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FL PROCESO DE INDUSTRIAL IZACié)N EN EL PERU 

l. INfRODUCCTON

Aunque los ténninos · se definan sobre todo a través del uso, en el con :..

texto de una ponencia corta en extensión pero ambiciosa en cu�to conteni 
d.o

1 
no están demás ciertas precisiones conceptuales que -.al circurisb·ibi_r -

el fenómeno a analizar nos pennitan localizarlo y visualizar, por tanto, 
tm.a fonna de ··abordarlo. 

·· Entendemos por industrialización' tm. proceso acumulativo de camb::_os en
la relación sociedad-naturaleza, producto del cual la capacidad del ser 
humano para controlar su entorno y transfonnarse a sí mismo crece ,,.eané-

: tricaménte. _ Son dos los hechos básicos que definen la indust-ria: priinero,
. la r,técanizaci6n -el trabajo humano 'tiende a convertirse de e ·i ecuto:r direE_' 

to �n Vigilante y coordinador ·del proceso productivo - y, serundo J.a so
cializ'ación. o división técnica· del· trabajo, ésto es, el surgimiento del' 
trabajador colectivo que pone en acción tu1 sistena de máquinü en el con-:.:·. 
texto de la fábrica, verdadera c�lula del organ'ismo industrial. 

En un inicio la industrialización revolucionó el modo de producción de 
mercancías ya existentes. Posterionnente diversas clases de innovaciones 
tienden no sólo a cambiar los métodos de producción sino también a crear 
nuevos productos y· �ecesidades a satisfacer. Poco a poco 1a acumulación -
densifica el tejido industrial y multiplica la capacidad productiva del 
trab·aj o humano. 

La industriali'zaé:i6n capitalista suele ser el centro de gravedad de -
ruia serié· de procesos sociales que son tanto sus precondicfones como sus 

. . 

resultados, siendo estéril apriorizar si son más lo primero que lo segun-
do. En el aspecto demográfico la industrializaci6n va tmicL'-'l a las migra-
cioríes, la urbanización y las posibilidades de tretimierit9 poblacional. 
En lo social, al surgimiento de nuevas clases. (burguesía, proletariado, -
sectores medios), modos de 'vida y al relajamiento :'ó desaparición ¿e las 
relaciones primarias que quedan· ciramscritas a la familia nuclear (desa
parición de lo comunitario). En··1a cultura ella supone' a la vez que divul 
ga la, imagen de tm. hombre cano ser esencialmente competí ti vo' apTG?iadcr y ., 

consumidor infinito que encuentra su razó� de ser b ·reali�aci6n personal 
en el escalamiento �e la p�ramide social (revolución de expectativas). 
Por último, en el· plano político va asociad6 con un trastocamientc de las 
relaciones de poder donde los hechos· típicos son las demandas de partici-
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p�ción de las clases mayoritarias v, eventualmente, la constitució:.1 de un 
estado representativo en el contexto de un régimen democrático liberal. 

Si hulJiera que formular alguna hipótesis general sobre la industriali
zación en el Perú me parece que ésta tendría que ser que su desarr)llo ha 
tendido a depender estrechamente del proceso político. Por tanto, Jarece 
plausible contraponer a la imagen clásica (válida. sobre todo para los pa!_ 
ses de industrializaci6n originaria) de una asignación de recursos que 
privilegia espontáneamente la.· industria en tanto actividad. más ren ::able, 
otra imagen: la de un mercado donde la compe�encia de las importaciones -
no deja más posibilidad que una industrialización guiada y estimuJ1.da de� 
de el poder político. 

En realidad, lo que-interesa es una reflexión general sobre el Jesarro 
llo industrial en el Perú, perfilarlo mediante el análisis d3 su é .i.námica 
y de sus actores, y de. otro lado repensar sus límites y pos iJilidé- ,fes tal 
como éstas puedan ser percibidas con los anteojos de hoy. Es en ,· función 
de estos objetivos que proponemos· una periodización, en el f1tericr de la 
que,' suscintamente, trataremos de encontrar lo típico, los e )ntonn,s 'que
particularizan la industrialización en este nuestro país. 

2. LA INDUSTRIA COM) UNA ACTIVIDAD COMPLFMENTARIA 1900-1960

, Que el surgimiento de industrias no es igual a industrialización lo -
' . 

p1:,-1eba ejemplannente el análisis de la experiencia peruana entre 1900 y 
1960. Si bien es cierto que en el período se consolidan varios "canplejos 
sectoriales11 (principalmente textil, bebidas, materiales de construcción), 
también es verdad que la industrialización tiende a_ avanzar'con cuenta g2._ 
tas ? sin rupturas mayores, en tm ·proceso lento de ocupar un mercado crea-

. / do por las expansiones exportadoras. De hecho no existe un elan industri'ª-
lis ta, -menos un ethos burgués nacional en la oligarquía. ,La iüea ¿3 que 
la industria debería ser el eje económico del país no tiene ª'011- cc.:1senso 
sufici�nte como para traducirse en políticas promotoras que prioricen·su 
desarrollo. 

Hasta 1940 la industria se encuentra cercada por la compet'encic de· las. 
importaciones, el redu¿ido mercado lo�al y la falt·� de capacidad e npresa
rial y política para promover su des·a�ollo. Los i�dustriales no � )Il un -
sector con perfil propio dentro de la cláse domiriant�,no se les ocurre qu� 
sus intereses puedan ser nacionales (universalizables) y se limit;: ,1 a pr� 

�· ,. 

. 
�

sionar por una protección arml.celaria que áunque v�r:iable es suficiente 
como para no amenazar su existencia sin ser tampoco lo bastante a:ita como 
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para desplazar las importaciones.-Los pedido� de protección arancelaria 
encuentran poco eco en una opinión pública que 10s asimila a una queja 
reivindicativá cuya meta sería aumentar aún más los precios y las ganan
•cias. La legislación industrial antes de tratar de promover un crecimie!!. 
- to y expansión generalizadas es tremendamente discrecional dejando amplio
margen para la obtención de "rentabilidades particulares" para los que
se encuentran cerca del 'poder polítiéo.

3� DE LA PROMESA INOOSTRIAL A LA INDUSTRIALIZACION • SUSTITUTIVA: LA CONQUIS 

TA POLITICA na �\.. RCA.00. INTERNO 

A partir de 1950 el paisaje- so�.ié�l peruano comienza a sufrir intensas 
transfonnaciones. El desborde migratorio de los Andes 'y lo :que aparece CQ. -

· mo uha insólita urbanización (proliferación de las barriadas) hacen visi-
-. ' , 

bles los límites de m1 modelo de desarrollo centrado en la explotación de
ricós recursos naturales cuya concentrada propiedad daba· lur;ar a ·una agu
da concentración. del ingreso' a la- generación de insuficientes oportúrrlda

' ' 

des de empleo y a la fuga ae·excedentes generados en las actividades · de 
exportación. Hacia fines de la década del 50 es ya evidente que el modelo 
liberai, exportador y dependiente es incapaz dé sacar adelante al país, -
satisfaciendo las muchas expectativas generadas por el desá.rrollo·educati 
vo, el crecimiento demográfico y la urbanización. 

De otro lado los sectores medios ( especialmente el estrato profesional) 
comienza ,a adquirir fisonémía propia,· reprochándole a li1 oligarquía sU fal 
ta de sensibilidad para ha :er del Perú una nación. Ellos fueron los parti
darios más entusiastas· de la industrialización y de la modernidad, los que 
creyeron e hic�eron creer que el desarrollo de la industria era un interés 
nacional, que junto con la refcim.a agraria constituirían la refonna que -

desde arriba evitase ,una :supuesta revoluci6n desde abajo. 
Por último, ·:s también hacia fines de los 50 que cómienia a surgir una 

actitud empresarial con característic_as más modernas e implicitamente na
cionales; dicha actitud' se concentra principalmente en una generación que 
en ese entonces (1960) bordan los 40 años y que canienzan a acceder a ftm-
ciones directivas en la industria•y que ve y sabe explotar la oporttmidad 
que tiene frente a sí. Eran los años en que el sabor nacional comenzaba a 
ser tma gran idea. 

·En verdad,las condiciones estaban maduras'para que amplios sectores me
dios y populares apoyasen la causa industrialista y para la conquista poli 
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tica·del mercado interno ¿Cuál.era, en esencia, el cóntenioo de la promesa 
iridu�trial? EÍ

'.

pais :futuía qÚ� era a través de la industrialización que po 
• • • r • • • • 

día lograrse et' necesario atnnento en el empleo y los ingresos de las cla--
ses trabajadoras que hicieren posible la integración-social, la mayor auto 
·nomí:a nacional y - la democracia política. Es gra�ias a .�ste consenso -fu1d;
mentado en uha cierta iectura de los problema� Y .. posibilidades del país y
orientado por l¡ bíÍsq�edk de �a iden�idad nacional� que la industria se

. 
. 

convierte en la actividad económica prioritaria y a su crecimiento se sa
crifican los �xcede�tes de ·otros s�ctores. Entre 195� y 1970 se ponene en 
-acción un conjunto·de medidas de política que

.
mediante incentivos tributa

rios, arancelarios y crediticios tienden a rentabilizar la acumuiación en 
la :industria. Políticas que inspiradas en la Cepal apt.m.taban a constituir
uná industria diversificada y altamente :integrada. 

- -

· Durártte el gobierno de Vela�co estas concepciones pe�ecen -es parte
de la doctrina oficial que el DIPA, el desarrollo industrial pel;IIlanente y

{ ' . .· 
. . 

autosostenido es el eje económico de la revolución peruana- y_la polí��ca 
industrial plantea un tipo de relación entr� capital p;ivqdo 1- ¡rabajado�-
. . . ·: . ! ' . 

. ·res y estado radicalmente diferente. En lugar de la "paz annada" entre -
sindicatos· y· empresa, se pretendi6 con ·1a comunidad industrial alentar re 

. ,' . \ . � . . ... · 
-

· 1aciones cooperativas que suponían. la participación de los. trabajadores .. 
1 , • 

• ' 
• . ' ' ·'I 

A los empresarios se les dió más íncenti:v-os (principalmente el desplaza--
r,tlento 1 total de las importaciones competitivas con la producción, local) y 
la seguridad de t.m. compromí�o finne de la revolución con la causa indus--

- .  1 
• 

'tria.lista.· Al Estado le fue encargado el desarroll_o, de la ,industria bási-
• ¡ 

. . 

ca y la planificación de todo el proceso. Más allá de los deseos e inten-
. . : 

- cienes la. nueva política no satisfizo ni a los empresarios :-asustados por 
' 

� . . .. . . . . . . . 

la impredecibilidad y radicalismo creciente del régimen - ni a lo·s tr?..ba...-
jadores - ·que no �e 1.dentif icaJn con el papel que les �t:orgaba el i:nodelo; 
finalmente ei Estado - por restricciones térnicas y económicas .- .no jug6 
con-efectividad la flIDción que se había reservado. 
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tj. - _BALANCE DEL MODELO SUSTITUr!YQ 

Hacia 1975' la economía peruana comienza a entrar en un pe
ríodo donde el estancamiento y la incertidumbre son las 
notas dominantes. En lugar del desarrollo permanente y 
autosostenido se gener6 una-industrii so�recapitalizada en 

muchas ramas y que al sustituir productos más cor.1.plejos 
lo hace con mayores costos y una menor productivid�d. 
De otro lado r- el est_ancamiento de la a[;ricul tura y el sec
tor exportador limitan su mercado y la posibilidad de con-
tar con divisas para comprar insumos y bienes de c; pi tal a 
precios convenientes . __ En s urna1 tras quince . años de priori
dad pe obtiene una industria escasamente.inte�rada y sobr� 
dimensionada en relación a la capacidad para impor·. ar y 
al tamaño del mercado local. De hecho la industri�liza
ci6n no hab!a rendido los frutos esperados. 

CUADRO No '.l. 

CRECIMIENTO INDUSTRIAL 

1955-60 1960--65 1965-70 1970-75 19E0--68 

VALOR AGREGADO 7.6 9. 8 9 . 2 10. 4 10.5 
OCUPACION 1. 3 2. L¡. 6.1 5. 6 L¡.. 7 

PRODUCTIVIDAD 6. 3 6.9 3.7 4- • 3 5.5 

REMUN. MEDIA L¡. • 3 4.1 2.6 4.0 L6 
.-

ACTIVO FIJO 9 . L¡. 9. 3 2.� ·1. 6 7.4 
INVERSIONES 4 . 7 25.0 -2.9 27.0 16.9 
EXCEDENTE 8.6 10.5 10.2 10 5 11.8 

196 8- 75 1955-75 
VALOR AGREGADO 9. 2 9 . L¡. 

OCUPACION L¡.. 8 .· 3.8 
PRODUCTIVIDAD 4 . 3 5 . 3 
REMUN. MEDIA 5 • 8 3.7 
ACTIVO FIJO 2. 8 6 • 3 
INVERSIONES 14.5 12.8 
EXCEDENTE 8. 8 10.0 

FuE:mte: MIT Diagnóstico del Sector Industrial 1955-197[,. 
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Si bien el crecimiento del valor agregado industrial :1 ue veloz 
hasta 1975, se debe reconocer que se trata de una ex1ansión 
que responde al crecimiento de un mercado que se sigu� basando 
en una demanda exterior al sector industrial, 
Respecto al empleo la aportación de ·1a industria no h& ·sido lo 
sustantiva que se pensó. En 1975 sólo el 6% de la PEA trabaja-

.,. 

ba en la industria fabril. Mientras tanto aumentó el subempleo 
en actividades de· baja productividad. Eri cuanto a la distribu-• 
ción del ingreso-dada la tecnología intesnsiva en' capital y la 
existencia de una enorme sobrepoblación- es visib:Le una caída ele 

los salarios relativos y una mayor participación del nxceden�:e 
en el producto. A pesar de ello un sector de la clas,� trabaja
dora logra aumentar sus salarios reales hasta 19 '5, c1nstituyé� 
dos e en un grupo relativamente privilegiado.· 

, Ha hecho la industrialización a �a economía peru1na m1s integra 
. . 

da y autónoma·. Ciertai�tente no. Aunque en la dé �ada iel 70 hu-
• . 

1 

bo ·un proceso de nacion�lización del· capital ind1stri1l, el he-
cho decisivo es que la preposición importaciones'prod1cto ha 

. tenid6 a veces y con ella la dependencia. 

· 5. - LA INDUSTRIALI ZACION SIN:.RUMBO : ENTRE LA IN :ERTI JUMBRE Y

EL DESCONCIERTO: LA PARALISIS 
� 

A partir del 75 la industrialización sustitutiva, estati
zante Y. participatoria entra en un pe1·íodo de cri3is y de
sorientación en el que aún permanecemos_. Frente a la con
tracción de la demanda interna las empresas recurren sea 
a la exportaci6n no tradicional, sea a la elevación de los 
precios por encima de los costos de manera de corrpararse, 
vio mayores márgenes de beneficio, del menor volúmen de 

ventas co.mportamiento explicable por las condicicnes oli
gopólicas, el desempleo y la política represiva (el régi
men de Morales. En cualquier forma ello reé .. unda 2n una 

reducción ulterior del mercado a disposicién de la indus 
!, 

tria. 
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CUADRO No 2 

RELACION ENTRE EL EXCEDENTE DE EXPLOTACION Y EL 
TOTAL DE REMUNERACIONES EN LA INDUSTRIA M�NUFACTURERA 

19 70 
· 19 75
1978
19 80
1981

1. 37
1. 33
1.62 

2.03 

1. 80 � 

Fuente INE: Compendie'1 Estadístico 19 80, Cuentas N2•�iona
les. 1�80 - 1981. 

Con el triunfo de Belaúrlde en 1980 se acelera el dE-:3mon-t:aje 
del modelo industrial de la revolución peruana. A inicios 
del gobierno tiene a:uge una orientación principist2mente li-
be.ral que propugna modificaciones básicas en la asi :snación 
de recursos que se producirían mediante la despolitizaci6n 
de la economía, Ellas consistirían en Ja..eliminaci5n de las 
industrias ineficientes y el afi,anzamiento de polos exporta
dores compensatorios ha plaüsibiJ_idad de la critica liberal 
es sólo -efímera: la crisis mundial� el· desborde de importa.,.. 
ciones y las debacles de los•liberalismos periféricos hacen 
refle�ionar que la creencia en el mercado-como mecanismo 
siempre Óptimo cuando autorregulado es una fantasía o sueño 

' 1 

que termina en pesadilla, Al re.lajamiento del libEralismo 
ortodoxo le sigue una política básicamente pra.gmática y a-

. doptativa, sin mayores nortes pr9gramáticos ni un sentido 
fuerte de prioridades. 
Y es así como estamos donde estamos. El sabor· nacicmal no 
es ya una gran idea. Retomar el camino sustitutivo reque
riría de un dinamismo de la capacidad para impC>rtar que es 
improbable que ocurra. De otro ládo� que el �ercaéCl exter
no sea el eje de la industrialización en una econon:Ía mun-
dia:l �n crisis- donde el aumento de la competi ti vic�ad estí-
mula el proteccionismo� es tamhién poco verosimil. En suma 

no hay vuelta atrás y el futuro es incierto.
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A pesar de la crisis �e la industrialización, el 1ndustrialismc tiene 

acogida. Ello se muestra en las clificultadas que encuentra el régi nen en 

el proceso de desmontaje del modelo en crisis. Ahora, en el punto nuerto 

en que nos encontramos 1 es más necesario que nunca deliberar el tj00 de 

industrialización más conveniente a los intereses de las mayorías. sin -

pretender entrar en precisiones, señalando más bien un programa m(todol§_ 

gico, habría que decir que para prefigurar la industrialización e1 el P� 

rúes menester partir de la política. Más aún cuando sabemos que e 1 lib� 

ralismo pragmático lleva a un modelo de crecimiento que ha �ido ac �rtada 

mente tipificado como "concentrador y excluyente11 y, por tru_ to, rr 5.ido 

con la democracia y los derechos'· humanos . 

En este sentido me interesa plantear dos problemas, priim. ro la compo

sición del producto industri�l y ,  segundo, el papel <le la il :lustr :a como 

abastecedora de di visas. El prmero se refiere a la distrib1 -ción , 1el in -

greso que se quiere producir o avalar y el tipo de consumo ) nece'.·idades 

que se quiere priorizar. Se puede· perfihir así la canasta df cons1. ,no �so

cial que debe orientar la inversión. 

El seg1.m.do problema suree de la constatación de que da<lo el prcgreso 

técnico y lo significativo de las economías de escala pensar en una 

"industria total" para el Perú es una ilusión. El p?ís tiene que identi

ficar con realismo las ventajas comparativas dinámicas y apoyar las in-

dustrias con potencial exportador de manera que el :'extrangulamiento ex

terno" no sea un límite insuperable para el desarrollo económico. 

Lima, diciembre de 1982.




