de reconstruir'este proceso se trata de trazar, 
una serie de historias paralelas y exarrjnar sus puntos de contacto e in 
terdependencia, (desarrollo industrial, empresarios, gremio, escena po-. 
lítica). En el primer capítulo se examina la dinámica del aparato in-
dustrial. Esta parte es un elemento de base para entender el rrayor pe
so que va cobrando la industria y los factores que impulsan este proce
so. Como complemento se ofrece una selección de cuadro.s en el anexo ·
estadÍs tico. 

Los capítulos segundo y tercero const
i

tuyen el centro del trabajo. 
En ellos se intenta examinar la evolución de los intereses económicos y 
pr�ctica polÍ tica de la burguesía :industrial. No ha habido en el Perú -
un ti:Jartido �dustrial 11 que pudiese convertir en programa los intereses . 
de sus bases, universalizando y legitimando sus reivindicaciones bási-
cas. Es así que !�_participació� política se ha dado a través del gre-
mio· (Sociedad Nacionald3 Industrias). la realidad fuerza entonces al -- . 

análisis a centrarse en dos· planos. En primer lugar, la relación eritre 
el gremio y sus bases. Aquí se plantean dos temas : la estructuración y 
el grado de representatividad; la posibilidad de elaborar una ideolo--



gía que genere una identificación de los intereses de sus afiliados. En

segundo lugar, la relación entre la SNI, como entidad orgánica a Íos in 
dustriales y el proceso polÍtico. A este nivel nos interesa los modos 
de vincwción con el poder y la posición del gremio en el conflicto en-

. -
\ 

tre las clases dominantes y el bloque antioligárquico. En especial 3 

analiza.'TIOs la ubicación de la SNI en el espectro político en coyunturas 
de crisis (58-59; 67-68). 

En el Último capítulo se trata de est¿:¡blecer algunas conclusiones 
que recogan ternas e hipótesis de los_tres anteriores. En particul� se 
explicita la estrategia de desarrollo de ·1a SNI. Es decir, el deber -

ser de la sociedad peruana en función de los intereses indus�iales. 

El investigador responsable ha sido Gonzalo Portocarrero. Han co 
laborado cooo asistentes de investigación-Fernando Rospigliosi y Javier 
Portocarrero. Agradecemos a Rolando Ames , Manuel Castillo, Sinesio Ló
pez, Filix Portofarrero:J Felipe Portocarrero Suarez y Teresa Tbvar,-por 
el intercambio de ideas tan provechoso para el desarrollo de la investi_ 
gación. Igualmente agradecemos a Beatriz Madalengoitia que tuvo a su -
cargo el mecanografiado del texto. 

Hay que destacar que el presente informe con�tituye parte de µn -
trabajo sobre los gremios patronales y el proceso político. Próximamen 
te esperamos publicar dos informes sobre la So�iedad Nacionai d� Pesque 
ría y sobre la Sociedad Nacional .. de fv'únería y Petróleo. Por Último co
mo anexo al presente trabajo se ofrece una reflexión sobre el papel 'de 
lo9 grerruos en el proceso político. 



I. EL DF.sARROLl.D DE 1A �STRIA EN EL PERU 1950-1968

1. la industria en 1956

Hacia mediados de la década del cincuenta encontram::>s en el Perú una
industria de mercado interno cuyas características más importantes son: 

Una fuerte heterogeneidad en-cuanto productividad del trabajo y for--
!Tlé:lS de organización de la producción. En un extrerro tenemos � seg-

. 
. 

tor capitalista ubicado principalmente en algunas ramas que en térmi 
nos de empleo resulta minoritario pero cuyo peso en el producto y el 
excedente del sector es dec.isi vo. � el otro; una ,industria artesa
nal je biene�_de consuro (principalmente _textiles y confecciones) de 

gran significaci6n en términos de población ocupada pero con una b?-
jísima productividad.* Así en 1956, 571 establecimientos industria

les con más de un millón de soles de capital producían cerca del 80% 
del VBP y realizaban el 88% de la utilidad neta del sector yegistra
do, utilizando el 12. 6% de la fuerza de trabajo del conjunto de la -
industria. Este hecho pone de manifiesto. el desarrollo desigual de

la sociedad peruana y la_aún i�cipient� articulación del mercado 

nacional, dada la baja productividad, explotación y la marginación 

de en ese entonces nayoritaria población rural. 

De otra parte, esta concentración de la actividad industrial en po - 
cas empresas se proyecta también en el espacio. En el 56, el 75.1%
de los establecimiéntos de más de 20 personas estaban ubicados en el 
área L:i.Jna-Callao. 

- � Se trata de una industria cuyo sector capitalista tiene com:::> m;;rcado
principai a los sectores populares incorporados a la eco�anía de� 
cado. Recién a inicios de la década del sesenta surgirá "una indus -

* Ver anexo estadístico

3 
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tria de bienes de consumo duraderos y se canenzará a sofisticar la -

de_n_o_duraderos, ganándo13�_ de esta manera el mercado representado -

por los s _��tc;>res �dj.Q_s. Este proceso se acelerará en 1968-.,69_ cuan

do _s.� p.r�::i@._bé; Jg_impgrj:acjóp aún gravada de una amplia gama de artí

culos que ya producía la industria nacional. En este sentido, y és

te es un h�o CO!:!_Stante hasta 19.§4� el desarrollo del mercado para

la industria dependerá más del crecimient9 del sector expo:d:ador q_ue 

del atnnento de producción en otras actividades Qrientadas hacia 1 el 

mercado interno. la capacidad d'e �astre 9el sector exportador re� 
pecto a la industria se da sobre todo vía ingr>esos generados y dis -

tribuidos corro remuneraciones y el excedente apropiado y J:'eaSÍgnado

por el estado. Mucho menor importancia tiene la demanda de insUiros: 

industriales para el sector exportador, aunque est"erubro col:rare ma. 

yor peso con el boan de la harina de pescado. 

El_ 1"!.ech9 de q_ue el crecimiento de la industria sea dependiente_de-la

·ampl:i,_ac;iqp de la_d�da_de_ cansumo _signi{i_Qa además qu-ª slE?c tr_ata _de
un· sector cuya recuperación en la crisis no es autónoma
sin<;>--i{li;iq..c i- . 

. - 
� 

1 da sea �r _un 111a.yQt"'_ gas_ to estatal o sea . por el aumento de la.s expor-
taci9r1es.

i

De acuerdo a datos de R. Webb en 1961 el 48% de l.a población econórni
camente __ actiya_ tep.Ía ingresos superiores a 3,600 soles (soles de

1976), tenienclo por tanto posibilida9-es de demandar 9-lgún tipo de -

produc"t9 industrial�1• Es evi9ente que ,el �2% restante fue para la in

dustria capitalista un mercado muy reducido.* Este se�n_tg_,_�inci
palmente rural__, de la población ha recur.riido tradicionalmente a�la -
pIOOUcción arte_s.ahal para satisfacer sus necesidades_ge_)llaDufáQturas

especialmente vestido.

La industrialización era en esta época un proceso relativamente nue

vo. Así de los 912 establecimientos industriales con más de 20 �-

* Ver anexo estadístico
M. R. Webb y A. Figueroa, Distribución del Ingreso en el ·Perú. Lima,

1975. Ed. I.E.P.
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sonas ocupadas existentes en 1956, un 72.1% inició sus actividades a 
partir de 1940 y sólo 1..lI114.7% existía con anterioridad a 1930.* la 
acurrn.ilación en el sector industrial comienza a tomar fuerza a partir 

de 1940 debido a las restricciones para importar que resultan de la 
guerra rm.mdial. M, Del 30 al 39 comienzan corro promedio sus activida 
des 11.1 establecimientos por afio; oel 40 al 4-9, 35 establecimien -
tos y del 50 al 56, 44. Después de esta fecha especialmente desde -
1960 el r:i:tno se acelera. 

Otro hecho de _importanc.; __ a son las apreciables diferencias en cuanto
rentabilidad· entre· las distintas industrias. Se encuentran ramas -
que tienen una rentabilidad muy ruperior a la media. Al respecto los 
casos'más típicos son los de la cerveza, _productos farmaceuticos y,
químicos varios, confecciones. Ejemplos representativos de� situa 
ción inversa son: tejidos de lana, curtidurías, aserraderos, -impren _. 
tas. Es clara la existéncia de una correlación oosi ti.va entre .renta ~ ....

bilidad y crecimient:o :� No puede establecerse 5 sin embargo, una rela 
ción causa efecto inmediata entre estos factores, puesto que las po
sibilidades de acumulación y desarrollo de una industria dependen -
también del crecimiento de su demanda. 

�sde un punto de vista más sociológico hay que señalar por lo IIEnos 
una característica-de la,inudstria peruana. En 1956 sólo,16 empre -
sas industriales cotizan sus acciones en la Bolsa de Comercio de Li
ma. Casi siempre se trata de empresas cerradas controladas por muy -
pocas personas y en las que generalmente están asociadas varias fami_ 
lias plutocráticas. A la concentración c::e la producción corresponde
una co�centración de la propiedad en muy pocas manos. Es muy fre -
cue�te la existencia de grupos con intereses diversificados en la :i-!}_ 
dustria y en contínua expansión a las ramas con posibilidades de des)

-:, Ver anexo esta<lístico 
10'' Ver Baltazar Caravedo: Burguesía e industria en el Perú, E.el. IEP, 

Lima, 1976 
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arrollo. Obra como factor contrarrestante de la concentración, la -

subdivisión de la propiedad por. her�ncia. 

2. las diferentes situaciones en la industria

Antes de continuar con el análisis de la dinámica general del proce

so de industrialización, y como elemento para este fin, debernos tratar -

de definir con más detalle la situación de las diferentes ramas indus -

tr>iales. Pn:>ponemos como criterio de agrupación el mercado final a que 

destinan sus productos -industrias de exportación e industrias dirigi -

das,al mercado interno- y dentro de estas últimas Erl_gr,ado en que· �han 

logrado satisfacer la dernanda interna. En esta perspeQtiva,podemo¡:, dis-

tinguir 3 tipos de industria: 

a) Industrias que han ocupado el mercado interno. Principalmente texti

les, bebidas, alimentos (menos refinación de azúcar, confituras y -

conservas) muebles, curtidurías, imprentas, cemento. En general se

.trata de industrias que a la fecha -rnediados de los ciT).cuenta- tie

nen una protección arancelaria consolidada y que abastecen la rna.yor

parte del mercado-interno, contando en todo caso con un margen peque

ño de_ sustitución� Constituyen el núcleo de la industria. Se trata
• , 

1 

de un sector surna1nente heterógeneo donde al lado de grandes estable-

cimientos y ramas relativamente conce:r;itractas · (cemento, cerveza, moli

nos de trigo, hilados y tejidos) co�xisten pequeñas empresas y ramas

donde la producción se encuentra atomizada (panaderías, tejidos de

pun�o, confecciones, etc.).
I 

El desarrollo de estas industrias dependerá principaJmente del creci 

miento de. la demanda. Tienen un patrón cíclico acompañarido al resto 

de la economía en las alternativas de auge y recesión. El crecí -

miento del mercado resulta del aumento de la población y del produc� 

to per cápi ta, como también de la incbrporación al mercado ce consumo 

de sectores antes marginados. Otro hecho relevante son los cambios-
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· en la composición de la demanda a medida que aumenta el nivel de in

greso. Así se diferencia muy netarriente la industria textil de la de

bebidas (especialmente cerveza): pese a que las dos abastecen el

mercado interno el crecimiento de la segunda es mucho más sustancial

debido a la ,alta propensión al consumo de sus productos.·

Por el lado de la-oferta la ampliación del mercado dependerá de la 

evolución de la productividad y.precios de sus mercancías. Otro fac 

tor que explica el relativamente lento crecimiento de la industria -

textil es la existencia de una baja productividad y precios relati -

vos· crecientes"'( sobre todo en la· s�gunóa mitad de la década del 5 O) •

Esto pennitido por la existencia de aranceles elevados y causado por 

la escasa modernización del sector, equipo anticuado y exceso ·de per 

sonal. Es de suponer que una mayor productividad habría hecho.posi

ble menores precios� una mayor competitividad frente a la industria-

·artesanal y por consiguiente un aumento de la dernanaa y producción,

En 1954 teneiros en esta categórÍas _el 65.2% de los establecimientos, 

el 62.S del personal ocupado y u.� poco más del SO% del•valor agrega

do de la industria nacional. En 19- década siguiente el peso relati

vo de estas industrias disminuirá, pero seguirá siendo-aún el sector 
., 

más importante. Para 1963 el grupo tiene el 67.6% de los estableci-

rnier1tos, el 55. 5% del personal ocupado y. el 46% del valor agregado. 

Como es lógico las reivindicaciones de estas inaustrias no son tanto 

los arancel_es, pues ya estaban protegidas, sino mas bien la desgrav� 

ción a la importación de bienes de capital e insumos, que abaratase-

1: Ver CEPAL, la industria textil en el Perú, p. 31

Los precios relativos de los �extiles (precios textiles entre costo 
de vida) evolucionaron de la siguiente fonna: 

52 .•••••••••• 115. 5¡¡¡ •••••••••• 11111 1960 .•••••••• 14@ 

54, •.•••••••• 113 , Sli! •••.•••.•• 126 
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las inversiones y costos de producción. También el aumento del eré

di to de capital, es decir, mayores 'fondos para el Banco de Fomento -

Industrial; y exoneraciones tributarias que pennitiesen aumentar su 

capacidad de reinversión. 

b) Industrias que están sustituyendo importaciones, es decir, ocupando

el mercado interno existente. Son las industrias más dinámicas y su

crecimiento está en relación con el aumento de aranceles. Se trata,

en su mayoría, de actividades típicas de una segunda fase en el pro

ceso de sustituir importaciones: química básica (ácidos, fertilizan

tes), químicos varios, papel, cartón, plásticos, vidrios planos. Su

desarrollo se acelerará a partir del sesenta y la importancia de.las

empresas nrultinacionales_en este sector será decisiva. Para estás -

industrias, que están en proceso de conquistar el mercado interno�la
reivindicación fundamental es la prot�cción arancelaria que permit�

desplazar la COI@etencia de las importaciones.

_En esta �sma categoría podemos clasificar a las industrias mecáni -

cas de transformación.de metales. (Grupos CIUU 35-38). En la década
del 50 es un sector dominado por empresas artesanales dellicadas a la

-. reparación de maquinaria o a la rnanuf actura de piezas en peque.fía es

cala. A partir dél 63 con el €nsamblaje de bienes de consumo dura -

ble tendrán un descJrrollo. sumament� rápido. A diferencia de las· o -

tras industrias de este grupo que primero se constituían y luego so

licitaban aranceles, en éstas el aumento incentivó a las empresas 
. ' 

multinacionales a producir en el país. 

En conjunto es el sector de más rápido crecimiento de la industria -

peruana (o mejor, ubicada en el Perú). Su desarrollo es ÉiOstenido y 

las fluctuaciones cíclicas no son muy marcadas porque la ampliación

de su mercado no depende sólo del crecimiento.de la demanda sino tam 

bién de sus posibilidades de sustituir y desplazar a las importacio
nes. 

En 1954 este grupo reúne el 24. l+% de los establecimientos, el 14.6%-
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del personal ocupado y el 12.6% del valor agregado del total de la -

industria. En 1963 su importancia es mayor. 

CUADRO N°1 

DISTRIBUCION DE LOS ESTABIBCIMIENI'OS, PERSONAL OCUPAro Y VALOR AGREGADO 
ENTRE GRUPOS DE INWSTRIAS 

Años 1954 y 1963 

% de establec:i.rr:Éntos % del personal % del valor 
ocupado agregado 

1954 1963 1954 1963 1954 1963_ 

GRUPO A 69.4 67 .6 62.5 55.5 50.6 45.9 

GRUPO B 24.4 23.8 14.6 22.3 12.6 21.1 

GRUPO C 5.6 7.6 22.3 19.8 35.0 27.1 

Fuentes y metodología: ver anexo estaciístico 

c) Industrias que nacen a parj:ir del sector exportador. Se trata de ac

ti vidades de transformación mas o menos ele!D.:!ntal de las materias ·

primas. Básicamente su desarrollo traduce la expansión de industm.s

extráctivas orientadas al mercado mundial. Este grupo tiene una di

námica independiente del mercado interno, estando afectado en cambio

directamente por la economía mundial. Tenernos aquí las siguientes -

ramas y grupos: refinación de minerales, deSirontadoras de algodón,

refinación de azúcar, refinación de petróleo y mas tarde el procesa

miento de la anchoveta para convertirla en harina de pescado. Menos

importancia tienen las industrias que producen insurros o bienes de
\ 

. 

capital para el sector exportador, como por ejemplo embarcaciones, -

explosivÓs, bolas de molino. En el caso del azúcar y del peir6leo -

son industrias que se expandieron origi�lmente en función de la de

manda mundial pero que también han abastecido, en forna creciente el
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mercado interno. Hacia 1960 el Perú exp::,rtaba cantidades marginales 

de petróleo. 

fu conjunto es el sector rnás concentrado de la industria donde el es 

tablecimiento prcmeclio_es mayor en ténninos de personal ocupado y va 

lor agregado. fu 1954 en esta categoría están el 5.6% de los esta -

blecimientos, 23% del personal ocupado y 35% del valor a.gr,egado. En 

1963 este sector conserva su importancia por el desarrollo de la in

dustria de harina de pescado. 

3. Periodización del desarrollo industrial

C.omenzarem::>s el análisis a partir de 1954, cuando ya se cuenta con -

cifras relativarrente confiable·s, y ternrinarerros en 1967-68 fecha has 

ta la cual llega nuestra investigación. fu este lapso podenos dis -

tinguir tres períodos que paaarros a analizar a continuación: 

a) 1954-1958. Se tiene un crecimiento irregular y en conjunto relativ�

mente lento de la industria que dura hasta 1958 cuando es interrumpj.�

do por la crisis del sector exportador. Esta crisis es princi�

te reflejo de la recesión de la economía nortearrericana transmitida

por una baja violenta de los precios de las :rraterias prinas. fu

1958 los términos del intercambio con el exterior caen en un 16.7% -

para la economía peruana. Para la industria esta situación signifi

ca una caída de la demanda del sector exportador, un encarecimiento

relativo de los:insurros y bien�s de capital y por tanto un aumento de

los costos y disminución del margen de beneficio. Corro resultado -

· disminuye la producción y en forma mucho más notoria la inversión. -

Se trata de un período donde el crecimiento del valor agregado del)€!!

de sobre todo del incremento de la productividad y en menos iredida -

del aumento del empleo.

La reactivación del movimiento popular a partir de principios del 56 
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junto con el clima electoral y la necesidad de generar consenso y legiti 

rnidad de los gobierno� de Odría y Prado pP.nniten un crecimiento aprecia
ble en las remuneracidnes. Este es aún mayor que el de la productividad 
lo que hace que el exc�ente bruto del ssctos disminuya corro proporción
del valor del producto. 

tespués de una caída en 1954 la inve:r1sión aumenta fuertemente alcanzando 
su pico en 1956-57. 

INDICAOORES ECONOMICOS_ SOBRE EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA 1954 - 1965 

, Tasas reales de crecimiento entre períodos 

54-58 58-61 61-65
Productividad 7.9 39.8 15.3
Empleo 2.4 7.8 21.8
Valor Agregado 10.5 50.9 39.7
Remuneración Individual 17.4 10.6 11.5

·· Fondo de ·Remuneraciones 20.0 28. 3 35.7 
Excedente 6.0 61.3 40.3 

Fu.ENTES, METODOlDGIA Y DEFINICIONES, Ver anexo estadÍstico. 

b) 1958-1961. Car'acteriza este período un avance sustantivo de la pro
ducti vidad y valor agregado. Es en este momento cuando la industria
de _ha:rina de pescado crece más apr·isa, y cuando en general el rápido
atnnento de las exportaciones amplía el mercado para la industria, al 
significar éste mayor poder adquisitivo distribuído corro remuneraciQ
nes, más ingresos pera el estado y más derrBnda de instm0s para la in
dustria. Mientras .tanto la agricultura tiene. un nivel de producción
poco más que estacionario. ·

El hecho de que la importación de bienes de capital para la industria

CUADRO N°2
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no recupere elrri.vel alcanzado en 1957 sino hasta 1962, hace pensar -
que el cre9Lmento se dio principalmente en base a un uso más inten
sivo de la capacidad inst2l2da. Como en el período anterior el in -
cre�ento del valo� agregado se explica sobre todo por el aufnento de 
produc-'d vi dadº las remu.rieraciones crecen menos 1 en cambio, el exce
dente crece sustanciaL�ente. Su participación en el valor agregado
aumenta y caen las. rernuneraciones relativas. 

El crecimiento de la producción se efectúa en todas las ramas. En -
especial: productos alimenticios (por la harina de pescado), texti
les, papel, imprentas, productos químicos. 

c) 1961-1967. De hecho no hay.una ruptura respecto al período anterior. 
El auge en la industria continuará hast:a 1967. NO Obstante que la -
tasa de crecimiento sigue siendo alta será inferior a la de la recu
peración 59-61. · A partir de 1962 la inversión se reanima alcanzando 
niveles desconocidos hasta 1968 cuando nuevamente se retraiga. 

/ 
CUADRO N°3 

:u1POR�.,ACION DE BIENES :JE CAPITAL PAAA L.A. INDUSTRIA 
-------------··-··- -·-··----- ----

1953 1553 1960 1387 
54 1173 61 1746 
55 13:12 62 2572 
56 :1768 63 2637. 
57 1825 61+ 2507 
58 1794 65 2463 
59 116S 66 3095 

--------·-·----------------

Millones de soles de 1950 (excluída rriinería) 
FUENTE: B.C.R. ?.;qgramación dfiJ•_desa.YT<Jllo, Li.m9.,.1963 ·�

01.e:ttas ::Ú:cionales, ���exo Estadístico·� Lima, 1969
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Aparte del-crecimiento del mercado y de la producción, otro factor-· 
que explica el rápido incremento de las irnportaci_oDes de bienes de -
_2a_pi tal es el precio relativo decrecient

e 

de las importaciones • Un 
factor adicional es el arancel de 1964 que a1.]11.enta el rrercado a dis
posición·de la industria nacional. 

Al contrario de lo que sucede en períodos anteriores, el elemento -
más iJnportante responsable del a1.]11.ento del valor agregado es el cre
cimiento del empleo. El mayor excedente obedece sobre todo al in� 
mento de la producción y en menor.medida a un aumento del margen de 

, 

beneficio. Mientras tanto las remuneraciones avanzan modestamente. 

Hacia el fin del período la industria se encontrará con que el fuer
te aumento de la capacidad_instalada no guarda proporción con el des 
arrollo más pequeño del merca.Q.g. 

Este hecho puede haber disminuído la rentabilidad en la industria an 
tes de laceváluación. En estas circunstancias los ·industriales diri 
girán sus espectativas a la agricultura para que esta cumpla su do -
blep:i.pel de producir :materias primas y consumir productos industria
les. Taiwién se insistirá en la necesidad de a1.]11.entar las exporta -
ciones; a fin de retornar la intensidad y el esquema de crec�mento -
tan exitoso en la década pasada. 

4. El capital extrBnjero en la industria

Hasta 1956 el flujo de capital haéia la· industria fue bastante pe_qu.§_
ño. la TI'ayoría de las in�ersiones fueron efectuadas por las grandes em
presas exp?rtadoras ya establecidas·que querían diversificarse aprqvechan 
do los eslabonamientos hacia, atrás o hacia adelante de su_-actividad ex -
tractiva (Cerro, Grace). Menor era la importancia del c.apital ext!'anj-e
ro exclusivamente radicado en la industria (Good Year o Dunc;;an Fox). 
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En ese momento el grueso de la inversión extranjera estaba en la mi

nería y en el petróleo, sectores controlados por un puñado de grandes� 

presas. Estas eran las actividades más concentradas y lucrativas de la

economía peruana. En_1956 ségún un cálculo de la CEPAL el 15% del capi

tal existente en el Perú era de propiedad extranjera.-:: 

!Esde el punto de vista de los países centrales la importancia del -

Perú estaba en ser un productor eficiente de algunas materias primas; 

precisamente por ésto significaba también un mercado pequeño pero en ex 

pansión para productos industriales. Para las empresas multinacionales- ' 

el Perú por su riqueza natural y el favorable ro.arco legal posibilitaba o 

portunidades muy rentables de inversión en producir materias primas:para 

la econona mundial. 

Van a ser la ampliación del mercado, el pasaje a una segunda y 

compleja fase en el proceso de sustituirinportaciones y una política fa-.: 

vorable a la industria, los factores que harán atractivo-- nuestro peque

ño mercado interno a las grandes empresas. 

-:: CEPA1, El desarrollo industrial en el Perú 5 México 1959 



AÑOS 

1950 

1951 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

FUENTE: 

15 

INVERSION EXTRANJERA: FLUJOS ANUALES 

Millones de soles 

MI_NERIA-· INIUSTRIN' OTROS** 

2.7 

21.2 8.6 

38.3 O. 9

31.4 1.2

11. 7 0.3

32:2 - 1.1

41.6 10.9

69.9 8.2 

81.0 16.3 

42.2 15.2 

17.2 16.5 

1.6 

12.3 

29.8 

26.8 

32.8' 
. 

' 

40.5 

70.4 

69.6 

3-7 .6

47.5

35.6

B.C.R., Renta Nacional del Perú, 1942-59
* Excluída la pesca y Elorporación del Santa

�H, Petróleo, Agricultura, Comercio.

TOTAL 

4.3 

42.2 

69.1 

59.4 

44.9 

73.9 

122.9 

147.8 

135.1 

105.1 

69.3 

Comienza a registrarse en el Perú, simultáneamente con los demás paj: 

ses de América Latina, �1-proceso _denominado 11internacionalización del 

mercado interno".�·, Las eII1.presas transnacionales gracias a\ sus ventajas-

-:, Ver F. Can:los<;> y E. Faletto, Desarrollo y :ce.pendencia en América La-· 
tina, Ed; S;,XXI, México 1969. 
Para una descripción exhaustiva del fenómeno: Fernando Fajnzylber y 
Trinip.ad Martínez, Las empresas transnacionales: expansión a nivel -
mundial y proyección en la industria mexicana, Fondo de Cultura Eco
n6mica, México 1976. 

CUADRO N°4
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tecnológicas, financieras y gerenciales, son capaces de establecerse en 
. . . . 

las ramas rrás dinámicas en condiciones oligopólicas, (química, meta1Jrecá 
nica) . Esto significa que ge_neralmente tendrán ffi3!'genes y tasas de ren
tabilidad más altos que el promedio, lo que les permitirá una expansión
sostenida. El hecho de que :frecuentemente puedan recurrir al crédito in 
terno no hace más que acelerar este proceso de control sobre la indus -
tria. 

Una circunstancia que particulariza dicho proceso en el1 Perú es que 
" ..• capital externo .•• tendió a crear nuevas empresas, a diferencia de o 

'tros países de América Latina ••. donde estos intereses se dedicaron prin
cipalmente a adquirir las empresas industriales que fueron creadas por 
el capital nacional 11• Otra circunstancia especial es la concentración -
de este proceso en muy pocos años, sobre todo en el período 63-67. 

CUADRO N°5 
' 

AÑOS DE EN'I'RAUA. DEI.AS EMPRESAS TRANSNACIONALES A LA INDUS-
TRIA (1969) 

Antes de 1950 14.4 
50-54 3.7 
55-59 9.5 
60-64 30.9 Sin infonración: 4.5 
65-69 36.7 

100.0 %

n = 242 

· FUENTE: Eduardo Anaya, Imperialism, industrialización y trans
ferencia de tecnología. Lima, 1974. Ed. Horizonte. 



Cuadro Nº7 

DIFERENCIAS EN LA RENTABILIDAD DE LAS DIFERENTES RAMAS INDUSTRIALES 

Algodón 
Lana 
Hil�dos y Tejidos 
Curtidurías 
Calzado 
Aguas gaseosas 
,Cerveza ., 
Aserraderos 
Aceites·y mantecas 
Eléctricos e iluminación 
Metales diversos 
Cemento 
Prod. farmaceuticos 
Químicos varios 
Imprentas 
Confeccione::; 
Vidrios 
Const. y edificaciones 

Rentabilidad Media 

1953 

138.0 
69.4 
31.9 

46 .. 7 
ss·. 4 

355.4 
45.2 

110.0 
196.4 
144.8 
1Q3.3 
190.1 
161.8 

49.1 
111.6 

175.3 

1956 

59.3 
21. 3

105.1 
2LL 2 

157·. 4 
35.4 

270.0 
, 56. O 

1-0.4. 6. 
142.8 
238.0 
75.3 

354.9 
130.1 
· 37. 7
82.5 

381.5 
108.9 

5.7 

1957 

106.0 
17.8 

255,0 
35.3 

124.7 
:l.72.1 
290.8 

18.7 
73 .. 6 

162.1 
193.9 

· 176. 7

415.1
195.7

43.8 
14-0.6 
252.9 

4.6 

1959 

87.6 
5.7 

114.9 
58.0 
81.6 
82.7 

-147.0

95.1 
10í. 5 
100•. 8 

48.5 
167.8 

69.5 
20.0 

140. 4 -
28.5

. 5·0 .• 0 

7.8 

Rentabilidad Media = Utilidad neta del sector registrado
Capital y Reservas 

Rentabilidad de cada rama 

FUENTE: B.C.R.

Rentabilidad media de la rama_
x 100

Rentabilidad media 

Renta Nacional Peruana 42-54, 42-57� 42-59. 



17 

De 1960 a 1968 la industria es el sector donde aumenta más la inver-

sión extranjera. Sólo la inversión americana pasa de 35 a 96 millones -

de dólares entre los años señalados. No obstante el grueso de la inver

sión sigue estando en la minería. Por ejeJrrplo, la inversión minera más

grande, Toquepala, tiene un valor cerca de tres veces mayor a toda la in 

versión de EE.UUº en la industriaº 

5. la Industria hacia 1968

A manera de conclusión presentamos ahora algunas de las característi 

cas de la industria hacia fines de nuestro período de estudio. 

El capital extranjero controla en 1369 el 44% del valor de la produc 

ción del sector industrial (Anaya, op.cit.), 

en toda la industria" aunque al mismo tiempo 

mas dinámicas más oligopólicas. 

se encuentra repartido

se cx:mcentra en las ra
í 

Es un aparato industrial muy poco integrado y extremadamente <lepen -

diente de las importaciones . Es más, la relación insumos importados

VBP aumentó en el períbdo tfo-69. las ramas de mayor crecimiento son 

precisamente las que tienen un componente importado más alto. El ín 

dice mencionado pasa de 12.1% en 1958 a 16.0% en 1969.* Se entiende 

que este patrón de crecimiento sólo pudo darse en presencia de un -

sector exportador dinámico que porporcionó las divisas necesarias a 

precios incluso decrecientes. 

En el período examinado la demanda de mayor crecimiento fue la de -

los sectores medios y altos orientada hacia bienes de consumo durade 

* Para un análisis detenido de este aspecto ver Marie Baulne,Industria
lización por sustitución de iTT\POrtaciones, Ed. ESAN-Campodóru.co, Í

1975.
EstadÍstica Industrial del 58, Ministerio de Fomento
Estadística Industrial Manufacturera, 1969. Ministerio de Industria y
Comercio. 
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ros lo que hi29 que _su participa.ción en el producto industrial au"11e!2_ 
tase significa.tivamente. Este hecho traduce la concentración de la_ 

propiedad y del· ·ingreso en e1 sector exportador y en J.a propia indus 
tria. En ·conjunto la inq_,ustria no ha tenido una dinámica indepen -

diente, su desa..-r.rollo ha estado ligado al crecimiento de la demanda, 
• principalr:n.ente del sector exportador.

AÑOS 

1954 

1965 

Ocurrió en el período un aumento irnportante_de la productividad, cir 
cunstancia que reflejó la cada vez mayor importación de bienes de e
qlllpo. 

INDICADORES DEL DESARROLLO INDUSTRIAL 

Empleo 

100 
134 

P-roducti vi dad 

100 
173.2 

Valor Rernuner�ción 
Ag:r:>egá:do 

100 100 

232 156 

Exceden 
te 

100 

240 

19.50 = 100 

FUENTE: Ver Anexo Estadístico. 
-, 

Corno puede observarse la mayor productividad se convirtió en un ma -
yor excedente para los capitaJ.istas. Las_rernW1eraciones aumentaron con
siderablemente menos. De otra parte, el crecimiento del empleo fue rela 
ti vamente pequeño_. 



II. LA.. INDUSTRIA ¡¡SEGUNDA ACTIVIDAD NACIONAU"

F.n principio la Sociedad Nacional de Industrias es una asociación

gremial que reúne a establecimientos y empresarios industrial�s y cuya 

'función primordial es el proffi?ver los intereses de la industria. El 

principal organismo de la sociedad es el directorio que es encargado -
de fijar la, política de la institución y de normar y aprobar la labor
de la 9ecretaría sobre la que descansa el trabajo cotidiano. 

Antes de entrar al análisis detallado de los distintos períodos de 

la vida institucional, de su relación con sus bases y el poder políti
co, es conveniente trazar la lÍnea general de evolución: hasta 19 � 7 -

la sociedad es controlada por un grupo muy reducido de-grandes indus 

triales. A partir d�. 1958� por iniciativa de éste mismo grupo la so -
ciedad se democratiza, se incorporan elernentos·rµás jóvenes 1 aumenta -

sustancialmente el número de afiliados y amplía sus actividades. Des

de 1965 la Junta Ejecutiva (elegida en el directorio) está conformada
en base a los jóvenes del 58. la sociedad extiende sus servicios y au 
menta su importancia política. Como veremos, sobre todo desde 1958 hay 

un f0rtale�imiento progresivo de la SNI. 

1. El directorio en 1956

¿Quiénes son los individuos que controlan la sociedad en este pe -

ríodo? ¿Qué intereses representan? Contestar estas pregLintas impli
ca analizar el directorio tratando de componer _un retrato de grupo que 
tiene que basarse en las características comunes más :importantes. lJn 

hecho que facilita, nuestra tarea es 1a•estabilidad de un núme.ro pequeño 
de personas en la dirección de la Sociedad� Así la Junta Ejecutiva* -

de la sociedad es la misma del 50 al 56, registrándose en 1957 sólo un 

(*) La Junta Ejecutiva de la Sociedad es elegida por el directorio en
tre sus miembros. Consta de un presidente, dos vice-presidentes,
un secretario y un-tesorero. 

19
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cambio. Igualmente la rrayoría de los directores de 1956 lo eran ya -
desde 1950. 

Analicemos entonces las características de los individuos y empre
sas que representan en 1956, en el supuesto que las conclusiones son -
válidas para todo el período en referencia. 

Níos 

Hasta 1929 
1930-39 
1940-49 
1950-56 

Fuentes: 

Afio de fundación de las 
·empresas representadas

A en el directorio (1956)

55 
5 

30 
10 

100% 

n = 20 

... 

SNI, Padrón de Industrias de 1956. 

Establecimientos indus 
B triales según año de -

fundación. l'-as de 20 
personas (1956) 

14. 7,

13.0 
38.3 
33.8 

100.0% 

n = 912 

En el directorio• están rob!'epresentadas las empresas más antiguas� 
Once de los v�inte directores para los que se cuenta con información -
pertenecen a empresas establecidas antes del treinta, es decir, un 55%. 
En cambio, de las empresas existentes en el 56 de más de 20 personas 
sólo un 14.7% se.había fundado con anterioridad a dicha fecha. 

Cuadro N°1
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En cuanto al tamaño de estas empresas tenernos el siguiente cuadro: 

PERSONAL OOJPAOO DEI.AS EMPRESAS REPRESENTADAS EN EL DIRECTORIO 

200 y más 

100 a 200 

,50 a 100 

20 a 50 

Menos de 20 

n = 20 

65 

10 

10 

5 

,. 10 

100% 

Es claro que la., Sociedad Nacional de Industrias se encuentra domina 

da por los representantes de las grandes empresas industriales� Este -

hecho no es fortuito sino•está consagrado por los estatutos� Se tienen 

cinco clases de socios: A, B, e, D, E; cada grupo elige lil1 núrrero de

terminado de directores, siendo la clase A, la de las grandes empresas, 

la que tiene la mayoría de los directores. Aún más, en este período, -

esta cuantificación subvalÚq. la importancia del gran capital en el mane 

jo de la sociedad; puesto que los directores nombrados por las clases

e y D (medianas y pequeñas empresas) son en el período grandes empresa

rios que aparecen representando a pequeñas empresas. Este. es el caso -

de Manuel Pablo Olachea y de Carlos Cilloniz Oberti. 

Oi:Jx> hecho relevante es que de las 23 empresas para las que hay in

formación 22 están establecidas en Lima. La excepción es la Negociación 

Tacama S.A. que por obvias razones de índole geoeconánicas no se encuen 

tra en Lima. Es decir: más que nacional el gremio debería llam3rse' li

meño� 
• 1 

En,lo .que se refiere a las ramas en que producen las empresas repre 

sentadas nos encontramos con lo siguiente: 

Cuadro N°2



RAMAS A I.P.S QUE PERTENED-.. :N LAS TI'1PRESAS REPRESENTADAS EN EL DIRECTORIO 
DE LA SNI (1956)

Te}..'i:iles 
!üimentos
Minerales no metálicos
Químicos
Bepidas
Madera
Caucho
Cuero 

fuente: Sociedad Nacional de Industrias 

t5 

4 

4 

3 

2 
1 
1 
1 

Padrón de Industrias Manufactureras de 1956. 

Corro puede apreciarse el rrs.yor número de empresas pertenece al pri_ 
' 

. 

mer grupo de industrias:':, es decir, productoras de b:i .. enes finales de -
tecnología simple, que tfr"nen ya u..11a cierta protección arancelaria y 
que corresrx:inden a un prirner y elemental nivel de industrialización (a 

• .: .. ,,¿,· l.Ünentos, textiles, bebidas,). En esta situacion tenemos once empresas.
En el segundo gi-ui:,o de industrias , las que están ocupando el mercado -
interno gracias a la protección ,, tenerros 10 empresas, (químicos, cau -
cho, vidrio, yute, fibras sintéticas). Se tiene luego 2 empresas no -
industriales (Empresas Eléctricas Asociadas y el Banco de Fomento In -
dustrial) y la Sociedad A..grícola Par?JTIOnga, compañía extranjera bási� 
mente exportadora pero be.state diversificada en la industria de ID::!rca
do interno (papel, quírriica). 

(:'') Ver Capítulo I. 

Cuadro n°3

22 
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En este mismo sentido hay que notar queº desde por lo menos 1950 -
-año en que comienza nuestro ariálisis- el capital extranjero se encuen 
tra representado directa. o indirectamente en el directorio de la · socie 
dad.• Hay cuanto menos cuatro directores que pertenecen a empresas con 
troladas por el capital extranjero: George Bertie (la Unión-Duncan -
Fox), Eduardo DibÓs Darnmert (Good Year del Perú) 9 J. Cbrrea Santiste -

ban (Paramonga-Grace) ., Luciano Almenara (Empresas Eléctricas). ... Otra 

parte significativa de los directores se encuentra ligada al capital -
extranjero� Alfonso Monte...vio Muelle, de participación decisiva en la -
vida institucional, es en 1956 director de Explosivos S.A. y de Ferti
sa, dos importantes eI11.presas industriales del grupo de la Cerro CQrpo
ration. M. P. Olaechea es di_Y>ector de la Unión. Miguel Darnmert Mue -

.. ],le se asocia en 1957 con la Cerro para constituir la empresa Refracta 
rios Peruanos S.A., con un capital de catorce millones de soles. 1' Los 

� - . 

ejemplos pueden ITR1ltiplicarse, pero �o puede llegarse sin embargo a u-
na'cuantificación más precisa sino hasta�1968 año en.el que se tiene -, 

información sobre la estructura de la propiedad. No obstante, podemos 
extraer com:'.) 9conclusión que el capital extranjero se e.n.cuentra anróni
camente integrado en le. socj.edad, sea a través de :funcionarios, co-pro 
pietario3 y/o relacionistas� Para muchas empresas nacionales ;ta aso -
ciación con.las finnas extranjeras•significa la posibilidad de asesora 
miento técnico y apoyo f inaI1ciero, es decir, modernización y crec1JIUen 
to� 

Pasando al análisis de los empresarios nos encontrarnos con lo si -
guiente: 'En primer lugar se constata ,_que por lo menos ocho directores 5 

un tercio del total, están ligados al sector agro-exportador de la eco 
nonúa,t

e�'') fuentes: Vademecum del Inversionista; 
Banco de Crédito del Perú 1956-57, 1957-58; 
Memoria SNI 1957. 
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Cuadro Nº4 

DIRECIDRES · DE 1A S. N. I. EN 19 5 6 . QUE ESTAN VINCUI.ACOS CON EL SECTOR 
AGRARIO 

1. Manuel Pablo Olaechea Du Bois
- Vice-presidente de la SNI de 1950 a 1960, di.rector del 61 al 65.
- El hermano LlÚ.s Olaechea es director de la Sociedad Nacional A-

graria durante 14 años (1955-1968)
- El grupo familiar poseé�83 Has. en el Valle de -rea.

2. Carlos C;i.llóniz Oberti ·
- Director de la SNI de 1950 a 1956
..:. El grupofcmü.liar posee.4673 Has. en Chincha e Ica, teniendo· dos

directores en la SNA. 

3. Eduardo Dibós D:mmert
- Director de 1950 hasta 1965.
- El hermano Enriqu� DibÓs .es director de,la SNA durante doci= años
·: (1957-1968)
-El grupo familiar es dueño de varios fundos en los valle� ge Cr4:_

llón y Huaral

4. Eugenio Isola
- Director de la SNI desde 1950 hasta 1956
- Director de la.SNA durante 199:).
;.; fueño de terrenos_urbaniz.ables

5. Santiago Gerbolini Isola
- Director de la SNI. del 53 al 60, Vice-presidente del;. 61 al 62,

presidente del 63 al 64, nuevamente director del 65 al 68
- Propietario de 1440 Has. ·en el Valle de Cañete
- Del 55 al 57 es director de la SNA.

(éontinúa) 
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6,7.Enrique Pardo del Alcazar y J, Pardo Heeren 

- El primero es director del 53 al 56, el segundo del 54 al 67

- Perlenecen a dos ramas de la faJI1ilia Pardo propietaria de la ha -
cienda Tumán (534-2.Has.)

- Un miembro de la familia, Juan Pardo Althaus
5 es director de la

SNA de 1950 a 1968.

8. Ricardo Bentín Mujica · · 
- Director de la SNI del 54 al 68
- En el agro tiene intereses relativamente menores: Sociedad Agrí-

cola Comercial Unión, que tiene 269 Has. en Lurín y Mala.

Fuentes: SNI, Memorias 1950-68 
SNA, Memorias 1950-68 
Carlos Malpica: Los Dueños del.Perú. Ed. Peisa, Lima. 1973. 

' 

, Si consideramos al directorio cano una muestra del gran empresari� 
do industrial del momento, el cuadro testimonio el proceso de conver -
sión del excedente del sector agro-exportador en capital industrial, -
que canen� a ser significativo a partir ce 1940. En conjunto puede -
pensarse que ya en•i956 su ubicación como industriales y la adopción -
resultante de una estrategia de desarrollo y política económica, es -· 
más fuerte que sus vinculaciones con el sector agrario•. Es más , en u
na perspectiva histórica este grupo irá urbanizando sus intereses, 
trasladándose del sector exportador al de producción :para e], mercado -
interno, conforme las posibilida.,des de inversión en el primer sector -
vayan estrechándose y las segundas multiplicándose. Es_claro, sin em
bargo, que este proceso no se generalizó tota1mente. Indice de la exis 
tencia de un s�ctor agro-exportador puro es.la vitalidad de la estrate 
gia liberal de desanx,l�o y de sus portavoces hasta 1968, 

Episodio · .. _anecdótico pero significativo de este proceso de -
diferenciación de intereses es la renuncia de Gustavo Aspílla-
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ga Anderson * a la SNI en •1956. El año anterior habían comenzado a prQ 

ducirse una serie de fricciones entre la SNA y la SNI alrededor de la 

protección arancelaria! En dicho año se elevan los impuestos a la im

portación de sacos de yute, a pedido de la empresa Yutera Peruana S.A. 

representada en la SNI por J. Pardo Heeren. Hecho que rroti va la oposi 

ción de la SNA. en una carta protesta al Ministro de Hacienda, el pre 

sidente de la SNA José CarTillo Ranos , dice: "Es de desear que el có

digo de industrias , que se encuentra en estudio, establezca una esca.la 

de prioridad en · cuanto a la L'TipOrtancia y la irascendencia de las indu� 

trias, a fin de descontinuar el funcionamiento de industrias super 

fluas o para.si tarias que llevan una vida ficticia o artificial, gra -

cias a la desmedida protección arancelaria" (Mem:::)ria de la SNA, 1955-

1956). En 1956 se vuelve a subir el impuesto a los sacos de yute, con 

perjuicio para los algodoneros por encarecimiento resultante de los -

costos. 

La respuesta de la SNI no se hace esperar. En el número de Sep -

tiembre del 56 la revista de la institución, Industria Peruana, justi

fica los aranceles y contra-ataca haciendo notar que en los Úl ti.nos a

ños los productos alimenticios son los que más se han elevado de pre -

cio. Por Úl tino, el editorial concluye con una frase excepcionalmente 

radical en el lenguaje de la SNI: "En el fondo la situación actual im

plica un episodio en la pugna, común a: todos los países latinoatrerica

nos, entre las fuerzas renovadoras y los factores de estancamiento se

mi.colonial. 

En una declaración de respuesta a la SNI y en su calidad de presi

dente de la SNA, Aspíllaga escribe " ... no cabe pues calificar oon lige 

reza de semicoloniai a esta actividad, cuando ella no sólo crea rique-· 

za, sino que la difunde a un sector amplís.irro de nuestra población a -

gr,ícola". Añade luego 11 • • •  se señala a Brasil y Colombia (países con -

(1�) Miembro nato de la Sociedad Nacional Agraria, y en ese entonces, 
presidente. 
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un arancel adecuadamente proteccionista para la SNI) como nooelos de -

organización económica; pero la realidad es q.ie los controles en estos 
países se� infiltrado en todos los as�ctos de su estructura econó

rnica ••• en contraste con el Perú que en el año 1949 dió en Arrérica La.ti 

na el ejemplo de feliz retorno a la economía libre 11• (Menoria de la -

SNA 1955-56). En su carta de renuncia. a su cargo de director de la -

SNI, dirigida al presidente de esta entidad, Aspíllaga comenta sus de

sacuerdos "Corno Ud. sabe, hace ya algunos años que dejo de asistir a 

las reuniones del directorio de la sociedad por no estar de acuerdo· -

con la política de protección arancelaria absoluta e indiscriminada -

que la SNI propugna e infatigablemente gestiona ••. ernpleando argui:rentos 

deleznables y hasta veladarrente sintiendo añoranzas de la funesta po]! 

tica de los controles" (La Prensa 14-9-56). 

•,En 1968 la diferenciación de intereses es ya más neta." Reuniendo

los 22 empriesarios-directores más importantes del período 50-68 y cla
sificando las empresas en que ocupan cargos directivos por actividades 

econánicas llegarros al siguiente resultado: 

CARGOS DIRECTIVOS DESEMPEÑAOOS POR 22 D1PRESARIOS, QUE TIENIN UN PAPEL 

DESTACAOO EN IA SNI, EN D1PRESAS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS (1968)t'� 

- Agricultura

- c.oirercio y Finanzas

- Industria

- Pesca
- Inrrobiliarias
- Petróleo y Minería

- Otros

4.0 

22.2 

42.9 

5.0 
8.5 

2.0 
15.1 

100.0% 

fuentes: Menorias SNI 1950-68. Guía Bernal 1968. 

Otros = servicios, organis:rros estatales, etc. n = 198 cargos 
Pranedio de cargos por director = 9 

* Ver los nanbres en el anexo.

Cuadro N°5
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Antes de analizar el cuadro son necesarias dos adve...ntencias. El -

número de cargos directivos es lll1 indicador burdo, dado por ejemplo -

que no·· se especifica si implica propiedad. Tampoco se discrimina el 

tamaño de las empresas. En segundo lugar, la propiedad de flll'ldos e -

intereses agt"Ícolas no tiene que reflejarse necesariarrente en alguna -

función dentro de ella. 

Vistas estas limitaciones pode.mes comentar el cuadro. " los directo 

res seleccionados son el elemento dirigente, los empresarios que tie -

nen .. mayor pa...ntici pación e influencia en la vida de la sociedad en el 

perícxio 50-68 .' De los 9 cargos que tenía el director praredio, 3. 9 -

los desempeñaba en empresas industriales y 2 en el sector caner.cio y 
finanz.as, mientras que no llega a tener lll1 cargo en empresas del sec -

tor exportador. Un hecho interesante es queª la mayoría de estos empre 

sa:riios participa en por lo rrenos lll'la compañía i.nlrobiliaria� "Puede con 

cluirse que hacia 1968 los intereses de estos directores están en el 

sector urbano de la economía, ligados al desarrollo del marcado ínter-

. no. 

Volvarros al directorio de 1.9..5..6.. Es difícil reconstruir la trana -

de intereses que vincula a los directores, por cuanto no se cuenta con 

investigaciones sobre la propiedad. No obstante, "se puede reconstruir 

un grupo que es la influencia dominante en este perícxio! 
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Cuadro N°6

Presidente Carlos Diaz Ufano 

Vice_:-pdte. M.P. Olaechea
Director George Bertie G.
Director Ricardo Bentín

• 1. Cía. Manufacturera de Vidrios del Perú
2 .. Vidrios Planos del Perú
3. Fábrica de Tejidos La Unión
4. Backus y Jhonston"s

1 2 3 4 

Gr. Gr. Dr. Dr. 

Dr. Dr. 

Dr. Dr. Dr. Dr. 

Dr. Dr. VP 

FUENTE': Vademecun del inversionista. Bco. de Crédito, 1956-57. 

Este grupo representa a grandes capitales invertidos en la indus -

tria del vidrio y la cerveza. En 1968: el grupo dominante en las prime 
ras dos finnas terúa participación accionaria en la Backus. IguaJmen
te esta empresa tenía parte del capital de las compañías productoras -
de vidrio. t: De otra pa_Y'te, se trata de actividades complementarias . -
La Cía. Manufactu.rera de Vidrio ·producía las botellas de cerveza. Es -
muy posible que est21. si tu.ación date ya desde 1956. 

·El interés de este grupo en la prDtécción arancelaria puede enten

derse más si se tiene en cuenta que la Cía. de Vidrios Planos' del Perú 
no pudo funcionar durante 4 años por la competencia extranjera. (Banco 

?e Crédito, Vadernecum del inversionista 1j_§..§.=fil,). IndividuaJmente la

empresa Backus es la que tiene_ más representación en el directorio de 
la SNI. CuatrD directores de esta firma lo son también de la SNI. U 
na anécdota que ilustra el•carácter cuasi familiar de la institución -

Ver INP, Estructura de la Propiedad en la industria de bebidas y vi 
drio, Lima 1973, rnimeo. 
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en este período!' En 19 54 se prod�ce uná vacante. en el. directorio. El 

presidente de la institución Carlos Diaz Ufano,propone a Bentín Mujica 
para cubr:ipla con "cargo a dar cuenta a la prox:irna asamblea general de 
la :institución 11 (SNI, circular Nº89 ) 1954). Bentín, nombrado a dedo -
por el presidente, participaba en por lo menos tres directorios junto
con Diaz Ufano. 

e Recapitulando el análisis anterior caractericemos al directorio de
la SNI en 1956. Básicarnente•la SNI está controlada por:grandes empre-
sarios dedicados a la producción de bienes de consumo•. En aquel rrome!2. 
to•1as·vinculaeiones con el sector exportador son muy significativa� -
aunqu� tiendan a disminuí;, El 'sector máyori tario son lós directores-

-
' 

sin lazos de esta clase que representan empresas relativamente anti -
guas cuya expansión dependió más de una acumulación financiada con el 
excedente obtenido .en el área trr'bano industrial de la economía� Por o 

' 

. ··-� -

tro lado•la SNI reúne sólo intereses de ernpres�s establecidas en Limí� 
Por Últiino'la presencia d�lcapital extranjero es.ya importante en es-
te período,-aunque en los siguientes cobrará más fuerza: 

-Según el padrÓn de industrias� en 1956 existían en la repÚblicá -

912 establecimientos industriales con más de veinte trabajadores (es -
trato que abarca·al gran y mediano capital) ., empresas que en princi12io 
podriían aspirar a tener un representante en la SNI. ¿Se puede conside 

-

, 
-

rar que los 24·directores representan adecuadamente �stas 912 empresas? 

Es decir, - ¿el directorio de la SNI expresa las reivincli.caciones gener� 
les y particulares del empresariado industrial del momento?· Parq con
testar esta pregunta haría falta una tipología de industriales y mayo
res estudios sobre .el t12.ma. · Ya . hemos, visto la limitación espacial de 
la representatividad de la SNI� En el mismo sentido puede observarse
la ausencia de· una categoría de empresarios: la constjtuída :por inmi
grantes y nacionales que sin haber tenido fortuna previa logran forjar 
a menudo grandes empresas (italianos, judíos , árabes, etc. ) . 

En este aspecto se puede decir que•1a SNI está dominada por un grt1 
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po aristocrático que logra asumir y monopolizar la representación de

la industria, debido a la incipiencia y desorganizac'ión de las demás -

categorías de empresarios! Sin embargo, "'este grupo es capaz de presi.2_ 

nar al estado y a la opinión pÚblica con las reivindicaciones más im -

portantes del conjunto de la industria� 

2. Vida institucional y relación con el poder político

En general, '2n este 'período la vida institucional es bastante po -

bre� El directorio se reúne entre 4 y 6 veces al año en sesiones que 

duran de una a dos horas. $El punto central de la agenda está casi 

siempre relacionado con la protección arancelaria, incluyendo también

puntos como :impuestos, beneficios .sociales•, etc. 

la: ideología de la Sociedad es igualmente pobre, con muy ligeras -

variantes de exp:!:>esión se transmite siempre el misIID contenido. Ideas 

además que son importadas de la Unión Industrial Uruguaya y luego de 

la CEPAL. 

·En la relación de la SNI con el gobierno de Odría hay dos períodos

muy marcados. El primero corresponde a la política económica ultrali

beral. En 1949 el gobierno·decreta la libre importación de mercancías 

cuya internación estaba antes prohibida, a condición de que los pagos

fuesen efectuados en moneda considerada excedente (principalmente li -

bra esterlina). Este decreto trae como consecuencia una rápida compe

tencia de las importaciones con la industria nacional, (textiles, vi -

drio, caucho, medias, papel, jabones). En especial es la industria 

textil la más afectada, colocando a las empresas al borde de la ruina. 

la SNI luchará por una ma.yor protección desplegando una campaña publi

citaria en favor de la industria y paralelamente presionando qesde 

1950 a ministros y al presidente Odría. 

En esta situación la SNI encuentra un defensor 11ocasional" en el -
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Dr. Raúl Revoredo, diputado JX)r Lima y sentimentalmente ligado a la � 

titución JX)rq_ue su padre había sido Presidente fundador de ella en 1896. 

En los órganos de difusión de la SNI cuenta con el a!X)yo de la Crónica 

di.ario de la familia Prado que tenía intereses en la industria textil. 

luego la sociedad logra el a!X)yo de la Prensa, clásico representante -

del liberalisrro y los exporta.dores. Este diario declara a la industria 

"segunda actividad nacional" después de la agricultura. 

En febrero y JX)sterionnente en Agosto de 1952 el gobierno comienza 

a conceder la ansiada protección, "el suprerro gobierno, demostrando in 

negable patriotisrro, ha expedido un gran número de resoluciones que -

culminan los expedientes de protección industrial" (Memoria de la SNI, 

1952). 

Es probable que un elemento que haya jugado en el cambio de lapo

lítica económica haya sido la fuerte caída registrada en los precios -

de las exportaciones desde µ,incipios de 1952. En el discurso de Julio 

del misrro año Odría ratifica la necesidad de cierta protección a la in 

dustria, lo que motiva el agradecimiento de la sociedad. (Memoria 1952) 

Ante la crisis del 53-54 la SNI propondrá defender el sol frente a 

la devaluación. Con este fin eran necesarios un "empleo prudente de -

las divisas" y mayores .impuestos a las im!X)rtaciones. Esta Últirra me 

dida permitiría simultáneamente aumentar los ingresos fiscales, fü.smi

mrir la demanda de di visas y pro teger a la industria nacional. El 15 

de Mayo de 1953 el ejecutivo promulgam decreto por el que se crea un 

gravanEn del 50% advalorem a las .importaciones de mercancías suntuarias 

o competitivas a la industm ·nacional. Medida que merece el apoyo de

la SNI ( Industria Peruana, Mayo de 19 5 3) . No obstante el 2 9 de Mayo -

dicho decreto es suspendido. En los años restantes del gobierno de 0-

dr>Ía los industriales irán paulatinamente obteniendo mayor protección.

No lograrán, sin embargo, una legislación prDIIDcional unificada corro -

sí la obtuvieron, y muy favorable, otras actividades económicas como -

la minería, petróleo y electricidad.



III. LA INDUSTRIA "ESPINA IX)RSAL DE 1A NACION"

• En 1956 la presidencia es ganada por Manuel Prado, gracias al apo
yo del _Aprismo'. La base de su triunfo, más que un programa político -

f. . ·1 � . . de 1mdo, fue a promesa de desarmar el engranaJe represivo nontado -
por la dictadura odriístá. En relación a su antecesor, � el régimen pr� 
dista supuso 1..1na. derrocratización relativa del juego político, pennitie!!_ 
do la organización y expresión de nuevas fuerzas políticas representa
ti vas de los secto�s medios•. En su momento el gobierno de Prado• sig
nificó un intento de política centrista; prEl:endiendo guardar distancia 
de la política liberal exportadora hacia la derecha y de la reformista 
orientada hacia e:,_ mercado interno a .la izquierda·. En su discurso i :... 
naugtn"al, �do•:promete :gnpulsar la industrialización entendida.somo_
no de los fundamentos básicos del desarrroJ Jo del-pa.Í_s�iem::_ 
. 

po después el ejecutivo enviará al Congreso el proyecto de ley de in -

dustrias. Por otro lado ,. reflejando esta equidistancia,6 a principios
de 1957, declara que en el Perú seguirá habiendo libertad de cambio, -
pero comprometiéndose al misrro tiempo a mantener la estabilidad del --
sol respecto del dólar como objetivo número uno de la política econáni. 
ca: F.n una primer>a etapa el gobierno de Prado ensayará colocarse en -
el papel dé árbitro nacional conciliando y neutralizando las presiones 
y demandas de las distintas fuerzas políticas. · 

'Para la SNI esta nueva situación significa una rrayor cercanía al -

poder político� En el Congreso de 1956 se incorporan tres directores
de la SNI. Ix::>s senadores: Danrnert Muelle e Isrrael Bielich Flores y -
un diputado Alex Belrront. A partir de este IIDmento se insistirá más -
en la necesidad de protección y la pugna ideológica con los exportado
res se acentuará. 

Hacia
11

fines de 1957, en una Junta General extraortlinaria de socios 
se m::xlifican los estatutos de la sociedad. Las medidas principales -
son: se incorporan al directorio los presidentes de los comités gre -
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miales, antes marginados ·1 se a'TiplÍa el número de directores elegidos
por los socios de las clases B y C; por Úl tino se establece que nin -
gún director puede ocupar el mismo cargo en la Junta Ejecutiva por más 
de dos años� (Circular·N°12, 1958). Esta disposición estaba destinada 
a impedir que se repi tie_se la inmovilidad en los cargos que había ca -
recterizado el período anterior, cuando la Junta fue reelegida durante 
siete años suc;3sivos.�•: Se multiplica el número de reuniones del direc 
torio, se amplían los servicios ofrecidos a los socios ( informa.ción, -
tramitación) . Paralelamente aumenta el número de empresas afiliadas a 
la institución, especialmente desde 195 9. 

'Este conjunto de reformas estaba destinado a ampliar la representa 
tiviclad del greJD.i.o .y dinamizar la vida institucional, a fin de 
ganar capacidad de intervención y presión en una coyuntura política e§_ 
pecialrnente importante y favorable para los intereses industriales.• 

NUMERO DE REUNIONES DE DIRECTORIO POR AÑO 

1952 6 1958 9 1964 8 

1953 5 1959 9 1965 7 

1954 5 1960 9 1966 7 

1955 6 1961 8 1967 12 

1956 4 1962 8 1968 6 
1957 1963 8 

Fuente: Libros de Circulares de la SNI, 1950-68 

Más que a un cambio radical en el patrón de reclutamiento aristo -
, , 

crátiéo existente, •estas reformas permiten incorporar úna serie de em-
presarios;· jóvenes que en un futuro cercano -robustecerán la vida de la 

-:: Situación que tenía precedentes. Maurer fue presidente de la SNI
desde e 30rasta el 49. 

Cuadro N°1

34 
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sociedad� En esta generación i;:J.estacan: Dante Marsano, Alejandro Tab.!_ 
ni, Jorge Ferrand ) Octavio Tu.dela, Eduardo Dibós 01appuis, Carlos Ra -

ffo, Gonzalo Raffo, todos eilos ingresan al directorio entre el 58 y 
el 61. En menor grado estos cambios posibilitan acceder a la sociedad 
a elementos representativos del mediano.capital y a empresarios .inde -
pendientes, que no tendrán sin embargo una__...pa:rticipación central en la 
sociedad, permmeciendo ésta dirigida por los grandes 2..mpresarios de 

' familias tradicionales. 

1. la. SNI y la crisis del 58-59

Es en este mismo período cuando el horizonte cultural de la socie
dad peruana y de sus clases dominantes comienza a transformarse, bajo
el impacto primero de la ideología socialcristiana y luego de la revo� 
lución cubana. -!: Por otro lado, el movimiento popular, que había · . re 
surgido".hacia 1956, aunque descentralizado y espontáneo significaba u
na amenaza al orden establecido tanto más peligrosa cuanto el monopo -
lio del APRA sobre los sectores populares comenzaba a resquebrajarse.
Mientras tanto los sectores medios en diversos grados de radicaliza -

ción intentaban abanderar el movirr�ento popula::i.� a fin de que les sir -
viese de base de apoyo para conql!istar el poder polÍtico para de allí
lanzar un programa de cambios estructurales (DC, AP, SP). 

Ya en este momento se había generado un amplio consenso sobre la 
necesidad de justicia social y reformas. Entre ellas la más importan-

t: Vale la pena, en esta lÍnea, recordar el hambre de conocimiento so 
bre la realidad nacional que tipifica esta época. Después del 30 
hay un estancamiento, cuando no ret".roceso en el diagnóstico de 
nuestra realidad. En 1959 el gobierno de Prado, presionado por -
las fuerzas reformistas contratará a la misión del padre dominico, 
J. Lebret, fundador del centro "Economía y Hurnanisrro". Misión que
introduce la idea matriz del refonnism:::> "la economía al servicio -
del hombre" .
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te la reforma agraria._ Más coyuntura1mente los años 58-59 están marca 
dos por la crisis económica y la movilización popular. No es objeti'vo 
del presente trabajo un diagnóstico de dicha crisis. Sin embargo, pa
ra analizar la posición de la SNI en la correlación de fuerzas y sus -
propuestas de política económica es necesario describir a grandes ras
gos la coyuntura. 

la crisis fue resultado, principa1mente de una fuerte caída en los 
precios de las exportaciones. Como resultado de la debilidad del sec
tor exportador los ingresos del estado disminuyen en un momento en que 
los gastos habían aumentado considerablemente, como consecuencia de la 

elevación de remuneraciones en el sector pÚblico • .,,. Se tiene e�tonces � 
;na caída de la capacidad para importar y una inflación crecient;e. En 
Enero de 1958,-apresurada s1n duda por la especulación de los exporta
dores; comienza la devaluación. Hay dos grandes posiciones frente a -
la situación económica. Para los exportadores dirigidos por la Prensa 
el problema.radica exclusivamente en el déficit ..fiscal. la solución a 

la crisis era, I!l.anteniendo una política de libre cambio, ir a un régi
men de austeridad fiscal. 1D que suponía reducir las remun�raciones -
reales y/ o el n.i. vel de empleo en el aparato es·tatal. En el fondo los 
exportadores pedían un estado ¡¡barato 11 y un tipo de cambio lo suficie� 
temente alto como para resarcirse de los menores precios en el mercado 
internacional. Es decir, para hacer pagar al resto de la economía la 
rrayor parte de la C'...risis. Lá otra posición abarca un conjunto disímil 
de fuerzas políticas interesadas ,en un dólar menos costoso y en una -

perspectiva más estratégica, en internalizar el centro dinámico del� 

cimiento, robusteciéndolo y haciéndolo me.nos vulnerable a las fluctua

ciones internacionales. Entre ellas tenerros: El Comercio, el APRA, � 
_Acción Popular, D3rrocracia Cristiana. Todos señalan la importancia de 

-:: El déficit empieza en el Último año del gobierno de Odría, cuando
.éste decreta un aumento de remuneraciones basante mayor que el al
za del costo.- de vida, en la perspectiva de abonar el terreno para 
un eventual regreso al poder. El problema se torna· dramático ha -
cia fines de 1957 cuando los precios de las materias prim:3.s caen -
sustancialmente. 
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la especulación de los exportadores en la caída del sol y la necesidad 
de volver ".�.al régii�en en que el sol peruano tenga su valor oficial, 

en que no sean posibles ni la evasión de divisas ni la especulación -

con ellas y en que tengamos una moneda nacional estable y justa para -

todos" (El Comercio 9 Editorial del 8-2-58). 

En estas circunstancias "el gobierno intenta mantener la concilia 

ción aumentando las remuneraciones al compás del costo de vida y tra -
tando de disminuir la presión inflacionaria a través del aumento del:1s 

tasas de encaje; y lo que es especialmente importante para nuestra i!!_

vestigación1 mediante la elevación de los derechos arancelarios: Hacia 

fines de Enero del 58 el _gobierno envía al legislativo un proyéct9 de 

ley aumentando los derechos específicos de importación en un 50% para

las mercancías necesarias no indispensables y un 100% para las no nec� 
sarias, tasas que · luego se duplicarán. Estaban exceptuados los alimen 
tos y las medicinas. Esta medida estaba fundamentalmerte destinada a e 

quilibrar el presupuesto y a disminuir la derranda de divisas. 

Para los industriales la crisis significaba una divisa cara con 

·su efecto sobre los c;:ostos y una reducción de la derranda. la SNI reac

tualiza la estrategia trazada el 53-54. Frente a la crisis es necesa

r�o reducir las:importaciones para que no. se encarezca la divisa "espe

cialmente aquellas que por corresponder a similares a productos nacio

nales, no son de internación necesaria 11 (Industria Peruana, Enero 1958)

Paralelamente " .•. de.be primar en la orientación. ,económica general del

país una política que 9 _sin descuidar el debido apoyo a las actividades

product�vas de exportación, estimule y fortalezca fundamenta.J.Jrente, el

desarrollo de las.fuentes de producción que trabajan para el :rrercado -·

interno 11 (Carta del Presidente de la SNI al Ministro de Hacienda, en

El Comercio del 2-2-58).

Mientras�los·exportadores representados por la SNA se oponen al 

aumento de impuestos� En una carta al Ministro de Hacienda,del presi

dente de la SNA se responsabiliza a esta "mal orientada política aran-
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celaria" de tener un nefasto impacto inflacionario para el consumidor, 
especialmente para el 60% de la población dedicada al agro que no pue-
de elevar sus precios�a porque. los de exportación están dados o sea 
por la limitada- éapacidaci""cte' compra del sector m:iyori tario de consumi
dores. Por Último la carta concluye 11la SNA en defensa precisamente -
de la-estabilidad económica y del normal desenvolvimiento de la agri -
cultura;- :así corro de los legítimos intereses de los consumidores �- g.§_ 
neral, ·expresa su insistente oposición a todo nuevo aumento de los· de
rechos aráncelarios 11 (SNA� Memoria 58-59). Por otro lado, el tipo de 
cambio: 71Debe reflejar la ver::Jadera capacidad económica del pús y de·· su· 
cbmercio exterior� experiemntandó oscilaciones riormales, de acuerdo -
con el·- carácter� estacional de nuestras principales exportaciones". 
(SNA, Memoria 59-60). 

1a relación de~la SNI con el gobierno de Prado llega a·ser·esP§ 
cialmente estrecha durante el premierato de Luis Gallo Porras. El Pre 
sidente de la sociedad Carlos Diaz Ufano se entrevista ron el Prernier 
agradeciendo los mayores impuestos a la importación. (SNI, Circular Nº

48, 1958). Un mes después el estado <lona a la sociedad un terreno de 
1285 m2 � San Isidro. Eduardo DibÓs Damrnert 5 importante director de 
la Socieáad es nombrado Ministro de Fomento y Obras Públicas. En esta 
si tua_ción -política la SNI se inscribe en una estrategia de defensa del 
mercado.interno. 

Mal podría pensarse, sin embargo, que la SNI haya adoptado una 
posición de defensá resuelta y rohsecuente del mercado interno frente
a los exportadores. Si bien sus intereses empujaban a los empresarios 
industriales a posiciones desarrollistas su actuar fue mucho nÉ.s mode
rado. No es difícil comprender lél: racionalidad de este tipo de compor 
tamiento. Las relaciones pirectas y de parentesco con los terratenien 
tes rosteños seguían, sin duda, siendo estrechas. Por otra parte, las 
fuerzas reformistas 5 si bien tenían una estrategia· política clara, un 

programa .político para 1962, no contaba."1- en cambio con un rrodelo de po 
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lítica económica para controlar la crisis.(�) 

Así cuando Prado, ante el agotamiento de sus soluciones, llame-
LP 

·. 

al más depurado portavoz de los exportadores Pedro Beltr�Espantoso -
� . . 

·-

la SNI apoyará su política� Igualmente•justifica ante sus asociados -
el aumento en los precios del petróleo.' (SNI, Industria Peruana, Agos:.. 
to 1959). Con Beltrán los eXJ;X.)rtadores imponen su política econé.rnica: 

· liberación de los precios, eliminación de los subsidios , menores remu
neraciones y austeridad fiscal� Mas aún "se trata de una política des
tinada a mantener lo rrás alto posible el tipo de cambio, en función -
de los intereses oligá:r�uicos J A partir de mediados del 5 9 las expor
taciones y oferta de divisas crecerán fuertemente. En estas circtms -
tancias una posibilidad habría sido unareva.luación del sol, hecho q*e
perjudicaría a los exportadores,. Una alternativa era que el Banco C.en
tral soportara el tipo de cambio, creando y vendiendo soles y compran
do dólares a fin de impedir una disminución en el precio del dólar. Es
ta fue la política seguida. Pero la emisión pr�ia resultante de la
compra de dólares podía aumentar los medios de pago y el nivel cie pre
cios sin causar una devaluación por la cantidad récord de divisas exis
tente. Para evitar semejante riesgo Beltrán decreta un encaje adicio
nal de 100%, impidiendo el incremento en los medios de pago. c�•a�) • Se
treta de una política de estabilización que procura mantener el tipo -
de cambio tan alto como sea posible�

U') En este sentido se puede señalar que la crítica de la oposición DC

-AP a la política económica del Pradismo era inconsistente. la ob
jeción fundamental de la minoría reformista era la-improvisación y
frivolidad del régimen, el no tener una misión nacional que 6.nn -
plir. De otra parte en la coyuntura responsabilizan al gobierno -
de la inflación por el déficit y la falta de disciplina fiscal.
Tratando con todo ello de desprestigiar al ya poco popular gobier
no de Pre.do y sacando dividendo� políticos correspondientes. In -
consistente por e .. 1to aceptab9I1 el postulado de los exportadores
de un estado pequeño, cuando precisamente el estado ref onnísta es
más grende y más caro.

(**)Ver Pedro Beltrán la Verdadera Realidad Peruana, Ed. San Martín, -
Madrid 1976, pág. 29. 
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Es tarobién necesario ccnsiderar otros dos hechos. En primer -

término, •cuando sube Beltrán al premis:rato lo peor de la crisis había

ya pasado, aunque ésto no se sahÍél. E.11 1960 el crecimiento de las ex
portaciones será extraordinario y la bonanza volverá a industriales y 
exportadores.• Si la reducción de la dem3I1da i..'1terna hubiera sido más
drástica, si la crisis hubiese sido rrás profu.1da y duradera·1a tensión 
de intereses y la necesidad de una polí -tica económica en función de -
los industriales habrían sido tanto mayores , ( control de cambios , pro
hbiciones para :importar) • En segundo lugar, otro aspecto de importan -
cia para explicar la actitud de la SNI es que en ese momento se estaba 
discutiendo en el Senado la ley de Pronoción Industrial que será prorrul 
gada el 30 de Noviembre de 1959. lo que hacía que a la SNI le convi -
ni.era segúir apoyando al gobierno� Ella merece un análisis más exten
so que abordamos a continuación . 

• 

En su debate y formulación la SNI tiene una importante influen
cia. l.os presidentes de las COillisiones de industrias de la cárra:ra de 
senadores y diputados 5 :tvi.iiguel Dammert y .Cüex BeJ..rront estaban amplia 
mente vinculados a la institución. El primero informaba periódicamen
te sobre la marcha del proyecto en el directo:."io de la SNI invitando a 
hacer y recogiendo sugei"enci¿s de los industriales. Esta función de 

'coordinación entre'la Sociedad y el Congreso•es también cumplida por 
el 'gerente de la institución D2rnaison. 

•1a ley de promoción industrial 13270 fu2 calificada por la SNI
como " ... el más grandE: objetivo logrado por• la SNI desde su fundación-
en 1896 11

• Sin embargo ,, la idea del proceso de industrialización implí-
cita en la ley correspondió poco con la realidad. 'El texto legal in -
sistía en el desarrollo de las industrias básicas y en la descentrali-
zación para lo que disronía. de generosos incentivos principal.rre.nte tri 
butarios. Estos no fueron su-1:'icientes par2. revertir la concentración-

en Lima o impulsar la industria básica. la estrategia de industraliza. 
ción contenida en la ley era cepalina. Los años después la SNI dirá -

ºla ley 13270, .imperfecta e Í.'l.completa, fue consecuencia más o menos -
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directa del informe de la CEPAL sobre la industria peruana". 

la SNI no propuso una alternativa de córro debería darse la indus 
t:rálización. De otra parte una tal inicia ti va hubiese sido incongruen
te con el carácter ideológico liberal de la sociedad� para quien el de� 
arrollo dependÍa de la iniciativa privada.· 

la intervención de la SNI fu.e rrás bien puntual y dirigida a obte 
ner ventajis específicas. •Para la industria establecida fueron conqui� 
tas significativas: la liberación casi total de derechos de importa -

ción a los bienes de capital e instm10s, las exoneraciones de impuestos
ª parte de las utilidades reinverti�s , y el artículo 49 que prohlbe ).a 
liberación de impuestos a la importación para las mercancías similares
ª las que la industria nacional produzca� Para la SNI esta disposición 
representa 11la rrá.s amplia garantía para los capitales invertidos en la 
industria" (Memoria de la SNI, 1961). 1También la ley facultaba al eje

cutivo para aumentar los aranceles: De hecho la ley consagre.ba el· prJ.!l 
cipio · de que el mercado interno debet'Ía ser cubierto por la industria -
na.cional, aunque en si misrra no lo llevase a la práctica. 

t la ley levantó resistencias entre los exportadores. la SNA se 
pronuncia a favor de un régimen basado en exoneraciones arancEi=lrias, es 
tínn.ilos a la reinversión, revaluación de activos, pero oponiéndose al -
al.D'Il�nto de los aranceles: Es decir, estimular la industria pero no a -
costa de las demás actividades� la SNA " ..• tiene que oponerse a toda 
medida artificial que signifique el alza del costo de vida ••. considera
que sólo se debe ofrecer prutección a una actividad industrial si cum -
ple tres requisitos� a) que pruvea un IllÍniIID ce 60% del constm0 interno
y con capacidad potencial de abastecer el 100%; b) que la totalidad de 
empresas solicite protección y se realice un exaJI'En de costos; c) que
los accionistas cubran el 100% del capital de instalación para evitar -
traslados de saldos no cubiertos de capital al consumidor" (SNA, Meno -

' . 

. 'ria 59-60). 
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• A fin de cuentas la ley no llevó a un aumento generaJizado & las

tarifas arancelarias. El estímulo a la industria se dió básicarrente a 

través de exoneraciones tributarias. Otra institución representativa -

de la polÍtica liberal, la Cámara de Comercio de Llm3., se pronunció an

te la ley en los siguientes términos: 11Merece subrayarse que la nueva

ley ha evitado incurrir en el error de otorgar unct protección arancela

ria excesiva y especial a las industrias, lo cual hubiera sido inconve

niente" (Boletín de la Cárrera de Comercio de Llma, Noviembre 1959). 

� En síntesis la ley 13270 benefició conside.rablerrente a. la .indus-

tria, pero sin implicar, en lo inmediato, una subordinación de la acu.'TIU 

lación en otros sectores a su desarrollo. Reflejando así un cierto e -

quilibrio en la correlación de fuerzas entre exportadores e industria. -

les. 

En los siguientes años la lucha · entre estos grupos se agudiZc"l, -

sobre todo cuando la industm. comience a sustituir insurros para la .agr_i 

cultura y solicite protección arancelaria. lé!. SN.A. se opone a los si -

guientes pedidos de protección: fertilizantes, alambre de hierro yace 

ro, insecticidas 1 azufre en polvo, lampas , yut,e, etc. , entre los años -

59 y 63 (SNA, Memorias). 

2. La industria y el bloque antioligárquico

Desde 1960 los industriales se verán enormemente favorecidos tan 

to por la coyuntura económica Can::) por la situación política. Respecto 

a la primera las circunstancias difíciJmente hubiesen podido ser mejo -

res: u.Da demanda creciente resultado del aumento de las exportaciones� 

un precio relativo decreciente del dólar, una productividad en alza y 

las remuneraciones aumentando en una proporción mucho menor. la políti 

ca económica también contribuyó al desarrollo de la industria vía exone 

raciones, protección, déficit fiscal y ampliación del mercado. 



Nuestra misión será examinar cómo los industriales .pudieron _ sa -· 
car tan buen partido de esta situación. Para este análisis es necesa -
rio partir de una constatación: en el período examinado no han tenido

los industriales un partido orgánico que pudiese constituir un program.=,. 
. 

político basado en una estrategia de desarrollo centrada en la indus -
trialización. 

· �cia principios de la década del 60 se tienen dos grandes con -

flictos sociales 3 cada uno ccn su propia dinámica ? que constituyen lct 
base de la lucha poJítica. En primer lugar está la luctia. del campesin9:. 
do, sujeto a. formas de explotación precapitalistas 3 contra los terrate
nientes en la Sierra� que constituían el sector más débil y ya en deca
dencia de 1a clase dominante. F..n segundo lugar está la lucha entre:_ la 
oligarquía terrateniente exportadora contra las clases medias y proleta 
ria.do rural y urbanoº Siendo los sectores medios, especialmente el es
trato profesional, los abanderados de la lucha anti.feudal y aJ1tioligár
quica. A la oligarquía los sectores medios les reprocr,2.ban su frivoli
dad y falta de vocación nacional, rei vindicar1do una presencia más acti
va del estado en la economía y un uso más nJ.cional del excedente. Re -
sulta entonces que -la política proindustrial a partir del gobierno de -
Belafulde no es tanto una conquista de los industriales sino es producto 
de la coincidencia entre la vocación modernizadora de los sectores me -
dios y los intereses industriales. 

Profundicemos este aspecto examinm'ido la participación de los in
dustriales en Acción Popular, partido con el que tenían rrayores vincul� 
ciones que con el aprismo u odriísmo. En 1963 el comité poJítico y el 
comité ejecutivo de AP estaban constituídos por 49 persor.as, de ese to
tal sólo 4 ocupaban alguna posición directiva en empresas, es decir, el 
8 .1%. Además se trata de participaciones no muy sigriif icati vas. Esta
situación se puede contrastar con lo que oclll'.'!'e en la Unión Nacional 0-
driísta en donde de 23 dirigentes 6 tienen cargos en empresas, o sea el 
26%. Se encuentran en este partido representantes conspicuos de los 
e.xportadores como Julio de la Piedra o Antero Aspíllaga.

43 
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No obst8.Dte, este cálculo es unilateraL AP fue un partido con
un aparato muy débil y basado fuertemente en la personalidad carismáti 
ca de Belaúnde. En su gobierno el parti<io fue incapaz de fiscalizar al 
presidente quien tenía así una amplia autonomía de acción. Como vere -
n:os, el contacto·entre el mundo de los.negocios y el poder político se 
dió principalmente a través del Presidente. 

'Constituyen· excepciones D3mmert y Pablo Car.riquiry Maurer, perso 
najes importantes de ,la __ SNI que estaban ligados a AfJ. · El pr,i.rrero fue -
acciopopulista de prime.ra hora siendo senador durante dos períodos suce 
sivos (56-68) y también Ministro de Trabajo. El segundo fue Ministro -
de Fomento y Obras Púl;>licas en 1967. 

Voivcllros a'.la SNI. A partir de 1960 en las puJ.?licaciones de la 
institución se vari perfilando con mayor nitidez una serie de tema.s des
arrollist?<s: la :1ecesidad de planifi�ción, la importancia de conocer
la real,idad del país., la lucha contra el subdesarrollo, 1a refonna· agra 
ria. Este último terna nos da la posibilidad de reconstruir la posición 
de la SNI frente al proceso político previo al gobierno de Belaúnde. En 
el número,de Febrero de 1962 de la revista Industrir Peruana se comenta
el problema de la REforrna Agraria: "No toca a los industriales· en gene 
ral, y a la indusi:1."'ia peruana en especial, pronunciarse los primeros se 
bre la oriei,tación que. daba darse a una Reforma Agraria, obvia:rrente· ne-

. ,.. 

cesaria dentro del grado de evolución alcanzado por nuestro país, y de 
evidente urgencia, en su planteamiento, frente a las crisis de orden s� 
cial y político provocadas, con frecuencia cada vez mayor, por quienes
invocan unaé!)¿,.•ente falta de interés o de SE:;nsibilidad an::t:e el problema. 

por parte di estado o las clases dirigentes peruanas. Es evidente que
a quienes toq:¡. en pr:imer lµgar, el estudio y planteamiento de las posi
bles �oiuciones que ll�ven rrás qlle a una modificación del sistema. de.te 
nencia de la tierra en el Perú, a un mejor aprovechamiento de nuestro -

. 
' . 

escasQ_�uelo cultivable y a una equitativa distribución de sus,;frutOS·O 
· .,. 

' _,... 

' 

rendimientos entré quienes la trabajan, es al esta.do y a l?s actuales -
poseedores titulares de la tierra. La reforna·agraria no es un fin en-

, 
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sí misma sino un medio de incor¡::iorar al campesinado •.• integrarlo en una 
economía de mercado en la que juegue con libertad su doble papel vital
de proouctor y consumidor". (Industria Peruana� Febrero 1962). 

Traten:os de sistematizar este pequeño pero complicado texto. a) 
se reconoce la existencia del problema agrario; b) se denuncia su uti
lización política que lo agudiza; c) la iniciativa para su soluci6n la 
deben tomar el esta.do y los propietarios; d) la reestructuración de la 
propiedad es secundaria lo importante es atnnentar la productividad 
cr:eando producción y mercado. 

Todo lo anterior configura una posición sino reaccionaria.por lo 
' ' 

menos bastante conservadora. Reaparece en o� iromento y tema la misma 
actitud qu� ya habíamos analizado para 1959. / Aunque sus intereses los 
ligan a uoa estraegia reformista y desarTOllista, los industriales no 

' • � ' r 

participall en el bloque antiolígarquico ni·asuroon el contenido P?líti-
co q� su estn:itegia, nostrándose mas . bien cxmciliadores frente a los ex 

,_: ' . . . 

portad�s y terratenientes tradicionales,.

N1;1ev�nte � elemento arrortiguador importante es el crecimiento 
_de las exportaciones en, �l período y su efecto de ar.rastre sobre la in
dustria. C\Bndo e�te efecto disminuye el 67-68 los industriales se 
plantearán con más frecuencia y urgencia el problema del agro. 

3. La política eco�ÓJnica del gobierno de Belaúnde y los industriales
'

El gobierno de Belaúnde fanentó intencional e inintecionaJmente* 
la industrialización. Aún rrás, puede decirse que su política fue poco 

* Por la abundancia de divisas en el período 60-66, el gobierno pudo
llevar a cabo una ampliaci6n del gasto público apoyada en el défi -
cit fiscal que no resultó en lo inmediato en una devaluación y rece 
sión sino en un importante crecimiento del rrercado.

-
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discriminativa, alentándose actividades de dudoso beneficio pare. el 

país, como es el caso de :Las industrias de ensamblaje. Entre las medi
das destinadas a favorecer la industria como liberación de derechos de 
impoi;tación, creación de parques industriales, aum2nto del crédito del 
Banco.de Fomento Industrial, promoción del ensamblaje, nuevo arancel de 
importaciones; vanos a comentar es·tas tres últimas. 

El aumento de las colocaciones del Banco de Fomento Industrial -
comienza a ser significativo desde el inicio del Gobierno de Prado en 
1956. Este crecirniento se aca.era en forma impresionante.entre los años 
63 y 67. Ello fue permitido por el mayor aporte del Estado al capital-
-del Banco y también por el uso de recursos extraordinarios del exterior.
En este caso el B&"'l.co operó como un intermediario {inanciero que canali 
zaba préstamos de la J:5ancá internacional a ·1a industria peruana. la in 
fluencia de los empresarios y de la SNI s?bre el furicionamiento del ban 
co fue decisiva. De ;Las diez personas que integran el directorio del -
Banco en 1963, cinco son o fueron direct0res de la SNI. * la sociedad e 
legía directamente dos representantes directores en el Banco. Estas de 
legaciones eran· las más cotizadas por los mie!I'bros de la SNI y a ellas
no podÍan aspirar m:-1s que e:mpresarios de i-rnportancia. El directorio -
del banéo era el encargado de aprobar las solicitudes de préstamos. 

1• Estos cinco son: Eugenio Isola, Ricardo :Ma.dueño, Enrique Palacios , 
Jorge Payet, Carlos Raffo. 
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BANCO DE FOMENTO INDUSTRIAL 

1 2 3 

1960 235 952.2 3085 

61 275 1208.1 3399 

62 266 1698.0 3701 

63 400 Lt217. 2 5397 

64 409 4478.2 7349 

65 606 3577. 8 8084 

66 916 5904.4 9960 

67 926 3359.2 11583 

68 1133 3658.7 11152 

69 1357 2686.3 9747 

1. Núrrero de créditos aprobados
2. :t-bnto de 1 en soles de 1976
3. Colocaciones totales en soles de ·1976

FUEN'IE: Bco. Industrial, Boletín Estadístico de las operacio
nes. Departamento de Estudios Económicos, L:i.rra, 1972 

El decreto supremo N°80 de Noviembre de 1963 estableció una se -

rie de facilidades para el desarrollo de las industrias de :rrontaje. "Es 

te decreto tuvo su orige..� en el deseo ffi3Ilifiesto de los representantes 

de velÚculos en el país, los que estaban dispuestos a ensamblarlos, 

siempre que contaran con un dispositivo legal que les ofreciera los be

neficios tributarios y de liberación que hicieran viable esta nueva ac

tividad.11 (Mensaje del Presidente al Congreso. En Diarios de Debates

del Congreso. L:i.rra, 1964, p.144). Una vez expedido el decreto 17 com

pañías, casi todas extranjeras, presentaron solicitudes para instalar -

plantas. Aparte de la liberación de derechos para la importación de bie 

nes de capital, el decreto contemplare. el aumento de derechos de impor

tación a los velÚculos tenninados y sobre todo Lll1a reducción sustanciai 
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de impuestos a la importación de autos desarrnados (paquetes CKD) de 85-
a 15%. Se exigía en cinco años un porcertaje de intepración del 30%, -
se llegó apenas a un 10%. No cabe hacer una evaluación sistemática de 
los resultados de esta medida. No obstarte, se pued� señalar· que trajo
cero consecuencia un sobr2dimensionarniento de 12 industria en relación
ª la capacidad del mercado, un2. diversificación tal de modelos (llegó a 
haber hasta 80 difere�tes) que hacía imposible la sustitución de auto -
partes y que tuvo un escé'.so impacto sobre el nivel de empleo. Finalmen 
te por la casi liberación de derechos a los auto 3 desamados el fisco 
dejó de recibir cantidades enormes de impuestos(*). En síntesis el de 

creto promovió un desarrollo anárquico de la industr�-ª del cual el ca.

pi tal extranjero fue el principal beneficiado. Esta industria contó con 

el ap::>yo entusiasta de la SNI. 

/Mayor imp::>rtancia tuvo el aumento de aranceles de Agosto de 
19b4. Antes del nuevo arancel la protección dependía de la solicitud -

( . 

del industrial interesado que tenía que gestionar un complicado tr&m�e-
legal. Eventualmente como en el 58-59 una Illél.yor protección resultaba de 
la crisis de la balanza de pagos y de los aprenúos financieros del esta
do que veía en el aumento del arancel una fuente segurct y relativamente
]X)CO conflictiva de Illél.yores ingresos. 

El arancel del 64, en cambio, e�romulgado en un momento de 
prosperidad sin precedentes y obedece tanto al deseo de aumentar los in

gresos fiscales como al de promover el desarrollo de la industr ·a,.,, Es �
quí donde tenerros un ejemplo de la coincidencia entre la vocación m:xierni 
z adbra del reformismo y los intereses industriales. 

(1:) Ver Historia de la industria autorrovílística, PalolTlél. Valdevellano, 
Proyecto de investigacion. 
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Para el gobierno el nuevo arancel era UJ1 mecanismo de pr1rnera -
importancia para 2.umenta-r los ingresos. Es conveni2nte recordar que el 
estado reformista· y promotor e::s mucho más grande que el liberal y que 
el belaundismo tenía qL�e f i:nanciar de alguna forna ,,estos rrayores gastos, 

Cuadr'O N°3 
f 

1 2 3 1 2 3 

195D 5604 13.0 11. O 1959 20.5 16.2 
51 24. O 17,2 60 9253 19,6 17.1 
52 24.0 16.2 61 10983 2G.3 17.0 
53 25.2 17.1 62 11932 18.8 16.0 
54 22.9 17.2 63 13195 17.8 16.8 
55 8844 21.6 14,2 64 15366 22.8 22.7 
56 24.3 15.2 65 17694 25.6 28.5 
57 23,4 14.6 66 17828 24.5 26.2 
58 21.4 12.6 67 19719 24.4 27.9 

1. Gastos totales del gobierno, deflatados por el Índice de precios al
consumo pÚblico. (soles de 1963)

J 

2. Derechos sobre las importaciones como % de los ingresos del estado.
3. Derechos sobre las in1portaciones como % de las importaciones.

FUENTE: Banco Central de Reserva del Perú� Cuentas Nacionales. 

Hay una serie de hechos significativos que se desprenden del -· 
cuadro.' En primer lugar la importancia de los aranceles en el financia 
miento del estado 5 hecho que se acrecienta a partir de 1964. Estos .:µn
puestos constituyeron el rubro más dinái-nico de los ingresos fiscales en 
el período. El 63 representan el 17.8% de los ingresos, en el 65 son -
el 25.6%. En 1962 surna.11. 2058 millones, para el 66 esta cifra alca.riza a 
5702 millones. Este impresionante aumento obedece a la elevación de 
las importaciones y a los mayores aranceles. 

Para los industriales este aumento significó una protección mu
cho mayor, con un efecto claramente prqmo_cional. En 1963 por cada 100 
soles de importaciones se paga.ron derechos de 16.8 soles 5 en 1965 esta 
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proporción llega a 28. 5 soles. lo anterior ·cobr1a una mayor relevancia
si se tiene en cuenta que durante estos años alUilenta fuertemente la li
beración de derechos a los bienes de capital e insumos industriales, en 
tanto que el aumento recayó sobre los bienes de consumo y fue de una -
rragni tud basante mayor. 

J
d
i 

SNI recibió con efusividad el nuevo arancel • ./ Así envía un o 
ficio de agradecimiento y felicitación al Ministro de Hacienda: "Fn es
ta forna el arancel que tradicionalmente era un instrumento de carácter
esencialmente fiscal j ha adquirido las modalidades de un elemento prorro 
cional de la economía del país". (SNI libro de Oficios de 1964). / la; 
entidades representativas de los exportadores como la SNA y la Sóciedad 
de Minería y Petróleo atacarán la medida/ La primera dice al res�cto, 
" ... se parovechó para elevar los aranceles en forma alarmante. Según -
el Presidente de la RepÚblica ello 'obedece al exclusivo propósito de 
p:rom:>ver la industrialización del país' , pero al procurar esta plausi -

ble meta no se torra en cuenta que tal protección industrial recae prin
cipalmente sobre la agricultura, sin que esta actividad productiva bási 
ca del país cuente con un instrumento legal de aliento y prorroción. • • -
Por tan:to, es imposible lograr un sano y equilibrado desarrollo indus -
trial con una agricultura decadente ••. las tasas arancelarias han sido -
aumentadas ciertamente en proporciones enormes en numerosos casos y, en 
nruchos de ellos, respecto de bienes que representan el capital de traba 
jo agrícola, minero y pesquero. 11 (Merroria de la SNA, 1964-65). 

Con la mayor claridad de juicio que permite el paso del tiempo
puede decirse que las críticas de la SNA tenían algún fundamento. Fn 
general la política económica del gobierno de Belaúnde priorizó el de$a 

. 
-

rrollo de la industria a costa de sacrificar la rentabilidad y expan -

sión de otros sectores. El resultado sería el desarrullo de una indus
tria a veces artificial y en conjunto extrema.damente dependiente de las 
importacionés. Su efecto sobre el empleo fue pequeño y su funcionamien 
to llevó a una mayor concentración del ingreso. 



4. Vida institucional 1958-68
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En Noviembre de 1958 fallece el ingeniero Carlos Diaz Ufano que 

había sido presidente de la institución durante diez años seguidos. En 
la reunión siguiente del directorio J. Pardo Heeren proIX)ne a Alfonso -

t-bntero Muelle, en ese entonces vice-presidente, para desempeñar la pr§_ 

sidencia. la propuesta es aprobada IX)!' aclama.ción. Luego se plantea -

la candidatura de M. P. Olaechea para la primera vice-presidencia, pero

éste rehúsa y proIX)ne a Pablo Carriquiry "rx>r estar más vinculado a la 

industria" (SNI, Circular N°76 de 1958): 

Cono henos visto, a partir del 58 la sociedad va fortaleciendo

su representa ti vi dad y dinamizando su vida institucional. Este proceso 

es paralelo a un verdadero salto en el desarrollo de la industria y al 

surgimiento de una serie de organismos que reflejan la mayor importan -

cia que el ernpresariado va adquiriendo en la.vida nacional. En &yo de 

1959 se funda el Instituto Peruano de Administración de P.rnpresas (IPAE), 

institución pionera en su género, destinada a desarrollar talento empre 

sarial. Carlos Vidal, gerente del ltr-ea de América latina de la IEM, es 

el principal prarotor de esta organización. Desde 1961 el IPAE gestbna 

la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), máxim:, evento del empresaria 

do. Esta reunión constituye un foro donde se reún�n empresarios y auto

ridades rx:>líticas en función de intercambiar ideas sobre problerrBs de -

actualidad. la tarea de organizar estas reuniones descansó en Carlos -

M3.riotti, gerente de las Empresas Eléctricas Asociadas. En Noviembre -

de 1959 se inaugura la primera feria internacional del pacífico, que 

significó para el industrial nacional un mercado importante para la com 

pra de -bienes de capital. 

En Febrero de 1962 imcia sus actividades el SENATI, institución 

encargada de capacitar mano de obra en función de las nuevas exigencias 

de la industria. En 1963 comienza. a funcionar la Escuela Superior de 

Administración de Negocios (ESAN). En el mismo sentido hay que· anotar

las fundaciones de las universidades de L:i.nE y el Pacífico, orientadas-
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hacia la administración de 2TTipresas y en su llUcio, fuertemente depen -
dientes de la ayuda de empresai"'ios agrupados en patronatos. Otro acon-

_ tec.imiento importante es el surg.im:iento de Acción para el Desarrollo en 
1963. Se trata de un grupo de empresarios de distintos sectores econó
micos, nucleados tras una ideología desarrollista. Pese a nacer con 
fuertes .ímpetus.y conseguir la acfuesióñ de impÓrtantes figuras, �u mis
ma n�aleza híbrida de no ser ni Uií gremio ni un partido, hace que se 
vaya desdibujando y que tenga de hechÓ una participación poco signifi� 
tiva en el proceso político. 

No podemos acabar esta somera revisión sin antes-referirnos a 
los intelectuales orgánicos Ge los industriales y de la SNI en particu
lar. En esta dirección se puede señalar que la industria no llega a t.§_ 
ner intelectualesch la significación de Ránula Ferrero o Pedro Beltrán, 
como en cambio si los -tuvieron los exportadores. Mas bien la SNI se li 
mita.a tomar del fondo de ideas de la CEPAL las más acordes con sus in
tereses, añadiendo a ésto una cierta dosis de liberalismo anti-estátis
t;a. Entre otros factores que puedan explicar este hecho están la menor 
tradición histórica do la S:NI respecto a la SNA� como también el mayor
atractivo que desde ::;_963 el estado POd.Ía ofrecer a los candidatos a cum 

plir este papel 5 a-"'ío en el qu2 comienza a ccnsolidarse una tecnocracia
estatal. En este sector la CEPAL cumplió un papel informativo vendien

do además una ideología desarrollist� donde se acentuaba el papel del 
estado como demurgo de la economí2. 

En 1965 es elegido Presidente de la sociedad Jorge Ferrand, de
una trayectoria relativamente corta en la insitución. Junto con él la
Junta Ejecutiva estaba integrada por: 

Vice-presidentes: 

Tesorero: 

Carlos Raffo (Santa Catalina)· 
Eduardo DibÓs Chappuis (Sociedad Química Ind.

Lima) 

Gonzalo Raffo (INRESA) 

Dante Marsano (Fundición Callao) 
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Cuadro N°4 

1 2 

1957 9449.S 34 
58 15923.6 22 
59 1508:l.8 51 
60 14391.4 46 
61 15348.4 37 
62 16069.2 35 
63 16577.3 35 
64 17858.5 42 
65 24685.3 45 
66 29523.4 133 
67 27638. 696 

1 ingresos de Ja sociedad JX)r con-
cepto de cuotas de socios (miles de soles constan 
tes de 1976) 

2 Nuevos socios ingr,esados en el año. 

RJENTE: SNI, Merrorias 19.57-1967. 

     Este equipo resalta por su mayor juventud y por imprimir una  
vida más dinámica  a la institución. "era indispensable adapta 
nuestra sociedad a tales circunstancias (el mayor desarrollo de 
la industria, el autor), dotándola de los organismos necesarios
para cumplir satisfactoriamente sus funciones" (Memoria de la SNI, 
1965). se decide ampliar los servicios institucionales, 
complejizando la organización de la sociedad mediante la creación 
de una gerencia administrativa y una técnica, aparente de la 
general. Simultáneamente la Junta Ejecutiva enfatiza la necesidad 
de ganara nuevos socios para la institución, especialmente entre la 
medianas y pequeñas empresas a fin de robustecer su 
representatividad. Como puede apreciarse en el cuadro, esta masiva 
incorporación tonifica la finanzas de la SNI. Hay dos momentos de 
crecimiento de los ingresos de la sociedad: 57-56 y 65-66, ambos 
coinciden con reorganizaciones de la institución
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Veamos algwtos hechos importantes de este perJ.odo. A mediados
de 1965 el nuevo president.:s informa e invita a los directores a las reu 
niones entre los m.:i.embros de lc1 junta ejecutivc1 _, los dir•igentes de la 
CTP y de la Central Sindical de Empleados Part1.culares ,¡Estos conversa 
torios continuaién r·ealizándose el segundo y cuarto martes de caJa mes, • 
en ellos se trata, de Tlianera absolutamente .infor1I1a1 3 problerres fundarrte:Q 

tales de carácter general r•elati vos a las relaciones de empresarios y 
. \ 

trabajadores .. , a la primera reunión asistió, por propia irúci2ti va,, -. el 
Sr. Ministro de Trabajo Frank Griffiths º {SNT, Circular Nº95, 1965). E_§_ 
te hecho se inserta en la esr.r-ategia de la SNI de acercamiento a los -

partidos polític9s especialmente el APRA y AP, 

Ante la insurgencia dE las guerrillas en 1965, el gobierno lan
za una emisión de 200 millones en bonos para financiar la represión. la 
sociedad recorniens}a que sus afiliados canalicen a través de la institu
ción: sus aportes individuales de mans�ra de alcanzar una cifra significa 
tiva que testimonie la importancia de la industria y de la SNI. Se lle 
gan a reunir t.ceoe millones de sqles (SNI� Circular N°177, 1965). Mi.en 
tras tanto la SocíE;dad ele Minei-1Íá. y Pet-róleo. compra 5Ó millones y la de 
pesquería veinte m.iJ_lones. 

A fines de 1965 se real.iza. el primer congreso nacional de empre 

sarios manufactureros; donde participan 600 delegados que presentan 200 
ponencias. Edua.."""C:io Dibos es el encargado de la. organización del congr.§:_ 
so. En el discurso de inauguración a cargo de Ferrand, se refleja ya 
con claridad el hecho de que la industria ha pasado a ser la primera -

fuerza económica y que los industriales son concientes de ésto, el pre
sidente señála qÚe el Perú vive un momento decisivo siendo necesario lo 

grar un crecimiento acelerado. Con este fin hay que transformar las 
mentalidades y crear una 11mística nacional 11• Muestra preocupación por 
el desarrollo del sector agrario y apunta "la refonna agr�.ia p�de ser 
parte de la solución ir (SNI, Industria. Peruana, Dicieni'.)re de 1965). Tam -
bién

.
este mismo año la sociedad se traslada a su actual sede sita en 

los laureles 365 5 San Isidro, satisfaciéndose así un ya ant�guo anhelo-
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5. El Directorio en 19 68
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En esta sección retomarnos el análisis hecho para 1956. Otra -
vez nos interes0 la composición del irectorio, las empresas a las que 
pertenecen sus miembros y lá representatividad de éstos respecto al con 
junto del empresariado industrial. Como VL'TlOs, en 1968 los intereses -
de los directores se encuentran más concentrados' en el área urbana y de 
mercado interno de la economía. Este año el directorio está integrado

por 55 empresarios, parte de ellos .son elegidos por los socios se� e� 
tegorías, por un mandato de tres años; la otra parte está constituída""

por los presidentes de los coroités gremiales cuyo período dura un año. 

Cuadro N°51'

GRAro DE CONTROL NACIONAL DE lAS EMPRESAS REPRESENTADAS EN EL DIRECTORIO 
DE lA SNI. AÑO 1968 

o ...... 25
25 ..... so
50 •.... 75 
75 .... 100 

3 

4 
15 
33 

Sin información: 22 empresas. 
Total directores:55 

# 
33.3 
9.1 

12.1 
45.6 

100.0% 

FUENTES: SNI, Merroria 1968; INP, Estructura de la Propiedad. 

;': Es necesario hac� dos observaciones iDbre este cuadro. Primero, las 
.empresas :J)qr'a las que no se tiene info:nnación son en su mayoría me -
dianas, estrato en que el capital nacional es más importante. Se -
gundo, se considera sólo la representación directa. En muchos casos 
un empresario representa eri el directorio a.una firma nacional, pero 
se encuentra al nrismo tiempo vinculado con el capitªl extranjero en 
otras empresas lo que.po puede percibirse en el cuadro. Estas consi 
deraciones van en direcciones opuestas. 
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El cuadro anterior traduce con fidelidad el mayor peso que el -
capital ext:l'.'anjero va adquiriendo en la industria en la década del se -
senta. De las 33 empresas identificadas que tienen representación en 
el directorio 4 2 • 4 % están mayoritariamente controladas por el capital -
extranjero. Este hecho noti.ene que llamar la atención, si se tiene- en 
cuenta la participación de las empresas transnacionales en la industria 
peruana y el carácter de nuestro empresariado. Respecto al primer pun
to se tiene que en 1969 el 44% de la producción industrial era produci
da por empresas extranjeras. 

La actitud del industrial nacional frente a la masiva inversión 
foránea de los sesenta fue de puertas abiertas y asociación con estos -
intereses. Que esta asociación resultó benéfica para el conjunto del 
empresariado lo testirrDnia la política de la SNI y negativamente la i

nexistencia de un: iÍio�:i.miento empresarial partidario de fiscalizar la in 
versión extranjera. f: Desde el punto de vista de las empresas transna -
cionales la unión con el capital nativo trae una serie de ventajas: al 
adquirir una_empresa y d� particip�ción accionaria y/o en el m;mdo a.e 
lernentos nacionales se procuran de una valiosa red de relaciones que le 
significan un conocimiento del medio, del mercado y un ca.'1al de acceso
al poder político. 

TIENE REPRESDJTACION ACCIONARIA EL DIRECTOR lli 1A EMPRESA QUE REPRESENTA 

Nº % 

SI 16 50 
NO 16 50 

32 100 

Sin información: 23 car:;,os 

.FLJEN'IE: SNI, Memoria 1968. 

* Ejemplo representativo de esta posición es el artículo de A. Montero
Muelle (Director del 50 al 68; Presidente 59-60) titulado ¿Porqué U7 

na ley de industrias? y publicado en'el número de Abril del 59, de -
(sigue pág. sgte.) 

Cuadro N°6



57 

la mitad de los directores son propietarios o copropietarios de 

las empresas que representan. Generalmente se trata de finnas naciona

les. Mientras tanto las empresas extranjeras participan en la SNI a 

través de altos ejecutivos sobre todo nacionales no propietarios. 

Cuadro Nº 7 

CAPITAL SOCIAL DE 1AS D1PRESAS A 1AS QUE PERTENECEN IDS DIRECTORES DE 

1A SNI (1968) (millones de soles) 

Nº % 

O •••••• 5 1 2.7 

5 ....• 10 3 8.1 

10 •••. 20 5 13.5 

20 ••.. 50 8 21.6 

Más de 50 20 54.0 

37 100.0 

Sin información: 18 empresas (en su m3.yoría medianas) 

FUENTES: SNI. INP. 

En 1968 la sociedad sigue controlada por los grandes empresa -

rios. Típicamente el miembro de la Junta Ejecutiva es de una familia -

"conocida". Su forttma tiene· un origen familiar pero ha sido ampliada

por su éxito personal. Generalmente ha hecho carrera en la SNI siendo

antes director o presidente de un comité gremial. Ha sido también dele 

gado de la SNI ante algún organisrro estatal importante (Banco Central -

de Reserva, Banco de Fomento Industrial, Consejo Superior de Industrias . 

•.. (viene de pág. anterior) 
Industria Peruana. Allí sostiene que la industria no tiene una legü 
lacion adecuada y por ello "la industril peruana compite desventajosa
mente por los capitales extranjeros puesto que las condiciones de in
versión industrial son mucho más atracti.vas en otros países corro Col011 
bia, Brasil, Méjico, etc." 



Si.rnultáneaniente _se ha des�11JJeñado en 2_::'t.g1..u1a comisión (prensa, eventos). 

la Junta Ejecutiva ee 22.egida siempre por unaniniidad, lo que prueba que 

las elecciones hah sido p:cieviamente discutidas y que se ha logrado una
combinación satisfactoria para todos los directores. 

Otro aspecto interesante es que la cornposición del directorio -

ha ido acompafiando en su v¿:¡riación a los cambios en la estructura indus 

trial. 

Cuadro Nº . .S 

INDUSTRIAS A lAS QUE PERTENECEN LOS DIRECTORES 
1958 1968 

1. 14 45.1 17 40.4 

2. 14 45.1 19 45.2 

3. 3 9.6 6 14.2 

'IDTAL 31 100.0% 42 100.0% 

Sin info:rnación = 9

ESTRUCTURA INDUSTRIAL 
en 1968 

52 .1 

37.0 

10.2 

100.0% 

Sin información = 13 

1. Industrias mayonnente productoraa debí.aes de consumo (20;21,22,23,24

26,28,39)
2. Industrias rna.yormerrte productoras de bj::;n_es intermedios (25,27,29,30

31,'32,33,34)

3. Industrias mayormente productoras de bienes de 11capital" (35,36,37,3�

las industrias, de bienes de consumo durable que son las más di

námcas en elreríodo, yen aumentar su participación a costa de las más 

tradicionales. Hecho notable es el aumento de. los directores vincula -
dos a la industria química que de ser el 16% en 1958 pasan a ser 26% -

del total de los directores en 1968. 
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En sínte9is la SNI es una entidad orgánica al gran capital in

dustrial. Puede esperarse que sus declaraciones y política reflejen y 
elaboren el pensamiento de este estrato social. 

6. Industriales, SNI y la política económica 1965-1966

Como ha tenido la oportunidad de verse, la industria fue con mu

cho la actividad más favorecida por la política económica entre 1959 y 

1964. A partir de esta fecha, una vez obtenidas las medidas promocion� 
les, la SNI pasará a tener una tónica más defensiva, IIJar'cada por la p� 
tección de lo conquistado antes que por la presión para obtener nuevas
concesiones. Es la misma prosperidad de la industria hasta el 67 y la 
debilidad del sector exportador más nacional lo que lleva a una ofensi
va de éste. 

La. inflación interna junto con el tipo de cambio fijo implican
una disminución del margen de beneficio en el algodón y la pesquería. A 
principios de 1966 los algodoneros logran aprobar en diputados un pro -
yecto para liberar de derechos de irnportación a los insumos agrícolas.

La. SNI consigue la nreforrna satisfactoria.11 del proyecto en la cámara de 
senadores. (SNI ? Circular.16. 1968). A mediados del mismoá'í.o la Socie 
dad Nacional de Pesquería propone que para frenar la inflación lo más a 

decuado sería promover la importación irrestricta de bienes (Industria
Peruana, -.Junio 1966). La. SNI insistirá entonces en la "defensa incansa 
ble del espíritu de Ja l.Ey 13 2 7 O 11 • 

Menos éxito tendrán las mm.iobras de la SNI para oponerse al au 
mento de impuestos. La. 'l.Ey 15774, en su segundo artículo, reestablece
un gravámen de ocho por ciento a la impor:itación de maquinaria,s y mate -
rias primas para la industria. Este hecho mel'.i'ece un amargo comentario
de la revista que señala "Ante la presión de las perspectivas a corto -
plazo se quiere sacrificar a la industria manufadurera .•. impedir el des 
arrollo de la industria y liberar los productos extranjeros, es la nue-
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va táctica de quienes desean perpe:Lu8.T.' la estructur2. de nuestro país, -

exportador de matcr•ias primas e impm'tador de productos manufacturados" 

(Industria Peruana, 1";.1.yo 1966). 

En el plc1no más ofensivo las reivinclicaciones de la SNI se re 

fiere.ri. sobre todo e_ la ,n:oprésión del coni.--rabando que había llegado a -

ser muy significativo, especialmente por Iquitos, puerto declarado li-.. �· ' 

-

br1e de impuestos. Otros puntos son la cre,:3.ción de w1 Ministerio de In-

dustria y Comercio y la racionalización de los beneficios sociales, ju� 

gados por los industríales como "excesivamente altos". 

7. lDs industriaies y la crisis 67-68

En 1967 a diferencia de lo que ocurre· el 58-59 las ca,_·sas inme

diatas* más importantes de la crisis son ·ae origen interno. De 1963 a 

1966 hay una fortísima ex¡_::Bnsión de los gastos pÚblicos, debido a un au 

mento de la fr1versión y remuneraciones al sector pÚblico. Hasta el 66

dicha expansión' es fina.ri.ciada a través de préstamos externos y emisión

inorgánica. Corno consecuencia. la inflación co�i.enza a aceierarse y las 

importaciones aumentan rápidamente por la disroinución de sus precios re 

lativos en el mercado nacional. De 1964 a 1966 los mejores precios de 

exportació11, la inversión y préstamos extranjeros'propo;rcionan las divi 

sas necesarias y el tipo de cambio se mantiene estable. 

A principios de 1967 la crisis es ya inminente como resultado 

de los CTecientes desequilibrios en las finanzas pÚblicas y en la balan 

za de' pagos. 

* Decimos inmediatas por que la' crisis tiene también raíces estructtira
les más hondas como el estancamíen�o del agro y el desordenado proce
so de acumulación en la injustria. lDs términos del intercambio con
el exterior caen pero en una proporción p�queña.
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Una priniera lÍnea de acción para enfrentar la crisis fue la an

gustiosa contratación de préstamos para incrementar las reservas del -

Banco Central J.o que no hizo más que retardar la devaluación. Otra me 

elida, especialrr�nte L�portante desde nuestro punto de vista, fue el au

mento de aranceles producido por Decreto Suprerro 137-H. El congreso de 

raga dicho decreto pero el ejecutivo observa la ley y.el arancGl perma

nece. La SNI acuerda li • • •  fonnular una declaración pública de carácter

general, destacando 1,-=i complacencia de la institución'· ( SNI , Circular -· 

N°80, 1967). Evaluando la medida P.P. Kuczynski, asesor del BCR en la 

época, dirá: 11.a. revisión de la tarifa fue intentada principalmente co 

rro una medida para aumentar los ingresos en 1967-1968, iba a fracasr..r -

C'OlTlO tal, el aumento fue sobre todo en bienE:s de consumo durables, que 

eran en muchos casos ensamblados domésticamente pero en base a compone� 

tes ÍJTIIX)rtados y a un tremendo costo y con :P,JCOS beneficios para la ec� 

nomía11
• �•: El resultado sería la disminución de la importación de biE:: -

nes tenninados pero el aumento de la importación de insumos. Las empre 

sas extranjeras ensarnbladoras fueron las beneficiadas por la medida. 

El primero de Setiembre el Banco Central de Reserva se retira -

del mercado de di visas y comienza el proceso deval1.1,:7.torio. la si tua -

ción de crisis estaba ya abie:Pta y era urgente un programa de estabili

zación basado en equilibrar las finanzas públicas p--Fa evitar que la se 

cuencia déficit, inflación y devaluación se potenciase. 

Aún así eran posibles varios esquemc7.s Ix7.ra financiar el déficit. 

El que a fin de cuentc-8 haya resultado uno en especial es un hecho prin 

cipalmente político. Para profundizar el análisis del comportamiento -

de la SNI es necesario reconstruir la correlación de fuerzas en la co -

yuntura de acuerdo a la cual los efectos negativos de la crisis serán -

distribuídos. 

* Para un análisis detallado de la política económica de ese momento,
y en general del período 63-68, ver P.P. Kuczyn,ski, Peruvian IlerrD -
cracy under Economic Stress,
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En general, el· efecto de la crisis económica sobre el proceso -

político fue el de radicali� las opciones y acelerar los acontecirnien 
' : 

... 
r 

tos. Otro. hecI-:io que gravitó� e...n el mismo sentido fue la cercanía del -
proceso electora.1··que debió_ realizarse en 1969. El fin del auge econó
nuco y la inminencia de las elecciones actualizaron para los sectores -
medios de la Alianza AP-DC la necesidad de las reformas estructurales -
haciendo palpables los lÍJilites de un gobierno modernizador que semos -
traba, sin embargo, conciliador con los intereses rrás retardatarios e 
ineficaz para cumplir el programa enarbolado el 63. 

Inmediatamente después de las elecciones complementarias de No
viembre de 1967 se romperá la Alianza AP-DC. A su vez cada uno de es -
tos partidos se subdividirá. De la Democracia Cristiana serán expulsa
dos los elementos rrás conservadores bajo el liderazgo de Bedoya Reyes,-

. . 

. 

quienes fundarán el Partido Popular Cristiano. En Acción Popular se re 
producirá el misnD fenómeno, la corriente radical del partido se denomi 
nará AP Socialista. De esta manera el bloque antioligárquico surgido -
el 56 se divide en dos tendencias irreconciliables. Mientras tanto el 
resto del partido con éljresidente Belaúnde al frente y el "carliSJID i,
como influencia dominaT1te serán a partir de ese momento ,f'>epresentantes-. 1 / netos de los intereses del ernpresarfado moderno1 estrato en el que los

industriales tenían la prime1"'a importancia. E conveniente remarcar -
dos hechos. La presencia de este elemento empresarial en & comienza a 
sersi.gnificativa a_p_-"lrtir de 1964, desde ese momento� cuando ya era cla
rala claudicación de AJJ a su programa, la diferenciación de posiciones 

I 

irá acentuándose. En segundo lugar, para esta burguesía la ruptura sig_. . 

n:ifica que su influencia en AP aumenta y ésta se va constituyendo en un 
partido orgánico a su política. Al mismo tiempo la ruptura también re-:

flejaba su incapacidad para hegemonizar a la pequeña burguesía., que se 
reencuentra y radicaliza su opción reformista. 

Mientras tanto en el bloque conservador el APRA'va diferencian
do su política del odriÍSJID. En verdad la UNO y sus representados , la 
oligarquía agroexportadora y los terratenientes, se habían beneficiado-
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enormemente de la situación política que emergió en 1963. Contando -

con una fuerza polÍtica y electoral minoritaria habían logrado neutraJ.i 

zar el ímpetu refornústa de la Alianza. Esto gracias a su alianza con 

el APRA. Este partido jugó un papel objetivamente reaccionario no por 
una diferencia programática sustancial respecto al bloque AP-DC sino -

mas bien por competir polÍ ticamente con ella. En Abril del 6 8 se rompe 

la Coalición, el resultado es que los exportadores pierden peso políti

co, serán sólo desde ahora una fuerza menor que buscará acom:xiarse en 

el juego que se abre entre AP y el APJ¼. Situación más acorde con su 

capacidad hegerrónica. 

Volvarros a la coyuntura y vearros cómo la intervención del esta-_ 

do en la economía va traduciendo el reacomodo de fuerzas. Como había ._

rros visto,con la devaluación la crisis fiscal quedó manifiestamente con 
vertida en una cr:si.s de balanza de pagos. El problema evidente era el 
déficit fiscal y la única solución era un reequilibrio que proviniese -

de nuevos y mayores impuestos, es decir, aumentar la presión t:Tibutaria 
y reducir el gasto pÚblico. 

Una primera medida para aumentar los ingresos fiscales fue el 

impuesto a las exportaciones que vino acompañado poco después con la re 

introducción del régimen de certificados de divisas que había sido dero 

gado por Beltrán en 1960. Estas dos iniciativas iban en la misma direc 
ción: impedir una mayor transferencia de excedente, a la que se había
dado ya con la devaluación, del sector interno al sector exportador.* -
Particulannente la implantación deldólar certificado buscaba estabili -

. zar el tipo de qambio al impedir maniobras especula ti vas. CoJIK) verenos, 

* Es necesario hacer una breve referencia a la situación del sector ex
portador. la inflación 60-67 había deteriorado sus márgenes de bene
ficio. Inclusive la devaluación 67-68 no compensó la inflación ante
rior. la minería es la excepción porque disfrutaba de altos precios
y realizaba gigantescos beneficios.
Por dicho régimen los exportadores tenían que entregar al BCR el ín
tegro de las divisas resultado de sus ventas, dándoles a cambio un
certificado que tenían que vender en un breve plazo.



desde el inicio de la crisJ_s se fue dibujando una polí tira económica de 

pn:>tección del mercado int�rn.o. 

-no podrán imponer su polÍtica de 

lar tenderá a ser controlado por 

LDs exportadores, a diferencia del 59, 

libertad d02 cambio. El precio del dó

e1 estado. 

El impuesto a las E:xport1.ci_on,3s fue ur-a de las Últi.m3.s rnedidas

del Ministro Sandro Mariátegui. Consistía er. que el exportador estaba

obligado a tributar el 40�;;. de la dif,3J'.'encia entre el cambio vigente a 

la fecha de liquidar las exportaciones y el E:xistente antes de la deva

luación (Iecreto SuprerrD 219-H). 

Este impuesto fue fuertemente atacado por los exportadores y -

sus medios de corm..u1ie2ciÓ.!1 (La Prensa, Correo). Ibs serra"las después el 

nuevo ministro de hacienda Tulio de An.drea lo suprime, buscando corro al 

ternativa un arI'eglo '&'üstoso con los exportadores, y particulannente -

con las compañías Irineras. ,;, Esta posibilidad se frustra por la intran-

sigencia de los exportadores. 

El 9 de Noviembre ce 1967 se sustituye el impuesto mencionado -

por otro. Por T-12y '.1_571C se g-.:'.'aua Ft las exportaciones con un impuesto -

de 10% (con la excepción de 1-:'l harina de pescado y las manufacturas, la 

primera por los bajos precios de ese entonces, y las segundas para pro

rrocionarlas) que se consié':2raría como ur1 adelanto al pago de impuestos

ª las utilidades. Nuevamente la medida es resistida por los exportado

res. Se reúne el Corni té Nacional de la Producción y el Comercio1'1' en 

la perspectiva de coordinar 1-ma estrategia de oposición a la medida. 

LDs industriales no afectados en sus interes2s por la ley, nas bien be

neficiados indirectamente por ella, tienen un pa.pel moderador en este 

frente, pronUI1ciándose por no emprender una campaña contra la medida.�•:�''* 

* Ver P.P. Kuczynski ? Op. Cit.
�-:-:: Se trata de un.a entidad que agrupa a los principales gremios patrona

les: SNA, SNI, SNP, SNMP, CárraréI de Comercio de Lina. 
�hH:1a, ley significó un ingreso muy apreciable para el estado: alrededor 

de 190 millones de soles mensuales, cerca de la mitad del déficit. Es 
to implicaba menores impuestos a las demás actividades. 

64 
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l.a. resistencia de l0s e,q:iortado.ces fue infruc·tuosa, ésto porque 

el APRA había apoyado la medida separándose en este punto de sus alía -

dos odriístas, la coalición e.rnpezaba a resquEbrájarse; · No es difícil 

reconstruir el por qué el APRA aprueba la ley, Los exportadores eran -

vistos sino como responsables por lo menos com0 los beneficiados con la 

devaluación, que en cambio perjudicaba a los consumidores y productores 

orientados al mercRdo interno, es decir, a la inmensa mayoría nacional. 

El APRA comienza a acercarse más a los indusTI'iales dejando de lado a 

sus aliados' del período, de intereses menos compatibles con los del res 

to del país. 

Es ilusTI."2:ti vo conU'astar el episodio anterior con el siguiente, 

En Diciembre de 1967 De Andrea presenta.un proyecto de ley por el que -

se suspenden el 50% de las liberaciones de derechos de importación por 

el plazo de un año. l.a.s libens.ciones habían sido intensi varnente utili

zadas por la indusi::r'ia para la compra de bienes de capital e 1nsurros y 

suponían una economía de costos. El proyecto es aprobado en diputados. 

l.a. reacción de los indusTI'iales es inrnsdiata. A fines de Diciembre se 

realiza una asamblea extraordina:i:-,ia de l-:1 SNI donde se acuerda la defen 

sa de la ley 13270 (promoción indust:rial) coni::r'a el proyecto. Se plan

tea el efecto nefasto de la medida sobre lri indusTI'ia y se acuerda que 

en caso que S::a aprobada, la S:NI pedirá. que el Per-ú se retire de la 

AI.ALC pues su situación competitiv:::i. se vería sensiblemente comprometida 

A mediados de Enero �nzalo Raf fo y Edu&-viclo DibÓs, presidente y vice-pre 

sidente de la sociedad respectivamente se preseí1i:ém por televisión expo 

niendo los supuestos perjuicios que acarrearía al país la aprobeción -

del proyecto. En una reunión del directorio� el 23 ,je Enero de 1968, -

el presidente infonna que en la cámara de senadores se presentó un pro

yecto sustitutorio que no afecta ya los intereses industriales. La SNI 

a través de medios no identificados , había logrado bloquear esta inicia 

tiva. 

1.Ds meses siguientes se caracterizan JX>r los intentos de llegar 

a un acuerdo en la fonra de solucionar el déficit fiscal. Aunque el -
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problema era de recursos económicos la posibilidad de su solución era -

política y exigía consenso entre los principales partidos, hecho que só

lo se materializará en Junio. 

De Febrero a Junio la SNI reclamará austeridad'al sector pÚbli

co y la eliminación del desequilibrio presupuestal. Es necesaria !! • • •  u 

na política económica definida y no con los balbuceos y desorientación

que hoy se observa en este campo."(Carlos Raffo, vice-presidente de la 

SNI en una exposición televisada, SNI Boletín Industrial 2-2-68). En -

principio la SNI no se opone al aumento de impuestos aunque los rechaza 

cuando éstos afectan específicamente a la industria. Paralelamente la 

SNI enfatiza la necesidad de,rnantener la estabilidad del tipo de cambio. 

En :Marzo la SNI comenta favorablemente el decreto 053-68-HC que 

prohibe por tres meses la importación de bienes suntuarios, aunque maní 

fiesta que tres meses es un plazo mu.y corto. En la misma línea la SNI 

exige entregarle al " .•• productor nacional el íntegro del mercado inter 

no" (Boletín Industrial 28-6-68), como compensación a la reducción del 

mercado por la crisis económica. Sin embargo_ la medida de fondo para. -

salir de la crisis, para la SNI, es el aumento de la inversión especial 

mente en la industria y en el sector exportador. 

En Junio de 1968 el acuerdo entre el APRA y AP da origen alga

binete Hercelles-Ulloa que fue dotado de poderes extraordinarios por el 

congreso para impulsar una política económica más orgánica, que permi -

tiese estabilizar la economía. 

El acuerdo en AP fue inspirado por el ala carlista.* Este gru

po comienza a tornar forma en 1968 y en él encontrarnos individuos de·di-

:': Quien le <lió el nombre al grupo carlista fue 11Carlos Velarde, ínti.Jro
·amigo· del presidente y hombre que sirvió de permanente vínculo con -
el APRA y Haya de la Torre" Oiga, 21 de Junio de 1968.
Aparte de los mencionados, otros miembros destacados del grupo fueron
Alva Orlandini, Arias Stella, Carlos Ferreyros, Alfonso Montero, Juan
Languasco.
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versas procedencias. En primer lugar tenemos políticos devenidos e.rnpr.§_ 

sarios (Sandro Mariátegui, Sixto Gutierrez), Tenemos t�-nbién emuresa 

rios convertidos más o menos tardíamente en políticos (M. Dammert, P. -

Carriquiry, M. Ulloa) . Por Úl tiffio amigos personales de Belaúnde que no 

tienen unµipel político directo pero que cuentaD con uría considerable -

influencia sobre el presidente. 

El camino que sigue la polÍ tica económica va reflejando la s1 -

tuación anterior, A fines de Mayo del 68 el gobierno a iniciativa del 

BCR, establece por D.S. 173-HC una sobretasa del 15% al certificado de, 

divisas, medida que significaba un encarecimiento de las importaciones..

En especial, para la industria implicaba un fuerte aumento en sus co1"3 -

tos , en un morne..'1to en que el estancamiento del mercado hacía incierta -

la posibilidad de compensarse con mayores precios. Para la SNI este de 

creto es " ... ilegal, anticonstitucional y significa en sí mismo una nue 

va devaluación" (Declaración ofiqial de la SNI al cabo de una·sesión ex 

traordinaria, ·en Boletín Industó.al, 31-5-68).

Una vez instalado el nuevo gabinete se anuncia la derogatoria 

del decreto. Poco después comienzan a apar'ecer una s, .. rie de medidas 

destinadas a equilibrar el presupuesto. las más importantes fueron: au 

meno de impuestos a ingresos y gananci2s, creación del impuesto terri

torial y mayores impuestos indirectos especiaJmente a la gasolina. Por 

el lado de los gastos el hecho más significativo fue la refinanciación 

de la deuda. 

Con los exportadores la política se suaviza. PerTilélilece el 10%

de impuestos pero se da la alternativa de comprar bonos del tesoro en 

dólares por una cantidad equivalen te. En una perspectiva de rnás largo

plazo el nuevq gabinete se propone aument� sustantivamente la inversión 

extranjera en la gran minería (Southern en Cuajone). Para ésto era ne

cesario despejar la incógnita de la IPC dando una salida claray estable 

a su situación. Como sabemos, éste fue el Waterloo del grupo. 

Hasta el 3 de Octubre de 1968 la SNI apoyará la polÍtica de Ulloé 
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IJt,. LA ESTRATEGIA DE Df_;SARROLLO DE 1A SNI 

La SNI plantea la necesidad de un desarrollo intersectorial e -

quilibrado, donde las actividades económicas fur1damentales crezcan a ta 
sas semejantes y puedan por' tanto coinple..rnentarse. Esta afirmación tie
ne dos signficados. 1 A principios de la década de los cincuenta, cuando 
es conciencia incluso pc.::7a la SNI de que la base de la economía es la

exportación de materias pPimas, el recordar la necesidad de un desarro
llo_arm::inico es prologo obligado a decir no hay que olvidarse de la in
dustria y ITDstrar su importancia coffio ahorradora de divisas y generado
ra de empleo.J Todo ésto en la perspectiva de tratar de justificar medi 
das prorrpcionales. Con IP.a..yo::?':> claridad a partir de 1963, la afirmación
aq.quiere un contenido dife.rente, significa que el estancamiento y baja 
produ.ctividad de la agricultura son obstáculos para el desarrollo indus 
trial, en tanto esta situación se traduce en mayores importaciones de a 
limentos y en un mercado estrecho. 

Aún cuando a mediados de los cincuenta el curso de la acumula -
ción no ?e había hecho evidente y la alternativa exportadora aparecía -
corro posible, la industria tiene ya una pretensión hegemónica. (A par -
tir de 1960 la primera importancia de la industria se va haciendo más 
clara. Para comprender la estrategia de desarrollo de esta industria -
aún incipiente es necesario tener en cuenta que ésta a diferencia de la 
agr,icultura y minería no florece naturalmente, necesita luchar por su 

terreno de existencia. La conquista del mer1cado interno por la susti� 
ción de importaciónes no es una ocupación que se deba a mejores precios 
y/o una rrayor calidad de los productos nacionales 5 es una conquista do!!_ 
de el elemento polÍtico es de vitai1 :importancia. La reivindicación bá
sica de la industi...,ia se,rá aumentar los aranceles , eliminar la competen
cia de las importaciones a través de mayores impuestos. 

1. El Estado

Nos ocuparemos del papel cµe la SNI asigna al estado en su con -
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cepción del desarrollo. En primer lugar hay un hecho permanente en el
período examinado: el rechazo a la participación del estado en la pro

ducción de mercancías. El estado es un Hadministrador ineficiente" (In 

<lustra Peruana, Febrero 1965). Además 11dentro delrégimen democrático -
en que vivimos no se justifica la participación del Estado puesto que -
rompe el equilibrio establecido pon.J.a competencia y le asigna la fiso
norrúa exclusiva de los regímenes socialistas" (Industria Peruana, Enero 
1959). 

Respecto a la intervención del Estado corno regulador, la acti -
tud de la SNI es más compleja y va rrodificándose.t A principios de los 

cincuenta su posición es claramente contra los cortroles. Este aspecto
irrestrictamente liberal no deja de ser contradictorio con las múlti -

ples peticiones de intervención, corro por ejemplo la solicitud de aran
celes, o la racionalización de las importaciones. Aquí la posición i -
deológica de la SNI es más conservadora de lo que exigen los intereses
de la industria. Es posible que este desface obedezca al deseo de la -

SNI de no salirse de la ortodoxia liberal del gobierno de Odría. Poste 
ricrmente los márgenes en que la acción del estado es considerada nece
saria van ampliándose. En este sentido la SNI se ITillestra relativanente 

permeable a la ideología desarrollista. Por ejemplo, desde 1962 recono 
ce lo imperioso de programar la formación de capital. 

\la SNI concibe que la acción del estado debe ser básicamente -

pro:rrotora, es decir, estimular la producción mediante incentivos tribu..., 

tarios, crediticios y a través de la creación de una infraestructura fí 
sica conveniente/ Sin embargo, aún estas actividades no justifican los 
desequilibrios presupuestales y el desorden en las finanzas pÚblicas -
con el consabido efecto inflacionario. Igualmente debe evitarse la vo

racidad del estado y la sobrecarga tributaria. Se trata de un tema que 

surge en los momentos de crisis, cuando el estado intenta sanear sus -
cuentas a, través de la creación de nuevos impuestos. El argumento repe 
tido Üna y otra vez es lo contraproducente de los impeustos: éstos 
tienden a disnú.nuir la rentabilidad y los fondos de acumulación retar -

dando el desarrollo del país. 
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Una excepción son los arance:es. Pareciera que la protección -
nunca es excesiva. La SNI estima que ésta es una de las causas del dé
ficit presupuesta, de allí que · 1 • • •  lo que es bueno para el Estado es 
bueno para ::.a industrian (Industr·ia Peruana� Oct. 1966).

2. El sector exportador y el resto de la economía

Es necesario comprender la posición de la SNI frente a los de 
más sectores económicos a la luz de los intereses de la. industria. te 
hecho en el período 50-68 la industria y el sector exportador constitu
yeron e_l núcleo expansivo de la economía peruana. Pare. la.industria la 
preocupación principal es su relación.con el sector exportador que gira 
alr,ededor de dos problemas básicos: el arancel y el precio de la divi-
sa.

a) Los aranceles

·.

La reivindicación básica y permanente de la industria en el pe-
ríodo es la protección con-g'a la competencia e:-ctranjera a través· de los 
aranceles.) Ya nos hemos referido rrn.1chas veces a.l problema, trataremos
ahora de hacer un análisis más general. 

¿Qué signif ic.an los aranceles'? .Aflt12 todo el arancel es un im. -

puesto, es decir� un medio de creación de rec1..U"sos para financiar los -
gastos del estado. Para tratar el problema en los térmirios más simples 
posible� �ginemos la introducción de un arancel que grava en forma -

proporcionalmente igual a todas las importaciones • En primer lugar es
tos implic&1 un al,lffiento en el nivel de precios de los artículos import� 
dos; en segu,."ldo lugar� conllevan un cambio en los precios relativos en 
tre importaciones y productos nacionales. 

Con el arancel el que cónsume :L-nportaciones está pagando un im
. puesto, para obtener• el mismo volumen de mercancías necesita ahora una

mayor cantidad de dinero. La diferencia'es�apropiada por el estado. 
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Cuanto :rras al to sea el arancel y cuaryco mayor S8a c-ü peso que las impoE_ 

taciones representan en el producto� ta11.to más elevado será el recargo

que aquél signifique sobr-e el costo de vida para los consumidores y cos 

to de producción para las empresas . Suponümdo los salarios reales co
mo constantes, el nuevo .i:npuesto es pagado por las empr-es2_s. No obstan 

te, no todas las empresas se encuentP&7. en la misma situación. En gen� 

ral, las del sector interno tienen la posibilidad de t.cansferir a sus -
precios sus :rrayores costos. Para las empresas e>.1)0ri:adoras esta posibi_ 

lidad no existe: el aumento ocasionado por' el arancel en el salario e 
inst.nn0s , en la medida en que ambos tienen un componente importado, im -· 

p�ca simplemente un aumento en lop costos por un impuesto indirect�. -

Es claro que existe la posibilidad de que sean los traba�adores los 'a -

.f ectados por el impuesto. Situación que no consideramos dado que es un 

hecho histórico que en 21 período los �ala.ríos reales han alllnentado, 

aunque lentamente" r Podeiros llegar así a una primera conclusión: los a 

ranceles tienden a recaer sobre el sector expor·tador. 

Vea.'TlOs el segw:i.do aspecto, 1os aranceles._ signf ican un cambio en 
los- precj.os �lc:i vos , l.i:i.:, mercencías ímportadas , o nacionáles · con un 

al to_ componente importado, tienen ahora un valor rcüati vo mayor respec-
to a las nacionales, Como consecuenci& la competitividad de la produc
ción interna aumenta. EJ. 2.rtículo nacional podrá desplazar al importa

do (abstrayendo factores rt::lacionados a l¡3. calidad y presentación del -

producto) si la diferencia entre los precios de producción es compensa

da po:b el impuesto aplicado a la mercancía importada. Bajo ESte aspecto 
el arancel es una barrera a 1á circulación internacional de mercancías

·(y por. tanto a la ley del valor, es decir, a la distribución mundial de

las fuerzas productivas) que permite "crear11 un espacio de valorización
de capital.

la relación entre los intereses de la industria y los aranceles 
se hace mucho más transparente cuando consideramos que la lucha de la -

SNI se orienta a un cambio de su estructura más que a una elevación de 

su nivel promedio. �tt:ata,.Q�_ '3levar )._os impuestos a la ÍJ"IIpürtación 
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de bienes de consumo y disminuirlos a los bienes de capital e insumos.- 
Se córnprende que la ventaja es d0ble.

Es actuí dondr:: la 2x1rguesí:1 ex¡:,,ortadora encuentra su objeción 

fundamental a la. t�st:r:2:.tegia de los industriales. I..Ds aranceles llevan

a la prc.,moción de industrias artificiales sin base económica. E11 

Última. instancia implican que productores y consumidor-es subsidian W7.a 

in - dustria ineficiente, a cambio de ello se pierden los beneficios 

deJa es pecia.L.zación en e1 marco de la división internaciondl del 

trabajo, dis to;rsionáídose la asignación de recursos en favor de ac-ti 

vidades parasitai""ias. De allí que los exportadores intenten ganar 

a.p oyo apelando al consumidor que r€sultaría perjudicado por la

sustitución de irrrportaciones. Propuesta e� principio atractiva a

sectores ideológicamente con - servadores, no ligados a la industria, y

con tendencia a consu:lir grancantidad de importaciones.

En esta lucha ideológica los argumentos esgó.rridos por· la SNI 

-son tomados de la CEPA.1.,. Esta institución se convieFte en def ensor1a

- del industrialismo a pa...-ntir de sus críticas a la concepción liberal

del desarrollo. �� La CEPAL presenta este cuadro sombrío en caso que se

per- sistiese en una a::urrrula.ción basada en el sector primario exportador.

Ei.7. primer lugar los precios de, las materias primas t:ienden·a disminuir,

por otro lado este deterioro no puede ser compensado :ror un aumento deJ.

voluplen de producción y exportaciones, ya que dado el escaso

din:,1Ill.isrnode la de.manda de materias primas, el aumento de la of er!a no

haría más - que deprimir los precios. El resultado final sería el'

estancamiento y la fuga del excedente, del sector exportador hacia el

extranjero, ya que no encontraría en el país oporu.midades de inversión.

El.correlato de esta situación en el mercado_ de trabajo sería el

aumerito del ·jesempleo, Hay que precisar que esta imagen refleja mas bien

otras situa�iones la-tinoamerica.l1B.s donde el estancamiento de ·1as

exportaciones, el 11estran--

* Ver CEPAL, El Pensamiento dé la CEPAL. Ed: Universitaria, Santiago.
de Chile, 1969



gularniento ext2rno': ) fue una situación condicionante. El sector e},,.JX)I'

tador de la economía peruana tuvo en cambio una mejor perfomance. En

parte, ésto se explica porque la derrsnda de materias primas minerales y 

pesqueras era más d.in,mca que la de productos agro¡;,-ecua.rios . En 7 a dé 

cada del 50 la alternativa exportadora era pues más consistente de lo 

que la SNI reconoce. En el 't.oanscurso de la polémica la SNI utiliza no 

sólo los argumentos mencionados, sino trata ta:IDbién de movilizar senti

mientos nacionalistas sobre la necesidad de proteger la industria "espi 

na dorsal11 de la nación. �demás la SNI presenta a la industria como ú

riica fuente posible de trabajo pa�a. el pueblo.\ 

'En la perspectiva de sintetizar la importancia y alcance del -

problema., podemos establecer 2,lgunas hipótesis. 

-· � solicitud de mayores impuestos a la importación, es decir, la Pr'2_

tección a.rancelaria j es la reivindicación central de la SNI en el� 

ríodo 50-64;) Primero el industrial instala su fábrica y luego' soli

cita protección, trámite en el que es apoyado por la SNI.* Simultá

neamente �sta entidq__d libra 1ina campaña más general a favor de la in 

dustria y la protección, lo que la coloca en una posición contradic

toria respecto.a los g-rernios que reprBsentan los iDtereses de los ex 

portadories , que propugnan un.a est.categia liberal de desarrollo. En 

esta perspectiva la industrialización no debería forzarse, debería -

surgir esponté'neamente, paso a paso, recurr,iendo a la protección en 
la menor medida posible. 

- Hacia 1956, las industrias tradicionales (alimentos 5 bebidas, texti-

J: La protección arancelaria funcionaba de la siguiente manera: 1)El in 
clustrial interesado r"Bcurre al Cuerpo Consultivo de Aranceles de A-
duanas que hace publicar en El Ccmercio u.� aviso� dos columnas ha-
ciendo conocer la solicitud de protección y haciendo pÚblica la fe-� 
cha de audiencia. 2) Audiencia pÚblica donde se da. oportunidad a -
que se presenten oposiciones y apoyos a la solicitud. 3) El expe -
diente pasa a la Dirección de Industrias d2l �inisterio de Fomento -
que.realiza un estudio de costos•e infonna. 4) .El expediente regre
sa al Cuerpo .Consultivo� en el cual la Comisión.de Industrias estu--

(sigue pág. sig.) 
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les) satisfacen ya_ la mayor parte de la demcmda in-terna y -tienen una 

protección consolidada. En estas ramas la rrayor parte del capital -

es controlado nacional'Tlerrte. En. forma c...-neciente los aranceles son -

solicitados y benefician a empresas extranjei"'as cuya presencia es ma 

yor, y muchas ·veces dorrinmi.te, en las ranas dinámicas (bienes inter

rriedios y metal-mecánicas) , 

- Puede fijarse en 1964 la fecha en que el centro de la acumulación se

desplaza del sector e}.."P()I1tador al interno y dentro de él a la indus

tria en primer lugar. Económicamente este es el año en que el volu

men físico de las exportaciones se estanca y en el que llega a suma

durez la industoia de hai"'ina de pescado. Políticamente en 1963 _ha -

bÍan llegado al poder las fuerzas antioligárquicas que implementarán

una política económica proindustrial y prornercado interno. Precisa

mente los aranceles del 64 y del 67 constituyen dos hechos importan-

. tes en este sentido. Con elles se trata de favorecer una industriali

zación rápida, subor'C}inando el desar·rollo de las demás actividades y

obligándolas a pagar los costos derivados de su ineficiencia.

- Los eiílpn sarios y los industriales en particular es-tán a la cola del
.___ --------------- - -- -

b�oque antioligárquico, liderado.por los sectores rredios profesiona-

les. Aunque es cierto que vayan ga.�ando posiciones al interior de

Acción Populai"' no llegan a hegemonizar el conjunto de fuerzas socia

les agrupadas en dicho bloque. La. polÍ tica p1�oindustrial del Gobier

no de Belaunde resulta de la vocación mode:..rn.izadora de los sectores-

(sigue de la pág. anterior) 

dia el caso y se prünuncia. 5) El infonne es sometido a discusión y 
votación en el. Cuerpo Consultivo. 6) Si es aprobado el expediente -
pasa a la Dirección G.�ne�al de Hacienda, donde se realiza nuevamente 
un estudio técnico. 7) Finalmente el expedien-te puede ser aprobado -
por REsolución Suprema. (SNI, Memoria 1957). Es claro que este pro
cedimiento se prestaba a que las resoluciones tuviesen nombre propio 
y que la pr:otección fuese n1ucho rri.ás p..)sible para las empresas que te 
nían l.U1 fuerte respaldo político. Muchas veces se logró una'protec
ción excesiva lo que hacía rentable una actividad, aún con una baja 
productividad, 
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medios. Esta política va a favorecer sobre todo al ca.pi tal ext:renj� 
ro. Inclusive los sectores medios se convierten en interlocutores -
polÍticos del capital extranjero, especialmente industrial, despla -
zando a la oligarquía de este papel. las empresas transnacionales,
repi tiendo sus experiencias en otros países de .América latina impul -
san el aumento de aranceles que les permita invertir en la industria. 
la SN! apoyará esta política pero sin tener un papel protagóniro en 
ella. Así mientras que su influencia en la gestión de la ley de pro 
moción industrial fue muy destacada, en los aranceles del 64 le cupo

una participación°ITil.lcho menor. 

- Para sopesar la influencia del proceso polítiro y de la política eC9_
nómica sobre el curso fundamentalmente espontáneo de la acumulación,
tratemos de entender lo que pasó a la luz de lo que no pasó. Supon
gamos que por un medio u otro los exportadores hubiesen seguido con
trDlando el estado. En este caso la opción de política económica ha

bría sido indiscutiblemente distinta. Esquema.tizando su racionali -
dad liberal tendrían1os las siguientes diferencias : a) el estado no
hubiera crecido tanto y co:rro resultado el déficit y la inflación se
rían menores; b) la protección arancelaria habría sido menos exten
dida y también más pequeña la inversión extranjera en la industria.

'rDs dos puntos anteriores implican un desarrollo menor de la in 

dustria. En esta situación la expansión del mercado no sería tan signi. . 
ficativa, tampoco habría lugar a una transferencia de la rrayor producti 
vidad.del sector exportador. En conjunto el crecimiento habría sido me 
nor y las ganancias de los exportadores ITil.lcho mayores. El Perú de la -
década del 60 se asemejaría al cuadro bosquejado por.la CEPAL y sinteti 
za.do lÍneas arTiba. El Gobierno de Belaunde al pro:rrover el desarrollo
de la industria aceleró tendencias ya vigentes en la economía. 
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Junto con los aranceles y_rel�cionado con ellos hay otra preocu

pa.ción en las corrn.núcaciones de la S:NI: el pr'ecio relativo del dólar,

es decir, los térrriinos dsl intercamb2.o con el sector exportador. En o 

-tro trabajo nos hemos referido ya al problema� baste· record.ar que un -

sol sobrevaluado implica mayores costos para los exportadores y menor -

valor de las importaciones para los indllstriales. 1• Así la industria se 

convierte en defensora del tipo de cambio. "La industria nacional ac -

túa siempre como celosa defensora del valor de cambio internacional de

nuestra moneda'· (Indus·u�ia Peruana, Enero 1958). Este problema se p�

tea especialrriente en los-momentos de devaluación y crisis, cuando el -

"Banco Central de Reserva suspende su intervención en el mercado de di-

visas". Es decir, cuando la relación de intercambio con el sector ex -

portador comienza. a ser desfavorable para la industria. Se plantea en

tonces el problero.a 'de la divisa cara·. En estas circunstancias (1954, -

1958, 1967) la SNI propone impuestos y racionalización de las importa -

ciones que permitan aliviar la presión sobre el tipo de camb10. Estas

recetas se ven siempre acompafíadas ror una consideración de más largo -

alcance: la única rriariera dE. evitar los efectos "perniciosos" de la

escasez de di visas es aurnerrt2r las exportaciones , para lo que es impre§_

cindible estimular la inversión creando un cl:ura de confianza.

Después de la crisis dE:l 58-59 21 precio del dólar deja de ser 

un punto de interés central para la SNI. A partir de esa fecha los tér 

minos del intercambio comienzan a favorecer decididamente a los indus -

triales. Pese a la inflación ac\.illlulada desde el 59 ·y la rrru:1:ención del 

tipo de cambio, en Dicie.rnbre de 1964 Santiago Gerbolini, en ese enton -

ces presidente de la SNI, puede afirmar n • • •  el Perú exhibe una balanza-, 

de pagos favórabJ.e, lo que ha determinado una reserva de divisas excep-

* Ver Gonzalo Portocarrero y Javier _Portocarrero: Términos externos e
internos del intercambio en la economífl peruana� Dpto. de CCSS, U
ñ:iv'ersidad- Católica, Lima 1977.
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cional. " El precio ce la di vj_sa pasa a -ser prob�errB. para los exporta 

dores. El interes de la SNI en el desarrollo del sector exportador 
sólo radica en que éste se convierta en fuente abundante de dólares 'J 
ratos, no escapa a la SNI la importancia del sector exportador como 
creador de un mercado que pueda ser cubierto por la industria. De al 
la insistencia de la SNI en la necesidad de explotar nuestros recursos 
naturales. 

c) � lDs Trabajadores.
Hasta 1960 cualquier mención al problema. de los trabajadores s 

encuentre. en un context:o negativo. la industria no puede soportar la 
creciente carga que representan los'beneficios sociales (M3.yo, 1954). 
Es necesario que frente a los conflictos artificiales se haga respet

� el principio de autoridad (Febrero, 1956). la crisis de la industria 
textil ha sido generada básicamente por injustificados aurrentos de sa . 
rios. (Setiembre 1956; Abril 1957). 

las entidades representativas de la producción y el corrercio 
''han acudido al Ministro de Trabajo para expresar su alarma ante la p� 

liferación de fenómenos que exter-iorizan signos in.equívocos de un grav 
desoroen sindical provocados por' aeitadores profesionales"(se trata d 
un pronunciamiento suscrito por u11 frerfu de entidades patronales: SNA, 
SNI, SNMP). En gene::."al las referE:ncias a los tr2bajadores se dan en � 
mento de crisis económiCc;l. o movilización poli tica. Invariablerrente s, 
intenta satanizar el movimiento obrero tachándolo de subversivo y cornu 
nista. 

Desde aproxirri.a.damente 1960 la actitud de la SNI hacia los trap 
jadores se matiza. Se reconoce la respetabilidad del sindicalismo y L 
revista del gremio Industria Peruana abre sus páginas a intelectuales : 

dirigentes apristas y a la promoción del sindicalismo libre, represent 
do en el Perú por la CTP. Se trata de crear 11 • • •  la paz social que vie 
ne a ser un ambiente en el cual se trabaja arnóniosamente por el pro� 
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so de la colectividad •• ,solucionando los problerras dentro del funciona

miento normal de la ley11 (Industria Peruana, Diciembre 1962). 

De hecho uno de los factores amortiguadores en el conflicto ex

portadores-industriales fue la hostilidad y desconfianza comunes a am -

bos grupos frente a las movilizaciones populares. 



ANEXO ESTADISTICO 
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?R0DUCT0 ll�CJ:ONM, BRUTO REAL POR SECTOR INDUSTRIAL 

(Estructura Porcentual} 

SECTOR 1950 '.i.955 1960 1965 19,6� 

1 Agric;uJ tura, Sel-4- . 

vicultura y Pesca 23.0 22.1 22.5 18.6 17.2 

24 Mine:."Ía 4 .. 5 5.1 '7.1 6.0 6.0 

3. Mé.mufactu1:1a 13.6 14.8 16.6 18.5 20.2 

i+. Co.:s truc.c.i6n 5.1 6.2 4.2 4.4 3.3 

5, Electr.·icidad, Gas 

y Agua 0.6 0.5 0.7 1.0 1.1 

s. Otros 53.2 51. 3 48.9 51. 5 52.2 
' 

·-----·--

PNB Real 
'M' 1_1 iles de

Millones de soles a
p:2ec.i0s de 19S3) 38.9 52.1 64.2 88.1 95.4 

, ------•.-.. ·�--------

FUEl:TB: Cuentó.s Nacionales del Perú, 1950-74 

ELABJ?J�CIC1N; OI ·- o�u i::H - MIT

Cuadro N°1
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Cuadro Nº 2 

CRECIMIENTO ECONOMICO ( �':) 
1950-1968 

SECTOR 1950-55 1955-60 1960-65 1965-68 

MANUFACTURA 7.8 6.7 8.9 5.7 

RESTO DE SECTORES 5.7 3.8 6.1 1.9 

ECONOMIA TOTAL 6.0 4.3 6.6 2.7 

(*) Las tasas de crecimiento se han calculado a partir de la Evolución 
del Producto Nacional Bruto. 

FUENTE: 

ELABORACION: 

Cuentas Nacionales del Perú 1950-1974 

OI - OSP - MIT 



(Millones 

TOTAL NACIONAL 

A. BIENES DE CONSUMO
-----------------

20 Alimentos
21 Bebidas
22 Tabaco
23 Textiles
24 Calzado y Conf.
26 Muebles
28 Imprentas
39 Diversos

B. BIENES INTERMEDIOS
------------------

25 �aderas
27 Papel
29 Cueros
30 Caucho
31 Química
32 Petró2.eo
33 Min. No �fotál:'.cos
34 Met. Básicos

c. BIENES DE CAPITAL
-----------------

35 Metales Simples
36 Maq. No Elécti.-::2
37 Maq. Eléctrica
38 Transporte
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Cuadro N° 3 

VALOR A(-;REG,'4.DC 
de Soles a precios de, 

---M __ ,._M __ 
1%3)

1955 í950 i�:SS 1968 
·-----

h2"37 9,026 14�125 20,026 

4,022 �.zZ�2- Z2��� �2.!�§� ---;.--

1,759 2,287 2,360 3,727 
527 912 1,413 1,697 

482 
1,110 1,477 l:1988 2,076 

216 335 528 667 
54 79 177 352 

131 32Lf 423 608 
225 303 407 680 

:1.,821 �.?�?� �l��§ 21��� 

81 28 123 251 
101 212 370 369 

92 96 109 133 
81 l19 238 429 

299 83:1. 1,479 2,096 
10 20 959 1,536 

313 371 832 906 
844 90•7 ., , 1,41+8 1,E03 

391} 635 !1?Z!_ �.1�!� 

164 240 397 578' 
25 6'/ 256 452 
29 14-2 162 511 

176 18G 456 773 

1970 

22, 7_30 

��..<��� 

4,261 
1,982 

552 
2,302 

826 
429 
701 
839 

§12?2

319
488 
165 
533 

2,605 
1,357 
1,026 
1,577 

�.?2�� 

792 
605 
661 
710 

FUENTE: Estadística Industrial 1955, Informantes; 1960 Informan
tes con 5 y más personas ocupadas; 1965-1975 Informan -
tes y Omisos con 5 y Dás personas ocupadas. M. Fomento -
i'1IT. 

• 

ELABORACION: OI - OSP- MIT 



Cuadr'.) Nº4 

02UF/,CION INDUSTRIAL 
(Ni.les de Pe11sonas) 

1955 1960 1965 1968 1970 
- -·----------

TOTAL NACIONAL :í.20.7 128.6 14.4-.1 185.4 193.6 

A. BIENES DE COUSUIAO
-----------------

20 Alimentos
21 Bebidas
22 Tabaco
23 Textiles
24 Calzado y Conf.
26 Muebles
28 Imprentas
39 Diversos

B. BIENES INTERMEDIC,S
---------·--------- ---

25 Maderas
27 Papel
29 Cueros
30 Cavcho
31 Química
32 Petró:�c
33 '."iin. No 11etálicor:
34 Met. Básicos

c. BIENES ;JE CAPITAL
-----------------

35 Métales Sirnpj_es
36 �aq. lfo EJ.S-:ct:ic2
37 r-�aq. E:éctrica
38 Transporte

88.0 

39.8 
7.2 

23.6 
8.1 
1.8 
3.6 
8.9 

23,9 

3,1 
r ,. 

L • � 

2.4 
O .,8 

:: • o 

0.2 

7.5 
":. � 7 

8.8 

4.0 
1.1 
0.8 
2.8 

---

87.1 87.8 

33.9 26.3 
G.7 8.0 

25.0 27.0 
9.8 10.1 
2.7 4.3 
4.5 6.6 
4. 4- 5.6 

30.1 36.6 

2 .'2 2.8 
L.. 3 3.1 
1. 9 2.0 
':;__. o 1. 6

Jo. 4- 11.4 
0.3 0.6 
8.0 10.0 
4.0 5.0 

11.4 :1.9. 7 

4.8 6.6 
1.6 4.2 
1.3 2.1 
3.7 6.8 

108.3 112.2 

31. 2 31. 7
9.9 9.7
1.1 0.7

25.3 2'5. 7 
15.0 17.1 

8.0 8.0 
9.5 9.4 
8.2 10.0 

4-7.9 52.3 

5.2 5.8 
3.5 4-. 2 
2.7 2.5 
2.1 2.7 

14.8 17.7 
2.2 2.0 

12.4 12.2 
' 5.0 7.2 

29.1 29.1 

8.8 10.1 
6.4 7.7 
4.0 4.7 
9.9 6.5 

FUENTE: Estadística Industrial 1955 Informantes; 1960 Informan 
tes con 5 y más personas ocupadas; 1965-1975 Informan-=

tes y Om�sos con 5 y más personas ocupadas. M. Fomento
MIT. 

ELABORACION: OI - OSP - 1"JIT 
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Cuadro Nº 5 

EMPRESAS SEGUN T AMAFJO DE CAPITAL (1956) 
SECTOR INDUSTRIAL 

1 " 

3 4 5 L 

A. + de 1' 00_0 ,000 571 3698 76201 7258 661 

B. De 500,001 a 999999 16LL 119 6285 393 29 

c. De 50,001 a 500000 1332 265 30706 1131 4-8 

D. De 10,001 a 50,000 1669 50 12112 352 9 

E. Hasta 10,000 595 0.5 2593 55.8 0.5 

F. TOTAL SECTOR REG¡s-
TRADO 4331 4134 127987 9192 750 

7 8 9 10 11 

A. 89.4 59.5 78.9 88.1 133 
B. 2.8 4.9 Lt. 2 3.8 38.3 
c. 6.4 24.0 12.3 6,4 23. 
D. 1.2 9.4 3 .-8 :1..2 7.2 
E. 0,1 2.0 0.6 0.6 4.3 
F. 100 100 100 100 28.1 

1. Nº de empresas 

2. �alor del capital (millones de soles)

3. Personal Ocupado

4. Ingresos Brutos (millones de-soles)

5. Utilidad Bruta (millones de soles)

6. % de 1

-·7. ?ó de 2

8. % de 3

9. % de 4

10. % de 5

11. Personal Ocupado dei establecimiento promedio.

FUENTE: Renta Nacional del Perú; 1942-1957 

Bco. Central de Reserva; Lima, 1959. 

6 

13.1 

3.7 

30.7 

38.5 

13.7 

100.0%. 
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1 2 3 

Sector Registrado L�2Q() 127987 32B15 

Sector No Re gis t,-:>J_do 839 4-73339 1772. 

1. Valer Agregado (millones de soies)

2. Personal Ocupado

3. Productividad Media,

NOTA:
/ 

El sector registrado es el que responde a la encuesta del BCR. 
La actividad é'.el no-registrado es estimada por el Banco a par
tir de fuentes indirectas. Este estrato se compone de pequE,ñas 
empresas y artesanos .. 

FUENTE: Renta Nacional del Perú, 1942-59. 
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Cuadro N°6 

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES EXISTENTES EN 1956, POR RAMAS SEGUN AÑO 
DE FUNDACÍON (más de 20 personas) 

Alimentos 
BEbidas 
Textiles 
Calzado y Confecciones 
Madera y Corcho 
Muebles 
Pulpa, papel 
Imprenta 
Cueros 
Caucho 
Químicas 
Petróleo 
Minerales No Metálicos 
Básicas hierro y acero 
Metálicas simples 
Maquinaria 

Maquinaria eléctrica 
Transporte 
Diverses 

TOTAL 

Hasta 1929 
21.7 
32.2 

10.1 
7.9 
9.3 
7.4 

26.6 
23.8 
30.0 
22.2 
11.1 

40,0 
14.2 

38.4 

5.7 

6.1 

9.5 

14.7 

1930-39 
11. 2

11. 2

12.3 

12.5 
11.6 

3.7 
20.0 
23.8 

23.3 

14-.8 

15.8 

7.7 

7.6 

8.3 

11. 7
20.4

9.5 

13.0 

1940-49 
33.8 

37.0 
47.8 
37.5 
32.5 

40.7 
20.3 

28.5 

26.6 
33.3 

51. 8

60.0 
38.0 

30.7 

32.6 
41.6 

41.1 

36.7 

35.7 

38.3

1950-56 
33.0 
19.3 
29.7 
42.0 

46. 5

48.1 

33.3 

23.8 

20.0 

44.4 

22.2 

31. 7
23.0 

53.8 

so.o 

47.0 

36.7 

45.2 

33.8 

% 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

N 
124 

62 
138 

88 

43 
27 
15 

42 
30 

9 
81 

5 
63 
13 
52 

12 

17 
49 
42 

912 

FUENTE: Ministerio de Fomento y Obras Públicas. Padrón de Indus
trias Manufaotureras, 1956. 
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Cuadro N º8 

LAS SITUACIONES EN LA INDUSTRIA (1954-1963) 

\ 

A. INDUSTRIAS QUE HAN OCUPADO EL MERCADO INTERNO

Subgrupos y ramas 

201 Matanza de ganado 13 
202 Lácteos 38 
205 Molinos 71 
206 Pan 309 
209 Alimentos diversos 4-8 
21 Bebidas 216 
23 Textiles 205 
24- Calzado y confec. 296 
25 Madera 108 
26 Muebles 118 
28 Imprentas 14-3 
29 Cuero 65 
33 Minerales np Met. 118 
39 Diversos** 63 

TOTAL 1811 

Grupo A como% de la Ind.69.4-

1954-
Pers.Ocup. V.A.* NºEst. 

777 

1872 
2275 
3617 
3950 
8883 

24-700 
8670 
2164-
154-5 
3574-
2225 
8224 
811 

7324-7 

62.5 

9.9 
4-3.2 
50.3 

159 
90.4 

236.3 
566.8 
123.1 

30.1 
18.3 
88.8 
4-9.7 

24-6.1 
80 

1792 

50.6 

18 
42 
75 

603 
98 

24-2 
323 
4-53 
164-
215 
24-5 

68 
208 

53 
2807 

67.6 

1963 
Pers.Ocup. V.Ar-

4-18 
2212 
2296 
7204-
5387 
7661 

25763 
12838 

3296 
4-321 
6814 
2130 
8780 
1318 

904-38 

55.5 

19 
178 
385 
217 
759 

l.085 
184-1 
506 
127 
14-7 
4-4-4 
114 
624 
88 

6534 

4-5.9 

B. INDUSTRIAS QUE ESTAN OCUPANDO EL MERCADO INTERNO

203 Conservas 
208 Chocolate 

27 Papel 
30 Caucho 
31 Químicos 

SUB-TOTAL I 
35 Metálicas Simples 
36 Maquinaria 
37 Maq. Eléctrica 
38 Transporte 

SUB-TOTAL II 
TOTAL B 

1 
22 
33 
23 

195 
274 

14-3 
94-
39 
81 

357 
631 

Grupo B como% de la Ind. 24.4-

1954 
Pers.Ocup. V.A.

17 
1368 
14-93 

980 
6600 

104-58 
3895 
1056 

743 
1052 
674-6 

17204 

14-.6 

0.1 
29.9 
4-2.6 
28.3 

205 
306.8 
94-
14-.9 
17.6 
18.6 

14-5.1 
4-52 

12.6 

* Valor Agregado en millones de soles

NºEst. 

7 
23 
36 
34-

195 
295 
197 
14-1

65
292 
695 
990 

23.8 

** Menos 399, donde predominan desmontadoras de algodón.

1963 
Pers.Ocup. V.A. 

356 
1974-
2686 
1386 
9894 

16296 
6665 
4-410 
1662 
74-03 

20140 
364-36 

22.3 

16 
137 
4-22 
165 

1066 
1806 

390 
34-3 

94-
367 

1194-
3000 

21.1 

N°EST.

N°EST.



,_, _, 

c. INDUSTRIAS DI sx�--1cFzT t:cr:;:,1.
..,� --- ··----,. ______ ..:_.._ 

195..J. 1963 
Pers,,Ocup. V.t'i.. �'-lºEst. Fers.Ocup. V.A.

20x Harina de 
pescado "132 12597 

204 Pescado envasado 28 373L� 50.3 "1 L� 2955 
207 Refinación de a·-

zúcar 12 17373 172.5 29 6588 
342 Metales no fe-

rrosos 10 3365 812.7 3 5463 
381 Const. embarc. a 12 0.1 36 2177 .l. 

399 Desmont. algod. 96 1722 204.6 97 21+72 
TOTAL 147 26206 121+0. O 318 32282 

Grupo e como % de la ind.5.6 22.3 35.0 7.6 19.8 

FUENTES: 

1954: 

1963: 

Ministerio de Fomento y Obras Públicas 
Estadística Industrial, Año 1954 
Primera vez que se empleó en el Perú la Clasificación 
Industrial Uniforme. 

Minis·;:erio é'cr2 Fo-:i1f�nto y Obras F(lblicas 
Censo de } a Indttst: ia i\:12-.nufactu�,.,er .. 3., 

1252 
102 

1360 

655 
340 

lt.:9.0 

3858 

27.i

NOTA: Se tra,ta d3 un •J'rirr.r-;r i::1tent8 de disc,.:imi.nar díf,:,rentes situaciones 
en la industl1ia. d::: -=,.cucl.�do a J os criterios explicitados en el pri -
mer capí-:ulo. La s1.uaa de los grupcs no llega a 100% por haber·se 
excluí do tabaco y r,,:_:/inación d2 p,;;.;tróleo, 

N°EST.
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Cuarl�o N° 9_ 

EL DIRECTORIO D;:; LA SrE r:;t,¡ DIC!:2� Bfü: fiI' :1S56 

NOMBRE 

1 )Carlos Diaz l.ifano 

2)Alfonso Montero M.

3)M. P .07.aechea

4)Ismael Bielic0

5)Pablo Casinelli

o ),José A::.meriara

7)Luciano Almenara

8)George Bertie

9)José Cabieses

10)Carlos Cill6Piz

11)Miguel D2.mmer-c

l::J )Eugen.: o Is,)lc. 

1S)Jorg2 Paye-c 

16 )Angel Pe1z y Ar l'c)j c. 

:;.7)Silw RodrJ°.gt1ez: 

18) P2J:>lo '2:1:r•riql'i.ri

19)E. P5.lacios

20)Santiagc Gerbolini

21)E. Pardo

22)R. Bentir

23�J.Pardo Heereu 

24)J. Cor:..�e&

:-MPRESA 

Cia l':z,nuf:1cturer:1 
,3.e V ..:.drio� 

Pa,:c cha S. A 

lieg.T¿wam2 S.A. 

Labar-2t. Tunex 

N y P Cas:i.nelli 

COFSA 

EE.EE.AA. 

Du1:can Fox-La Unión 

Artu�·CJ rüild 

Cia.Te�til Borelli 
y ?,>Ur.1 ie:::· 

L1d. l;acic-r .:i..l de 
.:er-ár,ica '/ _,-��e<-<os 

C,ocJv<=:aí' -:±el i-:e:,'Ú 

C12!nento 

AC2 .t." San Jan ir.to 

E�·err.i t 

:R-'lik..,_p� Prou. Quím. 

i:lacku.2 ? Jhonston' s 

YuteT'ét Per11ana 

.Soc Ag Pa1,amo!lga 

Caq_p ,=-,:i 
la ';Iü 

Pdte� 

Vice-Pdte. 

Vice-Pdte. 

Secretario 

Tesorero 

Director 
1: 

11 

!1 

l' 

,, 

¡; 

¡¡ 

?1 

',! 

¡; 

-------- ---- ------- --... � - - - -------

,, 

1922 

19L1 2 

1922 

1943 

1875 

1951 

19P 

1864 

1937 

191�3 

l�43

:1.896 

191+5 

1916 

1919 

1940 

'.i.912 

1918 

1955 

1926 

2. Personal Ocupado.
--------�- ·---·- ------

3 

27"... 332 

211 319 

31 212 

11 319 

66 -291

403 209 

624 231 

126 208 

6 231 

3G3 333 

L'. 56 30� 

C.32 232 

L( 74 231 

1'?32 33'-:-

60 209 

21'.'.. 339 

131 251 

1:1 75 231 

31 

655 2�.3 

233 

4-13 207 

3.Grupo Ind.

r'UENTES: SHI, Indu;stri- =�ruc. n -:l., Di.e, 195G. Mi.m_ste'"'.'.'io de Fomento� Pad:rón 
bd',1s+:,.0ic:-cS 19'3'-i. Bco de Crédito, V2demecm;i del Inversionist- 1 

1. Año de Fundación de la empresa.

12) Eduardo D...bós D.

14) Ricardo Madueño

Tejidos San  Jacinto

Boo. Industrial 

Rayón Peruana 

Cía Peruana de 

Luis Gmo. Ostolaza

Manufc. de Lana del 
Pacífico
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LOS 22 EMPRESARIOS MAS DESTAUDCS E''-T L° SNI EN EL PERIODO 1950 ·- 1968 

L 

2. 

'=> '-'• 

4. 

5. 

6' 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Carlos Diaz Ufano 

Alfor�so Montero Muelle 

M.P. Olai:;chea Du Bois

Ismael Bielich Flores 

Pablo Casinelli 
,. ·-

uose Almenara 

Alex Belmont Bar 

George Bertie 

Miguel Dammert Muelle 

Eduardo Dibós Dammert 

Jorge Payet Garreta 

Pablo Ca:rriquiry Maure:o 

13. Santiago Gerbolini

14. Ricardo Bentín

15. Jorge Ferra:id

16 Pío Hartinger 

17. Octavio T·Jdela

13. Carlos Raffo

Í9, Gonz,alo Raffo

20. :Sduardo Dibós Ch.

21., Alfredo Ostoja 

22. J. Pardo Heeren

Cuadro N°10



ANEXO 2 
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GFDUOS P\TRONA.LES Y PROCESO POlJTICO 

E.ri 13. conceptualiz;-1ción de Gramsc:i., los grerruos son un nivel de 
organización de las clases interrnedio entre lo que sería una clase corro 

. d . di. ·� - , � fu lí"' . agregaao e J n , V:' .,:uos scpu:.."üGt)S y _o que e :..r-:-.a coIID .L erza po tica a
la cabeza de un b1oc;,1e social y crn1 un proyecto político propio. Más 
precisamente se "L0ata de 2soci2.c:i.ones donde se afirrra. la particularidad 
de los jnterese.s E::CO:r:.Óriu.ccs c12 uria fr1acciÓ!1 de clas2 respecto al conjun 
to de las clases dominantes y dorrii.1 ,adas. -:: 

Examinaremos en primer lug¿_:i__r su relación con el poder y proceso -
político enfocándolas com.) inst.rur11cnt:os de reivindicación y presión so
bre el estado. Luego a-ri�liz�ernos =La vinculación de los gremios con 
sus bases. En es·te plano nos .;__ni.:e:t:Bsa su fu.11ción dirigente, en espe--
cial su �ap2.cidad par.a e.labon:1:r> J.o gue llmrór'eJOOs estrategias de desa--
rr,ollo, como también su estructuración y representatividad. 

I'e hecho� estas socisda.des constituyen canales de participación -
organizada de las clases Gom.:.E3I1.tes en el estJ.do. En 1968 la SNI tiene 
23 represen•.iciones en organisrros ck.:::.. estado. Es ilus trativo destacar 
las siguientes : �1co CentrHl de Reserva, &.neo Industrial, Comisión -
Nacional del S3.J a .. "'!'.'io M.-í:n:iJro '! i t:�il, Co,1,isión P2nrianente encargada de los 
planes y program-"1s de :Cduca.cié:n Pr.i.rra::::·ia, Cons8jo Superior de Industria;. 
Si bien estas ctel.egaciones �1,.:) implican un pode1'"' riesolutivo, sí signifi
can la insti tuciona.J.iza.ci6r. ael d.iá:i.ogo bu-:cguesía-.es·cado y la participa 
ción deli.bera.tiva d:-:: estas e.I'ti.dades ---:i1 la torr,a de decisiones adminis-
trativas y polítiCé'I.S. Los grHmos procuran legi tumr' esta intervención 

en cuanto unaoie sabe más sc,b:r•8 · la indl1St".'1a que los propios industria
les '1 5 es d2cir, los organi.sm'.Js que torran deC'isiones sobre un sector de
ben contar con la. participación de Jos interesados. Sin embargo, como 
puede verise, la SNI tiene delega-::!i::.r.'2s que poco tienen que ver con la -

�•, Ver A. Grarnsci, Nota3 scb:,_:-ie Maql'_·í_avelo. Ed. Nueva Visión, Buenos -
Aires. 

--
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industria, siendo su radio de influencia más amplio, Puede decirse que 
con estas entidades la libre iniciativa de la burguesía tiene un lugar 
dentro del Estado. 

Teóricamente, por su misma autodefinición el participar en el p� 
ceso político escapa a la razón de ser de los gremios, En rea.l.idad, es 
un hecho que las distintas sociedades nacionales han tenido una·prácti
ca política importante. En general, la complejidad del papel q�e estas 
sociedades han jugado está en razón directa a l�incapacidad de nuestra:; 
clases dominantes para constituirse como fuerzas políticas con posibili 
dades de ser hegerronicasj re aquí la frecuencia con que se politiza la 
función gremial. 

Tratemos entonces de caracterizar la presencia de los gremios, y 
en especial de la SNI, en el proceso político peruano en el período 50-
68. En primer término las sociedades como tales no han participado en 
lo que podría llamarse escena política oficial, es decir, en la lucha -
al interior de los organismos de conducción del estado (Ejecutivo, Le-
gislati vo) . Como sería el caso en una forma· política corporativa. 

En lo esencial la corTelación de fuei�zas a nivel del estado ha si 

do para las sociedades un dato externo e incontrolable. Una vez def ini 
do ( sea por elecciones o gol--pe militar) el régimen político, el compor
tamiento de estas sociedadés parece regirse por la siguiente norma: "ex 
traer de toda situación el mayor provecho pqsible11

• Se tratará enton-
ces de buscar aliados y estructurar influencias que dentro y fuera del
aparato estatal permitan promocionar sus intereses.

Antes de continuar es necesario tener en cuenta que estos grerros 
son sólo una de las formas de relación entre las clases dominantes y el 

poder político. Al lado de ellas y del partido tenemos también la COOE_ 
tación personal, como es el caso de la alianza de la oligarquía con O-
dría, lo que pei1'Ilite que personajes representativos de esta clase impog 

gan su política económica. Otro mecanismo son los diarios por medio de 
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los cuales se trnt1. de crear UI1a base de consenso a sus políticas. 

La. participación de estas sociedades en polÍtica se da en función 

de actualizar la E::strategia de desarrollo que se desprende de sus inte

reses. En este sentido una de sus funciones :rriás importantes consistirá 

en la. reivindicación puntual e inmediata ,. recogiendo el sentir de sus a 

sociados sobre problemas concretos . Tenemos así pronunciélITlientos donde 

se defienden privilegios y conquistas o donde se intenta lograr medidas 

favorables a sus intereses. En arnbos casos el interlocutor es siempre 

el estado; es él quien cumple el papel de regulador de las relaciones 

-de intercambio.entre las fracciones de la clase dominante y entre éstas

y las clases dominadas. Sin embargo, estas irivocaciones al estado no -

pueden ser hechas a título de proteger intereses de grupo, :tienen que

ser representadas como si fuesen los intereses del conjunto de la nación

los que están en juego. Así en la década del cincuenta la SNA no tiene

llk.1.yor problema en _n::clamarse como portavoz del 60% de la Población que

está declÍcada a la agricultura. L:"1 SNI en la década del sesenta se de-

fine como represent&í.i:e :-le la actividad que es la "espina dorsalº de la

nación.

Aquí la �ferencia entre lo gremial y lo político es rrás tenue ) -

los argumentos esgrinidos constituyen tai:to rasgos como aspectos de una 

concepción del deber Sf;r de la sociedad perua.7.a. Un ejemploros ayudará: 

cuando la cámara de C'.,0mercio de Lima. objeta un in1puesto a la importa--

ción de un producto específico 3 o más aún cuando se pronuncia sobre los 

a.Yfülceles en general, su oposición se. fundamenta en que el estableci--

miento de "industrias artificiales", gracias a los aranceles significa-
•

ría que el consumidor tendría que subsidiar al industrial pagando rrás

por bienes de dudosa calidad. Tras un pedido concreto una idea del des

arrollo económico del país.

Es importante precisar lo que diferencia las estrategias de desa

rrollo promovidas por las sociedades nacionales respecto a un prograrra 

polÍtico. Un punto crucial es la relativa unilateralidad de los plan--
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i:eamientos de esta,3 er,tidades respecto -::.. los pc.rtidos polÍticos. En e

fecto, un prograna sui:;one lffl cor,jun.t:) :rras o menos coherente de respues

tas frente a los protlei12.s nacionales, o al menos respecto a aquellos -

sobre los que existe un consenso amplici. También irriplica la considera

ción de los intereses de g:t."JJJOS y clé'.ses subalternas que se convertirán 

en base de a¡:oyo o fu'lbito de hegemon..-ía e.e la clase dirigente. Por Úl ti 

mo el progra·Ta pare:. ser movilizadcr y eficaz requiere de 1...u-1a dirriensión ·

mítico-ideológica, no ser una prefiguración frÍ2s de una situación nacio 

nal mejor, sino pc;der convertü,se en una fe, rusten to de una voluntad co 

lectiva. Sin enibc.lY'go� todo programa tiene como nÚlceo una estrategia -

de desarrollo. 

Respecto a sus bases la 13bor de los g_rerro.os no se agota en la 

n':!ivindi.cación. Paralelamente c.,-nean un discurso que permite a sus afi-

liados una percepción clara de sus intereses� es decir, conciencia sub

jetiva de la solidaridad e .:i.nt2rdependencia de sus destinos individua-

J.es. Hay que llaJPar 12 ;itenci'5n 3ol>re el hecho de que e�ta elaboración 

no es un proceso aectc.rnático sino que implica la integ-J'.'ación de un rnomer.. 

to específie&"Ilente cuJ_tu ,a1. 




