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PROLOGO 

En el pr-esente tr-abajo culminan un conjunto de exper-iencias asi'miladas en los 

Oltimos a'l'!os alr-ededor- del tema del empleo' en;el' _Pel".0. Las Pf".imer-as gi_r-ar-on en 

tor-no de la pr-áctica misma. de la' pl'ani'~'ica~i6n;-- hi?cho qu.;. influyó en la 

pr-opuesta pr-el iminar-' de tesis <en ·1900>,· 1',. <:'.:.~·.¡:,·;¿::· en·¿¡;rn¡.:¡6 en um11.~dir-ecci 6n 

má.s i nstr-umen ta 1 que aria 1 i ti ¿,a_: En for-,;a -'de_ 'Varias --de _ 1 as 

politicas ensayadas en pos' del •p'leno 

_las politicas macr-oecon6micas de 

capitalismo, el objetivo inicial de 

1 a compr-ensi ón de 1 as causas que 

ocupaci 6n plena. Bajo 

dur-ante el doctor-ado 

sostenidas dur-ante la 

estos nuevos 

y especialmente 

asesor-ia r-ecibida 

discus i enes 

reorientar 1 a 

hacia un en-foque más integr-al teniendo en cuentao.'e-l::pr:oceso de las -fuer-zas 

sociales en juego y la naturaleza de las pÓlit'ic:'a~-_¡;,-qJ·.;· las gobiernan. Ello 

derivó en la utilización de la conceptualizacr6n .. qmplícita a la Teor-ia de la 

Gestión Estatal de la Fuerza de Trabajo. . --- .. ,_ 

Para probar la calidad interpretativa éle e_sa -herramienta conceptual se decidió 

aplicarla al an-álisis de la politica·laboraf;d.;·,.actual gobierno de Pero. A 

nuestro ju i e i o, 1 os. ha 11 azgos •. ; m1.féstran ·-_-_la .::pert i nene i a 

la investigá.c'i6n•'-'p'1ant:ea:··una' .serie - de preguntas Asirrii5"1lo, 

Esperamos que est'e: e~:fuérzo: ~on_t~i ¡,~,,~ a. desbrozar el 
. .,_ :.~·.·,:.>>:~~ .. <"· ·~ -~~;~~ .~,:~~: 

est., enfoque. de 

y tarea abiertas. 

camino hacia 1 as 

respuestas. ~\k.~}.~ftfJ,~ ,.,_"'-;S//:."-;_'4\-. =-'f.'.:""··,:,:.;-,-·~ ;.·,~,·-

~~ :::::: ::-f:ie-fre:.jt;r~~~~~~~~?~~1,Í~~E~t~:n!~:' 1tsªf;JJ~ e ::r~: i ~: r: :: i :: ~ d!r :e ; ::r 1 :: 

Salas. Bajo su c,;ridt'~¿;i~ón:/i;;~i'.'.;'~'i:;''~odid~ cititen~~. 'los resultados que aqui se 

presentan. ·Lo!i>-'' .:nej o~'es:'-''. :i-ogro~ <'.'¡j'~: este"'' tr-aba}o se deben a sa generosa 

contribución. A" ellos"lJ'-Wavés;de ~~t;._~ ,¡-~e.i ... m~ni-festamos nuest.-a pro-funda 

gratitud. Gracias-· al· _ap_oy_o ei.;··-1a Univer
0

sidad'Nac-ional Agraria- La Mol ina del 

Pero, a sus aut.;ridacieS:-, ~.en ,-~a~ticular_de1 .. Ú,9eniero Alberto Fuji1110ri. Rector 

de esta Casa de Estudios; del"_lnge!'iero Andr~s Reggiardo, coordinador del 

proyecto Universidad:par--a'el Desarrollo y d~'l _l_ngeniero Luis Paz, O..cano de la 

Facultad -de Economia he_ podi-do co.ncluir_ el doctorado en Economia "'" la UNAM. 

A ellos mi más reconocido agradecimie.nto. 
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INTROl!>UCCI ON 

Al margen de las fluctuaciones c1clicas de corto plazo; después de 

casi dos décadas de c.ontinua expilnsión, la econom1a peruana entra a 

fines de los seteri~a en una étapa ~ecesiva que se prolonga hasta~hoy. 

En el«oorite¡to··:élees~a recesi·ón, ~n 1985, el APRA logra acceder:por_.la 

v1a'de la.,;·'u"r'ri·,;.~·:a.1, .. gobierno del hró. El nuevo regimen se define.a·si 

mis.mo:,comO.-;~··na:Cjó~'~1 i_sta, democrátRco y popular•, cal ifican·d.o,.::_s'~.,~~·.:~-~~~~·es 
de 9ot>i·e.f.:no;:~~·6~·~;~ .. 7-~~n·a salida naci01t1alista Y autónoma• a 1·a~é:-~:i~'i··,~~-

•: La;,: té si S.;, que ahora presentamos ti ene como obj ;,ti;vo)';;~·~~,:.·a.1 el 

estudio de·\las:;:C:onseé:uencias - tan1to inmediatas com.o de _las::;,:.~~isibles 
en el' 'medi'¡;·¡;.o :•¡:);azo- que esta recesión ti ene sobre .. 1·a .c·1 a.se :trabajadora 

del· Pe,:.'ó·'~?'...íi;·,,'C¡ nteresa, en par ti cu'3ar, conocer _cu_al 'ha :sYdg' e.l .efecto de 

ciertas 
1 '~61fticas estatales sobre los trabaJaci.~f,e~_:;j~;fC)-ado que las 

pol f t ica~,, que· . exa.m i namos rebasan T.o que se deri'c>rn'(n.a:';:('ti;adi c i ona lmen te 

como p.;.lfticas de empleo, decidimos guiar:·:,:.¡J'i,'~t;.::á.. investigación 

recurriendo al concepto de Gestión Estatal _de-'l_a.:Fu·i'r':z·a:·;'de:Trabajo. Este 

término· se origina en la obra de Brunhoff < Brüilti'.f~
2

;, 1978> y nosotros 

ampliamc;is 'su contenido a fin de adecuarlo a la' ·;::~alidad de nuestros 

paf ses. 

La Gest'ión .de la Fuerza de Trabajo por parte del Estado -en tanto 

es una a veces paralela pero si empre 

coincideri't;.•;··con···1a que orienta ai capital privado a fin de garantizar 

su reprcidué:c'fó;'\''.~?l i ada. Como puede verse en el esquema 1, esta Gestión 

suele exp'r.ésa'.r'·s~· bajo la forma de Intervención en la explotación 

di_recta; · eri. {..'.: s~bsunc i ón indirecta, en la di spon i bi l i dad y formación de 

la f;,,erza laboral, la organización y discipl inamiento- de la mano de obra 

y finalmente. en la reproducción social de los trabajadores, entre otros. 

Lo que haremos en estas páginas es identificar la peculiaridad de la 

gestión de la fuerza de trabajo lljUe lleva a cabo el actual gobierno. 

Vere~os si aborda los diferentes aspectos enunciados o solamente algu~os 

de ellos. Trataremos de identificar los contenidos precisos con que 

tales aspectos prioritarios son asumidos. Nos inter.esa sobremanera 

auer iguar si , en su conjunto, las pol f ti cas apl i cadas -o 1 as propuestas 



ii 

para el largo plazo- están orientadas a -fortalecer los mecanismos de 

reactivación orientados a salir de la crisis capitalista o si por 

contrario apuntan a una salida no burguesa de la crisis del capital. 

se. tratara' de 1 o primero y el carácter del estado peruano y de 
----· ~- ----._,-·-,--,>': . 

polftica económica se- encontrara _comprometida-con la reactivación 

el 

Si 

su 

y 

si~tema capitalista mundial, recompo~i c_i6~Theger\;Óni.;a del 

reactivaciÓn-,cj·u.;.-·pueden 'ser operadas 

e 1 pro~ eºsc>"'· ~d_e /c1e ~ ... al or i z ac i ón de 

<Lóp~z 'i9s4~·;}342:) con escasos 

1 as medidas de 

parecen limitarse "a proi'undizar 

la Tuerza de trabajo asalariado 11 

grados libertad ~ i stema 

capitalist~inte~na~ion~l. 
_-:~::::~'-.:-~/ ;,--._··, 

Sin: ~;.,b-.Í:rg'o,;'.1;o viabilidad de una reactivación -fundada en estos 

mecanisinos\'todau·i-':a''no asegura la reactivación, puesto que los lfmites no 
·- -: - . - -~ :.;:., -. -' '•: -- -" ~ ;-· -

son ónicam.ente ecÓñómicos, dada la consustancialidad del Estado en ·1as 
.· .. ··· .. 

relac.iones'.'· sociales de producción. Este se enfrenta a una "crisis 

-fiscalª cada"vez más aguda presionado por la aglomeración de -funciones 

que debe cumplir <OC:onnor, 1979). Nótese que el Estado además de 

desempeftar -funciones de acumulación se encuentra obligado a legitimar la 

dominación de .clase que representa, viéndose -forzado, por la propia 

naturaleza ªdeslegitimi2adora• de la crisis capitalista, a recurrir a 

gastos excesivos para su propia legitimación a través del gasto social 

<en todo lo que signi+ica la Gestión Estatal de la Fuerza de Trabajo) 

asf como a imponer su dominio vfa la coerción (gastos militares). La 

disputa presupuestal por estas -funciones puede generar un ei'ecto adverso 

al deseado con la intervención estatal, desaprouechando su -funcionalidad 

con la reactivación productiva, si los gastos estatales se 

sobrepolitizan 

acumulación. 

en gastos de legitimación y coerción en _vez de 

¿Cuál es el caso concreto del Peró en estos aspectos?. ¿En qué grado 

las polfticas laborales 

la acumu l ac i ón y 1 a 

en curso se e~parentan ·con la reconstitución de 

reactivación económica capitalista con esos 

mecanismos?. ¿En qué medida 1 a alianza de el ases que coni' i gura e_l 

Estado Aprista a través de la polftica laboral que desarrolla ganará el 

concurso de 1 os sectores el aves de 1 os trabajadores? ¿Procurará este 

Estado fortalecer o atomizar a los trabajadores asalariados para darle 

viabilidad a su proyecto de 



iii. 

reactivación económica y dominación polftica? ¿En qué medida la alianza 

de clases que configura el estado aprista a tra~és de.~a. poltica laboral 

que desarrolla convoca el éoricurso·:. de( los ·sectores claves de· los 

trabajadores? ¿Seguirá la lógica' de ·1a: gestión estata1'dii:1a\.fuerz.a' de 

trabajo···de los· gobiernos precede'ra~es•c,~qué.,c':iRtentaron dé!;)~!!.i,t¡o!:'~ ·1a· 

capacidad organizativa y dé ne,g~ci:'.'~,i~~:.~.e l.~..: .. :~~~§C:ja·d~-;_e;: a"::a1~.-ia.dus? 
; • •• _·~ ·'".e_ . :.~ ·-· ::: .. ; ..•. ··,_·.-'. > 

Con el fin de responde,; a''\.~tá.s·~:preg<Jnt;.:s; :hemos estr\J'~t~~ado la 

exPosic.iÓn como sigue: ···.->~;:;~.f;_;,,~:-, ;',~-'<-_,, .. .,_· · 

En pr·hner término presenta~~h,c;.;_'.C,)'a:s> ¿~n~lusiones 
general de · 1 os procesos · ~st'ruC:.:t1J'.::~1··~s que generan 

de un .diagnóstico 

los ·problemas más 

evidentes de la fuerza·.de· trabajo; 'l;'lqu:f·· mostramos· las conclusiones de 

una investigaéión auspiciada·:por .UNICEF efectuada sobre la base de la 

utilización de los resultados de cuna. ~uestra nacional de hogares 

urbanos, que tuvo el .propósi.to ·.de •. descubri'r los cambios que se vienen 

suscitando en los ingresos -famil.i.ares·.corí la intr.oducci6n de la economfa 

nac i anal en un· perf odo de cr; i.s i S:•. • '; /. · 

Luego seguiremos con la sintesi.s:<ci¡,'-_;:Jas polfticas del actual gobierno 

concentrando nuestra atención. 'én.}éj-/pl an 1985-1990. Para e 1 efe e to nos 

hemos va 1 ido de 1 as publ i cac/o~·~,~:j;;;:i:\c i ¡.les rec i en temen te publ i cadas. 

::::::::.::::~"º::d~i.:ti:~~~ii~~i~~~::,~ ;~;;:::::,º::~:::;:::.~:m::::: 
discutimos tanto la rn,ter-pr:~:t·aci:ón de la realidad demoorá-f.ica asf como 

::: 1 ~:::~e:~a:n:: i:7:f~:1"~:~¡~~:¡;.~~:~:~; 0:n Ye:::s:~::: d-el· estudio hemos 
~ ~ . 

.;.··-:'.-;_· ··-· 
e 1 - - c:~·p f .. :t•t.ti:~-~ ~-·1~1 v .. :~·::~-· nos Posteriormente en adentramos en 1 as polfticas 

laborales que el ·gobierno' h·~~:·~¡;~,~~aBo'\en el ~bito .:.u~al particularmente 

en el medio campesino,. r'ec~-~O~~!~,·~·,~o.\~'u:~ .e·S:t·e. seC:tor es uno de los grupos 

sociales prioritarios de su estr~·tegla· polftica. En esta parte del 

trabajo presentamos los result,;.d;;~·;ci;.~la .investigación auspiciada por el 

UNI CEF, que Tuera real iz~da sOb~e una muestra de las comunidades 

campesinas más pobres 

donde el foco de 

de los departamentos de Ancash, Cusco y Puno, en 

atención fue el descubrimiento de las 
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estrategias de sobrevivencia y la división del trabajo productivo de las 

~amilias campesinas. 

En el capitulo 

desarrollo de 1 a 

gestión estatal 

V presentamos la estrategia gubername.ntal · para 

i ndust.r i a .. ma.'!ufacturera ·y 

de de traba.io 

sus i~pt_'fCaC·¡ orles 

. en'<'"e'1'c~;'·aspecto 
en 

de 

el 

la 

la 

l\~~;~f !~;iiif ii~llf ~íJ¡j¡tf líl{i11!li'.1!!~~~\\ 
empleo. -: 1 ,,!';:·;;~}~:~¿· -~.i:-: ·.,,,, ·:'.·· ."'"" -~";:):·':·''·.;'- -~)-:.·. -~'.·~:--~ 

_; ,_. :~3~~:, .i',,_·-.;--- •..• ", :r~-~ .. ·.F , .,··. ,, ,,,. -.,.· -r- .,_-," _ ... 1-. ·-- ~~- _ .. 

En el capftu}o'.:\J1 concent~ám;os.?.~~~~;~~~\tff:~~e};:~illre.~los principales 
... protagonistas.· ;:sóci á'1"·;,·,;;.•: ci'~.¡ ·, ·ámbito ':•ur.bano-i ndustr i al: los asalariados 

fabriles y >1.;S. de;..6,ll;~adb; ;';:,.:f¿;..ri;a'\¡c~·/(~n:;':~~ta' parte: del trabajo hemos 

conta.do con los r~'~u1'tác:i~·s·' de ·Í-ecient.e's•'·inuestigaciones efectuadas en 

los sectores. pauper iza.dos·, del ;A~bi t6:, u.~~~.·;..o ·y aquellas que 

de una i nvest i gac ión .. ·reá:l izada·· en .;:el 'marco de 1 curso de 

trabajo de la Universidad Nacional Agraria-La Molina. 

obtuvieramos 

economfa del 



CAPITULO I 
PRINCIPALES PROCESOS Y PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LA 

FUERZA DE TRABAJO. 
En-este,-;capi_tu'10,,_Pr~e_s,e:11tamos un diagnóstico general sobre'_el,-origen y la 

naturaleza•,-de:,losé~p-':'<>,bl-ema,,;. principales que E'nfrenta -la,-C:Tasii"'Tr'abaJadora en 

el Per(J. Suele<Ci.;c:i r~e ,'que< hay consenso tanto en el ámb, i,)~o, •. ,t,l¡,ci~1):¡ éo como en 

el acadé.i,i~d-'e~·-d~ait-~:;-~;'l~ ;ideritificaci,ón de estos pr:obl~ci,'á:~>-fero cuando se 

pretenden ... r~·~t'~~,~:0{~:4~~;{~~~~:~~~¡-.~ prOnost i car su fu tu~o '(i'._-~:e;:·n-~·-c;·i;{·~·~·r< ::sol uc i enes, 
. - - . " ;'.;::,",-·i' .·i;~~~\:<·~~~~;:·:·· 

e 1 e on sen so' .. de.Sap;_~-r~---~--~ -~ft:;·\~::~·. _ ·.- , ;,,~.-., ·-º· 

prop:na:mªo·:uuinares~q:e:~s:u~sic:nus:~ i :::e q::p~:~~~;¡i•:}!~~-~fjscr·\!t~~~~u:::l ~ :a:0~:: 
problemas que g i r,a_n_ al r_ededor - de 1;,: ;~¡ t;j~~:,f~~Í.¡n~tf:~~7~Wi%~~'?•;1 C>,i trabajadores 
peruanos. .". · .:·",L, -·~:-._,, ~--ú'~¿. ·_;_~~::(::· :;;~?-: ~--J-· .. '.~---. 

:~~ -_:· : ... \}~X -~,>'"- - :·:::_~..: .. ,., ;:,_ . -_ .. ,. ~+,~·, 

Este esquema resume los h,allaz:gos:'.,:de;"uii'""~:;;¡.¡·Ju-nto"de 'estudios que serán 

examinados a lo largo de este t~~ba:·J~·i:/;oe ·la·'-'éompl~.J~: red de factores 

determinantes, c'ondicionantes y_ de, la propia influencia reciproca que se 

suscita entre ellos, hemos seleccionado ~lguno~ en particular. Esta selección 

se ha efectuado respondiendo a las preguntas metodológicas siguientes: Entre 

los problemas de consenso ¿cuáles son los problemas básicos que sintetizan al 

conjunto?¡ ¿Qué factores causales concentran a los Tactores que obstruyen la 

superación de los problemas básicos?¡ ¿Qué Tactores causales pueden ser 

modiTicados con las Tuerzas sociales y los recursos existentes en el pais? 

Los problemas que se situan al nivel aparencial, son los que han 

encontrado sensibilidad entre todas las TUerzas sociales y por ser a la vez 

acuciantes para los trabajadores desde todo punto de vista. En este nivel, los 

problemas básicos son dos: la ca1da generalizada de sueldos y salarios <que a 

la vez tienen relación con la agudización 

profundización de la diTerenciación social>; y el 

de la fuerza de trabajo en la ciudad capital y 

de la pauperización y la 

problema de la concentración 

en el i toral <que a 1 a vez 

repercute severatn. no s61<;>; en la diTerenciación soci·al sino también en la 

explotación de los recursos pro,ductivos del territorio, nacional). 

Al-nivel de los Tactores,,condicionantes, en el que gravitan los dinamismos 

de la Politica Económica y 1'.,,:,:1u~h.;, de los intereses sociales en juego, <tales 

como la de los empresarios, la de los trabajadores sindical izados y la 
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Politice laboral. (lnea

tabilidad laboral ~ 
mizacióo aind1ca1) 
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Calda aeneral~zada de Su•ldoa 

J 
SelaT1os 

~rotuad1~ac10n de la Oileren-

ciac1Óa Social. 
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de los campesinos, entre otras _fuerzas 

término 1 a magnitud de 1 a sobrepobl ación 

sociales) consideramos en primer 

relativa y en segundo término la 

incapaci.dad .. de_'--la e·conomfa P.:a.r~··ci;-ear empleos productivos. 
~, .. 

::::~.{i~~~~~li~li~l~~,f ~ri~;:",l~:E:~:i"E~f~E~:T,~:.~"·::::·::~:;:~º::: 
asa 1 ar i ado_s·, • como:>;fi•ndr.emos~:,;ocas_i.ón, c:Íe -;_pr_obar:.:en :.:.1 os ca~ i tu 1 os sigui en tes. 

, _ _ .. ,,: .,~~: :_. :~:'.~ ~,,1~.;;;~:.' :~~!-5~~;;ff;·~-- .-::J:~J~>)iif0:~}:s1~.": .~/~:~. ~'"- ;\;-~··' -~~ ,.:·-. 
El•.·• segundo''.;:fact .. C>.r. ;, al ~eje a·.·.1 ~-· .. ;;_<;'$\f ti'.ié.·'ró¡'.,'._' del:- ar te sanado por produce i ón 

-fabr i 1 ; 1 a ~:~.;}~Jte i~~~'j\ . .;·g~~t'~"i'.i l i'zác i ó;.;;;:".::.~¡.;{~~d ida esta en su acepe i ón de 

::~~::::::~ :::~::~~g~,~~f l~Wi~~~?:~t1J~f kIE=~:H.:~·:~ ~::E~:~~::=: · .:: 
~:: :~ ~·::::s ve: :~::ª!:s, 1·zr{~:f:~ en:::~~ ; ::~;~: s •::: ~::: 1 

; gu ~me~: :0:~br: 0:~ .. ---:., 
debilitamiento de ·:la .:cl_ase.'lrabajadora y la cáfda salarial Asimismo, la 

desindustrializaciórÍ -a-fe_c-ta·· la misma autopropulsión de la economfa, pues 

reduce 1 a demanda· agrÉ!gáda · in terna 1 o cual torna i nv i abl e 1 a acumulación 

basada en el mer.cado ·interno. 

Ambos -factores, tienen a su vez otros determinantes en el nivel 

estructura 1 • Estos se hal 1 an sintetizados en 1 os 8 primeros recuadros de 1 

Esquema. Pros i gu i en do con 1 as preguntas ... metodol ógi cas, 1 as respuestas tienden 

a identi-ficar dos -factores claves. Uno pri~ero es la heterogeneidad de formas 

productivas y sectores de trabajo con productividades desiguales. Esta 

realidad in-fluye en los -fenómenos·de·mo.;·ilidad ocupa-cional y geográfica que 

1 u ego se traducen en con e en trae i 6n 1 aboral en el eje costero y en Lima 

Metropolitana. También in-fluye en el acrecentamiento de la desocupación, pues 

esa movilidad de la -fuerza labÓral no halla empleo dada la incapacidad de la 

economfa para crear puestos de trabajo productivos. 

El otro -factor estructural, corresponde a los dinamismos que derivan de 

las propias leyes de -funcionamiento de-1 capital. En el Peró, está demostrado 

que la -fracción oligopólica del capital es la hegemónica· en la conducción del 

aparato productivo y en la misma polftica económica <Torres (1976) y González 

Vi gil <1981)). 
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La limitada expansión del ca~ital, la marginación y la refuncionalización 

de algunos espacios de produce i ón no capitalistas tanto urbano como rural es 

mantie_ne: ___ o __ -J>ro_-fu_ndi_za. la heterogeneidad de las formas productivas bajo su 

dominio. De'-otro lado, el capitalis_mo oligopólico opera con tecnologfas y 

proce~.;;.},cie:-~-trabajo dicotómicas que pueden ser ya sea intensivos en capital o 

in te ns i vcis",-en -- mano de obra. Este ll l timo f enóméno, es un recurso que vi ene 

util,izan,d.;_--como medio de -abaratar '1os' costos de producción y responder de 

mejor •_manera_ a los requerimientos de los p_a-fses centrales y de- sus casas 

matricest en una situación especialmente apr'efniante como es la crisis en la 

que se ha sumergido el capitalismo dominante desde mediados de los 70. Esta 

crisis probablemente signifique el pun_tó de inicio de un largo declive del 

tipo de la onda recesiva de· los ciclos"de:-1a:,:.9·a.-durac'ión de Kondrantief. 

·El llltimo factor estructuri>.1;-Z·y(_q_Íl,~?~~:r¡··~-¿~:~~1·e:S:tado capitalista es la 

Gestión Estatal de la Fuerza"éi T''tl"'''""].;,_C:[ji/(~'a, -que coadyuva la propia 

::::::: ::: .. ::.:::~::.;.:p. ~~í~~~~t ;~i1~f~~;~~~f~~~jt:,::;·.:::-:, :::: ;:::~:::: 
suscintamente en los cuadrantes de la' ·01ti11la linea -del Esquema. 

A continuación veremos, cuáles son los rasgos con que se expresan estos 

-fenómenos y procesos estructurales que vienen a-fectando el d",;i:ino de la 

-fuerza de trabajo en el Perll. 

1 • 1 CONCENTRACJ ON DE LA FUERZA DE TRABAJO EN LA CJ UDAD CAPITAL Y EN EL EJE 

COSTERO. 

La población actual del Perll en 1986 bordea los 20 millones de habitantes. 

De este total, poco más de un tercio <34/.) está constituido por la fuerza de 

trabajo. Tornando en cuenta las cifras oficiales, que se calculan con la 

categorfa Población Económicamente Activa <PEA>, la fuerza laboral, se estima 

par_a el mismo afio en 7 millones de trabajadores. 

La población se encuentra asentada en gran medida en la costa ( 52/.), 

desplazando en menos de 25 afies a la región de 1 a si erra que hacia 1961 , tenf a 

exactamente esa proporción 

poco miis del 35/. de 1 os 

<Véase Cuadro No. 

habitantes. Las 

1). Esta 

tendenc i a_s 

lll tima detenta ahora 

a futuro preveen la 

continuación del despoblamiento de la sierra puesto que la tasa de 



JiEGIONES 

Costa 

H:esto de 

Sierra 

Selva 

'OTAL % 

TOTAL N. 

Fuente: 

Cuadro No. 1 

PERU: DISTRIBUCION bE LA POBLACION EN EL TERRITORIO (1,940-1985) 

TASA % J?E CRE.CIMIENTO ANUAL 

i:.97.2-,1.981 

w~~ht (1,986: 43) 

1981-1985 

3.5 

4.0 
2.9 

1. 2 

3.4 

2.6 
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crecimiento a ~o largo de las 4 Oltimas décadas se ha mantenido al:ededor de 

1 .2X anual, mi entras que 1 a tasa de 1 a costa,: .. a pesar del 1 i ge ro decremento en 

los Oltimos··atlos triplica la tasa de la Si~r-r'a·. En el interior "de.':la .. :egión 

co,;,t;,tla, l_a c'i_udad capital, Lima Met~opolitan';.·as.im.iia .at 3oY. de la;~Po.blaciói;i 
total. El ritmo de crecimiento ·a pesar de ~haber ;,ufrido ') .. gualmerite: un leve 

con_, lo cu.al 'sii:•:.augura "{9iíalmente descenso, corre má.s al 1 A del 4~~ anual; 

perpetuación del llamado macrocefalismo que car'act.;r.iZ'a;'"tó.do· fenómeno . . . 

la 

de 

metropolización. Lima Metropolit,.na es el lugar:- ·er.·>cionC:le;-.'·'•s'e':''.concentran las 

mayores inversiones, la mayor inTraestructura p.rodi:JC'i~·~:·~·¡ .. :··p·oc;o rriá.s:· del tercio 

de la fuerza laboral del pafs, má.s del 60/. de la cap_a'c:i.í:la'd'fadnli~istrativa del 

Estado y el mercado de consumo má.s importante •. Mlen.tra's e'sto' .;~u~re asf, el 

resto del territorio nacional virtualmente carece .... de. :.,;'nversiones, de 

proyección "e·s'tatal, y de aprovechamiento _de lÓs·in"ge.nt~·s.' recursos productivos 

allf exist~~·t.;;.;. -_Por eJemplo en la selva en donde .se encuentra el 60/. de la 

superfici_e.:' ... ~h,.¡::·pafs, el á.rea cultivada unicament.e .. es de' 25/. del total 

nacional .:-:Er(•.'.J_a·:.mi.sma costa, 

areas .di;,¡,·'O'nitiÍes·; para su 

fuera de Lima Metropolitana-igualmente existen 

explotación. Ev i den temen te· ..... se requ i el"" en de 

important.e.s':r·~cursos financieros para su puesta a disposición, y ello está. en 

directa··'J...;•.¡·;..ción con la capacidad de acumulación, de retención de los 

excedentes generados y de su utilización en el territorio nacional má.s que en 

la cantidad de nacimientos y la dirección de flujos migratorios como veremos 

en los siguientes capftulos. 

1.2. CAIOA GENERALIZADA DE SUELDOS Y SALARIOS 

En los Oltimos atlos, el fenómeno má.s sobresaliente es el descenso abrupto 

de las remuneraciones de los trabajadores. A principios de la década de los 

70, éstas representaban el 50/. del. ingreso nacional. A partir de los modelos 

de Estabilización con ajuste recesivo, impuestos por el FMI desde 1976, esta 

proporción se ha reducido hasta llegar al 30X del ingreso nacional en 1985. 

Tal como se verifica en el Cuadro No. 2 a los ciclos de crisis de corto plazo 

se suceden reactivaciones que se e-fectóan a costa de 1 as remuneraciones de 

los trabajadores. Asf tras la cafda del PIB en los atlas 1977-1978, su 

recuperación en 1979 se hace de la disminución de las remuneraciones que en 

ese atlo desciende del 43"/. al 36::/. del ingreso nacional. Lo mismo sucedió má.s 

tarde, en los atlas 1982 y 1983, en donde la cafda del PIB fue de las má.s altas 

de las Oltimas décadas. La recuperación de 1984, 



ANO 

1970 
1971 
1972 
l. 97 3 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

Distribución del Ingreso Naciona1 

(En Porcentajes) 
Remuneracione·s Tasa Cree. PIB. 

46.7 i.6 
49.5 5.1 
51.4 5.8 
48.9 6.2 
46.9 6.9 
48.3 3.3 
47.3 3. o. 
46.3 l:. 2 
42.5 1.8 
35.9 3 .• 8 
38.6 3.1 
39.7 3.1 
39.5 0.7 
39.4 -12.0 
33.9 4.7 
30.8 1.6 

Cuadro No. 2 

. Uti1idades . . . 

19,9 
18~3 
13.3 
22.3 
23.7 
21.5 
23.3 
25.1 
28.6 
36.6 
32.9 
29.7 
30.0 
29.9 
35.8 
41. 3. 

Indice de Sue1dos_ y_- Sa1arios Reales 

Base 1973 = 100 Base 1979 100 

Sue1dos Sa1ario·s Sue1dos Sá1arios 

87 78 
92 87 
95 . 90 

100 ,. 100 
92 io1 
78 82 
69 94 
67 74 
54 68 
59 65 100 100 
65 75 107 105 
68 71 198 108 
68 69 118 104 
57 57 101 85 
57 ~/ 50 ~/ 94 ~/ 75 E}_/ 
49 38 83 59 

Fuente: E1aboración en base de BCR, Memorias 1975, 1985 Ga1ín y otros (1986, Cuadro 12) 

~/ Agoito de cada afio 1984, 1985 
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asimismo contó con el sacri-ficio de los trabajadores que han visto.decrecer 

sus ingresos de 1 39Y. a 1 34:%: y 30:%: en 1 os . subs fg_u i en tes atlos., sin que e 11 o se 

re-fleje ·en 1985 en una reactivación semejant'e. a··1ós ··atlos ante.rieres • 
. ·: 

En este proceso se verifica .. 1a:debil.i.dad:de. ·1a-.c_apai:idad de negociación 

de 1 os trabajadores. Precisamente en .. :los~.~1'.;os·' de' mayor exacción como 1 os ya 

setlalados de 1979 y 1984-1985, la ·1ué:ha;,.d.e:;(i'os·· trabaJadores se atempera. Esto 

se evidencia en el menor númer:o~·de.:_h;:,l'.'_a~:.:.·h'ci~br.e p·erdidas por huelgas respecto 

de atlos anteriores¡ y en la esca;;a•;¡·:si·~;:,i'~'ii:ación que representa el motivo 

negoc i ac i 6n colectiva, como :fa~tof.·~~~:~~-~~-~-~d-~.r de tales paralizaciones en esos 

atlos <Véase Cuadro No. 3>. 
(. ,"~: 

Este proceso global .se ~..;.;,.j;_.¿~ natúralmente 
. ,';, .;- :: . :<~~ ··.: ·' =--· ~--. ·-: -

en fuertes decrementos en 1 os 

sueldos y salarios •.. La·s·. ··remuneraciones de 

di smi nuc i ón· del 50Y.centre' 1973··a :19ss~ Las de 

Cuadro No. 2> •. 

Una i ci.,;a• )i;.¿~· ~tabada de 1 nivel de la 

tenemos con '.;i:·-:::Salario Mfnimo Vital. Estos 

los empleados su-frieron una 

los obreros mAs del 60:%:. <Véase 

cafda de 1 as remuneraciones la 

hacia 1973 superaban los 90 

dólares, hacia 1985 descendió a 39 dólares. Incluso los trabajadores 

relativamente mejor remunerados vieron descender dr-Asticamente sus ingresos. 

Este es el caso de los salarios de los trabajadores fabriles, quienes hacia 

1973 percibfan 140 dólares mensuales y en 1985 sólo 83 dólares <Cuadernos 

Laborales Nos. 38 y 39; INE, Informe Estadfstico 1985 y 1986>. 

Lo anterior repercute seriamente en los ingresos familiares pues 

únicamente de 5.2 miembros en promedio que tiene cada hogar 1.3 perciben 

ingresos por trabajo. Asf, en 

base de una muestra nacional 

una investigación que 

de hqgares urbanos en 

hemos efectuado sobre la 

dos momentos del tiempo. 

Uno en el periodo re-ferencial de la expansión de la economfa <elegimos el a~o 

de 1974>, y otro en el atlo de mayor declive de la economfa <fue seleccionado 

1978, por existir una encuesta de hogares igualmente de nivel nacional>. Los 

resultados que. encontramos fue el de un rApido ensanchamiento del estrato de 

ingresosrná.s bajos, hacia el cual se deslizaban tanto las familias que antes, 

en el periodo de expansión, se encontraban en los estratos medios, como 

aquel 1 as fam i 1 i as que 

relativos. 

correspondfan al estrato de los mayores ingresos 



Cuadro ""º· ~ 
l"ERt": 01.&c.r:bución de lloraio-Humbre eerdadae eor 1974-198ft (en ¡11~rc-t•~to1~•! 

ca.csa.s 1974 1975 1976 1977 1976 1979 ·19eo 1981 1982 19tS3 1_9&4 1985 19:.o 

··- .:eiroci.•cio- 72.8 65.1 -30.0 15.3 10.1 36.0 65.8 4:::! .. 7 - S4~8' 44,;o 2.2 41 .5 54. 1 ... Col•ct~ 
2.- Deuuuc1111• 8.9 11.9 b4.6 12.7 21.B 2.2.5. 18.4 21.1 24 .. :::! 15.2 21 .. S 14 .4 li.9 

3.- loc"'•pl1•. 1.3 B.• 2.1 a.a 0.2 2 .. 9 4.6 

2l 
2.9 . l:!.3 12.b 12 .5 3:!. 7 

P111c1.os ' 'º ··- Ot.raa 17.0 14 .. 6 3.3 63.2 67 .. 9 3a.6 11.2 . 33. 1a.1 28 .. 5 63 .. 7 :U .6 4 .3 

TOT.&L : 100.0 100.0 100.0 100 .. 0 100.0 100 .. 0 IOi:>.O 100.0 100.0 100.D 100.0 100.0 IUU.O 

TOTAL .. 
1 Ab~ol.. .. 

l I c •• :.t.7 > th. l loa•s (13.413) (:!0.269) (b.822) (13 .. 815) (13.145) (13 .. 411) (17 .919) (l!il,;97í)- (22. 7Sl > (20.300) C.l:S .. _blJ8) ( 1 :::! - :!28) 

Fueot.e: E1•borac.i611 eo Oase a plan.illas de Hi.a1.:st.er1.o de TrabaJO 7 l"roaociáa' Soc1.a1 0 D.ircc.ci./.n de lh:lac;ioncuo. dü Trubajo. a: JHE. lniurm1.• Estndl•t..i.cu Cuori.u Tr111111.•1otr1L• l'lr>• 

H•aociacioaea coi•ct1vas: R~•uneraciou•• - Candi.e.iones de rrabejo ! 
D•nuncias: Cont.r•taci6n de traboJª• PresLaci¿n de trabajo. Re~uooroc'u" .. ª• Repos~ci6a. Jacorpor4'i¿n nl ~m~l~o 

ubruh Auti11 0 Al;.r.., Jt.•I tUtolu l!u Yldu. ".i.>ll'''=· 

C1crrl.!o Ruduccióa T Para1.i~ación de la f'.--presa. R~¡:1a.Lro dt• Ur11•ui1~uc101n~• S1nJ1.c .. l1•i.. 0 l'ull1 ICM l:.c·uuóm1c111 ) ···-
Otrai. c•uaa&: S:i.l.1.doarid-.,d •. DeiuaaLoriu de nos-•11• ll!galea. de5&.it.ucián dtt Aui.oridades de Lc•b•Jo. Uual íluc.t.ún de 
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Asf, el estrato de ingresos familiares má.s bajos <·hasta menos de dos 

sueldos mfnimos vitales> luego de haber estado incorporando en el perfodo de 

expansión 

alre-dedor 

de la economfa {e-n Lima He-tropol i tana y en la región oriente> 

del 4S'/. de· ·las familias urbanas;. en el perfodo de crisis se 

i ncre-men tan hasta· e 1 88/. y. 71/. respectivamente. Esto se produce a costa de 1 a. 

pérdida de posición de ·'los estratos 11 <que perciben e-ntre 2 y 3 SMV> y 111 

(que perciben má.s de 3 SMV>. Esta situación evidentemente convie-rte la imá.gen 

de una pirá.mide de ingresos en una figura má.s rectangular, dando cuenta del 

aplanamiento general izado de los ingresos hacia abajo (Véase Cuadro No. 4>. 

En las regiones norte, cent.ro y sur, el Estrato l concentra al rededor del 6S'/. 

de las familias en el perfodo de cr.isi_s, pero subsiste en forma importante el 

Estrato 111 dando cuenta de una polarización social má.s visible que en Lima 

Metropolitana y la región: dei Oriente. 

Gracias a la reci~~te.publicación de la Encuesta de Hogares Rurales que 

se efecuó en 1984 •· _pod_emos· mostrar otros hall azgos~:.".:E1 50/. de 1 os hogares 

rurales subsiste-·coó' ··i':!g~·,,;·sos inferiores a 560 dól.ar'e~\.anuales (es decir con 

menos de 50 dÓla~e's" mensuales). Si se relacion.;.:.~<;t~+;;dato con las familias 

rural es de 1 a Si erra,· que ademá.s concentra 1 as' dos ·terceras par tes de los 

hogares rurales del pafs, veremos que el 67"./. de ··las familias viven con menos 

de 50 dólares mensuales CINE-Ministerio de Agricultura, 1986). 

En el á.mbito urbano pauperizado, ocurre una cosa semejante má.s del 60/. de 

la población vive con ingresos mensuales que van· ente 50 y 60 dólares, tomando 

en cuenta los hallazgos de Strassman <1986>. 

Como se puede observar, las pol f ti cas económicas· vi gentes en estos 

primeros ailos de la década del 80; asf como la Gestión Estatal de la Fuerza de 

Trabajo, que se corresponden con las peculiaridades de explotación del 

trabajo en estos ai\os, han tendido a 11.e~ar las remuneraciones de todos los 

trabajadores urbanos y rurales hacia ingresos de inTrasubsistencia alrededor 

de 50 dólares mensuales per cá.pita. Si el promedio de perceptores de ingreso 

por trabajo en la familia peruana trabajadora es de l .3; tenemos entonces que 

las familias asalariadas sobreviven con alrededor de 65 dólares mensuales. 

Recientemente, el gobierno ha estimado que la Canasta Bá.sica es de 250 dólares 

por familia, monto que es cuatro veces mayor que el percibido por la gran 

mayorfa de peruanos 



TOTAL 

Cuadro No. 4 

PERU: Total de Ingresos Familiares de l.as Familias Urbanas l./ Segun Regiones en Períodos 

de Expansión y Crisis 
1974 1978 

DE INGRESOS Lima 
MetroQol.itana Norte Centro Sur Oriente 
Ex{!. Crisis ExQ. Crisis ExQ. Crisis EXJ:!-.-- Crisis Ex I!. Crisis 

TOTAL l.00.0 100.0 l.00.0 l.00.0 l.00.0 100.0 l.00.0 100.0 100.0 l.00.0 
ESTRATO I (a) 46.4 88. l. 57.9 62.4 55.4 69.8. 53.5 62.7 44.3 71 .4 

ESTRATO II (b) 19.7 3.4 13.0 13.3 13.4 1.0. 7 11.. 6 9.8 15.7 9.2 
ESTRATO III (c) 33.9 8.5 29.5 24.3 31. 2. 19.5 34.9 27.5 40.0 19.4 

Casos Ponderados 753600 728706 502783 466669 392795 311609 292922 261983 48391 47567 

Fuente:(Jurado y otros, l.985:48) Elaboración del. Proyecto - Ministerio de Trabajo - UNICEF. En base 

a encuestas de Mano de Obra en Areas Urbanas 1974 y de Migración y Mano de Obra 1978 ejecuta-

1/ 

(a) 

(b) 

das por 

Incluye 

De menos 

la Dirección General. de Empleo. 

l.os ingresos por trabajo de ·todos los hombres y mujeres de l.a familia 
de un Sueldo Mínimo Vital. hasta menos de 2 Sueldos .MÍ.nimos· .. Vital.es. 

De 2 Sueldos Mínimos Vitales a menos de 3 Sueldos Mínimos Vitales 

(c) De 3 a más Sueldos Mínimos Vital.es 
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Esta situación ha' convertido al Peró en uno de 1 os pa_f ses más 

pauperizados de. Amé.rica. Latin~, e inmerso en un proceso de 

calidad de. vid;. de- sus 'trabajadores. Asf, mientras que 
:., ·-

agravamiento de 

en el promedio 

la 

de 

pafses·-1atinoamericanos ··e1;.c4o:;r. ·se encuentra "bajo la lfnea de pobreza•, el 

Peró llega al 50/.. Miéntras que se proyecta para América Latina que el 

porcentaje de pobl ac.i ón sumida en 1 a "pobreza total" será del 30/. .en el a'i'lo 

2,000, en Peró ésta será del 48/. <CEPAL, PNUD-UNICEF, 1984>. 

1.3 ACRECENTAMIENTO DE LA DESOCUPACION Y DE LA S08REPOBLACION RELATIVA EN 

GENERAL. 

En el Per(I hay un triple juego de factores que concurren en la formación 

de una población por su magnitud representa 

problema crucial .. P·~~-;;, .. ·e_l. cap ita 1 • De un 1 ado, como se verá más ade tan te, 1 a 

trabajadora supernumeraria que, un 

:~:::~::~ ¡ ¡a:~/it(!z~Mji::J::. de~ 1 ¡P~~Ps~1 iacc

0

e1 e::::: 1 aunsob;::::1°ac i ~:1 
re;:t i v:: 

~~;;~;~~~~ª~i~~lt~tf ~~f~if~!f~f~f~J~~~~l~~::::~::=~~~~~:·;.;~5::' ;~ 
otro t_adcÍ~·-:.1',_,_,~;~resencia·· importante- de campe~.¡h;,s< que provienen de economfas 

agrfco,las··en .. :de!>composición, o que refuncionatizadas por el capital para 

sobre~. i ..... ¡ r. no =;'ffe·n·en los recursos necesarios para mantener una mayor capacidad 

de fijación':de todos sus miembros en et campo. Finalmente, ta propia crisis 

del capitál internacional que profundiza ta exacción a través de operaciones 

Tinancieras especulativas más que a través de operaciones 

productivo-industriales. 

Adicionalmente, la demanda de empleos se acrecienta más que en décadas 

anteriores, por el efecto retardado de 1 as el evadas tasas de cree imi en to 

demogriifico de las décadas 70 y 80. Sobre todo el de 1 a década del 70 (en 

donde creció a 2.9 anual) y que ahora empieza a presionar por trabajo, pues 

esa población ya se encuentra en edad activa en la década del 80. La necesidad 

de crecientes nucleos de la población de acceder a una ocupación no es un 

fenómeno reciente, sin embargo este proceso adquiere otra dimensión cuando el 

aparato productivo 

empleadora. 

se encuentra en crisis y se comprime su capacidad 
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El coi:oJunto· de estos fenómenos hace que en el Peró la tasa de.-demanda de 

empleos,:si·n,cons_.i.deral". ,la_deso'cupacr6n_.abierta,· sea del 3/. anual. De un tc,-t.al 

de 20 milJon·e:~ de"habitantes .en :1986,_.,los nuevos demandantes sunian 600 mil 

p~stul ~n~~--~. :'.A' ,e-it.:.'s:-~_}'!~-i~.;~~~,a~~a-n""cia'ri'te~-" iClebemo1:-i;i:i~~~rJ. ac~-qui ::::a·c ~:~ 

l;~~t~E:1~::~~l~íll~~~ii~i~f ii~1~i:~~;;S~:::~:;::~~~~ 
Sumando ambas c i fr·as''tenemos··-:unaii-'deman·daé,;'anu'aE:•·mf n ifl)_a·- de· un mi 11 ón y medio de 

:~:;~;~-~:·:i~:t};~~~~~~;,1S·:?E;~t~1.~~~~~t4I;~~:~:::·::~::::::. ::~: 
las del desempleo iiacia''un\creé:inii_en.to ig_úa1rnerite<'·"'~sgrave.•· 

Si a lo anterior atladimos'el contingente. dt> campesinos de la sierra 

<aproximadamente 30::1. de la PEA total> más los llama.dos trabajadores 

independientes, de 1 a forma 

estimamos generosamente en 

estancada 

un 10::1. 

de 

de 

la sobrepoblación relativa 

1 a PEA total) tendremos 

<que 

una 

sobrepoblaci6n relativa superior al 50/. del total de población económicamente 

activa <hacemos una estimación más precisa en el capftulolln. 

1.4 INCAPACIDAD DE LA ECONOHIA PARA CREAR EHPLEOS PRODUCTIVOS. 

Siguiendo la metodologfa de 8oisier (1982>, que define grados de 

diferenciación y especialización productiva atendiendo a la evolución de la 

utilización sectorial de la fuerza de trabajo, comparamos los porcentajes de 

cada rama respecto de los mismos sectores a nivel agregado de América Latina. 

A partir de este ejercicio, podemos afirmar -tomando en cuenta los sectores 

productivos que arrojan coeficiEontes superiores a la unidad- que el Peró, en 

contraste con la fuerza laboral de· América Latina, se ha especializado 

Onicamente 

justamente 

en los sectores agricultura y mineria 

en la escasa industrialización, y 

. La expl icaci6n se encuentra 

por tanto en 1 a limitada 

especial i zac i 6n de su fuerza 1abora1 en la actividad manufacturera. Si 

revisamos el Cuadro No. 5 encontramos además que el coeficiente se reduce de 

0.86 en 1961, a 0.69 en 1981. La pérdida en empleos que ello signi-fica es 

grande. 



\ 

·- - 5 

i ·HlL i id/ · ' .. :. ¡¡, 
1·7k, E:T3 ' i:-t:-: : . !' 'T i .. 
.. . ,E LL ,::'.: .. ! , . ! · ! ! T ·j 

¡1lf t~ ~:¡:,~ 1m.r:J ' ¡; 1 i ! ,¡: m(i 
,.. . . . ·¡ 

1 

PIIB ! : ·!A:. i t. i 1,. 
+--..;.---'----' . . .. ! J 

... 

. i ;···· 
i ··'i -1 . i ¡ i 

77 78 '79 80 81 82 j - . .. s ¡ 1 ' 1 ' 1 
.,..:;.J. . .,.-'-L .. fu.en ti;.:, EJ...aboraci6':1 en L~as~ a: i!'.'i.n:i:sterio da T~abajo, DGE. Informe Ocupdcíona~e~ t ¡ · 
.:.I ·': ;::·!: 1 ! , BCR, Memorias, IVar:i.¡os, amo:;1 , 1 I 

1 
1 

1 
·¡ 

1

. 1 J 
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1
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::ifüm !:::n;,filJ,lf¡ 1rnh.·!,¡ ,.¡¡liliL:1•··· L.ibl!ili:::u!wLJ", 1 •• L:_•..:tc::i.:.d:1J:,_L~.,,:J d ... , :;t::J · :!; ¡¡j 

- -- -- -- . . ---: :_.; ~ ~ r--; ~ ~ 



Cuadro No. 5 

PERU: COEFICIENTES DE ESPECIALIZACION Y DIFERENCIACION DE 

LA_-_ ESTRUCTURA" DEL EMPLEO DEL PERU RESPECTO DE 

AMERICA LATINA 

Ramas _de _ACtiv:Í.dad 1961 1972 

Agricu1tura_ 1.06 1.00 
Mine-r~a 2.00 1.67 

Industria 0.86 -0.79 

Construcción 0.79 0.78 

E1ectricidad o.so 0.25 

Comercio 1.00 1.00 

Transporte 0.67 1.00 

Servicios 0.93 1.00 

Fuente:. E1aboraci6n en base de~PRiAtd41982 

1981 

1.12 
2.38 

0.60 
o. 57 

0.44 

1.05 

0.98 
1.06 

) Coeficien-

te de especia1ización y·· d0

if,;.rertciación=% PEA Rama 

Per6/% PEA Rama Am~rica·L~tina ~a~a 1os afios consi

derados. 
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Algunos autores como Katzman (1984>¡ Garcia y·Marfán (1981>, enfatizan no 

solamente el efe.eta .de arrastre que tiene la industriá en el conjunto de las 

demás.actividades, sino su efecto multiplicador, estimando que una medición de 

los empleos directos da unicame~te ~n~ ~is~ó~ redu¿id~del impacto laboral de 

la industria en el conjunto de la economia. 

Ellos, básandose en investigaciones efectuadas con ayuda de las Tablas 

Insumo-Producto de varios paises latinoamericanos, afirman que en esta región 

el multiplicador de empleo de la industria es, aproximádamente igual a 2. Esto 

signi-fica que por cada empleo generado en la industria podemos suponer la 

creación de otro en el resto de la econ=.ia. En el Pero hacia 1961 1 la 

proporción de la PEA· total ocupada 

13/. <este porcentaje implicaria un 

de 1 a PEA total>. Como tendremos 

en las actividades manu-factureras era del 

efecto de arrastre que involucraria ale 26X. 

ocasión de revisar en el Capitulo .v .. ,. es 

probable que su efe e to mu 1tip1 i cadcir sea ·actualmente inferior. pues •. , ... ?·~~¡,;as. 
con mayores efectos de eslabonamiento, s.on_ p_recis.amentE. las que .se han 'Visto 

más afectadas por el proceso de desindustrial izáción. Este pr~ceso se inició 

en 1976 cuando se interrumpió la experiencia de: la industrialización 

sustitutiva y se adoptó el modelo 

la luz de sus resultados, se 

reprimarización de la economia. 

•secundario exportador•, 

convirtió más bien 

que 

en 

en 

un 

realidad, a 

modelo de 

Utilizando la metodologia de Boisier, para ver.. los dinamismos sectoriales 

en la creación.de empleos y teniendo en cuenta los datos censales de 1961, 

1972 y 1981, encontramos que además de la industri_a, la actividad agricola es 

otrá de las ramas estancadas en cuanto a su rol generador de empleos. Ambos 

sectores se encuentran además comprometidos con casi el 50/. de los empleos 

directos. <Véase Cuadro No. 6). 

El efecto más pernicioso de esta situación es la proliferación de un 

conjunto de estategias de sobrevivencia qu~ 1 as fami 1 i as perciben como 

.. autoerDpleo• en labores, que en realidad son nuevas formas encubiertas de 

trabajo asalariado, tanto en actividades fabriles como en comercio y 

servicios. De otro 1ado 1 e 1 Estado se ve obl i gado a engrosar e 1 contingente 

de empleados pObl icos para atenuar la desocupación, sobre todo de los sectores 

medios. 



Cuadro No. 6 

PERU: Clasificación de las Ramas de Actividad según la dinámica ocupacional de la PEA 
ocu ada de uince años o más 

PERIODO 1972 1961 

oe :i..ciente oe iciente 
% 

Agricu1tura 

Minería 

lnd. Hanu(acturera 

Elect.ricidad 

ConsLrucción 

Comercio 

Transporte 

St.!rvicios 

Acciv. No Es ecificad 

T o e a 1 

% 

1.58 

1.41 

1.75 

1.48 

2.51 

(4.3) 

(10.7) 

( 4.4) 

( 19 •. 2) 
4,.1· 

l.Ul 

0.81 

1.17 

o.as 

Cae f ic ien te de Ra pid. Cre.C:::im'Í:.en.to ·.'197 2/ 1961 
Coeficiente de Estancamie~to 1972/1961 

(42.6) 

( l. 5) 

(13.0) 
( 0.2) 

1.21; 
1. 21 ;· 

Fuente: E1aboración en.base de INE 
1961. 1972 y 

Censos 
1981 

Nac:i.."ona·ies de 

1.82 

2.49 

1.64 

1.29 

1. 65· 

1.84 

Pob1ación·. 

( l. 9) 

( 0.4) 

(12.8) 

( .4.1) 

Vivienda 

1.37 
l. 37 

1.17 

1.21 

(37.4) 

(11.0) 

3.8) 

52.2 
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El conjunto 

independiente• de 

de 

los 

estos fa.c.tores, 

trabajadores 

incluyendo 

de 1 1 1 .amado 

la ilusión del •trabajo 

•seétor In-formal", ha 

repercutido hondamente .en el debilitamiento de .los: trabajadores asalariados 

del sector 

combinado 

privado, especialmente de la 

de. -factores ~sl~ucturai~~ 

.;·· ·' 

Clase Obrera. . . . . 
:e-Orno·;-. ·son 

·Frente al acoso 

de 

desindustrializaci6n:.;. las nuevas manera~·de}C>r9inizar el, pr-~~ .. -~o productivo, 

y 1 os factores ;i_·ci~ci16_g-i cos, éstá se ~a:· :de-'Senvuelto éada•'' vez- con menor 

capacidad de negociación- y lucha,'~ involucionando en sus conqÚistas desde 1976 
:.,':~·,!-:~;'."'.,;;/~·:-~·!..;,,.-.:•e: .• > : -.· ·--.,· 

para adelante:n·;he.c_ho·:._ql)e· .;>e re-f.leja en ''la ·cafda salarial¡ ·1a pérdida de la 

estabilidad l¡b~~á:1í> la no ~~pC>sí~iÓn de su liderazgo despedido, la 

eliminación de_:,--~r:co!iesti~n y coopropiedad empresariales entre otras. 

En el- cuadr'o- -7.-·p-resentainos_::1a' distribución de la -fuerza laboral segón 

posición en la ocupación. Este ha sido elaborado a partir de categorfas 

ocupacionales que sólo refelejan gruesamente la realidad de estas posiciones. 

Algunas categorias como •trabajador independiente• por basarse en la 

autocali-ficación del encuestado ocasiona una sobrest imac i ón de estos 

trabajadores. Al cali-ficarse como independientes, se oculta su condición de 

asalariados <trabajadores a domicilio; trabajadores por contrato; talleristas 

y vendedores ambulantes a comisi-ón y otras -formas como veremos en el capitulo 

VI>. 

Como puede verse en el cuadro citado arriba,: en los óltimos 20 afias se 

viene modi-ficando el volumen Y la importancia\~.~j;.>tiva de algunas posiciones 

::c::r oc;:~:~;:: E~u:a~::g:s ::ta:::e:s ;1J{:t~i:J1f~~N'eª/ad4o;;s d:~al ::~:~:s ::: 
descendido al 33'"/.. En esta caida en la pa.r.t,i,c;:}.P.ac,i"ón,relativa tiene bastante 

incidencia la disminución de los asalariados agrf_".'o_ia:s:·, los cuales pasaron 

550 mil en 1961 a 510 mil en 1981¡ en tanto;l.;~:·.a~alariados no agrfcolas 

elevaron de 684 mil a 952 mil. 

de 

se 

En la base de esta disminución se encuentran los cambios sucitados en la 

tenencia de la tierra que entre 1969 y 1977 a-fectaron gran parte de las 

haciendas de la costa y de la sierra, convirtiendo a los antiguos asalariados 

en cooperativistas y parcelarios. Es de hacer 

asalariados agrfcolas no puede considerarse, 

notar que esta ca ida en 1 os 

segón 1 as razones anotadas 

anteriormente, como una tendencia en la ocupaCión en este sector. 



Cuodro No. 7 

PERU: SECTORES DE TRABAJO, SEGUN CATEGOR 1 AS OCllPACI OH.Al.ES 

SECTORES DE TRABA.JO 

l. SECTOR DE TRABA.JO ASALARIADO DIRECTO 

1.. Sector de trabajo nsn1ar1odo Pr~vado 

a) Patrones 

b) Trabajadores asal.ar1ados 

1) Emp1eados pr1vados 

11) Obreros pr1vados 

111) Trabajadores de1 hogar 

2. Sector de trabajo asalar1ado estatal. 

n) Empl.eados Escatnl.es 

b) Obreros estatales 

11. SECTOR OE TRABAJADORES URBANOS SIN RELACIONES 
SALARIALES DIRECTAS 

n) Trabajador 1ndepend1ente no agr!col.a 

b) Trabajador fom1l.1ar no remunerado no 
agrtcol.n 

1I1. SECTOR DE ECONOMIA CAMPESINA 

o) Trabajador Independiente agrlcola 

b) Trabajador fam1l.1ar no remunerado 
ogrt:col.a 

GRAN TOTAL 

1 • so2 ~Boa: :: ·::~~:··.~ ~i-'¡::::·'· so: 9 ¡. 
·\:',--

<1:24~;~~~) 
210·;5¡3·. 

_B63·;aa6~ · 

169;855: 

(202.1.03) 

1.21.526 

80,577 

(441,511) 

418,675 

22,836 

(J.'006.825) 

751.723 

zs5.102 

2'951..1.44 

::::·i~9.'·-'<: 
·',:é (42. ~)·: 

·i;1 
29·;3·•, 

:.5,8·. 

6,8 

. 4.1 

2.7 

(15.0) 

14,2 

0.8 

(34 .1) 

25.5 

8.6 

100.0 

1961. y 1981 

,.,:.:·;. <-'<~~ ~ ~20 ... '.~;~;.;,-
· .. <iL ~¿~~i·;~i>¿~ . 

~-i:s~-7·15_~~ .. 
"·1.8~~624.·• 

(827 ,098) 

589.J.55 

237.943 

(897 ,427) 

ty,6,181 

51,246 

(1. 1 41.0.874) 

1..1.99.970 

210.904 

4'752.6,26 

l..2 

(32.9) 

·.:· .. 9;5 

l.9.3 

3.8 

( 17 ,4) 

12.4 

5.0 

(J.8.9) 

l.7.8 

1.1 

(29.6) 

25.2 

4.4 

100.0 

E1aboraci.ón en base de Cuadros Nos. 4·. 11. 14 y 15 de Hurtado. y Robl.es (1985); comados de 1os Censos de Pobl.ac:lón 
y V1v~enda l.961. y 1981 

~: Se ha excl.utdo del coca1 de la PEA l.os trabajadores no espec:1f1cados -



20 

Asimismo debemos consid~rar l~s transformaciones que se 

en cuanto a 1 os cambios en 

vienen procesando 

en el interi.or de 1 as empresas la división del 

trabaJo.· Asf~ ·en ·las act i ú.i dades pl"oduct i vás·:·: observamos:· que ·se opera una 

di smi nuc·i ón ~sensible d~ 1 os tr,.:b,.:J ado~es .manual es. que afecta .. indudablemente el 

continge.nte 'de .obreros, lo cual es· otro elemento a se1'!alar para explicar la 

di.;;minución· relativa, ya que esto sugiere un decrecimiento en el nómero de 

artesanos y personas ocupadas en las actividades semi-fabriles. <Véase Cuadro 

No. B>. 

1.5 MANTENIMIENTO DE LA HETEROGENEIDAD DE REGIHENES DE PRODUCCION Y LA 

DIFERENCIACION DE PRODUCTIVIDADES DEL TRABAJO. 

Como hemos visto en el Cuadro No. 7, los sectores no directamente 

involucrados en relaciones capitalistas de producción se vienen incrementando 

tanto en forma proporcional como en términos absolutos·. Ello responde a los 

mecanismos de refuncionalización que ha seguido el capital con la economfa 

campesina en e 1 ámbito rural , y con 1 a peque1'!a produce i ón mercan ti 1 en e 1 

ámbito urbano. Este ·proceso tiene su expresión a nivel regional y a nivel 

sectorial con la mantención de profundas desigualdades en las productividades 

del trabajo. El Cuadro No. 9 ilustra debidamente esto que decimos. La 

agricultura guarda diferencias notables segón región. Asf la costa evidencia 

una productividad mayor de 2 a 5 veces respecto de la exitente en la Sierra. 

·La industria muestra proporciones semeJantes y en la minerfa se profundiza 

mucho m~s esta dii'erenciación: Si reconocemos que más de las dos terceras 

partes de la fuerza laboral de la Sierra es agrfcola podemos explicarnos las 

causas que motivan el despoblamiento de esta región. Las diferencias de 

productividades asimismo explican la movilidad ocupacional 

diferentes sectores, con el agravante de la disminución de 

receptiva de las ramas y empresas de mayor productividad. 

entre estos 

1 a capa e i dad 

1.6 DINANICA DEL CAPITALISMO OLIGOPOLICO Y DE LA GESTION ESTATAL DE LA FUERZA 

DE TRABAJO. 

El carácter inducido del capitalismo oligopólico y el i derazgo del 

capitalismo Tinanciero en un contexto de crisis del sistema capitalista 

internacional ha influenciado en el Estado y en la Gestión Estatal de la 

Fuerza de Trabajo para operar con una proporción cada vez menor de 



Cuadro No. 8 

.PERU: Evo1ución de1 Trabajo Manual, del Trabajo No Manual Según 
--

Sectores Productivos 
- ·. 1961 - 1981 <Cifras norcentaies) - en 

Trabajo Manua1- <:./ Trabajo No Manual ~ 
SECTORES 1961 1972 1981 19b1 1972 l '; l:S .1 

Agricultura 99.2 98.8 98.9 0.5 0.5 0.8 

Minería 80.7 77. 4 73.3 14.7 15. 1 23.0 

Industria 90.7 82.S 78.0 6.5 11. 3 -18. 8 

Elaboración en base de Cuadros 12a, 12b, 12c de Hurtado y Robles 

(1985). 

a) Incluye los grupos ocupacionales~ Trabajadores agr~colas, Tra-

bajadores no agrícolas; mineros. carteros y afines, transpor-

tistas y afines; artesanos y operarios; obreros y jornaleros 

y otros. 

b) Incluye los grupos ocup~cidnales: Profesioriales, T6cnicos y 

asimilados; Funcionarios Superiores y gerentes de empresas; 

Personal administrati.:Vo y a.-simi1ados; comerciantes, vendedo-

res y afines y trabajadores de servicios. 

Nota: Los porcentajes .no dan 100, pues se ha omitido ocupa-

ción no especificada. 
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CJ1ADRO q 

PERU: PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO ~/ POR REGIONES Y SECTORES ECONO~ICOS.RITMO 1981/1972~/ 
(En Dólares Americanos)~/ 

Hase.a 500) (501-1000) 1001- 2:00 Hasta 2001-2500) (2501-12000) (Hase.a 
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ICA (A) 
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TACftA(A) 

Huánuco 

Paseo (A) 

Lorei;.o 
(A) 

Fuente: Elaboración en base de Anexos 2. 2a y 2b. XNE: PBI por Departamentos 1974-1981;INE.Censos de Pob. y 
.Vivienda- 1972 y 1981 
a) Prodact~vidad:Promedío PSI 1972/PEA 1972 y PBX 1981/PEA 1981 
b) (A)~ Ritmo Ascendente de la Productividad; (B)= Ritmo descendente 1981-1972 
e) Se coa.•irtieron so.1es de 1973 a Dol.ar promedio de ese año $43.38 Dol.ar 
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asalariados directos y .también en.la reducción de las remuneraciones respecto 

del total del ingreso naciO.nal • 
.. _, . .._ :"-:·,: '.·' .... - '. 

Esta óltima·"a-fir'm«o'c:ión.-C¡ue se.·aprecia en el Gráfico No •. 2 •. Contariamente 

a lo esperado; ·ri~H-·,;,;~c,_;1··05.;tr'abaJado~es independientes ni .·1os campesinos 

quienes se bene-fic.ian•·~·~·.:.í':o ... 'ca;;.bios-e~ la· distribución .del> ingreso, pues su 

participación s'e .:nantiene_estancada alr.ededor del 25'"/. ·de 1 :\ i ngre.so nac i ona 1 El 

gran bene-ficjado es el capital, cuyas u ti 1 i dades lu~_g~:~:.~~ ~;,presentar e 1 15/. 

el 40/.. Mientras •'es_tó-::ocurre, la inversión 

de lo que represent'~·ba"..en 1960 dando cuenta 

del PIS en 1960 ahora superan 

privada en el Peró cae a la mitad 

de 1 as transferencias impl fe itas de recursos lleva hacia el 

exterior. 

A lo largo de todo este periodo, para -facilita~ esta exacción la Gestión 

Estatal de la Fuerza de Trabajo no sólo ha con~~~b~fdo con 1• atomización de 

los trabajadores asalariados, sino también con su discipl inamiento a través de 

medidas draconianas como la eliminación de la estabilidad lab.oral y el recurso 

a la coerción. Este óltimo mecanismo paulatinamente compromete el 40% del 

gasto póblico a la vez que acrecienta la violencia y polariza las fuerzas 

sociales en medio de la agudización de la crisis de la economfa. 





CAPITULO I I 

INTERPRETACION DEL PROBLEMA OCUPACIONAL, OBJETIVOS Y 

ESTRATEGIAS LABORALES DEL ACTUAL GOBIERNO. 

2.1 VJSION DEL PROBLEMA OCUPACIONAL 

Una de las constantes de. la polftica peruana contemporánea es la 

preocupación por el consenso•·'·y._·la posibilidad de hacer de este pafs un 

proyecto de nación en tend i do.,~.:f C>rrí? .'.P af.s .soberano, con una base productiva 

desaTTol 1 ada, cuyo mayOr ~di ~.~m ¡.·~~·,':~~.-:., sost.enga en e 1 mer-cado in terno y que sus 

habitantes mfnimarnente se:~::'.{ci'~,-~,~i./iq·u~n como connacionales sin desigualdades 

~~~~~~:}:~~:i.~~if ~f !llf lf l~t1~~0~;~:~;:;I:~~~~:E:;;~ii~~~i 
pueblo en torno;dé(ti.grande,S'l;f.C)b-Je~ivos}:n~~ionales" <Garcfa, 1986). Además de 

~::: a:~a;l ::o.
1 :~:~!~1~~Si·'~~;~~t~;%t{~§;Jf/Jfep~:: =~b~~:it:ad;l a::

0 ;1 :~:>n.es ~n E~s~: 
cap f tu 1 o exam· i na·r~;ri1·~~:1;t~ft(~; .. ,t~r.:.·!,~~ '-':,;~:,~~-,~~~'"·,;?~'.·~r::_f':lC-i pa 1 es que , 

ocupacional, están. ¡:;i--'~~¡;,n es .~·~. c<l.d;.: uno de ellos. 

exposición, pl anteam6;;;;.~-~l~~~~~:l·erte, i nterrdgante: 

respecto del problema 

de i ni e i ar 1 a A -fin 

¿Cómo se visual iza el pré:it::í{ema':o.cupacional en el marco del Proyecto Nacional 

hasta el ano 2,000?. 

En primer término se considera que tal Proyecto Nacional debe acometer un 

conjunto de transTormaciones, lo contrario se agrauarfa la 

desocupacion y la violencia •. Esta a.sociacion se remarca en -forma su-fici·ente 

para denotar la trascendencia de la desocupación en la génesis de la violencia 

que vive el pafs: "De no resolve~se el problema del empleo y de la población, 

habrá más desempleo, habra más delincuencia y violencia• <Garcfa, 1986). 

Para dar cuenta de las urgencias i:on que habrá de acometerse la solución 

del problema ocupacional, 

situación hasta el ano 

el Presidente revela algunas 

2,000: SegOn - esos cálculos el 

estimaciones de la 

•trabajo adecuadoª 
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<entendido . este como la actividad que ocup_a 35 .o má.s horas semanal es, que 

proporciona. un ingreso superior al mfnimo legal estimado en 65 dólares 

mensuale;)- actualmente -i. en 1986- el 35Y. de la Población 

Econ6mi~aJi.enh Activa CPÉA>. ,Esta -si_tuac\ó\'-~{-d~-Pº}~ __ ,;f~as_tal\te aguda será. mAs 

crftic'a."e~-. ~l a?lo-2,000, pues el}~"trabajJ•_¡;.i::Jeé;,adc;ª sera todavfa mas reducido 

pues sÓ1b co;;.prenderA al 20Y. -de,;,lai•~.P~~:;J~f~c!O:,~}-~:?·;s,~ ;;1 ~.subempleo• <medido por 

ingresos o duración de la Jornaélá>•úi:>.eF;;des-emp:l'eoc•que:,actualmente suman el 65"/. 

de 

1:ª P=~u::a a:::::::::A:o:t~t~~11I1~~~~~~~f~?}i~;~1i:n;:,s_~:l 0

t

0

ema del empleo 

gira alrededor de la pobreza;:y.tla)Ciesl'.Qualdad.:,profunda-.en la'·distribución del 

ingreso: "La pobreza expresada ·p~inC::i~a1rn'e~t~ /por··:el deselnpleo y el subempl eo, 

la desnutrición y la altá'/,;.o~':t;,:1·¡;;j'a,'d',;:'.;.··~.;_.:~iijd~~.fia,ca;:en~ia de vivienda y 

serv i e i os de sanearni en"t.o);~de~U~d~·,,->',,;:a~·-i· ' .. c ___ o_m ___ o __ --_: P __ or __ --,-.•·.'.;0_1 ___ ª:.,_·_ ª __ u, ___ s_e ___ .i:•_c-i a_ -_- ei_·e _a_cce.so a 1 as 

decisiones y la ~upedit;,}i'~íiº'cie'¿;mi.;¿J1t.:;.-:a_;~-s-~r.,"~Ú1.s~ tui.~ ~o~stitufdo la 

•Hoy el 1 OX realidad cotidiana- de mill;,n.;s de -~~~uan.;s·'<}¡:.¡p 
mAs rico del Peró t'iene 1-nA,;.· del. 50Y. de_l illgreso 

tiene menos del 1~'.(Gá~c-Ía, 1986>. 

nacional y_·_·el- 50X má.s pobre 

Profundizando en esta dimensión de .la situación l abor_al ligada a la 

distribución del ingreso, el gobierno ha "reconstrufdoª la ;~~~idad social del 

Peró como una "PirAmide social" a la 'que ha de-nominado también "Pirá.mide de la 

i nJust i e i a• . Esta • reconstrucc·i 6rl• es. ·de ta 1 Terma cruc i a 1 en 1 os p 1 anes 

gubernamental es que desde ahora prestaremos atención a l·a conformación de 1 a 

misma. Como veremos mas adelante, de entre sus integrantes se elegirAn los 

beneficiarios de la estrategia de desarrollo social asf como los protagonistas 

de la misma. Tal como se aprecia en el Grá.fico No •. 3, la sociedad peruana 

-segón esta imagen elaborada por el actual gobierno- se divide en dos grandes 

bloques, los •privilegiado¿• o •bloques hegemónicos centralistas• que integra 

al 47"/. de la poblaci6n 1 y los •marginados• o •inmensa mayorfa• que comprende el 

53"/. restante. El primer bloque concentra el 76Y. del ingreso nac i anal. Este 

bloque contempla dos estratos bastante discernibles. En el má.s alto que suma 

el 10::1. de la PEA, en la versión primigenia se especifica que contempla dos 

sub-estratos. Uno que solamente alberga al 2Y. de la PEA pero que concentra 

para sf el 28"/. 

propietarios y 

monop61 i c as 

del ingreso naci~nal. Este se encuentra con-formado por 

socios de: 

de 

las grandes 

1 a 

transanacionales, 

gran 

corporaciones 

industria 
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GRAFICO N-2 3 

PERU: PIRAMIDE SOCIAL SEGUN DISTRIBUCION DEL INGRESO 1985 

Empresarios. 
Ejecutivos y ./ 

A 
Rentistas. A1tos Funcionarios. 
Prof esiona1es 

Emp1eados Púb1icos, Trabajadores Asa1ariados, 
Medianos Agricu1tores, Independientes 

Subemp1eados. informa1es. desemp1eados urbanos 

Comunidades campesinas y nativas. pequeños agr~ 
cultores 

INP, Dic. 1986: 26 
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alimentaria, industria minera y .pesquera, sectores financieros; y ejecutivos 

de estas transnacionales~ 

El otro ~ub-e'str¡;_to,· que _compre_nde 

al tas de clásé.•~ medja,c, .P~!q~.e~a y 
el B"/. de la PEA, se compone de las capas 

·mediana industria <sic) sectores 

burocrátic.os·p~ivilegiadC,;s-~·de>,las e'?preas póblicas; profesionales liberales¡ 

propi~t~rl~s:~c:Í~::i:..· p~qÜ~f¡;;::;,;;;i;..·e~fa, agricultura de exportación y cultivos 

;:~;~~ i~;~···•s:~~~~::x;•~:~~$~-~i~~f~f~b;¡~ i :i11 e2g~;-~d::: ::~:::º s~:c.::::: ci<:~~;~:s~; 
este modo deja,entender,•:cot·áci.tamente ·que se trata de .séé:tóre~)m~dios. En los 

mismos se ·C:ori.iun\·á~};;~-~-~·.'1\{c' vez . trabajadores del Estado como asalariados 

privilegiado;;:; ,'¡.;í~;;¡i~-,;i'.~J·~·- 'los medianos agriculÚ>res y trabajadores 

:~d;~:n:::.n~~:;,.c~~-t;{Jii~J(fri : poco mas de un tercio de la ~EA y casi obtienen 

El otrobloq~e_;f¡;~:f'~:;{~'.~~)lo~ "marginados•. Se caracteriza porque además de 

sumar casi el. 55"/. de· la PEA no percibe sino el 24Y. del ingreso nacional. 

Igualmente se desglosa en dos estratos. El primero, corresponde al ámbito 

urbano marginal: desocupados,y a los trabajadores que el diagnóstico oficial 

califica como •miembros del sector informal y subempleados urbanos•. 

Finalmente, 

estrato que 

los campesinos y peque~os agricultores constituyen el ó l timo 

a pesar de representar al 30"/. de la PEA solamente tiene acceso al 

10"/. del ingreso nacional. 

2.2 INTERPRETACici-1 DE LAS CAUSAS QUE DAN ORIGEN AL PROBLEMA OCUPACIONAL 

Las dimensiones antes enunciadas del problema ocupacional -desempleo y 

extrema desigualdad en la distribución del 

gobierno como una 

desequilibrios 

"brecha social•, un 

_c o n s t i t u y e n la 

económico-.tecnol óg i ca; brecha espacial; __ 

ingreso- son asumidas por el actual 

desequ i 1 i br i o que aunado a otros 

cuestión 

brecha 

nacional 

externa o 

•brecha 

dependencia 

econ6mico-tecno16gica y -financiera; carencia de relaciones orgánicas entre 

Estado y sociedad para conducir al paf s al des_arrol 1 o e i nade cu ado ni ve 1 de 

organización en el seno de la sociedad civil• <INP, 1986). 

A lo largo de los planes de mediano y corto plazo, aón cuando no existe una 

jerarquización explicita sobre la importancia relativa de cada uno de estos 

problemas en la gestación de la •brecha social•, se percibe que entre ellos 

existe una interpretación causal bastante notable. Sin embargo hay una 
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aseverac i 6n rectora que merece s.ubrayarse para avanzar en el con oc imi en to má.s 

exhaustivo de 1 os pr.obl emas 1 aboral es. Esta se rei' i_ere a 1 a incapacidad 

estructural de ,la économfa para cre'.ar los .. puestos.·de trabajo .demandados: "la 

generación. de empleo~.de lo~ ~ec~ores proÍ:lu~~iÜos' e~ mu~ ini'erior a la 

expansión de,- 1 á. -¡,-c.tií áe:\~~~~ .. ., .. co}~"6,;;~¿~~nte ~~ac ti';;~;, generándose 1 o que se 

~~~~~~!º}~fr{(i;l1itf '.~~~~~i~~iii~·:i?~; :::·:::g~:~::~=;~::~;:;g~ 
limitativa .. del_;;;~:apar:a .. :toPr:.odu.ctivo·c".•~'-'el .. ,segundo~ a· las leyes que gobiernan el 

~~~:~~~:r~~fülf '~f~!~~;({~[i~f rJ¿::~E~ · ~~:~~::::.~:::~:;~f ;=~~ 
i ncap~c i dad estrui tu~a.1' de '1 a ':~:·;;.¿i:¡f;Cími a·• pa'ra: 'crear 1 os 11.uestos de trabajo 

necesarios?. En 1 os él i a~~ó~f; ~·,;s ":de' l'os Planes de Desarrol 1 o es posible 

encontrar 1 a respuesta 1 a . c'u'á:1:.:':··mo¿tr.aremos en i'orma súsc in ta en e 1 apartado 

siguiente ."" :·--·_:: ;·_ .. _·, 

•, ·.,, ,, 

2.2.1 Estilos d~ Desarrollo Inadecuados. 

Segón el actual gobierno, los estilos de desarrollo hasta ahora 

experimentados en el Peró, •tanto el crecimiento hacia ai'uera como la 

sustitución de importaciones rei'orzaron un patrón de cree im i en to que ha 

privilegiado tipos de explotación y organización productiva ajenos a las 

necesidades nacionales y a su real potencial productiVo, lo que origina su 

estancamiento y su tendencia al desequilibrio, tanto interno como externo 

CINP, Dic. 1986: 21). 

Las politicas económicas exoneraron al productor de la •exigencia de 

generar una demanda ampliada para sus productos en el mercado interno por la 

vfa· del empleo y los salarios". Esta constante se hizo todavfa más aguda en el 

gobierno precedente con la aplicación de una "polftica neol i beral 

fondomonetarista• que ante •1a situación de endeudamiento excesivo y a -Fin de 

lograr la intermediación i'inánciera del FMI se adoptaron polfticas de ajuste Y 

estabilización dise~adas para liberar recursos destinados al pago de la deuda. 

Tales polfticas han agravado los ei'ectos del ciclo de expansión -crisis de 

pagos- recesión, prolongando 1 a i'ase recesiva y depresiva del 
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ciclo< ••• > La ap.er.tura de la economfa paralizó empresas, trabajadores y 

recursos y la reducció~ de la demanda acentüó la ya insostenible situación 

de desempleo~ mientras que .la: esp·ecula.ci6n i'av.orecfa a ciertos grupos 

mi nor- i ta.r-;i os y acentuaba - 1 a concen trae i ón:. marg i nac 1 ón . e.conóm i ca.• pol f ti ca y 

••<;., .. '·::~~~·~.~l:1i'.Sif ,J~~,º1f 1~~0~J:~·;~;::·V~~~~~~· :ª::~:'.:. 

:::: :~::~:.:.:::;z::1:tE'Hi~,~~~~i~~~~;~~~Jtt t:,:~:::.:·.~~::::~··::: 
ha generado y arrai g~·do: asf ,_· un:·~é: i el o)-r'e-cur-·r-ent.,.·_;·y•,"cada vez más nocivo de 

;~~~~=~ ;:::E::·:=:::.::2::}'.'!t:::i:~?~!~~;~á¿t~::':;:~: • ::::::: ::::: ~:::: 
Respecto de 1 a natural~z~}·c:Je•['.;;,;~ ·~r¿f-o g~j~rrente, en el Capf tul o del 

plan de corto plazo .se ha~erÍ algu,n~s··a~?eC.ia~ iones que merecen destacarse. En 

primer término se recono~eX~ui; 1··¡,,. ~-~¡ ~ ¡',¡: ab tua'1 <1976-1985> no es coyuntura 1 

sino estructural. "Corr~~;:~~d~<,'~·J·l-.;:·:'+·a~e descendente de un ciclo económico de 

1 argo plazo que cubre;~,'e.l\/o/J;~_t;,cl~ ._ 1950-1985". Lo más notable de esta 

i nterpretac i 6n es que. d:;~~~'{'¡:j~;~,~·:t::·~ue 1-a economf a peruana observó una tendencia 

ascendente en consonanc'ik:~ .. ¿;;;:.'(1-_~~-mi_sma tendencia ascendente de EE.UU. y que 1 a 

crisis que ahora euide~~-Í~.i.e~'.-po;. _"disi'uncionalidad" debida a la "obsolencia 

del tipo de inserción· ·irh:~rnacional adoptada por el pafs desde los 50" <INP, 

julio, 1986: 25)·. ::-~{;' ,)/.'~"': 

A lo anterior se a.g.r::e_!aan "-factores coyunturales endógenos" aludiendo ·con 

e_llo al "impacto de _la::po.lftica económica neoliberal aplicada en la (iltima 

·década• y •factores coyunturales exógenos• en donde se consideran ademAs de 

los desastres naturales, "el alza de las tasas de interés internacionales, el 

-fuerte proteccionismo de los paises centrales, el inusitado deterioro de los 

precios de las materias primas y la reducción del i'l uj o de recursos 

financieros externos•. 

Adicionalmente en el plan de mediano plazo se alude a •cambios 

tecnol ógi co-produc ti vos• , que experimentan 1 as econom1 as centra 1 es duran te 
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la Oltima dé-cada, que "tienden a deteriorar aun mti.s la desventajosa y 

marginante inserción del .pafs en 1~ división· internacional del trabajo" ( ••• )ª 

que no requerirf.an;· como has.ta ·los afies 70 del aprovisionamiento de los 
¡' ' .·:' 

productos ·.qu~:. con-forman, nuestra .. actual o-fer ta exportable. Ambos -fenómenos 

conducirfan a. uri''estallc;'miento d;·'1as~'~><:i>"orta<:iones, aOn en los perfodos de 

cree i mi en to ·de 1··~5 ·.·i>a.t,;.~,f.·~~l"ltral·es,,:.ren. e 1 agravamiento de 1 a deuda externa. 

Igualmente .ell.o ·expli:car.fa.:el fenómeno'mUndial de la in-flación con 

e 1 muy el evado costo :'de Ú;.-f·i nanc i ami en tci• ( INP, O i e. 1986: 32) • A 

de lo enunciado en .:·:~·1'.·· pl'an··.•de· c'orto plazo aquf no se precisa 

.fenómenos son ig~a_l~·e:~ct:~···Coyuntu~:a·les ¿c;,mO l~s antes enunciados. 

2.2.3 Insu-ficiencia de· la cÍi;.,ámica de la ec~nófnf~· peruana 

rece si 6n y 

di-ferencia 

si estos 

En 1 os 01 t irnos 1 O aflos 1 a economf a. peruana se· ha. ~·et:E>·~·i·o;a~o pro-fundamente. 

Asf el cree im i en to del PI B per c:..p·Í·tá.':· p~.o~e.dj_~. ·. ar:iual '·que era de 2 .o en.tre 

1966-1974 se redujo sensiblemente a'-,1 •. .S.:•entreX1975:..19ss. Est·e· declive está 

asociado al 

expansivo del 

se ha vuelto 

agravamiento de 1 a dE>s:¿c~pacltm, pues de 5Y. en e 1 per f odo 

ciclo se ha pasado:i1".\12*;·:,;'La distribución del ingreso nacional 

más regresiva p~~jü i ¿¡.,;::;·;,¡; ;l ¡;;, trabajadores a sal ar i ;a.dos <Véase 
. ·- , ...• J'. 

cuadro No. 10). ,./Z" ;~,: 

Esta realidad estarfa m6'st~an.cÍoé.•escasa capacidad de acumulación y de 
. ~.\"·:· .. :-... ·. :-· " , 

retención del excedente. Asf .. como'la inadecuada orientación de la inversión". 

<INP, Dic. 

explfcitamente 

a través de 

1986: 21>. Esta conclusión que no aparece demostrada 

a lo largo de 1.c:.;;,:planes, apenas es percibido cualitativamente 

la imputación que se hace de esos e-fectos a la llamada 

ªheterogeneidad estructural•. 

2.2.4 Heterogeneidad estructural 

Con esta denominación se alude al •conjunto diTerenciado de subsistemas que 

van desde los capitalistas modernos hasta los tradicionales de subsistencia 

del campo y la ciudad" <INP, Dic. 1986: 28). Estos subsistemas o sectores 

diferenciados de la economfa son 4, habi~ndose agrupado de acuerdo con 

criterios basados en los conceptos de modernidad o tradicionalidad, asf como 

de •formalidad e informalidad•: 



CUADRO N.2. 10 

PERU: INDICADORES DE LA CRISIS Y DE LA INSUFICIEN.C1A DE LA 

DINAMICA ECONOMICA 

. 
l.966-74 l.975-l.985 

PBI, crecimiento promedio_ anu3.l..* 5.0% 0.9 

PBI Percápit:a* 

crecimiento promedio anúal.. 2.0 -l..6 

l.975 l.985 

Producción-Anual. de Al.iment:os 
(percapita) l.,000 kgs. 69_4 Kgs~'-' 

~ ,- ; ' Importación de al..imentos ·.:~~~ (percapit:a) 44 kgs. 76 
·-~· 

Cotización del. u. s. $ $ 40.37 $ i5~200~00 
Deuda Externa t:otal. (en mil.l.,2. 

··.='<·<-

nes) ** US$ 6,257 us$;1:3.194 

Deuda Externa Total. con respe.s_ 
to al PBI 45.9% 95~5% 
PEA Desempl..eada 4.9% 1L8% 

PEA No adecuadamente empleada .. 
(desempl.eada y subempl.eada) 47.3% 65_.9% 

Sa1arios Reales, Sector Privado 

Lima Met:ropol.it:ana (l.979=l.OO.O) 82.2(Nov.83) 63.7 (Nov.85) 

Remuneraciones/ingreso nacional. 48.3% 33.9% (l.984) 

Tasa de inf l.ación anual. 24.0% 158.3% 

* Año base l.979 

** Sal.do a fin de per~odo 

Fuente: INP, Dic. l.986: 34 
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i) Sector Urbano Mo.derno y Rural Moderno. 

Integra la franja •moderna• de los secfores industrial··, agr:-ario, minero, 

agroindustrial alimentario. Los rasgos caracterfsticos pod~ .... os:advertirlos en 

el Cuadro· No~ 11; 'En estos sectores,,.•.1ac;iindust'~.Lªc··j_'ie_h:e.:;~escasos efectos 

di -fusores, ·ha adquirido formas monopól i~cas <y-·· ,~.l-¡·tj~p-61:·¡··~~~·:- genera escaso 

empleo, no contribuye a la con una amplia 

transformac i 6n de 1 os recursos. nac i-0·~::~_.Í:~·~·:;~~:~~.'~g:::¡-O"·~:. ~ ,l as;;···Area·s. má:s atrasadaas, 

tiende a autoºestra.ngula.r-s.e por ,-s~?~~~-e~~i~~~~iva·.-·d·~~~~d,~: de insumos,. bienes de 

capital y tecnologfa importados' y;h'¡:;'C:,'.)'tlii.'.~l~gra.do un saldo neto favorable de 

divisas. La tendencia de este_,'se'l:''t;;i:,-:a· .. ia exportación del excedente y al gasto 

superfluo ha implicado igualme~t·e su.:escasa capacidad para avtofinanciar su 

expansión productiva, por l.;;•: ~·.;a·r· succiona recursos desde el agro y los 

sectores m<is deprimidos en ... ·~~neral, requiriendo ademAs del -financiamiento 

externo• <INP, Dic. 1986> :otro rasgo importante son los "reducidos niveles 

de productividad, si se''.cons·¡·c:Je·ra la alta proporción de capital instalada en 

relación al producto, :fo",cu.al indica una sobrecapitalización, es decir, la 

existencia maq u i n ar.. i _as·,-._ ~e-a~u~i~P~º~--d-e~ __ i_n=s_t~a=l_a~c~i-o~n=e_s~-~e __ ~i ~n_+_r~a~e~s-t~r~u-c~t~u~r-~a 

inutilizadas aOn en perf~d~¡,~e expansión" <INP, Dic. 1986: 28>. 

de 

Este sector uti~iza t~¿nicas intensivas en capital y presenta una "posición 

de resistencia a l~s·m:~-JO·~-a~·.··sa.lariales•, además su •demanda laboral es muy 

restr.ingida, aOn en la-:p.;rspectiva de un crecimiento muy din<imico• <INP, Dic. 

1986: 25). 

ii) Sectores "informal~~U~bano y Rural Andino 

Para la definición.de estos· sectores, el gobierno actual considera a las 

unidades productivas ·de tecnologfa •retrasadaª, •incapaz de generar el 

excedente necesario para la renovación tecnológica, debido a su escaso o nulo 

acceso a los mecanismos' tradicionales de promoción ya que se ha visto sometido 

a la expropiación de su excedente, por parte de los sectores más dinámicos y 

desde el exterior por la vfa de los salarios y por los precios relativos• 

CINP, Dic., 1986: 28). Adicionalmente se insiste en adjudicar el origen del 

llamado •sector informal urbano• a la movilidad geográfica de la población 

rural y la limitada accesibilidad los mercados de trabajo 

urbano-industriales: "En el sector tradicional rural, las imitaciones de 



CUADRO N.!!. 11 

PERU: HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL Y SITUACION OCUPACIONAL l.981 

CARACTERISTICAS SECTOR URBANO s¡;:cTOR RURAL SECTOR INFORMAL SECTOR RURAL 

MODERNO MODERNO URBANO ANDINO 

Ori.entación de l.a Producción Exportación y Mercado Mercado Mercado Autoconsumo. 
1ncerno de Ingresos - Interno Interno Mercado 
A1t.os y Medios 

Porcentaje de l.a PEA tota1 44.8 13.2 21.2 l.9.8 

Aport.e al. PBI (%) 78.6 9.6 7.9 4.8 

Acceso al. stock de capita1 (%) 89.7 B.l. 1..5 0.7 

Relación capita1 trabajo l.3.000 4.000 450 220 
(en DLS Americanos) 

Productividad Promedio Anua1 4,320 i.800 816 600 
(en DLS Americanos) 

Ingreso Promedio Mensua1 l.ÍIO 90 63 48 
(en DLS Americanos) 

~: Elaboración en base de Carbonetto. 1986: Cuadr~s N~ 16. e INP. Dic. 1986: Cuadros N~ 1.i y Gráficos Nº 1.4 
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productividad acentuaron la pobreza .del campesinad.o obl-igándolo al éxodo hacia 

las ciudades en donde no tuvo cabida ep las·•ctividades productivas. De todo 

esto surge e 1 Sector in-formal; que 'expresa· una verdadera estrategia de 

superuiuencia popular, buscand~ su~~~~~ ~ri~\:~i,fu~~i6n de subempleo~ definido 

éste como la insui'iciencia Cle:~lós;'.~i~g~}°"~o·s[~:~--r:-e_láción al mfnimo vital" <INP, 

Dic., 1986: 25). - .. -:;f_.;.:~~;~;;~':i&i~~>~f;,;,:,,.; 
Esta hehrogeneidad ocasiona·_~brec~.as"•i~.t~cnológicas, que se expresan en las 

:::::::::.::.::::;::::~~E·"J;~t"~f ii~i¡~~f tj}f f f I.:~·:::.,·::':;~;,:~E ·:: 
~::e:::::~:: ~;:;;::~==s·q,uePj:n 1~~~~}$1"7r:::t:iLi;¡;~ª e::~~l:: re:g i:~:t ~nº:ª 1 :: 

dinamismos de la demanda'. _E;,;ta'•::-~r~;,f..,.;né:'ia;:,ió~:.;bliga a polfticas especiales 

para cada· caso recqmendán-dose';_por_• tan·ta:·no insistir _en medidas general"izables 

a todos los mercados, pues···1..:s-·medidas se -distorsi,onarfan y nulii'icarfan 

<Ferrari, 1986). 

2.2.s Dii'~renciación Reglon•l 

Es otra de las expresiones de la-heterogeriei~ad ~strü~tural. Denominado 

también "brecha espacia 1 • se re-f i ere a l·a _ ub i_cac i t.'n-' geog·r~d' i-i:a de 1 os sectores 

productivos antes observados. Los sect~~e~.. .,;od~rnos se encuentran 

centralizados en Lima Metropolitana, que-:C.-es_:-Ja .. -~i:t.ÍdC.:d capital y el eje 

costero: "Como consecuencia de la conce.:itra~1'6riJci {~·e:~t i no de 1 a produce i 6n, 

acumulación y distribución, se generó y ac,;nt~o··~·1·;·¡:,~¡;n~~alismo, con un proceso 

ace 1 erado y distorsionado de urbanización q~·~:.·~-e~S.,,· a:.i_'.~·.rTi'¡ smo tiempo consecuec i a 

de la postergación del sector agrario en_bene-ficcio_ del sector industrial". 

"La brecha espacia 1 se expresa tanto en las di -fereric i a 1 es de produc ti Vi dad e 

ingreso, como en cuanto al acceso a _los servicios sociales, la cultura y las 

decisiones de amplias regiones del pafs. Las desigualdades de acceso al 

empleo productivo se acentóa por la margina~ión en el acceso a los servicios 

de salud, educación y vivienda, asf como por la concentración de la inversión, 

la producción y el -financiamiento en las ciudades costeras, especialmente en 

Lima• ClNP, Dic. 1986: 30-31). El sector rural andino, se localiza 

especialmente en la sierra del Pero, región que por su marginación expulsa la 

mayor cantidad de población que luego se localiza en el "Sector in-formal 

urbano•, tanto en la ciudad capital como en los principales 
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asentamientos urbanos de la costa. "Los 10 departamentos serranos muestran un 

lento. dinamismo en _su economfa, captan sólo el 4;6Y. de los depósitos y 

obligaé:ion_es de· la Banca comercial, reciben sólo ,el ··s.-ax de las colocaciones 

del Banco Industrial, ~son atendidos sól_o por. ·el' 6.4Y.· d"é'. los_ m.édicos de.l_ pafs". 
--:_·~-,::,..--· 

Frente a esta situación de marginación, - se?la 1 a~:;:e·1C:_,- go-b f'erno, ·-~ corit;.·asta el 

:~~::::~:9:. d:e~i:~1~eit::~::: ;:~~ :~~ a:~.º~:r<iJ,Jcfu~d;~~};~enl' :frc:;' 1 ;3"~ nv;:s~ ~: 
médicos, 51Y. de ·los· émpleados póbl icos; 36:it:-;:<:l'e•Jlo~'.: obreros, SOY. de los 

empleadores o pat"i-(<J~-é~¡y el 32X de la poblad_~~;,·"é~·¡;·nómicamente activa <INP, 

Dic., 1986: 31732~':.:~~; 
-, ... 

actual de la población. ademá.s seguir fa 1 as tendencias de 

litoralización y de concentroac_iór\";S:ci.;•·1'a población en la Costa y en la ciudad 

capital. Asf, la població;..'.\c:l~.:.'.Li,:¡;.;: ahora de 6 mi.llenes se elevará. a 11 

millones en el a?lo 2,000, dan-Clo'':··cÍ.ienta de otro de los elementos que -forman 

parte de la explicación de lo ·que"podrfa llamarse la sobreo-ferta de fuerza de 

trabajo: la inadecuada distribución de la población en el territorio, -fenómeno 

que está. igado a las migraciones que a la vez tienen relación con las 

limitaciones del aparato productivo, especialmente aquellos observados con la 

heterogeneidad estructural y la escasa capacidad de retención de la 

agricultura <Garcfa Pérez, 1986; Alva Castro: 1987> 
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2.3 PERSPECTIVAS DE LA SIIUACION OCUPACIONAL 

Sobre la base de una proyección pasiva de .las tendencias antes anotadas de 

la economia y la población, el Peró se .convertiria· en una sociedad inviab.le, 

lo que se expresar 1 a •en e 1 - agotam i en·.to·~~ -~º--'~(as~ ;_;_~ .. e.se·r_~as _i_~ te~nac i ona 1 es, en 

1989 y en la -formación de un continge~tec'de:de!>ertlpl~ados y;•subertlple"'-~os de .:.na 

magnitud desproporcionada a 1 a sopor:'ta~il)cia~ ;~~~:i'.~l\d.i}<i:l,ai~·<(.<;:~;~/~r:~.v i E>n.do 

~:a c:::~:~:n:: i :~::~ 1 dede1 ª~·~:E:3d;;1;:~=~·:: 1 Pj~~~~tt~~~~1~~:~ti~~~fddo;;:~tf~:;::: 
con la tasa indicada de 2.5X«-.;de.:.crec1m1ento del,"'pr.oduc,to>,;,~:sól.o.'· enerarian 

82.6 mil empleos adecuados •. ·si 'adem~s se considfs~t;\(~~~~'.~~1.i:~,~~:'.c;;,¡¡Yc.i«~,~~al de la 
mano de obra en los sec to~es,. productivos <aunque .. .'~sté.(r·emu'neirada ·•·en.fún ingreso 

por debajo del minimo) 1·a ·a·bsorción de rn.an6·--~-~~~,:.:~~t;'f~:f1~~~}¡~)~~~lf~i~~~:~-fa seria_ 

solamente del orden de 335.·8 mil personas. EllÓ sign'i'f'f~.,..r.f'a·'.u¡,· aumento del 

desempleo y subempleo en servicios informales.en el orde~ de 797.3mil 1 lo que 

agregado a los 765 mil desempleados y los l .696 millones de subempleados en 

servicios daria en 1990 un total de 3.268 millones de personas no absorbidas 

por el mercado laboral, equivalentes al 49.9X de la PEA" <INP, Dic., 1986: 38 

y 40). 

2.4 OBJETIVOS Y ESIRAIEGIAS DE LARGO PLAZO Ca-! RELACia-1 AL EMPLEO 

Pasamos ahora al enunciado de los elementos centrales que conforman el 

proyecto aprista de largo plazo en lo que concierne al empleo. Aqui debemos 

resaltar los objetivos -tanto explicites como implfcitos- y los mecanismos 

concretos que se plantean para el logro de aquellos 

2.4.1. El objetivo privilegiado es la reducción de la población. 

Luego de una revisión cuidadosa de los lineamientos de politica para el 

ano 2,000 1 podemos aseverar que no existen objetivos ni metas explicitas sobre 

empleo para este periodo. Se aborda esta temática en forma indirecta a través 

de lo que podrf amos denominar más bien un objetivo intermedio o instrumental, 

la polftica poblacional. En concordancia con una de 1 as vertientes 

expl icatorias de la desocupación estructural 1 que senala un papel fundamental 

al crecimiento demográfico, se juzga que la politica prioritaria relacionado 

con el empleo, es la reducción del crecimiento poblacional. Más aón, ambas 

variables se ha 1 l an concatenadas con el •objetivo fundamental y 
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permanente: Mejoramiento _de la calidad de vida de la población peruana•. Asf 

Garc fa Pérez, < 1986) precisa que "el 

re-flexionar se re-fiere a saber .cuántos 

tener una polftica de._po_bl_<lcLón~-=---~ ·oel 

primer punto so_br.e el 

_qu~,rem~s. _s~r~.! . a ·éStO 
mismo modo Al va Castro 

que debemos 

se .ha· llamado 

le otorga la 

misma prioridad: "Tenem,os;·pu.es•que e:star. dis-puestos a bUscar éonJuntamente 

la solución de los·pr~obl~mi~ :::f.¡,~cÍ;,.rriEinf;.,l,;s·. En 'primer lugar, la solución del 

~~:~~~::i::~;¿~f~~t~~r~f ?~Í~i~ .. ¡1~:~ ::::~::.~: ::.:::::;:::c~:.::c ;;. :: 
~- . , >.~'·.~;- ~,,~ .. ;~ .. :'.1~;;)~~"::i'"~,I\¿~~·:·.f: }5 , _ 

en la reducción de la 

El seflalamiento que--h·ace;'ii:Ga_f"é_fa Pérez de esta prioridad lo asocia a una 

·estrategi_a educativa de·pater·~·ieí~Ci:_responsable: "Por eso como primer objetivo 

para 1 os pr6x irnos 13 afto~:: ·c·réo· __ imperativo una pal f ti ca ·de educación, de 

responsabilidad, de eJerci.cio·/d"~ .. •:,•.1 ibertad _por la .. ··cu\ój ... la's· -·parejas puedan 

decidir responsablemente el."•>rio_~~¿o de_ hiJos (.-.)~\r)C:~·n ,má.s educación y 

responsabilidad podrfamos ser";·.27::·millones d .. perua_n_él~_:.;_~-.e'1 ·afio 2~000 (en vez 

de 30 millones> y Lima- no .ten.dr"fa·:;11·· millones. de·::habitantes sino 8. Por 

consiguiente el nivel de empl~'l:).y d~ b·i,enest;,_~ .. ·.;,~¡:;ya_·n,Ú~ho mayor• <Dic. 1986). 
-.. - - ·- ' ' : '~. -::· -

2.4.3 Otras polfticas comp_lementari..;.:s.son_-la __ rédrstribución espacial de la 

población~ la ~edUcción-dela migración 

A la 

le 

pregunta de cuántos 

sigue otra de s'abe_r citada 

debe 

queremos ser que preludia la respuesta antes 

dónde debemos estar, qúé estructura espacial 

población. La respuesta a los problemas 

antes 

tener nuestro pafs y nuestra 

observados de 1 i toral i smo . y centralismo metropolitanos radica 

de descentralización 

en su 

reversión, 

desarrollo 

mediante 

de la 

polfticas 

agricultura. 

con e cm i tan tes 

La descentralización debe 

y 

conllevar 

el 

la 

descentralización industrial y el -fortalecimiento de ciudades intermedias, 

•que ya tienen algOn nivel de desarrollo y que podfan utilizarse como palancas 

para el crecimiento económico industrial" <Garcfa Pérez, Dic. 1986). En cuanto 

a la agricultura, esta habrá de cumplir papel importante 



tanto en 

migrante: 

problema 

la generación de empleos como en 

"En segurido l~gar:, debemos encarar, 

agrario. Esto tiene 'moltiple·s 
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la retención de la población 

definitivamente, la solución del 

. pr.opósi tos.· Entre otros, el 

mantenimiento de la poblaci6,~, en 'e1" cárnp~; o si .se,'.pf"'.efiere, la imitación de 

las migraciones •. Asimismo el·a~m~r'Ítci''.Cle'i'',;!m~l~ét;>'-;'.al:>s~lut·amente vital para la 

sociedad peruana.actuar; Igúa1mE!.nt'e'i:ef''j';)c::'r:em.E!n.to'·'de•. la producción y por 

tanto, del auto a6ci.!>téc''imie~to :i:lef~;'. nte';c"a.ci.;·' intéí'no" <Al va castro, Marzo, 

1987). 
··d;:" 

Se reconoce .ausencia cié: !>~fi'die'~tes c;·¡,o¡:;tunidades ocupacionales y se 

>légit,iinan p~l Í.;,tivos 
~ ~:·r:·<·O:-:'-" ·s-,· -

Lo que inicialmente fúé co~c:=eb.ido\c0mo,úna.p'o1ftica de emergencia de corto 

plazo ha sido extendido no sól'o';}.;,lr:,'eC:tianci_·plazo slnotambién al largo. Este 

es el caso de uno de los progr~m'a';.'.c·e'nt·F:ales::del'APRA.en lo tocante al empleo: 

El Programa de Apoyo al Ingreso':·T~mpÓr.al '(PAJT)'·; Con este se procura paliar 

el inadecuado nOmero de o'cu~a~_Í one!> '~emuner-adas··~r'Í: 1 as áreas urbano margina 1 es 

y rural andinas mediante ·cont.ratos• de··tres'.meses\renovables con remuneraciones _1.: . . .. .. . . 

mensuales equivalentes al .··salar"io:mfnimo :vit'ál.'.-:'<que a. la fecha es de 45 dls. 

americanos>. Las tareas.pr.~pue~tas·en .e1~'·.áJi.~i'tci .. urbano se concentran en el 

mejoramiento de 1 a habitación·. y ~ane~,;,l·ent~··';,::·~n ·el ámbito rural en 1 os de 

i n-fraestructura productiva· agrf col a. .Expl.f c·i,;amen te se reconoce que la 

organización productiva, incluso en·· el largo -plazo no podrá erradicar el 

desempleo: "Como se sabe, la economfa ac.tual sólo está en condiciones de 

generar el 20:X de 1 os puestos de trabajo que anual merite se requieren. De 

manera que en el mejor de los casos, el déficit que se acumula no puede ser 

cubierto normalmente. Sólo mecanismos especiales comÓ el Programa de Apoyo al 

Ingreso Temporal, permiten atacar di rectamente este problema. Por el 1 o es 

que, aón suponiendo que la economfa creciera y se renovara en los próximos 

al'los, debemos contar con el mantenimiei:ito y la expansión de programas de 

empleo como el PAIT" (Alva Castro, Marzo, 1987>. 



2.5 OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE MEDIANO PLA"ZO Ccx-1 RELACicx-1 AL EMPLEO 

2.5.1 El empleo más que un objetivo en sf, resulta ser un objetivo 

instrumenta 1 
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Con las metas ~e alcan~ar en el periodo un •aumento sostenido del empleo• 

y un "incremento sustari·c·ial .y gradual .:del. ·ingr.eso real de los campesinos 

pobres, los in.formales·:::::u;:;bano-marginales· .los ·.asalariados•, la polftica 
- _...,-o• ;·-_,- •• 

ocupacional. del •aétu'ál ·:se."·: reduce:.::.más a· un objetivo meramente 

~:::~u::n t;~¿~;~;:~~1~ª:~~~'4jT;,~~~i~i~Vm,t1:~e;¡J:~::t:º.r i[r~:: .· sre~p~: ::et~:: ta:: -~: 
mod i.f i cae i ón ;.de,,,•l os.;.:p.atréfri·e·s: i.'de ·.:g·asto :. que de.f.i ne· el a •·estructrura de consumo a 

·- .· :,';(•:,(.~,::):/·" ·~·:.·.:.q-~'"%;1'.~:>.~t~'.{{~c:::;:r·~~=r~--i).' .. e-.... "~- _>..··· .. . 'e'.: . :....·_. ~ ._·;_·:~o.--::.l./_:.-_ 1...;~-·< .';:;:~.-,;;~;,,~·::'::<·;;,: -
la que paul at i namerife\;;'l.aj~o!structúr'a product i va•,•'se'•~•áde.cúar:A·,:'"posi b i l i tan do asf 

.- · -~-~,. · ':.-~.~,--"- ;<::-::.:·- .. ..:::n.~óx~· :'::~·f,r-i~·J..1!::~--~;-&~;! ~·· ~~~.:.-:::. ,~, :,> , .. · ·_. .·.. · -··. ·:-:· ··:: '· ::.t.;~':;_~;-.r:~'fr;i ><;.· :::-L·<·:.·. -·· .. · :·· · · 
el nuevo .pa trón.•:.de¡¡:'désar.rol·l o· que ·persigue·· el;· Plan~.·.'· <·INP't'Di e·;·· 1987: 107) • 

- -· · ·. ~: . : ---.'.~- .~ ·. :~~:;:;~;-;;t;'.~~~»·~?,4~f·;· :lw~;~~<·\:~-~ ;:·-· · ·, · - · . :·: · .... _ : .. -·-: _::~-> :- ~)~~~-'.~-J(;~i;?:·;!.~;;;~~;j~,::~; .. :~- ·-... :)-~·- · 
Se advierte.c<nft'idam,~.':'te'en el· Esqu~ma-N.o~,>'3~;.·:,c:;omo'~'el:/incremento de los 

salarios y 1~~5 1'.º~~og~ain,ás,'de Apoyo al ÍngresoT;ni~()~a:1';i~'PA"IT) y de Asistencia 

Directa <PAD> ·qú;,':e:.,.¿omo:luego veremos- son las ;<i:tivi'dades clave para crear 

empleos, se· e~~u~'nt'~'i.n'>c:;;.1ócadas entre los "principales instrumentos•. Su 

.funcionalidad . ma'~.;r,>. se· 

-estrategia pri~ i'\egiada 

orienta a 

para 1 ograr 

la 

el 

expansión de la demanda interna 

crecimiento económico proyectado- y 

cuya naturaleza· ·ese·, ·5e·r ;·· autososten ido, i n-fl ación 

reducida y ·ci~~c~;.;tral ización. Tal estrategia es la que generará empleo, 

redistribui~á.~l ingreso, re-forzando además la identidad nacional y permitirá 

superar la ·cr·i.sis del sector externo. 

ce.ns i ste en el crecimiento 

en 

Dicha estrategia es coherente 

el que se da cuenta de la 

con el diagnóstico rese11ado páginas atrás, 

limitación del aparato productivo y los 

desequilibrios o ªbrechas• que inhiben la capacidad para generar los empleos 

requeridos. La .fórmula de dinamizar esta economfa.tiene como punto de partida 

el ensanchamiento de la demanda, para lo cual es preciso revertir la debilidad 

adquisitiva de la población, que en óltima instancia "deteriora la 

rentabilidad• motor del crecimiento, pues un mercado interno estrecho 1 imita 

seriamente las ventas. 
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2.5.2 La urgencia por la expansión de la demanda obliga a plantear metas 

ocupacionales. con empleos subsidiados 

Los mecanismc)s que·se-·sug ere'--ainp,.iará.n .i-a:demanda interna y por tanto 

fac i 1 i tarán l~- 'cú llami :ia..::~e,1 'c_,i~'arat~';~p:Í"_oduC:ti_vo;: serán tanto 1 os programas de 

transferenc-(á :y';~Úbsi\1io~\. (l!'nt~'.e-_é) o~~ qi;e" /~e :encUentran 1 os programas de empleo 

~~~~~~~: :~~1!(~f f i{,~~;¡~~ii~~~~·f (f ~f :~~f i~:f'.:~::~
0

~:~ ·:~:f :~::., ~I 
crecimiento"·-e_1.:,.empleo,;,.se.,,;,expand1rá.:, por:· la absorción di; mano de obra del 

sector modern_o}a, ,\~.J~;~~·g,:~-{~i~!t~~~f-~-~º; y pÓr 1 a vigorosa complementación de 1 a 
ocupación produc,ti_v·a:;._.,en_::-·;--los progr-am_as_-.promocionales del Estado. Esta 

,,- -. -:'-:._.· o<c:,,f;::~~--,'··;-::: ....... i.~;c"!;.,'.'~·;::;.~\-~·.;··:.i;:·. ·.·.: .·· ,,_ 
redistribución-:••de-·-ingresos·::._permite--u·n·-·¿·r-ecimiento del consumo privado del 5.2"/. 

anual• UNP; DÍc.:~isi:~;~s'5); 

se 

Con estas metas de consumo. se :e~pera sostener 

elevarfa afio_ a afio a un p~°'1ledi_o de 11.7"/. con 

una inversión creciente que 

lo cual, segón el gobierno, 

se alcanzarfa una tasa promedio de crecimiento de la economfa del 6.2/.. Las 

metas de empleo e ingresos que se observan en el Cuadro No. 12 muestran que en_ 

cuanto a desempleo se refiere, las polfticas virtualmente se reducen al PAIT, 

que como hemos visto es un programa estatal de empleo temporal. Asf, gracias 

a este programa se estima que podrii reducirse el desempleo actual que bordea 

el 12Y. de la PEA total a casi el 6:X. Esto significará que el gobierno se 

encontrarii administrando hacia el final del periodo casi medio millón de 

empleos de estas caracterfsticas. 

2.5.3 Los sectores sociales •marginados• son los beneficiarios en ~orma 

prioritaria 

Segón el gobierno, la política de empleo y de redistribución de los 

ingresos tiene que beneTiciar pre~erentemente a los sectores sociales que se 

encuentran.maf"'ginados de acuerdo a la conceptualización de la. •pirámide 

social•. 

Estos son precisamente el contingente de trabajadores inscritos en los 

llamados Sector InTormal Urbano (•subempleados•, •informales• y •desempleados 

urbanos•) y el Sector Rural Andino <integrado por las •comunidades campesinas• 

•natiuas" y "pequenos agricultores"). Para estos sectores se postula 



CUADRO N.!!. 12 

PERU: METAS DE EMPLEO E INGRESOS 1985 - 1990 

EMPLEO 

Adecuadamente emp1eado 

Sub-emp1eo en sectores 
productivos 

PAIT 

Subemp1eo en sectores 
.servicios 

- Desemp1eo 

DISTRIBUCION DEL INGRESO 

Remuneraciones 

Independientes 

Utilidades de Empresas 

Otros (Renta Predia1 e 
int:. netos) 

~: INP. Dic. 1986: 60 

SITUACION A 1985:~:. 

% 

34.l 

27.5 

0.7 

25.9 

11.8 

100.0 

30.8 

23.8 

40.9 

4.5 

100.0 

Miles.:.' 

180~,~~ -:·· 

45.0 

1696.2 

773.2 

6555.4 

'':;,'" 

-~-~-

6.4 

25.6 

5.9 

100.0 

32.5 

27.8 

36.3 

3.5 

100.0 

;A 1990 

(4773.4) 

490.4 

1971.2 

453.6 

7688.6 
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precisamente continuar con el programa de "Apoyo al Ingreso Temporalª que 

constituye el mecanismo de mayor· ·alcance -para los-má.s .Pobres:Y está. orientado 

a la compensación del desempleo es true tural , conc_en trandose con mayor t.nfas is 

en el interior del pafs·y a las zonas r~r~i~s y vinculá.ridose má.s a actividades 

productivas y de ampl i ación de ''"·i:~-~ra
1

est·r-uc tura, especialmente para la 
'alimentos• <.INP¡-,··:oic •. ,·i~f86·:- 77-78>. Otros produce i ón de 

convergentes son los de 

programas 

:~:~~:a len urebs:neoé•i ~~>e~ i ::t:gr:~ª\f~~~r:~;tns: ii ~:~:i e;e
0 

' . . . ' 
Informal> y el Programa de Asistené:JaJDi'recta <PAD>, 

las condicieor>es de vivie..;da~\'ambientales y de 

urbano-marginales. 

(para el- á.mbito rural 

·Y ti.en ico al 

del 

"sector 

~ector Desarrollo 

que se orienta a mejorar 

trabajo de las zonas 

2.5.4 Los sectores 

.. • • > ~~:: ~-. ". ~: '. •• •• ·.-

.. m~.~~:!,!~~~-~s~. -dében integrarse a 1 a economf a "formal• 

progresivamente 

En lo que hace al •sector "in.formal urbano.•, que se encuentra ªconformado 

por autoempl eados en pequeflas actividades ecémómi cas, productivas, comer e i al es 

y de servicios, se caracteriza· por la escclsa' inversión de capital, escasos 

conocimientos contable-empresariales y baja· dotación de tecnologia" lo que 

redunda en baja acumulación y bajos' ingresos:~• la mano de obra incorporada, 

el gobierno propone darle •prioritaria atención·, como sector económico 

posibilidades de desarrollo y de confor..;.ac i Ón de un estrato productivo 

con 

con 

combinación de factores adecuados a los recursos existentes•. Para el efecto 

el gobierno se propone: ª1 evantar 1 as: :restr ice i enes que impiden el 

crecimiento como sector diná.mico y con capacidad de reproducción ampliada, 

funcional al modelo de desarrollo nacional. Tales restricciones son las 

limitaciones·de acceso al capital; limitaciones de acceso al conocimiento 

especial izado; falta de organización y participación gremial y/o comunal y 

falta de 

247-251). 

integralidad de las acciones de promoción". <INP; Dic. 1986: 

Por tantG, el apoyo estatal para la transición del sector info~mal a otro 

má.s affn con el desarrollo requerirá. el apoyo estatal. Esto mismo vale para el 

campesinado. En ambos casos •e1 estado aportará Tondos financieros y recursos 

humanos con el objeto de·_ Tortalecer su escasa e insuficiente formación de 

capital y asi posibilitar mejoras tecnológicas y de organización de las 

actividades productivas de dichos sectores. Ello "sólo 

' 
'i 
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será alcanzable si se combina con una expansión sostenida del sector moderno, 

que 1 e .perm i ta a e-ste hacer apor te-s por v fa de 1 a tri bu tac i ón que puedan ser 

canalizadas hacia el apoyo de los sectores x· regi.o'ne_s lllás·atrasados < ••• >No 

se trata pues de subol'.'dinar él desarrollo: dé- un'·-sec_tor>a1 del otro, sino de 

incentivar - - 1 a- productividad - --en, ~todos _los -~'ec.tóres , para homcigene izar 

progresivamente· la producción:)- '}>mp)J·a:r,:_1:1- mel'.'~ado 
69-70) . ..-. : J~:~~·:: :~, :~/··: ~~·:: 

interno• (JNP, Dic. 1986: 

--~·: '. 

OBJET1vos Y ESTRATE_GI~~:o-~ coRTo 'pLÁzo cc:N RELAC1cx-i AL EMPLEO 2.6 

2.6.1 La dinámica ocupacio;;~l·;:;~e::ajusta· a las polfticas de reactivación. 
''·· .. L 

En concordancia con' l'os''.:·¡;t)j;,t'ivos de mediano plazo el 
,_·.·· .. '" ... ,. gobierno intenta 

al proceso de adscribir la gestión ;,·'e's'.t'afal de la -fuerza de trabajo 

reactivación pro,du~.\i:_va::i'..~~'.1.':;':p'a!s, a través de 1 a recuperación progresiva del 

~::ar ~:e:se,;v~~~r;~i;~t:~;~::~~;.:e:rc~aªnode m:;;~::;:s ª < :~:' seoci:o~e~ 9:::. Pº:1re:P: 

considera'_c.qu'1»:·''el_",,e,!_em'eri't'ó'·central, de la estrategia consistirá en generar una 

=~:::~~~j'.f)t~~t~~;:t~:f:ª -q::di=~~:- i;:;ie;een::s ;:; 1a:~ ~~:~ Yso:~=er:::: :::i c ~ :: 
sala.rios);::h'abrán de ser compensada~ las unidades productivas bajando los 

costos:·-· ,d;.'1 crédito; estabilizando la tasa de cambio y minimizando las 

expectativas in-flacionarias a través de un sistema de administración de 

precios bajo una regla general de congelamiento. <INP, 1986, Ferrari, 1986, 

véase Esquema No. 4>. En consonancia con la estrategia planteada, el APRA 

postula el aprovechamiento de la capacidad instalada ociosa industrial <la 

cual estima en un promedio del 40X> y la reinversión en las unidades 

productivas a -fin de -fomentar la mayor absorción de "mano de obra; para ello 

propone la ampliación de turnos de trabajo que debe a la vez estar acompa~ada 

de una mayor util izaci6n de insumos y· materias primas nacionales. 

Asimismo, se propone evitar el encarecimiento del costo de la mano de 

obra, reduciendo cargas tributarias a .,,-fin de 1 ograr un mayor uso de 1 os 

equipos instalados. Lo anter.ior será complementado a través del -fomento de 

una mayor absorción de mano de obra mediante la expansión y diuersi-ficación 

de las actividades productivas en el '·medio rural, principalmente en las 

poblaciones alto andinas (in-fraestructura agrfcola; recuperación de suelos; 

promoción de cultivos andinos y otros>. 
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Para coadyuvar , a resol ver los problemas de la desocupación, el APRA 

apl i cará. el citado ",Programa Nacional de, I ngre·so Tempera 1 • < PAIT> tanto en 

zonas urbano-:mar~ i nal e;,; c'omo e~· zonas rtÍrll.14?s :d4?'pr: irn idas para generar empleos 

tempol-al es. y<, a.:..p i i .;.r .. ~"1 a''~deman~a- ··~n Lé1:~,:~e:.-c·;.d0°c:c_ in terno. Por otro 1 ada. 

insistiendo en su apoyo:.-ª h.,;s' s'ectc>re~· m'2.r:ginaÍe:S\ :ejecutará. el Programa de 

Apoyo al "Séctor ··1~~~~mal Urbano" <cré'dito·¡)!'.~ap,aci-tación, formación de 

peque~as empresas. '_a,r'.~esa.nf as y otros) .. . . f.: e•;· •. 
,- ~ ;_ ·. :-2, ~' ¿ 

Todo la ·an.teri._or, sin embargo, segón-el_C•Af'R¡,¡·.;'fdebe darse en un clima de 

Estabilidad Labora·l me.diante una disposi'ción'·• feg¡;,Í·" que reglamente la acción 

sindical. 

''" ;}< -
2.6.2 La prioridad en el corto plaza es el. ;;,,_b¡~~ini'í''ento de la inflación. 

::::~~~=i: ;-~~~~~~:~1~~¡~g'~~~l~llt t~It~~~~:::7~~::~;:i~~=~~~~ .~~ 
de los precios de losib'iéri_es'y. servJci'os-f,.y;;_1a:·reducción drá.stica y progresiva 

de la tasa de interés <Vé~'~e E~q~~,:,;.;./No:'.st:· La congelación serft. dinft.mica y 

podrá.n efectuarse reajústespaa abajo o .. ari:-.iba segón las sobreganancias <que 

será.n evaluadas segón 

Programa la polftica 

costos -y· precios) ·o .retrasos no compensados. 

de remuneraciones" se_, orientará a la meJora 

En 

de 

este 

los 

salarios reales,- principalmente de los grupos "laborales no organizados" <sic) 

que como ya hemos destacado consideran que· ellos se encuentran en la base de 

la pirft.mide social. Se plantea elevar hasta en un :SOY. los salarios mfnimos 

vitales que son percibidos por cerca de un tercio del total de los asalariados 

los que efectivamente recibfan las retribuciones mft.s bajas de América Latina 

<cerca de 30 dls. americanos por mes>. Asf, en el primer semestre del gobierno 

éste salario mfnimo vital se elevó a 45 dls. 

2. 7 PECULIAR! DAD DE LA GESTI ON ESTATAL DE LA FUERZA DE TRABAJO DEL APRA 

Como se reconoce en la teorfa y la prtt.ctica de la planificación los 

diagnósticos no son elaboraciones abiertas, abstractas, sino auscultaciones 

inducidas, ··diagnósticos selectivos• que enmarcan la realidad y la develan 

mediante determinadas categorfas conceptuales y en atención a fines expresos 
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asumidos normatiuamente. Este encuentra asociado a la e implfcitos 

post u 1 ac i 6n polftica de una "situación 

01 timo se 

objetivo•, en 1 a qu~ interviene 

evidentemente "diagnósticos pre¿edentes• o aproximaciones sucesivas para 

encarar la "situación inicial" y la trayectoria o trayectorias alternativas 

más cónven i en tes.: o·.:c_vi ab_l e·s· _para ar_r_i bar __ a l_a si tuác i 6n propuesta <Paz, 1979, 

Matus, 1982) ._,., 

La raz6n'.:-'de\:'~er''',:iel·diagn6stico radica en identi-ficar la naturaleza y los 

~~~~~.:t~!~~{{~!J{~~:~~:f ::~~==:~:~~~~:f~~:'~.~:~·:¡ f ::=~:f.~~~::~~=~~~~::;~ 
:~:::::~Sªa;~P"I.,%s~Itra•-~.·•_. __ ._u_~ .• ·dzet _ _._'1·,e.ºnse._ eensa d::~:~:~::s +~::~~t::e ~e c~na :e::leicdt:d a ~u:m:~::~m:~ 
gobierno • T co'!'o los paráme'tr,os __ :d;,~su diagnóstico? 

En las anteriores --secciones de éste· capitulo hemos pasado revista con 

. e i erto dt!ten imi ~n t·o':: ele 1 os" obj et fvos propuestos para e 1 a~o 2000 y para 1990. 

A partir de 1 a re_v i'.s i Ón;-· qu.e hemos hecho• podemos aseverar con e 1 u yen temen te que 

el Gobierno actu·a1.:·;,·;;,·,se propone como situación -final el logro del pleno 

empleo en 1 as uar_i as: :acepe i enes que éste ti ene. No se mene i ona siquiera 1 a 

-frase, ni tampoco ·_~u .. equivalente en la escuela neoclásica, como seria la tasa 

de "desempleo natúral •. En el caso del Peró, de acuerdo con los promedios 

históricos, esta tasa ~natural" deberfa situarse en alrededor del 5"/.. 

Este ha 11 azgo se contrapone con ·1 as pre ten e iones gubernamen ta 1 es de 

efectuar una 

socialista• 

• reuol uc i 6n 

que coloca 

democrático-popular•, y erigir el 

prec.i samente 1 a ocupac i óñ plena 

•ordenamiento 

como elemento 

estructurador de toda la economfa. 

De otro lado 1 as me tas Y los obje t.i vos se~a lados con re l ac i 6n a la 

ocupación son Onicamente incrementales. El objetivo sólo se plantea lograr o 

posibilitar una mayor cantidad de puestos de trabajo o impedir que la 

desocupac i 6n 

ni en las 

supere determinadas tasas. 

polfticas elementos 

No son debatidos 

cualitativos, 

ni en el diagnóstico 

implfcitos en la 

conceptuacilizaci6n de pleno empleo como empleo productivo o el empleo que 

genera bienes y servicios que incrementan la producción -ffsica y los medios 
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para la acumulación y el crecimiento. Tampoco se hace reTerencia a la 

consideración· del trabajador como sujeto del desarrollo en vez de sti · 

tratamién~o como •insumo• o •recurso humano•. Finalmente, aspectos 

cualitati'.l~º_s,.,vinculados a la organización de la producción y a las relaciones 

social~~.d¡,é.t~·a¡;.;._j~;tampoco son asumidos. Este es el caso de la consideración 

sociolog(st'a{Clec::pl:eno empleo como •ocupación participante• en la organización 

gremial_,.::¡,·;..,.~la,:.·propiedad, ·1a gestión empre_sarial, en ·la toma de decisiones 

micr'o-:~al.;,~-¡~.1;,'S··y· .en ··el -del auto gobierno como.clase. Las alusiones más 

usua1e,;':·vi'ncu1·,i·;,ía·s;.al.·empleo y las que. apela el. gobierno· en Terma abundante se 

carácteri;ar>i?má:~:,¡¡;en:ip,ór su raigambre distribucfon_ista, como lo muestran los 

en~nc·i~d~·~:~ ~ ~-c~.¿~~:<~·";;:~,~)1~~{~a·:;{I1 as necesidades bá.s i cas• ·y H 1 ograr los mf n irnos de 

•' ··~.?:~,'~~mil,l~~f ¿.,¡¡ ~'°¡~J~iSc,~•; "'' ~~>;~~i~~i··· '·· d • •9••·• • ºº' 
guber_naJJlental es,:'::\abord;on~'• not)"/se0;: pl a~ tean r imer:ag':ii·nterrogan te de toda 

:~:=:~~~ir:·(~~i~!~~1;~t~l~tf :::·::;;.~~~~:~~:~~·-:.~ :~:~~~~:::~ ·'.:~ 
::~:::;: ::1 u::n:~tud:ci1Ó:s·:~~~~~l\t:·/::e·~~s d:::~:~:: e':epa1rate0ci:Pt::~::t: 1 ::~ 
sistema capitalista normal". <~ale~Ki: 1977: 162). 

Si bien, el gobierno peruano no se plantea, ni remótamente una estrategia 

encaminada a lograr aproximarse al pleno empleo, si se propone intervenir en 

1 a di spon i b i 1 i dad de 1 a Tuerza 1 aboral como una Torma de regu 1 ar e 1 tamatlo de 

la sobrepoblación relativa. Como tendremos ocasión de anal izar en el Capitulo 

111, el actual gobierno se ha propuesto como objetivo permanente intervenir en 

la dinámica poblacional bajo el supuesto de que su crecimiento no solamente se 

caracteriza por su cara·cter explosivo: explosión 

laboral• <entendido como aceleración de la demanda 

que ambos Tenómenos se encuentran estechamente 

demográTica• y "explosión 

por nuevos empleos>, sino 

1 igados a la violencia 

insurreccional que SUTre el pais. Si la dinámica productiva del capitalismo se 

caracteriza. por la gestación de una sobrepoblación relativa y esta misma es 

una de las contratendencias de que se vale el 

surgen entonces las interrogantes respecto 

capital para sortear la crisis, 

la medida en que el gobierno 

orienta su ·¡ n t e r v e n e i 6 n en Terma 
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coherente o contradictoria con este prerequisito del capital. En este mismo 

orden de cosas, ¿se considera acertada la prioridad otorgada a la polftica de 

población?; más aun, ¿cuánta viabilidad tendrá una polftica de esta naturaleza 

dada las urgencias'de.l·.}:".api_1;a,1 para mantener deprimidos los salarios y contar 

con mano de obra· ábu,:;ci'an.te. y barata? 
-,.-.'-., 

Más se 

no 

con la reactivación 

~ '~'-, . 
El protagoni.smo q_ue' p'royectá. el programa del APRA en el caso de los 

campesinos y trO:t).;:JadC:~:~~\:·de1 .;º~eC'i.~~ ill~orma1• se orienta -como se verá. 

los capftulos lv····y vi~~·~/í/spect.ivamente,. ·a incrementar el plus-producto y 
- ~ ' ' ' f • . - • 

plus-trabajo de las·~ ec.cniomfas familiares de producción y consumo tanto 

en 

el 

de 

campo como de la ci~dá.d con la finalidad de convertirlas en factores 

importantes de reactiva¿ión por la expansión de la demanda que se supone darfa 

lugar. 

Cuánto asidero tiene la prédica gubernamental que asegura que a partir de 

los ªinformales• pueden generarse efectos contradictorios con los dinamismos 

del capitalismo monopólico y desarrollar.una dinámica de capitalismo nacional; 

val e decir que una burguesf a con rel at·i.va.: autonomf a y capacidad de negociación 

con el capital extranjero como .;lo··.postula el aprismo desde su libro 

"Antimperial ismo y el APRA" <Haya.de:·1a .Torre, 1985) 

Esta pregunta nos lleva a plantear· otro cuestionamiento, que como veremos 

en los capftulos siguientes, resulta.crucial en el. examen de la viabilidad del 

proyecto aprista: 

¿Cómo es factible postular el crecimiento del pafs general izándose métodos 

de organización del trabajo del tipo de plusvalfa absoluta? 

La tesis de la reinserci6n ventajosa en el capitalismo desarrollado, como 

será analizado en el Capitulo V, va de la mano con la negación de una polftica 

laboral favorable a 1 os trabajadores. Má.s aón, de partida se recusa como 

aliado o conformante de la Alianza de Clases del Estado Aprista a los 

trabajadores 

obrera• y por 

proyecto de 

asalariados, 

lo tanto 

otorgar al 

por considerarse que 

•no prioritariosª. Bajo 

capitalismo monopólico 

constituyen 

este manto, 

todas las 

•aristocracia 

se perfila 

ventajas 

el 

que 



53 

relacionan inestabilidad en el trabajo <despidos y cierres arbitarios de 

fábricas> con dis~iplina laboral y acrecentamiento de la productividad. Pues 

se considera, que sólo un contexto de esca naturaleza podrá hacer factible la 

modernización industrial, su relanzamiento y nueva inserción en el capitalismo 

desarrollado. 

En el capitulo VI evaluaremos, asimismo, los efectos que ello acarrea en el 

empleo y los salarios. Veremos en él si los asalariados, como dice el 

gobierno, son verdaderamente privilegiados o si por el contrario forman parte 

del conjunto de trabajadores sometidos a retribuciones por debajo de los 

niveles dE- subsistencia, que como sabemos es un mecanismo recurrentemente 

utilizado por el capital para sobrellevar la crisis. 



CAPITULO lll 

POBLACION Y SOBREPOBLACION; ANALISIS DE LA POLITICA 

POBLACIONAL DEL ACTUAL GOBIERNO. 

3.1 LA POLITICA DE POBLACION. 

En el capitulo anterior hemos destacado la importancia otorgada por el 

gobierno a la politica de población. Esta politica ocupa un lugar central en 

las reflexiones de los 1.ineamieritos tanto de largo plazo (1985-2000>, como en 

el Plan de Mediano Plazo (1985-1990> e incluso en el Plan de Corto Plazo 

publicado (1986)~ ~~ 

. --."'. -,.,.·.c3:;_;:·:~~_?,;,.,:.}\~h>" ·'::, ... --
Los lineamientos_de,·i,L'argo¡\•:~lazo son especialmente indicativos de esa 

:::::::::~::::::~::·E&~~[~~~lf i:f ~i:E ~:~;:::::::::::::::::~:::·.::: 
de 1 tamaflo de 1 a pobl ac ión;•a"',sos,t~n.er. La produce i ón perc áp ita estima seguirá 

bajando, puesto que 1'o¿zi'~-'J~ek~r.'io~ previsibles para la economfa peruana son 

ahora a'dversos y ti enderi.:,a. :agr-auarse. El gobierno procura que 1 a población en 

el afio 2000 sea de 27· mi 11 enes de habitan tes en vez de 30, pues de 1 o 

contrario: •Habrfa mAs· comercio ambulatorio, más desempleo•, ya que se 

diagnostica que el Peró, luego de la •explosión demográfica• vivirá una etapa 

de •explosión laboral•. Asimismo, de no regularse el crecimiento poblacional 

"habrá más delincuencia y violencia". Tema recurrente de hoy en dia y que los 

planes de Largo Plazo no pueden soslayar. El 

dinámica poblacional y violencia, dado que 

directa entre exceden te de población• con 

gobierno establece un nexo entre 

interpreta también una relación 

desempleo, pobreza y violencia 

insurreccional. En los planes aparecen explici tamente objetivos y polfticas de 

ªpacificación del pais", dentro de los cuales las acciones de politica 

poblacional tienen igualmente una significación importante. 

Finalmente, el gobierno asevera que de no intervenir_ en la regulación de 

la dinámica demográfica se acr-ecentarán los problemas de hiper-urbanización; de 

centralización económica en el 1 itoral Y en la ciudad capital; y por tanto se 

harán m~s severos los fenómenos de •1 itoralizaci6n• y •metropolizaci6n•. 



Los objetivos 

problemas arriba 

y metas de 

e-~unc i adoS, 

los planes apuntan claramente 

sin referirse explfcitamente 

a enTrentar 

a 1 os de 

SS 

los 

la 

violencia insurreccional_ <Véase· Esquema No._. 6). La estrategia, en cambio, se 

concentra.· en 1~· que.el· gobierno considera constituyen los factores claves que 

dan_ orl_gena lós_i'enómeno~=poblacionales~Por -una:·parteé:en°·:l.areducción de la 

natalidad y por .:,1:-;..;;.:;ª~-~e'en la modii:ié:acióri'.d;.= l'o:i::~=flujos migratorios, 

especfficamente· en-1..:c:nsfllinución de la ~migraciÓn·rL~.i'í:'d'~-.;de-la región de la 

sierra hacia la región de la cos'ta·y.h.acia LÚna Metr.~~-ol_it~na • 

La lógica 

causalidad 

adoptará. 

gubernamental se 

asumido 

Para el 

nos anticipa 

análisis ·de 

. , .-

No. 7, y el enfoque 

tácitamente 

Esquema 

de las pol fticas concretas 

decisión gubernamental , examinaremos 

de 

que 

el 

diagnóstico que la sostiene, tomando en" cuenta en primer término, el detalle 

de los fenómenos poblacionales y en segundo lugar las causas primordiales que 

según el gobierno, influyen en el surgimiento de los problemas poblacionales. 

Finalmente, analizaremos las polfticas resultantes desde la perspectiva de la 

Gestión Estatal de la Fuerza de Trabajo tratando de observar sus impl icancias 

en la disponibilidad de la mano de obra; en la polftica de distribución 

geográfica de la fuerza de trabajo; en la polftica de gestación o reducción de 

la sobrepoblaci6n relativa; y lo más importante, en la orientación del proceso 

de acumulación y reactivación económicas. 

3.2 ANALJSIS DE LOS PROBLEMAS POBLACJONALES. 

3.2.1 La explosión demográfica. 

Asf es conocida una etapa de la evolución demográfica del Perú que 

comprende los al'los 1940-1972, lapso en donde la pobla.ción se duplicó llegando 

a tasas de crecimiento anual cercanas al 3/., condiderablemente superiores a 

las tasas correspondientes a las primeras cuatro décadas de este siglo que 

apenas superaban el 1.30 <Véase cuadro No. 13). 



ESQUEMA No. 7 

SINTESlS DEL DIAGNOSTICO GUBERNAMENTAL DE LOS PROBLEMAS PODLACIONALES 

l'"ACTORES UETERMINANTES PROBLEMAS POULACIONALES 

~ FECUNDIDAD ELEVADA 1 
•• 

EXPLOSIUN DEMOGRAFICA ~ 
l~ E lJ UCCI ON DE LA MORTALIDAD -

1 , 

l 
i\NALL'Al3ETISMO, l'ALTA 

DE EXPLOSION LABORAL 
.._ 

EDUCACION EN POBLACION 

T 
MINIFUNUIZACION, ESTANCAMIENTO 

DEL AGRO y 
' MIGRACION INCONTROLADA 1-

EMIGRACION DE LA SIERRA 
, 

J.. .L 
COHCENTRACiüN y CENTRALIZACl:ON IIIPERURDANIZACION CON 

ECüNOMICA EN COSTA y .... . l.ITORALlZACION y 
!.IllA MI::TROPOLITANA M E"l'RO!'OL lZAC ION 



Cuadro No.13 

Pero: Evolución demogrA-fica 1940-1985 

PERIODOS_ 

1930 _1940_ 

1940 1961 

1961 1972 

1972 - 1981 

1981 1985 

POBLACION 

6 440,000 

10,210,000 

13,955,000 

17,755,000 

19,698,000 

FUENTE: J. Wicht <1986: 13). 

TASA ANUAL 

1.37X 

2.22X 

2. 87"/. 

2.71X 

2.63X 

57 

Si bien las tendencias de crecimiento demográfico han menguado en las 

Oltimas décadas, en -forma tal que a la -fecha la tasa anual se aproxima a 2.5, 

y segOn los mismos cAlculos oficiales que tienen como base las tasas 

observadas en las Oltimas décadas que, como podrA verse, tienden a la baja, 

estiman que hacia el afio 2,000, la población del Pero sera alrededor 

30 mi 1 lones de habitan tes, creciendo en esos afias a una tasa anual 

de 28 a 

de 2.0 

<Consejo Nacional de Población, 1984: 11-19). En ese entonces, asf como 

ahora, la densidad por Krn2 seguir:. estando muy por debajo del promedio para 

América Latina, de 13 en 1981 a poco mAs de 20 habitantes por Km2 en el afio 

2000, indicador que no suele mostrarse y que relativiza en forma importante el 

diagnóstico gubernamental, pues indirectamente alude a la poca intensidad con 

que todavfa se explotan los recursos productivos en el pafs, aspecto que como 

veremos más adelante, es de crucial signiTicación. 

Sin embargo, en cfrculos gubernamentales se sigue.considerando que vivimos 

dentro de la misma etapa anterior. GuizAs a ello contribuya el hecho de que 

aón las óltimas tasas de crecimiento demográfico continuan siendo más altas 

que las ci-fras promediales para América Latina (Véase Cuadro No. 14), au_nque 

la percepción gubernamental, también parece estar influenciada por la 

interpretación que hacen algunos estudiosos de la población como Wicht. 
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Cuadro No. 14 

América Latina: Comparación de Tasas de Crecimiento Demográfico 

AMERICA LATINA PERU HEXICO CUBA·. BRASIL ARGENTINA 

1940-50 2.4 1.7 3.0 2.3 2.5 1 .9 

1960-70 2.8 2.9 3.3 2.0 2.8 1 .5 

1970-80 2.5 2.7 3.0 1.5 2.6 1 .4 

1980-85 2.3 2.6 2.5· 0.9 2.3 1 .3 

Fuente: J. Wicht <1986:34) 
''")',. --·-.:..-. 

3.2.2 ¿Explosión laboral o incremento desmé.c:iiO::í'o·.-.de,· la ·sobrepoblación Relativa? 

Siguiendo a Wicht, por explosión .1ái:>.;r.;;;::;;:,;:'~/entiende al fenómeno que surge 

:co:::;~e::e ~=ti ::c:::A> :e~ue:t.5:~1~~?~;¿¡;¡1~e¿vr::ecn\ó: a:: al 

1 :up:;~~;:~ ó: 

las observadas para la población ~n .i~-.. .:~¡:;;¡:fKn·~;,,/(véase Cuadro No. 15>. 
-· ;~·¡ ·-:,¡;::~·- ~:,.~ 

Tasas de crecimiento d!' la pobla~:~:;~~'.\otal, de la población "en edad de 

trabajar•, y de la·· ~uer'za laboral <PEA> 

(1940-2020) 

<Tasas/. anuales, en promedio por decenio) 

PERIODO POBLACION TOTAL POS.DE 15 a 64 Al'IOS FUERZA 

1940-1950 1.71 1.59 
1950-1960 2.67 2.36 
1960-1970 2.88 2.72 
1970-1980 2.74 3.15 
1980-1990 2.59 3.05 
1990-2000 2.27 2.78 
2000-2010 1.82 2.48. 
2010-2020 1.45 1 .84 

Fuente: J. Wi cht ( l , 986: 101) 

a/ El crecimiento demográfico del perfodo 1940-1970 produce un 
-acumulativo que con

1 
;beozr"a~º psaerae><J'{epse~t.;'dg'ª{9o¡0 _c{0e0c0i.m i en to de 

a / 
LABORAC-

1 .53 
1. 86 
2.40 
2.97 
3.18 
3 .19 
2.71 
2.41 

crecimiento 
1 a Fuerza 

Lo interesante del fenómeno -a los ojos de este investigador- radica en su 

progresividad hasta el atlo 2000 1 aún cuando 

población global y de la propia fuerza laboral 

al'los> muestran tendencias hacia la baja. 

las tasas de crecimiento de la 

potencial <población de 15 a 64 

Este hecho, se di ce, pone en 

evidencia la intensificación cada vez mayor de presiones inusuales por demanda 

de puestos de trabaJo. 
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En un afán por demost.rar la relación de causalidad entre "e-xplosión 
. -· 

demográfica• e insu.ficientes puestos .. de :trabajo, Wi'cht forza:.la real.idad. En 

nuestra opinión, sól.o si se toma en cu.en ta" 1 a. -di riam i ca· pr.oduc t iva e,. posible 

ubicar, _en sus_ ju_sta 'di_llle_nsión,·:a1 .;problema -demog~.i~i~~.:A ,parth· de las 

cifras eX: istei:.tes (y,;: de'.; a.l~u;:;6-s id;;_ l" 'ºd t ':o:'+~~<' t d · por'- él, es posible 

::7:::~:::~~:::i};·~i~ti~~if ~~~\~;~~1!J~!·~~~.:::::' ~ d•:•mo:,::~ o•.~:: 
Este autor pre'te.':'de:'c'fúndamentar•:~üs'.iicc:incl us i enes a partir de proyecc i enes 

::t: a e:e:n:uev:r\~:;tg;,fg~~~t~~~:!:;j~fl~~~.~-:i:1'1:~ Y queest~:c~::: ::r creedcai:isen:: ~: 
población, e iridepef1dieriteJ!~e~i{compor:taTie-nto de la economfa. 

1 a P:: c::;:;~:;c ~a lc:n~,~IJ~;~~~~[~t~if~~;ft~:~~~ c:ue_:~:m:;:~ ~: c;reo:\me~e:,to c=~ 
independencia de la· propór:<:.i.ónY,~q·ue.''-'rE>Pr.esen.ten al inter"ior de la PEA, sus 

componentes <ocupados y desocup-ados> ~~ 
De acuerdo con las c ¡· :fras ~-~n's';.1 es; en ·el . per f odo 1940-1980, la PEA estuvo 

integrada en su mayorfa por personas ·c.~upada~ <es.-de~i-r', el desempleo abierto 

era de escasa 

haya mostrado 

importancia>. 

una tasa de 

En e~tas ci~cun~t~~cias, 

crecimiento en aumeiito, 

el hecho de que a PEA 

reTleJa una creciente 

capacidad de absorción de fuerza de traba.Jo por par.te de la economfa en su 

conjunto. Sin embargo, ese ritmo es lento e inferior al del crecimiento del 

estrato de población en edad de trabajar. Hasta aquf, la observación de los 

datos prodria llevarnos a concluir que el sólo crecimiento de la población 

total -y en consecuencia 

traduce en un problema 

ritmos de crecimiento de 

del estrato 

ocupacional. 

la población 

en 

No 

en 

ritmo de cree im i en to 

edad de trabajar 1 a1'1os más 

obstante 1 a discrepancia 

tarde-

entre 

se 

1 os 

edad de trabajar 

de 1 a población 

y de 1 a PEA estuvo 

en su conjunto fue presente cuando el 

relativamente bajo <como ocurri6, en especial, durante el decenio 1940-1950>. 

Esto es, 1 a insu-ficiencia de 

independientemente del ritmo al 

oportunidades 

que crezca 

ocupacionales 

la población, 

puede 

si el 

existir, 

ritmo de 

crecimiento de la economfa o las caracteristicas que adquiere el proceso de 

acumulacfon trae como consecuencia un ritmo lento de incremento en las 

ocupaciones. En el caso del Peró, en el bajo nivel de acumulación radica la 

explicación de la insuficiencia de oportunidades ocupacionales. En contraste, 

las econom1as capitalistas avanzadas exhiben esta misma incapacidad como 
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consecuencia del desarrollo alcanzado, en ellos, por las fuerzas productivas. 

Pese a que en estos paises, el ritmo de crecimiento de la población es, desde 

hace décadasi muy ~~io. 
Por otro .lado-, -sL•se.:·exanÍina con detalle el _cuadr;o 16;_·y._aceptando como 

~::ba:el e~ a 1 ::b;::~:n .d:n~¡1~~1rkfJi~~~e, ~: pqou:l a~;:: 1 tt:~ta:.()~:i :;en :::secc::n~ ~: 
tendencias observadas>, 's'e>';(lega 'a> 1 a sigui ente coric'1~-~-{'ó~; Si 1 a economi a 

:~:~:;:d:ª::uv ~;r:e:~n;:~-::~k:~f~=f. ;:~;;;. i6:~-u:1rr:~t5~~-~:3~ra:;:º 2;~º ,r i ::~ 
capacidad habria reba-;;"~~¡~~i~,:;r-:,it~º ·de crecimi~-~-to-Jél'e'I~-T~Pºblación en edad 

laboral. Esto implii:a,_,_e11;~fºntraste con los planteamientos ;cie'Wicht, que para 

esa época, e 1 probl ~ni;;:':_ ~~··E1\• · ~ 1.,x¡, 1 os i ón Tabora:1 ~ ·-:habr~f'{' desaparee ido. sin 

embargo, la crisis actual -·por la que atraviesa la:,;;·é-C:'~nomia· peruana, hace 

totalmente irreal esfa.- posibilidad, pese al d~c'e-..-·;.¡,¡;-, __ ::del crecimiento 

demográfico. 

El crecimiento demográfico es sólo una de las vertient~s de la formación o 

creación de la fuerza de trabajo disponible para el capital; la otra vertiente 

importante es la producción de fuerza de trabajo mediante la gestación de la 

Sobrepoblación Relativa. 

Esta sobrepoblación o Ejército Industrial de Reserva, la cual como define 

Marx: •todo obrero integra durante el periodo que está semiocupado o 

desocupado por completo• <1975: 797, 

procesos de somet imi en to de 1 as formas 

liberación de mano de obra consiguiente 

expulsión de mano de obra de lo 

énfasis nuestro), se genera en 

de producción no capitalistas y 

con la descampesinizaci6n; o con 

los 

la 

la 

estadios premonopólicos del propio 

capitalismo, del capitalismo "competitivo•, de la artesanfa y las actividades 

de baja rentabilidad <Singer, 1980) 

Si bien no existe una teorfa marxista general de la población como se~ala 

Souza <1975), Marx propone algunos principios generales que son fundamentales. 

En primer término, se refiere a la dependencia de los ~en6menos poblacionales 

respect: de 1 os procesos productivos: •en diferentes modos de produce i ón y 

sobrepoblación < ••• ) sobrepoblación y población tomados en su conjunto, son la 

población que determinada base de producción puede generar (1977: 110 y 112). 

Este principio aplicado a las -formaciones sociales capitalistas, insiste 

reiteradamente Marx en sus escritos, evidencia 
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que la ley de población tfpica del capitalismo no es una ley· natural, sino 

aquélla que :forma .. •parte.·de. la .ley de··aé:umulación y esta es la que genera la 

sobrepobl ac i.ón)r';l at rva: •A_ l,a produce i 6r\ cap ita.l,i ,;.ta no 1 e basta,. de ninguna 

~~~l~t~~~?~~~t~l;f f~~~~j"f;;~~J};!~IJ~~~:::~~:~1:t~j~;~i~~t:~~ 
con di e i ón de·. ex.J;-~'~:~ii.~~-·~~1 modÍ:> ~ipLÚl i sta de produce i ón. Constituye un 

Ejército Industria1·.1:de>Reserva .. a di.sposi'ción del capital, que le pertenece a 

éste tan absol;;·t~rn'í;~'te•:··':C:ómo si'· lo·· hubiera creado a sus expensas. Esta 

sobrepobl ac i 6n .·cr·~;.';j~;'p~~;.. '1 á.~;'.·:vari abl es necesidades de va 1 or i zac-i ón del 

capital, el ma:t1{r':ia·l·;•:.ihlimano'"' .explotable y siempre disponible, 

independientemente--.:c:Íe•i· ~os'_;'í'i°;,;{tes del aumento real experimentado por la 

población" <Marx, 1_97s :: 7a6:..:7ái>. · 
;-,,,, 

Sin embargo, a las observaciones de Marx habrfa que a1'1adir que una 

sobrepoblación relativa en demasfa puede llegar 

reproducción de la sociedad. Esto ocurrirfa 

capitalismo -en una nación determinada- sea 

a obstaculizar el proceso 

en que en el momento 

incapaz de garantizar 

de 

el 

la 

sobrevivencia de los individuos que componen la sobrepoblación relativa. Los 

mecanismos empleados 

Incluyen los gastos 

formas de producción 

para asegurar tal sobrevivencia son muy diversos. 

sociales, el seguro de desempleo, la persistencia de 

no capitalistas y la solidaridad familiar y grupal de las 

migraciones intranacionales e internacionales, etc. Cuando estos mecanismos 

resultan insuficiente·s o no pueden ponerse en práctica, la magnitud de la 

sobrepoblación relativa se traduce en una amenaza a la estabilidad social 

requerida para la reproducción del sistema mismo. 

El gobierno en vez de referirse a la estrechez y reducida expansión del 

apara to productivo; y sobre todo a la i nf 1 u ene i a que los propios procesos de 

acumulación ejercen sobre 

opta por con~ertirla en 

reproductiva. 

el 

un 

desencadenamiento de la sobrepoblación 

problema de • 1 as fami 1 i as• y de su 

relativa, 

conducta 

A fin de proporcionar un orden de magnitud de la sobrepoblación·relativa en el 

Peró, a continuación presentamos una estimación aproximada de la misma 
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a partir de los datos. sobre PEA (de 15 at\os y más>, segón posición en el 

trabajo, de 1 os censos de pobl·ac i ón de 1961 y . 1981. 

Estamos suponiendo que 1 a población peruana, 'de 1 a cual podr1 a echar mano el 

capital para lograr su reproducción ampliada, e·stá. integrada por aquellos 

trabajadores que aun no han sido subordina.dos-,dire.ctamente por él, o lo han 

sido bajo +ormas precarias como es el caso de los trabaJadores a domicilio. 

As1, incluimos a los trabajadores por cuenta propia y a los trabajadores 

+amil iares no remuner'ados, cualquiera que sea· el sector de actividad en que se 

ubiquen, más 1 os trabajadores domésticos que prestan sus servicios en casas 

particulares. Cabe aclarar, que si bien los desocupados abiertos +orman parte 

del ejercito de reserva, no los incluimos para evitar duplicaciones ya que 

están distribuidos en la PEA por sector de actividad. Sin embargo tal omisión 

no altera el orden de magnitud debido a que los desocupados representan una 

proporción insigni+icante de la PEA censal. 

CUADRO 16 

CALCULO DEL MONTO DE LA SOBREPOBLACION RELATIVA EN 1961 Y 1981 

<Ci+ras en miles de personas) 

SOBREPOBL..ACION RELATIVA 

No asalariados agr1colas <campesinos) 

No asalariados no agr1colas 

Trabajadores domésticos (servidumbre> 

TRABAJADORES SUBSUMIDOS DIRECTAMENTE AL CAPITAL 

Asalariados agrlcolas 

Asalariados no agr1colas: 

(obreros y empleados póblicos y privados) 

TOTAL 

SOBREPOBLACION RELATIVA/ASALARIADOS 

1961 

1618.19 

1006.83 

441.51 

169.85 

1276.50 

548.77 

727..73 

2894.69 

1.27 

1981 

2488.925 

1410.874 

897.427 

180 .624 

2208.181 

511.626 

1696.555 

4697.106 

l .13 

Fuente: Elaboración propia a partir de ci+ras censales y cuadro 7, 

cap1 tul o I. 

De .acuerdo con estos calculos, por cada trabajador subordinado directamente, 

el capital cuenta con un trabajador de reserva, y el ejercito laboral creció 

en un 547. en los veinte anos considerados. 
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El ligero descenso que registra la relación podrfa interpretarse como indicio 

de una tendencia· a di sm i nu ir ·de . di _cha sobrepobl ación; pero otros indicadores 

"como el incremento. absoluto de. las ocupaciones no asalariadas y el aumento 

inusitado' de" ·1os· emplea·d~s··'pilb1'(C::,;,;., parecerfan dar cue.nta· ,.de.--.:lo .contrario. 

Además, 1 as ·m.:idál i dad~s ml ~~<is .¡~;,~asume .i a sobrepobl ~i:"i 6ií; r::~latjv_a re-fl ej an 

~~:f ~f~~:;:~~~~t~~~~;[ii:Er j~~ii~~iif jil~~~·'{ítt~~~~~~ 
muestran el cambio en la tasa de.desocupación,.:"1áo.i:úa1.:::pa:sai( i.'''en1981, a 

• • ?/. •• • ···.-. 2,~:::b::. :::.·:.,·,:: ~·::::".'.~;l§&~ii'~ir~~~~zt::; 
El proceso de urbanización se desata.esp~·¡;y~·;~~:n:~·~.'éií"el perfodo 1961-1972 

. . ,,·, -,, ,··· "'.' .. 

cuando 1 a población asen ta da en pobl ami en tos·' ~.rbaÍios·: ·cr'ece a una tasa anua 1 de 

5.lY., mientras que la población nacional ·.J'·o.''hacfa a 2.9"/.. Este ritmo de 

urba.nización ha decrecido en el perfodo c""eris<i_l subsiguiente al 3.6/.. Pero, a 

lo largo de estos afias la población .se.· ha ·redistribufdo mostrando una vocación 

de asentamiento en la costa, particul_ar::men'te en la ciudad capital de Lima 

Metropl itana. Asf, la Costa, el 1 itoral peruano, que hacia 1940 sólo 

albergaba el 28/. de la población naciona1,·:.h~cia 1985 y comprende a más del 

50Y. de la población. Lima Metropolitana i>voluciona tadavfa a un ritmo más 

acelerado. En 1940 (Jnicamente tenfa .el ,10/. de la población nacional~ pero en 

los (Jltimos atlas asimila el 30/., hecho que se conoce con el nombre de 

metropolización. De toda esta relocal'ización poblacional, destaca la pérdida 

de importancia de la Sierra Peruana que en los 40 contenfa los dos tercios del 

pafs y ahora solamente contiene a un tercio (Véase Cuadro No. 

I > • 
del Capftulo 

Si observamos las tasas de crecimiento poblacional, podremos apreciar que 

todavfa Lima Metropolitana y las ciudades costeras manifiestan un alto 

dinamismo, a(in cuando la tendencia es hacia una leue disminución en el ritmo 

de cree imi en to en estos (i 1 t irnos a11os. Por lo contrario, la población de la 

Sierra permanece virtualmente estancada y en Tranco despoblamiento. 
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Peró, la TGF mayor se localiza en el_ ámbito rural; preferentemente en la 

Si erra y en 1 os pobl am·i en tos urbano margina 1 es de 1 as grandes e i udades en cuyo 

interior los migrantes muestran_ una _tasa:' más elevada aón. Por eso, los 

referentes sociales de la ¡>Oli~:tic_á_ .,-de -población son denominados en esta 

instancia -~os •grupos soc_ial_e~:L~-bje'.tfu.0'!-.·· 

La emigración rural_ h'ac(i,a~(las'::,C:'iudades es otro de los factores que se 

consideran claves para en,frent_a..:_:,i_-6·~· p·,.:·oblemas demográficos ya mencionados. En 

el gobierno existe la sensac.ión·.:-de que ·tal migración es otra de las grandes 

causas de 1 a desocupa.e i ón urb,an_a· ,Y 1 os fenómenos de h i perurban i zac i ón. 

Las cifras abstractas colaboran con esta general izad'a percepción. En 1940, 

la migración 

casi el 30::/., 

representaba. el · 11X de 1 a población 

datos que demuestran palmariamente 

nacional, en 1981 

la intensificación 

llega a 

de los 

desplazamientos poblacionales. Si 

se verificó una leve declinación 

bien en el periodo intercensal 

respecto del periodo 1940-1972, 

de 1961-1972 

en el lapso 

1972-1981, la tasa de crecimiento de la población migrante se elevó a un ritmo 

casi del doble del cree im i en to pobl ac i ona l nac i ona 1 , _como puede observarse en 

el Cuadro No. 17. 

Cuadro No. 17 

Peró: Tasas de crecimiento demográfico y de la Migración segón los Censos 

1940-1981. 

CENSOS 1940-61 1961-72 1972-1981 

1) Población Nacional 2.2 2.9 2.6 
a) Urbana 3.7 5.1 3.6 
b) Rural 1.2 o.5 0.9 

c> Mi gran te 6.1 4.1 5.1 

2> Lima 5.1 5.4 3.8 

a) Nativa 3.7 5.4 4.S 
b) Mi gran te 7.6 5.4 2.0 

Fuente: <Verdera 1985: Cuadro No. 1) 
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Cuando se examina la procedencia de los migrantes se constata que los 

Tlujos mayoritarios provienen del ámbito rural. Más especificamente, el SOX de 

los inmigrantes a la costa p~ovienen de .la Sierra. En este desplazamiento, los 

hombres emigran más'' q.ue .las mujeres y en una edad entre los 15 y 30 a'i'los 

<Aramburó, 1980 :- 37.~:39>,'• 
.'.. !; . "":, - ,. ~· .. -. 

El diagnÓ~ticc>':'.::'_q'l.le hace el gobierno 

descansar en .'.-la:.. .. interpretaciones 

a partir de estas ci-fras parece 

más difundidas, por móltiples organismos 
j:-·_ •• 

in ternac i ona 1 e's_.'? 

interpretación que centra su atención en la 

la explosión demográT i ca del Banco Mundial 

La tradic rón·: ~:o:n:ceptu~l de 

natalidad der'iva.de la tesis 

difundida·deS.'c:fe ·la d~cada del 

la 

de 

70 por McNamara, cuyo argumento central reposa 

en principios ecologfstas, segón los cuales el elevado crecimiento poblacional 

sobrepasa los recursos productivos que "son escasos• dando lugar a fenómenos 

de •saturación poblacional" y •extrema pobreza•: "Las-·aterr·ádoras cifras de 

crecimiento .. poblacional como un 

contexto del largo plazo. Algo de 

la población del mundo alcanzara 

todo pueden ser mejor apreciadas en el 

2 millones de a'i'los se requirieron para que 

los 3 billones. A las tasas actuales de 

crecimiento solamente serán necesitados 35 anos para a'i'ladir otros 3 billones" 

( 1973: 26). 

La esencia ecologista de esta argumentación ha sido recogida, entre otros; 

por la OIT-PREALC, para quien existe un relación bastante estrecha entre 

distribución de la tierra, crecimiento demográfico y las migraciones 

rural-urbanas. Segón esta entidad, la sierra de Peró corresponde al "tipo de 

áreas en donde la escasez de tierra es la norma general: Los minifundios son 

prácticamente las ónic-as parcelas de tamaTlo apenas sui:iciente para satisfacer 

las necesidades mfnimas de los campesinos•. Aquf el exceso de oferta de mano 

de obra ha sido siempre la regla general, pues las parcelas son demasiado 

peque'i'las, aón para ser explotadas por el jefe de hogar, ayudado ocasionalmente 

por otros miembros de la familia. El crecimiento de la población no puede ser 

absorbido y la migración a áreas urbanas se -hace imperativa <OIT, PREALC, 

1976: 27. El en-fc1sis es nuestro). Observemos como, al priuiligiar el 

crecimiento poblacional, se deja a un lado el problema Ce escasez de tierras y 

el bajo nivel de desarrollo de las Tuerzas productivas existente en esas 

zonas. 
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Como se ·desprende del Esquema No. 7, el enioque gubernamental es muy 

circular. Las va~iabl~~·consider~das sori· de caracter demográiico y a lo más 

introducen critlc•rios·"de'•la'• corriente ·¡;·cologista;q_ue .. centra su preocúpación en 

1 a oposi ciórÍ" .. t> :• ... ; .... ·. '• ),·P~.oduC'tJÜ.os~-' · Y · agotables 
1 

con el 

crecimient_o dej7lna~;:~g~~~;i~j>~q~-~;~;~f·K~~f:,élc_tertii~;t::r lo .contrario, por una 

demanda práct Icamell t~,-;1 ~llgo_t ... bl,e;'fde :'b' .elles;· dada. las •· ¿,;:',;~ i¡;n tes necesidades 

derivadas de.l :•)~*~~*-~~;~;i~itf~:i~}.t~l:?:~~~K:'f: ;S~b;,a~e ~sti explj,~~c i ón una visión 

mal thus i ana, di~ i ~.~J'.~~~,~~~f~.~-~~'.·~,e·r:a~~~;/;~~_;.r~º\:~··<:~:~~.~~ d'~· 1 as mi grac i.o~~-s campo-e i u dad. 
Tal como se ob~~~C,;¡i~ri\I'!'{:~;?'2~;;¡:d·~~;~á'ií ;;:~.•¡;·~.:-.1.;s departamentos de· mayor explosión 

demográiica, si bien las tasi:.~\··d~···iecundidad son extraordinariamente altas, 

estas se compensan por tasas de mor.tal idad correlativas. Por lo cual el ritmo 

de crecimiento natural de la población no necesariamente es mayor que en el 

resto del pais. Tanto las elevadas tasas de iecundidad como las de mortalidad 

en las zonas rurales pobres son resultado de su atraso económ·ico, en tanto la 

emigración es producto de la insuiiciencia de los medios de producción de que 

disponen las iamil ias campesinas. El hecho de que la iamilia campesina sea a 

la vez una unidad de producción y una unidad de consumo, lo que implica el 

compromiso no solo por la sobrevivencia económica sino por la reproducción 

generacional, hace que ella iuncione como una totalidad alrededor de los 

dinamismos de la reproducción poblacional. 

Como se observa en el mismo cuadro 18, los departamentos de mayor expulsión 

demográiica son los de la Sierra, que se caracterizan por el mayor peso 

relativo de los estratos de población más pobres. En estas zonas la tierra 

laborable es escasa y los recursos pro.ductivos son, en general, pocos y 

relativamente atrasados. Además estas regiones más ªexpulsoras• de población 

se caracterizan, Trecuentemente, por la sumisión de sús economias a relaciones 

capitalistas de expoliación de sus recursos. En la Sierra Central, es el caso 

de 1 os ene 1 aves mi ne ros que no sol amen te se han erigido sobre 1 a base de 

apropiación y despojo de tierras de los campesinos, sino que han contaminado 

los lechos de los rios degradando la iertilidad de las tierras agricolas 

<Manrique, 1986; Long y Roberts 1 1978). 

En los departamentos de la Selva, donde ha tenido lugar una expansión de la 

irontera agricola la tasa neta de migración es positiva. Observese que en 

ambos casos las tasas de iecundidad son comparables en magnitud. Por lo tanto 

se puede concluir que no existe la pretendida relación causal entre alta 

iecundidad y iuerte emigración. 
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dichas regiones. De otro lado, la extrema di-ferenciación regional y 

sectorial de los ingresos, torna impracticable la fijación o el retorno de la 

población a regiones como la sierra que, como vemos en el cuadro No. 11 el 

trabajador promedio del agro en la sierra percibe entre 2 y 4 veces menos que 

el trabajador agrfcol a de 1 a costa y 1 a sel va; hasta 12 veces menos que el 

trabajador industrial y más de 20 del minero. 

Finalmente, las polfticas de regulación de nacimientos permiten mejorar la 

cobertura asistencial del Estado, su proyección a zonas; grupos sociales y 

regiones poco accesibles. A la vez, permite incorporar a las mujeres 

-protagonistas importante en la economfa urbana y agrlcola- de los grupos 

sociales más deprimidos a una etapa de ideologización que red·itúe ventajas si 

se trata de posibilitar una mano de obra más dócil y más barata para las 

nuevas formas de acumulación del capital como el trabajo a domicilio; la venta 

por comisión¡ el asalariamiento temporal y otros mecanismos de trabajo 

asalariado encubierto en que laboran abundantemente mujeres y ninos. 



ESQUEMA NO. 6 

PERU: GESTION ESTATAL DE LA FUERZA DE TRABAJO DEL ACTUAL GOBIERNO 

POLITICA DE POBLACION 

I) OBJETIVOS Y METAS 
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1.- Promover. una equit ibrada y armónica relación entre crecimiento, 

distribución territorial de la población y el desarrollo 

del paf s. 

socio-económico 

2.- Corregir tai tendencias concentradoras en la localización de la población 

con medidas que reduzcan tos -flujos migratorios y de ser posible, 

propicien ta migración de retorno. 

3.- Alcanzar una tasa media de crecimiento de 2.0 en et ano 2000 y reducir el 

alto coe-ficiente de dependencia de población in-fantil y juvenil respecto 

al limitado porcentaje de población mayor en condición de trabajar y 

atender adecuadamente a los primeros. 

II> ESTRATEGIA 

1.- Influir en el Crecimiento Demográfico reduciendo la natalidad. 

2.- Mejorar la distribución de la población priorizando la reorientación del 

desarrol 1 o urbano, estimulando 1 a economf a de 1 as zonas más atrasadas y el 

desarrollo deciudades de pequeno y mediano tamano en el marco de polfticas de 

descentralización y desarrollo regional 

lII> POLITICAS INSTRUMENTALES 

A> En relación a la Disminución del Crecimiento Demográ-fico 

1.- Ejecutar Programas de Regulación de ta Fecundidad, que comprende el 

servicio gratuito de información y uso de m~todos arti-ficiales y naturales. 

2.- Desarrollar Programas de Educación en Materia de Población orientados a 

disminuir el ritmo de crecimiento poblacional Planificación famit lar, 

Educación sexual, Educación Socio-demográfica, Educación del Medio Ambiente. 
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3.- Promover y apoyar ta participación de las organizaciones de base en et 

desarrol 1 o de 1 os programas de educación en población y en 1 a prestación de 

tos servicios de salud en planificación famit iar. 

III> POLITICAS INSTUHENTALES 

B> En relación a la mejor distribución de la población 

nacional 

en e 1 terr i torio 

1 .- Propiciar mediante incentivos económicos y socioculturales ta migración de 

ta población excedente de las grandes ciudades, principalmente de Lima a 

nuevas áreas de asentamiento en forma planificada; af como fomentar 1 a 

permanencia de ta población que habita en las áreas rurales, especialmente del 

Trapecio Andino <Sierra Sur: Ayacucho, Huanacavelica, Apurimac, Cuzco y Puno>. 

2.- Fomentar 

Ser u i e i os a 

1 as acciones que promuevan 

través de los Programas 

ta 

de 

Proyectos Integrales de Desarrollo Comunal. 

descentrat ización Económica y 

Desarrollo Microregional y 

IV> REFERENTES SOCIALES DE LA POLITICA DE POBLACION 

de 

los 

1.- Los grupos poblacionates que recibirán atención prioritaria son los 

siguientes: Madre gestante y puérpera; analfabetos; desempleados; campesinos 

andinos y trabajadores del Sector Informal 

2.- Las prioridades Espaciales son: El Trapecio Andino; Hicroregiones en 

Emergencia Económica y Social. Areas Urbano Marginales; Areas de Frontera. 

FUENTE: Elaboración en base a Atan Garcfa, Dic. 1986; INP Plan de Mediano 

Plazo 1985-1990 y Plan de Corto Plazo 1986. 



CAPITULO IV. 
ANALISIS DE LA ESTRATEGIA DE CAMPESINIZACION 

4 .1 BREVE PRESENTACI ON DE LA POLI TI CA AGARARIA Y DE LA ESTRATEGIA DE 

CAMPESINIZACION 

Como se puede ver i -ficar en 

agraria expuesta en el Esquema No. 

la •autosuficiencia alimentaria• 

la 

a, 
y 

presentación sinóptica de 

los obJetivos se articulan 

la polftica 

alrededor de 

el "bienestar del campesinado•. La 

estrategia evidencia que ambos propósitos son convergentes. En el capitulo 

anterior habíamos observado como la agricultura campesina era ubicada como el 

principal generador del problema poblacional. Ahora, la agricultura campesina 

-el denominado "Sector Rural Andino•- es asumida también como el -foco causal 

de los problemas de la dependencia alimentaria y la crisis agrfcola. Por 

tanto, el "desarrollo del campesinado" no solam_ente convoca al protagonismo de 

esta -fuerza social, sino que la convierte en el centro de gravitación del 

desarrollo rural para el logro de la autosu-ficiencia alimentaria nacional. 

Las polfticas instrumentales rea-firman esto que decimos. Si bien se 

i den ti -f i ca como cultivos prioritarios a 1 os productos de 1 a costa < arr~z, 
azocar, algodón, menestras), asf como los productos agroindustrial' 

(aceites-grasas, trigo y derivados, lácteos entre otros), se insiste 

particularmente en los cultivos andinos. Se considera que la dinámica 

productiva de aquellos cultivos procesados en los sectores "rural moderno" y 

•urbano moderno• no tienen los problemas agudos de baja productividad de la 

agricultura campesina. Además, la principal alternativa, -frente al •patrón 

transnacional izado de consumo• consiste en la sustitución de insumos de origen 

externo por insumos de origen andino, solución que solamente podrfa 

encontrarse re-forzando la base productiva campesina porque allf estarfa el 

centro de los problemas y no en aquellos sectores. 

Merece 

campesi ni zac i 6n 

simultáneos: El 

destacar 

con 1 o 

concurso 

en esta estrategia el 

cual el gobierno pretende 

polftico de los •marginados 

proyecto 

obtener 

rurales•, 

implfcito de 

varios 1 ogros 

e 1 re torno de 

los migrantes al terruflo y la -fijación de la población en el ande con lo cual 

se reducirfa 

Adicionalmente, 

alimentos y 1 os 

el 

la 

proceso 

economf a 

de la hiper-urbanización 

campesina, revitalizada, 

insumos alternativos a los alimentos y 

y metropol ización. 

proporcionarfa los 

materias primas de 
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origen -foráneo, contribuyendo a disminuir la dependencia alimentaria. 

Finalmente, con la estrategia de campesinización se contribuirfa 

-supuestamente- a resolver, en el ámbito rural, la rafz de la desocupación:la 

incapacidad .estructural del aparato productivo para generar el nómero adecuado 

de ocupaciones. 

¿Ou~ problemas pretende en-frentar el gobierno con esta estrategia? 

interpreta esos 

primer paso en 

problemas?. Intentamos dar respuesta a 

el develamiento de la naturaleza y 

estas preguntas 

plausibilidad de 

polfticas de empleo del APRA en el ámbito de la economfa campesina. 

4.2 ANALJSIS DE LOS PROBLEMAS DEL EMPLEO AGRJCOLA. 

¿Cómo 

como 

las 

4.2.1. La generación de nuevos empleos en la agricultura se halla estancada. 

Bajo la óptica de la especialización laboral utilizando la sistematización 

de Boisier <1980) segón los coe-ficientes que 

Am~rica Latina con X de PEA agrfcola del Peró, 

de las c:il tima·s tres décadas, el Peró puede 

relacionan X de PEA agrfcola de 

hemos constatado que a lo largo 

catalogarse como un pafs cuya 

-fuerza laboral se halla especializada predominantemente en la agricultura y la 

minerf a. Contrariamente a los preceptos de la modernización y las teorfas de 

crecimiento capitalistas el gobierno espera pro-fundizar esta especialización 

multiplicando la fuerza laboral agrfcola a pesar de que en la década del 80 

ésta se aproxima en el Peró al 40;.: mientras que para el promedio de América 

Latina es menor del 35"/.. 

El comportamiento observado en la absorción de la fuerza laboral agrfcola 

sin embargo aparece muy limitado de acuerdo a las ci-fras oficiales de las 

óltimas décadas. La agricultura, en cuanto a la creación de empleos se 

re~iere, es una actividad en relativo estancamiento, como h"emos tenido ocasión 

de ver en el capftulo l. Sin embargo esta realidad es sobre todo visible en la 

región andina, donde no sólo se produce el despoblamiento ya antes anotado. 

Estudios de la Oficina de Evaluación de Recursos Naturales <ONERN> demuestran 

que existe, en esa región, una sobreutilización de las tierras de cultivo. 

Asimismo PREALC <1984) encuentra que la cantidad promedio de hectáreas 

per-cáp ita ha venido reduciendose; pasa de o .6 Has, a 0.4 Has 
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entre 1970 y 1980. Finalmente, casi el 90:X de nuevas tierras abiertas al 

cultivo se localizan en la Costa. 

4.2.2. ¿Subempleo o derroche de trabajo? 

Identificar el problema ocupacional' del ámbito rural como un problema de 

•subempleo• es una de las conclusiones consideradas indiscutibles en las 

evaluaciones real izadas por parte de la CEPAL-OIT-PREALC, y el Banco Mundial 

entre otros. En el caso del Peró, el "subempleoª se concentra -al decir de 

estos organismos en el denominado "Sector Rural Andino•. 

El "subempleo• es medido en términos de ingresos y de productividad. En 

el primer caso, se indica que el Sector Rural Andino proporciona ingresos 

mensuales promedio sólo de 48 dólares americanos por trabajador, mientras que 

el Sector Rural Moderno proporciona a los trabajadores prácticamente el doble; 

90 dólares. En lo tocante a la productividad, el Sector Rural Andino alcanza 

un promedio anual sólo de 600 dólares, mientras que el sector rural moderno, 

el triple, 1800. <Véase cuadro No.11, Cap. 11) 

El identificar los problemas de bajos ingresos y baja productividad de los 

trabajadores rurales andinos con •subempleoª, nos parece incorrecto. De esta 

forma se oculta el verdadero origen de ambos problemas. 

Por lo que se refiere a la productividad, tal acamo se desprende de las 

observaciones de Rendón y Salas: 

"Si bien estarfamos de acuerdo en cuanto a la baja productivdad del trabajo 

en el sector tradicional respecto de la existente en el sector moderno, es 

claro que esto es consecuencia del menor desarrollo de las ~uerzas productivas 

del primer sector. Por tanto es inadmisible que por su productividad se 

califique a los trabajadores del sector tradicional como subocupados. En todo 

caso, la diferencia de productividades implica que el trabajo necesario para 

una misma cantidad de producto sea mayor en sector tradicional que en el 

moderno. Entonces lejos de existir subempleo, lo que tendrfa lugar es un 

derroche de trabajo en el sector tradicional, si la norma la establece la 

productividad del sector moderno" <1985: 25>. 

Por otra parte, los bajos ingresos que en efecto perciben los campesinos de 

la sierra, no son consecuencia de insuficiente trabajo desplegado. Tampoco 

responden de manera exclusiva a su baja productividad. Los reducidos ingresos 
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son el resultado de 1 a comb l nación de varios fac tares: e 1 tamaflo de 1 as 

parc.elas es en general minOsculo; la fertilidad natural del suelo es baja y 

las técnicas de producción son rudimentarias <lo que se traduce en baja 

productividad). Cuando venden sus productos, con frecuencia, reciben por ellos 

precios inferiores a los del mercado. Más adelante haremos referencia a todos 

los factores que hemos 1 istado. 

También, bajo la acepción de •subempleo por tiempo de trabajo" 1 se suele 

considerar que en el ámbito rural el campesino labora menos de 35 horas 

semanales, sin tomar en cuenta los resultados de los trabajos empfricos que se 

han real izado en esas zonas. Estos estudios evidencian que, los campesinos 

requieren -comparativamente con otras condiciones de producción agrfcola - un 

mayor tiempo de trabajo para una misma unidad de producto. AdemAs, la ausencia 

de una clara división del trabajo los obliga a real izar mOltiples actividades 

(orientadas ya sea al autoconsumo o al mercado>. En consecuencia, estas 

mediciones del tiempo de trabajo, subestiman el monto real de horas diarias 

destinadas a la reproducción <Figueroa; 1981). 

4.3 VJABJLJDAD DEL PROYECTO DE CAHPESJNJZAClcx-1. 

La referencia a los campesinos como sujetos privilegiados de la estrategia 

de desarrollo del APRA y sus expectativas para retener mAs población asf como 

para contribuir sustant i vamente en la superación de la dependencia 

alimentaria, comprueban que el proyecto implfcito es campesinizar el Ambito 

rural. 

En concordancia con los dinamismos de la formación social capitalista, toda 

campesinización sólo es viable, en la medida en que este proceso forme parte 

de una estrategia mAs amplia de refuncional ización de la economfa campesina. 

Ahora bien campesinización y refuncionalización han devenido en la historia 

del capitalismo, segOn la tradición leninista, en una empresa contradictoria. 

La relación capitalismo y agricultura campesina deriva paulatinamente en la 

extinción de esta Oltima. 

Si pud i eramos 

campesinización serfa 

ubicar el 

i av i abl e a 

proyecto 

largo plazo. 

Aprista en ese derrotero la 

Bajo esta perspectiva -de largo 

plazo- la polftica mAs coherente seria acelerar la descomposición campesina 

para erigir el capitalismo agrario. Sin embargo, la propuesta del APRA no se 

ubica en este enfoque, pues harfa necesarias grandes inversiones 
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estatales para convertir ta tierra en manos de los campesinos pobres en un 

atractivo para et capital. El estado peruano no dispone actualmente.del monto 

de recursos necesarios para efectuar inversiones de tal magnitud. 

Por otro lado, la extinción del campesinado traerla consigo expulsión de 

mano de obra, lo cual iri<i en contra de uno de los principales objetivos del 

APRA: retener a ta población campesina en sus lugares de asentamiento y 

propiciar una migración de retorno al campo. 

El proyecto aprista estarfa encaminado -para ser viable- a transformar a 

la economfa campesina en un sector funcional a tos intereses del capital. 

Conviene entonces preguntarse si se pre tender fa beneficiar a 1 cap i ta 1 en su 

conjunto o sólo a una fracción del mismo. 

Recogiendo et 

ta agricultura al 

planteamiento de Kautsky que concibe 

capital agroindustrial, la asociación 

se erige sobre el siguiente fundamento: 

como fuerza motriz de 

benefica entre ambos, 

"La diferencia en tos mecanismos de formación de precios entre la empresa 

capitalista y la unidad familiar campesina es crucial. Esta última puede 

vender sus mercancfas a precios de costo, mientras que la empresa capitalista 

debe agregarle utilidades. Dado que las diferencias en productividad, de las 

unidades famil lares campesinas y las empresas agrfcolas capitalistas se 

encuentran dentro de ciertos márgenes, la agroindustria capitalista preferirfa 

un sector de unidades agrfcolas no capitalistas• (Ojurfeldt, 1982: 147>. 

Ahora bien, si el propósito fuera funcional izar la agricultura campesina en 

beneficio de la reproducción ampliada del capital en general, importarfa más 

su gravitación en los mercados de fuerza de trabajo; mercado de productos y 

servicios. Como sostienen Martfnez y Rendón, estas unidades para reproducirse 

requJeren del aprovisionamiento externo dada la exiguedad de sus recursos y su 

menor avance tecnológico. Esta rea 1 i dad los col oca en los mercados antes 

una situación de dependencia, de l imitada capacidad de enunciados 

negociaci6n 

mercancfas 

en 

en las transacciones que se traduce en un mayor flujo de 

y la entrega de mayor cantidad de trabajo que no recibe 

remuneración <1983: 17 y ss.> 

En este intercambio desigual radica la esencia de la subordinación y 

funcionalidad de la economfa campesina en favor del capital <Gut i érrez y 

Trápaga, 1986>. El campesino enfrenta el mercado para poder comprar y de ese 
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modo sobrevivir. Este es su ónico fin, mientras que el capital lo hace en pos 

de utll idades. Por ello puede y generalmente entrega sus productos, su fuerza 

de trabajo a precios menores o iguales a sus costos, sin incluir beneficios. 

Con lo cual el campesino "subsidia" al capital. Sin embargo, aquf conviene 

acotar una observación de Bartra que nos parece crucial desde la óptica de una 

funcionalidad de la economfa campesina a largo plazo. Para este autor la 

ventaja mene i onada es de corto plazo. Esta •subsunción formal partlcularu 

frena el desa~ollo de las fuerzas productivas y permite que la demanda crezca 

más que la oferta y que haya costos re1ativos crecientes. La economf a 

campesina bajo este tipo de subsunción •restringida•, sigue rindiendo 

plusvalfa absoluta, pero no incrementa el trabajo excedente transferido. La 

reducción del capital social global requiere de un acelerado aumento de 

productividad. Esto podrfa empezar a superarse si parte de la agricultura 

campesina se conviertiera en pequeflos Farmers y desarrollaran la plusvalfa 

relativa (1982: 65-67). 

En el caso concreto del Peró cabria hacerse algunas preguntas adicionales: 

¿Tiene la economfa campesina una capacidad tal que pueda asimilar un proceso 

de migración de retorno y sobre todo soportar una utilización más intensiva de 

mano de obra a fin de evitar o reducir significativamente la emigración?. 

¿Puede sostener el pl usproducto de estas unidades campesinas un esfuerzo 

importante de sustitución de insumos y alimentos para reducir la dependencia 

agroal imentaria?. ¿En qué grado las medidas especificas de polftica económica 

que está aplicando el gobierno propician un proceso de 

campesinizaci6n-refunciona1 izaci6n? 

4.3.1 Significación de la Agricultura Campesina en el abastecimiento de 

alimentos 

Si bien la agricultura campesina contiene a las dos terceras partes de la 

fuerza de trabajo, su producción se orienta mayoritariamente al autoconsumo y 

al consumo local <consumo restringido: 49.9"/.). En segundo lugar -y en este 

aspecto con una contribución mucho mayor que las empresas asociativas- a la 

pr~visión de alimentos para el consumo urbano directo <26.1/. del total). El 

24 .• 0X restante de la producción campesina se destina a las agroindustrias Y a 

la exportación. Sin embargo se debe tener en cuenta que la superficie agrfcola 

se encuentra mayoritariamente en posesión de las empresas asociativas y de las 

medianas y grandes propiedades privadas. Estas óltimas, 
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di cho sea de paso se han acrecentado con 1 a parcelación en más de un 50X de 

las tierras que pertenecfan a las empresas asociativas en la Costa. El regfmen 

de producción asociativo que sólo absorbe al 11X de la fuerza de trabajo gufa 

su actividad principalmente para las agroindustrias nacionales y la 

exportación (50.lX). 

Finalmente,. el regfmen productivo que sostiene mayoritariamente el 

abastecimiento urbano de alimentos naturales y en segundo lugar a las 

agroindustrias y al mercado externo, son los medianos y grandes propietarios, 

conocidos en la terminologf a gubernamental como el •sector Rural Moderno" que 

incorpora a la mayor cantidad de trabajo as.alariado directo y que se local iza 

casi exclusivamente en las mejores tierras del pafs, en la Costa <Véase 

Cuadro No.19). A este desempeno han contribuido las polf ticas de apoyo estatal 

al agro, las cuales han beneficiado a empresas privadas y asociativas, sobre 

todo en capitalización y modernización. La inversión póbl ica se ha concentrado 

en la Costa en una proporción promedio del SOX en las dos óltimas décadas. 

4.3.2 Situación de la economfa campesina actual. 

La situación actual de la economfa campesina de la sierra del Peró se 

asemeja más a una economfa de sobrevivencia tras un 

Esta se encuentra en un estado tal de postración 

largo proceso de exacción. 

que consideramos que 

al capital y atender 

no 

cumple con la precondición mfnima para ser funcional las 

urgencias que éste le plantea en un estado de crisis. 

Resultados recientes de una Encuesta Nacional de Hogares Rurales permiten 

1 as carac ter f st i cas ac tua 1 es de este regf men de 

estima en poco más del 50X del total de hogares 

estimar con 

producción. 

rural es de 

trabajadores. 

más 

Su 

exactitud 

volumen se 

la repóbl i ca, compendien do a casi un mi 1 l on 

Esto es cerca del 3DX de la fuerza 1 aboral total 

y medio de 

En el Cuadro 

dos primeros estratos de ingresos corresponden a los hogares 

Se observar A, que 1 a proporc i 6n más numerosa de campesinos se 

la Sierra (64X>. Más aón, la gran mayorfa de estos campesinos de 

No. 20, 1 os 

campesinos. 

1 ocal izan en 

la Sierra (43X), perciben ingresos familiares anuales inferiores a 279 

dólares. Esto significa que subsisten 

con la mitad de los sueldos mfnimos 

dólares). Este estrato corresponderf a 

con 23 

vitales 

a los 

dólares mensuales, 

vigentes a Marzo 

llamados campesinos 

exactamente 

de 1987 <45 

pobres. El 



~Cuadro No, 19 

FUERZA LABORAL, SUPERFICIE AGRICOLA Y PRODUCCION SEGUN REGIMENES ECONOMICOS 
DESPUES DE.LA REFORMA AGRARIA 

PARTICIPACION VBP AGROPECUARIA % 
1 REGIMENES ECONOMICOS Unidades 

% 
Fuerza 
Laboral 

% 

Supe:;,fiÍ:ie 
-A-8ri-c·o1·a 

Consumo 
Urbano 
Directo 

Producción para 
Agroindustria 

Producción para 
Mercado Restrin 
gido o 1oca1 -

TOTAL 

% y Exportación 
l. Sector asociativo: 

CAPS, SAIS, EPS y 

Grupos Campesinos 17.6~/ 11. 3!!_/ 76.7 10.9(5.4) 50.1(16.0) 2.8(0.5) (21.9) 
2. Economía campesina: 

3. 

Comunidades campe

sinas reconocidas y 

pequeña propiedad 

(menos de 5 Has) 

Medianos y grandes 

propietarios pri-

69.9 65.3 8.3 

vados (más de 5 Has) 12.5 23.4s/ 15 .o 

% 100.0 100.0 100.0 
TOTAL (475,334) (1'525,096) (23'909,000 lbs) 

26' 1 ( 13 'O) 18.4( 6.0 ) 49.9(9.0) (28.0) 

63 .0(31.S) 31.5( 10.0) 47.3(8.6) (50.1) 

100.0 100.0 100.0 (100.0) 

FUENTE: Elaboraci6n en base de Matos Mar y Mejía, 1980 pp.187-190 y Caballero y Alvarez, 1980 
Cuadro No. 13 y J. Salaverry, 1983, p. 44. CAPS (Cooperativas Agencias de Producción); SAIS 
(Sociedades Agrícolas de Interés Social); EPS (Empresas de Propiedad Social). 
a/ No toma en cuenta e1 proceso de parce1ación que afecta, según cifras oficia1es, a más del 50% 
- de las Cooperativas y demás empresas asociativas. 
~/ Incluyen trabajadores socios y eventuales 
~/ Se estima un conductor y un trabajador asalariado sin tierra por cada 5 Has. 



Cuadro No. 20 

PERU: DISTRIBUCION DE LA PEA DE LOS HOGARES RURALES SEGUN ESCALA DE INGRESO NETO ANUAL DEL 

HOGAR POR REGIONES NATURALES 1984 

INGRESOS EN DLLS. ~/ REPOBLICA COSIA SIERRA SELVA 

Hasta 279 31.9 9.4 42.6 15.3 

280 aº 559 19. 3 11.7 22.1 16.6 

560 a 839 12. 6 11.3 11.6 16.6 
840 a 1675 20 .6 28.8 16.4 26.0 

1675 a 4189 12. 6 31.1 6.2 18.1 

4J.90 a 8379 2.8 5.8 1.1 5.8 
8380 a más 0.6 1.9 o.o 1.6 

Total. % de Ingresos 100.00 100.0 100.0 100.0 
Tota1 hogares (2'910,158) (478,283) (1'857,230) (574,648) 
Tota1 % de hogares (100.0) (16.4) . (63. 8) (19 .8) 

Fuente; El.aboraci6n en base de INE-Ministerio de Agricul.tura, Encuesta Na~iona1 de Hogares 

(Lima, Dic. 1986: Cuadro N~. 128) 

~/ En D6lares de Julio de 1984 (3.58 Intis por D61ar) 
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estrato de los campesinos medios (34X> subsiste con ingresos entre los 280 y 

839 dólares, esto es con un promedio aproximado de 50 dólare.s mensuales. 

Finalmente los campesinos ricos <2~/.) obtienen ingresos promedio superiores a 

los 100 dólares mensuales. 

Es necesario recordar que en esta Encuesta se han va 1 or izado todos 1 os 

ingresos monetarios y no monetarios, tanto la venta de productos como de la 

-fuerza de trabajo, asf como la producción para el autoconsumo. El nivel de 

pauperización que las cifras antes mencionadas reflejan, explica la muy 

reducida contribución de la economfa campesina andina a la economfa nacional. 

González de Olarte estima en 3X o 4X <1984: 17> del PIB, cifra estática que no 

da cuenta de la tendencia, que parece ser de franca declinación al tenor de 

los datos que nos ofrece Iguifliz, al estudiar la producción de los cultivos 

tfpicos de esta región para los Oltimos 15 aflos. <Véase gráfico No. 6) 

Para profundizar en el estudio de los rasgos principales de la agricultura 

campesina de sierra hemos elaborado el cuadro No 21. En este, lo más 

sobresaliente es la exigua disponibilidad per cápita de tierras de cultivo, 

tan sólo 0.47 has. Si multipl leamos esta cantidad por el tamaflo promedio de la 

familia (5.3 miembros>, encontramos que la unidad familiar dispone, en 

promedio, de poco más de 2.5 has. para su sobrevivencia. Lejos pues de los 

modelos de economfa campesina "funcionales• del sudeste asiático o de Europa, 

que se caracterizan por disponer de más de 5 has. por familia y con superiores 

condiciones fisiográficas e infraestructurales. Nótese, que en el Pero, 

el 36X de las tierras del campesino andino tienen riego; sólo el 1X del 

sólo 

total 

de explotaciones utiliza tractor. Asimismo corrigiendo los datos de otros 

estudios con una muestra mucho más reducida, los campesinos sólo llevarfan al 

mercado un 20"/. de su producción en vez de los valores entre 40X y 60X 

encontrados por Gonzá 1 ez de 01 ar te en 5 provine i as de Cuzco < 1987>. Estas 

cifras son concluyentes, la agricultura parcelaria andina no se caracteriza 

por generar un plusproducto significativo y por tanto su capacidad adquisitiva 

es poco relevante para el capital en las actuales circunstancias. Más aOn, 

como veremos enseguida, revela procesos de descomposición que hacen inviables 

1 as propuestas de 1 APRA, a no ser que medie un proceso de transferencia 

importan te de recursos a esta región y 1 a refunc i ona 1 i zac i ón quede como un 

proyecto diferido y mediato. 



Cuadro No. 21 

PERU: PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTORES AGRICOLAS DE LA REGION SIERRA SEGUN 
ENCUESTA DE HOGARES - 1984 

Tipos de Productores 
Características 

1) Tamaño de Explotación 
(en Has.) 

2) % PEA de 6 años a más 

3) % De trabajador inde
pendiente 

4) Promedio de miembros 
entre 15 y 64 años 

5) Promedio de Percepto
res de Ingreso 

6) Superficie percápita 
en tierras de culti
vo 

7) Explotación agrope
cuaria con riego % 

8) % Uso de tractor 

9) No. de Jornales de 
trabajo pagados en 
un año agríco1a 

10) % del Costo de la ma
no de obra; aspecto 
de los costos totales 

11) Producción vendida 

12) Ingreso Percápita Pro 
medio Anual (en Dlls~ 
americanos) 

Agricultura 
Campesina 

Hasta 5 

64.7 

71. 2 

2.5 

1.2 

0~47 

35. 7. 

1. o 

2.1 

44.6 

20.0 

70 
Fuente: Elaboración 

res Rurales 
en base de INE Ministerio 
1986. Varios cuadros. 

Pequeña y Mediana 
Propiedad 

5 - 20 

28.1 

49.6 

3.0 

1.4 

1.45 

37.2 

5.2 

4.6 

33.5 

33.9 

120 

Gran 
Propiedad 

20 a más 

7.2 

47.2 

3.3 

1. 6 

2. o 

61.0 

10.0 

6.6 

33.4 

42. 1 

250 
de Agricultura Encuesta Nacional de 1-!og!! 

·---,· 



4.3.3 La economfa camp-esina en tanto unidad de 

encuentra en proceso de descomposición. 

producción .familiar 

Ya hemos dicho que 1 os campesinos subsisten con estrategias 
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se 

de 

sobrevivencia con muy pocas posibilidades de reproducción ampl lada, dada la 

limitación de sus recursos productivos. Más aón, en su interior existe ya una 

nftida diferenciación entre campesinos pobres medios y ricos <Gonzáles de 

Olarte, 1987). Las Estrategias de Sobrevivencia básica de los campesinos 

pobres gira alrededor de la mercantilización de su fuerza de trabajo <MFTR) y 

muy poco en la venta de productos <HP> y el autoabasto <A>. Esta será 

denominada aquf Estrategia 1 <HFTR > MP +A>. Los campesinos medios, sustentan 

su reproducción en el autoabasto y en la mercantilización de de sus productos 

más que en la venta de su fuerza de trabajo <Estrategia 11: A+MP > MFTR>. 

Finalmente los campesinos ricos, basan 

venta de sus productos <Estrategia III: 

su reproduce i ón 

MP > MFTR +A>. 

eminentemente en la 

En términos de su integración al mercado, los campesinos pobres escasamente 

venden el 20/. de sus productos; los medios alrededor del 40/. y los ricos 

sobre el 60/.. 

Decimos que el campesinado andino se encuentra en descomposición por que 

más del 40/. del estrato de campesinos pobres, se halla sometido en estos 

momentos a una condición de disgregación de la unidad familiar. Esto se 

verifica en 1 a i nvest i gac i ón que rea 1 izada por nosotros a fines de 1985, 

durante los meses de octubre-diciembre, en el periodo de punta de la actividad 

agrfcola. En términos generales se observa una variación importante en la 

división sexual del trabajo, incluso en las Estrategias Il y III, 

experimentándose una mayor presencia femenina en el trabajo agrfcola además de 

las labores domésticas. Esto es un indicio irrefutable del mayor trabajo de 

mujeres y ni~os que, la cada vez más escasa dotación de recursos, obliga a las 

Tamil ias campesinas para sobrevivir. 

En un estudio real izado por Deere y León (1982> sobre el trabajo de la 

Mujer en el departamento de Cajamarca del Peró, se llega a estimar 

aproximadamente que el 15"/. de los hogares rurales eran conducidos por mujeres, 

hacia mediados de la década del 70. Los datos censales de 1981 con registros 

que subestiman la real envergadura de la participación de la mujer en la 

jafatura del hogar ya muestran que en los Departamentos de la Sierra, esta se 
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aproxima al 30X. 

más de la mitad 

En las actuales circunstancias no es exagerado estimar que 

de los campesinos adscritos a la Estrategia .son unidades 

campesinas conducidas por mujeres. En las otras estrategias igualmente su 

participación en la ejecución de labores agropecuarias se ha acrecentado, tal 

como veremos enseguida. 

La muJer accede a realizar niás labores agrfcolas debido a la poca 

rentabilidad de la parcela y a 

complemente el presupuesto -fami 1 i ar 

la necesidad de que 

recurriendo a regiones 

el conjuge varón 

más distantes y a 

labores en actividades extra-agrfcolas. La emigración se ha vue 1 to más 

prolongada que en a~os anteriores por la saturación de o-ferta de mano de obra 

en las regiones anteriormente receptoras (caso de la agricultura de la Costa>. 

La región de 1 a se 1 va y 1 a peque~a produce i ón mercan ti 1 en 1 as e i udades en 

"zonas de re-fugio" de esta población itinerante. En este desplazmiento, el 

je-fe varón, 1 ej os de -fijar se -fechas de re torno a 1 campo, procura sentar 1 as 

bases para la emigración de-finitiva. 

Veamos las nuevas estrategias y los cambios que ello está ocasionando en la 

división sexual del trabajo tradicional. 

ESTRATEGIA I: Fami 1 i as campesinas cuya reproduce i ón se apoya 

principalmente en la venta de -fuerza de trabajo de sus miembros <MFTR > A+ 

MP>. 

Es el caso de las -familias campesinas más pauperizadas dirfase de 

semi-campesinos o de campesinos sin tierras. 

La pobre dotación de recursos le obliga a depender de 

de obra de los miembros de la -familia. La escasez de 

<tierra, ganado) obliga a la movilidad ocupacional y 

la venta de la mano 

recursos product i uos 

geográ-fica de sus 

de 1 trabajo. componentes que trastocan drásticamente la división sexual 

Tomando en cuenta los resultados de las encuestas aplicadas hemos llegado a 

las siguientes conclusiones: 

a> En la división del trabajo-familiar 

nftidamente más importante que el varón en 

la mujer en esta estrategia deviene 

las actividades agrfcolas. Asf de 

las ocho tareas de campo en cuatro de ellas tiene superioridad porcentual en 

1 as jornadas -fami 1 i ares dedicadas a la •preparación 

"deshierbas•; •control f tosan tar i o•; 

del 

y 

terreno•; 

•cosecha 
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y selección". En otras dos labores comparte con el'varón similar cantidad de 

esiuerzoss "Siembra y abonamiento• y "riegos•. Sólo en dos labor~s el hombre 

sigue dedicándo más Jornadas que 1 a mujer "Primer . aporque• y "Segundo 

aporque• (Véase cuadro No. 22>. 

b) Por la carencia de iuerza laboral masculina estas iamilias de 

semicampesinos recurren más a la compra de iuerza de trabajo ajena que los 

campesinos medios <Estrategia JI>. Igualmente, recurren más al trabajo por 

Ayni -i.e. el intercambio reciproco de jornadas de trabajo en iorma gratOita 

entre miembros de una comunidad- que los campesinos comerciantes <Estrategia 

JIJ). 

Sin embargo, el Ayni se da en una menor proporción que en los 

campesinos de la Estrategia 11. Esto explica los datos que sobre jornadas de 

trabajo contratadas muestra el Cuadro No. 22. 

c) Finalmente, la dedicación de la mujer a las tareas pecuarias es 

notoriamente más irecuente que la que realiza el hombre a lo largo de la 

mayorf a de actividades. Esto ocurre en la cuidado de vacunos 

intensivamente en ovinos, tendiendo a desaparecer la división por 

prevaleciente aún en las Estrategias Il y llI <Véase cuadro No. 23>. 

y más 

sexo 

ESTRATEGIA 11: Familias campesinas cuyas reproducción se sustenta en el 

Autoabasto y la venta de productos <A+MP > MFTR>. 

Estas iamilias se caracterizan por basar su reproducción mayormente en la 

producción para la autosuiiciencia. SegOn el texto de la OIT <1981> la 

división sexual del trabajo en estas iamilias se rige por el tradicionalismo, 

el equilibrio y la cooperación entre los miembros de la Unidad Familiar. En 

estos hogares se mantiene básicamente la separación entre "trabajo productivo• 

el cual ejecutan los hombres y •trabajo reproductivo• que lo real izan las 

mujeres. Asimismo en estas unidades se distinguen más nftidamente las labores 

femeninas y labores masculinas en las actividades •productivas• que comparten 

guardándose una cierta equidad en la distribución de las jornadas entre los 

conyuges y los distintos miembros de la iamilia respetandose del mismo modo la 

división por sexo. 

Concentrándonos por ahora sólo en las labores productivas tanto en las 

actividades agrfcolas como pecuarias llegamos a las siguientes conclusiones: 



CUADRO Nº 22 

ESTRATEGIA I.: PARTICIPACION DE LA MUJER Y EL VARON EN EL TRABAJO AGRICOLA EN 

EL CULTIVO DE LA PAPA POR LABORES 

(Cifras en porcentajes) 

TRABAJO FAMILIAR TRABAJO ASALARIADO 
L ABO RE s TOTAL 

H M H M 

Preparac:i.ón de1 terreno 100.0 26.6 33.1 21.l 3.5 

Siembra y abonamiento 100.0 39.7 34.1 11.6 5.9 

Des;hierbos 100.0 38.2 52.5 4.6 4.6 

I Aporque y II Abonamiento 100.0 36.3 27 .o 11.8 7.9 

II Aporque 100.0 37.8 31.5 17.1 4.0 

Riegos 100.0 25.0 25.0 12.5 12.5 

Contro1 fi.tosani.cario 100.0 24.7 65.7 o.o o.o 
Cosecha y se1ección 100.0 30.9 37.2 12.7 7.7 

~: UNA-UNICEF "Encuesta •••• " op. cit. 

AYNI 

H M 

7.3 8.4 

6.8 6.8 

o.o o.o 
10.1 6.9 

5.0 4.4 

12.5 12.5 

1.8 7.8 

6.8 4.7 



CUADRO N~?J 

ESTRATEGIA I DIVISION DEL TRABAJO FAMILIAR EN LA CRIANZA 

LABORES 

Parición 

Vacunaciones 

Dosificaciones 

Des col.e 

Sel.ección 

Apareamiento 

Al.imentación 

Pastoreo 

Recojo de guano 

Curación de enferme-
dad es 

Arreo 

Esquil.a 

Sel.ección de vellón 

Empaque 

Ordeño 

Matanza 

Comercialización en 
pie 

Comercial.ización l.ana 

Comercialización 
carne 

Fuente: UNA-UNICEF 

DE VACUNOS Y OVINOS 

(Cifras en Porcentajes) 

V A e u N o s 

Mujer Cónyugue 

63.6 22.1 

11.2 74.9 

16.8 79.9 

25.2 79.9 

33.3 14.8 

71.2 20.2 

78.6 8.4 

53.7 45.4 

36.2 77.9 

91.0 o.o 
58.3 69.8 

16. 8. 45.4 

56.9 49.7 

"Encuesta. •••••••" Op. Cit. 

o V I N o s 

Mujer Cónyugue 

75.0 o.o 
o.o o.o 

100.0 o.o 
50.0 50.0 

o.o 37.5 

14.8 14.3 

60.0 o.o 
49.9 36.4 

66.7 37.5 

70.0 11 .1 

66.7 40.0 

64.6 33.3 

66.7 23.l. 

16.7 91.7 

60.0 50.0 

25.0 25.0 

22.2 71..4 
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a> En el cultivo de la papa que es el cultivo principal en la zona de 

estudio en más de un tercio de las familias de Ancash¡ 50Y. de las familias de 

Cuzco y 63Y. de las de Puno, efectivamente en cinco de las ocho labores tanto 

1 as mujeres como los varones comparten con si mi 1 ar porcentaje la 

responsabi 1 i dad pr i ne i pal de las tareas, ello es notorio especialmente en 

•siembra y abonamiento•; ªdeshierbas•; •primer aporque y segundo abonamiento•; 

•segundo aporque• e incluso en el •control sanitario". <Véase cuadro No. 24>. 

b) Se observa que en este tipo de estrategia, a diferencia de las otras, 

que la presencia del Ayni luego del tr.abajo familiar es la modalidad más 

socorrida. Aqui se podria advertir que la presencia masculina es mayoritaria, 

sin embargo debemos reiterar que se han contabilizado sólo las tareas de campo 

no 1 as de comp 1 emen to ni 1 os servicios como 1 a preparación de 1 a comida que 

son labores tipicas de las mujeres en el Ayni 

e> En este tipo de Estrategias también se contrata mano de obra 

asalariada aunque en menor proporción que las estrategias 

modo se podrá advertir que se asalarian mujeres. 

y I I l • De 1 mi smo 

d) En las actividades pecuarias, para lo cual hemos tomado en cuenta la 

crianza de ganado ovino y vacuno, a diferencia de 1 o que ocurre con 1 os 

cultivos, existe una demarcación nitida entre las labores que serian más 

•femeninas• y otras más •masculinas•. Entre las primeras tenemos: •Parición•; 

•selecciónª; ªAl imentaci6nª; ªPastoreo•; y •orde~o· en la crianza de vacunos. 

Por lo que respecta a la crianza de ovinos, las mujeres se dedican al 

ªApareamiento• ; ªPastoreo•; ªEsquita•; "Selección de vellón" y 

ªEmpaque•. Las tareas •masculinas se re-fieren al 11 Apareamiento• en vacunos 

pero no en ovinos; a ªDosificaciones• y •curaciones• en vacunos pero no en 

ovinos; en ªMatanza• y ªComercial i'zaciónª en vacunos y ovinos con la salvedad 

de que en ovinos se advierte la presencia de la mujer en la comercialización 

de 1 a lana. Esto quiere decir que con la crianza de lo animales mayores la 

división sexual del trabajo tradicional es más notoria, pero se atenúa en la 

-crianza de animales menores. <Véase cuadro No. 25>. 

ESTRATEGIA 111: Familias campesinas cuya reproducción se sustenta 

mayormente en la venta de sus productos <HP > A+MFTR>. 



CUADRO N~ 24 

ESTRATEGIAll: PARTICIPACION DE LA MUJER Y EL VARON EN EL TRABAJO AGRICOLA 

EN EL CULTIVO DE LA PAPA POR LABORES 

(Cifras en porcentajes) 

TRABAJO FAMILIAR TRABAJO ASALARIADO 
LA B o RE s TOTAL 

H M H M 

Preparación del. terreno l.00.0 41.. 7 32.3 6.5 5.3 

Siembra y abonamiento l.00.0 39.2 33.6 6.2 3.8 

Deshierbas l.00.0 38.2 40.0 6.7 2.0 

I Aporque y II Abonamiento l.00.0 39.8 40.3 5.2 l.. 6 

II Aporque l.00.0 39.6 38.8 4.7 l.. 5 

Riegos l.00.0 54.8 42.4 o.o o.o 
Control. fitosanitario l.00.0 43.8 42.9 o.o o.o 
Cosecha y sel.ección l.00.0 46.5 37.5 6.2 2.8 

AYNI 

H M 

l.l.. 6 2.6 

l.l. .o 6.0 

l.l.. l. 2.1 

l.l.. l. 2.0 

l.3.5 l.. 9 

o.o 2.8 

o.o 12.5 

2.7 4.4 

Fuente: UNA-UNICEF "Encuesta a mujeres campesinas de Huari (Ancash); Cal.ca, Canas, Canchis, Quispicanchis y Urubamba 
(Cuzco); Provincia de Puno (Puno). 



CUADRO N.2. 25 

ESTRATEGIATr: DIVISION DEL TRABAJO FAMILIAR EN CRIANZA DE VACUNOS 

Y OVINOS (CIFRAS EN PORCENTAJES) (a) 

LABORES V A c u N o s o V I N o s 

Mujer Conyugue Mujer Conyugue 

Par:l.c:Lón 68.8 30.8 71.4 18.8 

Vacunaciones 3S.7 44.1 20.0 7S.O 

Dos:l.f:l.cac:l.ones S3.S 20.0 40.0 so.o 

Desco1e 33.3 so.o 

Se1ección 66.7 28.4 40.0 º··º 
Apareamiento 14.2 66.4 so.o o.o 

A1:1.mentac:Lón S8.2 30.8 

Pastoreo 69.7 13.1 68.0 9.S 

Recojo de guano 47.0 61.6 36.8 71.4 

Curación de enf erm~ 
dad es ss.2 63.6 73.7 40.0 

Arreo 79.2 31.6 

Esqu:l.1a 78.3 27.9 

Se1ecc:l.ón de ve11ón 79.2 31.6 

Empaque 76.2 31.2 

Ordeño 81.9 12.0 

Matanza 39.9 S6.8 1S.8 4.1 

Comercia1ización en 
p:l.e 3S.3 72.4 2S.O 100.0 

Comerc:l.a1:1.zac:l.ón l.ana 66.7 o.o 
Comercial.izac:Lón 
carne 20.0 80.0 S3.3 80.0 

(a) Los porcentajes se refieren al. promedio de respuestas de "responsa
b1:1.dad pr:lnc:l.pa1" en e1 conjunto de fam:l.1:1.as según m:lembros de1 ho
gar por sexo. El. Cuadro sol.o resume de 1os cónyugues y no de l.os -
h:l.jos. La suma hor:lzonta1 de 1os porcentajes de 1os cónyugues ta~ 
poco debe dar 100.0 
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Estas unidades se caracterizan "por dl~poner de una mayor dotación relativa 

de recursos productivos que les permiten producir excedentes y que a su vez 

-facilitan su labor de integración a la economfa mercantil a través de la venta 

o el intercambio de su producción. Aquf, la división tradicional entre 

trabajo "productivo"-hombres y •reproductivo•-mujeres tiende visiblemente a 

alterarse, pues la mujer extiende su participación a las actividades 

mercantiles. 

En base a la in-formación recolectada hemos arribado a las siguientes 

precisiones: 

a) En primer término aquf el conyuge varón sigue asumiendo la mayor 

cantidad de tareas agrfcolas bajo su principal responsabilidad salvo la mayor 

participación de la mujer en "deshierbas•, en las siete restantes su nivel de 

responsabilidad es equivalente al del varón como es el caso de la "siembra• y 

aón menor como es el caso de la mayorfa de las tareas agrfcolas del cultivo de 

la papa (Véase cuadro No. 26), 

Es necesario anotar que el 1 o se explica porque en este tipo de 

Estrategia la mujer empieza a jugar un rol más activo en la comercialización 

no solamente agrfcola, sino de artesanias, agroindustrias caseras y 

comestibles en general estableciéndose una nueva di vi si 6n del trabajo al 

interior del hogar, por el que la mujer asume tareas mercantiles, mientras que 

el varón se responsabiliza de las principales tareas de campo. 

b) En cuanto a las actividades pecuarias, la división del trabajo ya no 

es tan rotunda como en Estrategia 11, ésto quiere decir, que hay una mayor 

repartición de 1 a carga en algunas labores, y de otro lado, 1 a mujer 

incursiona en 1 a comer e i a 1 i zac i 6n de carne vacuna, as1 como también en todas 

las -formas de comercialización de ovinos. <Véase cuadro No·. 27). 

c> La ampliación notable de actividades por parte de la mujer, se 

compensa en este tipo de hogares recurriendo al trabajo asalariado para las 

labores agrfcola y pecuarias. En el Cuadro No. 26, se puede apreciar que el 

trabajo asalariado es superior al Ayni, y en algunas labores representa casi 

tanto como el trabajo de la mujer. Esta situación se produce sólo en este 

caso y no en las otras estrategias. 



CUADRO N.2.26 

ESTRATEGIA III: PARTICIPACION DE LA MUJER Y EL VARON EN EL TRABAJO AGRICOLA 

EN EL CULTIVO DE LA PAPA POR LABORES 
(Cifras en porcentajes) 

TRABAJO FAMILIAR TRABAJO ASALARIADO 
LA B O R E s TOTAL 

H M H M 

Preparación de1 terreno 1.00.0 34.7 25~1 25.1 4.1 

Siembra y abonamiento 1.00.0 33.2 34.4 24.4 2.5 

Deshierbos 100.0 29.3 37.4 20.1 2.2 

I Aporque y II Abonamiento 1.00.0 39.4 30.3 25.2 o.o 
II Aporque 1.00.0 42.3 30.8 19.8 o.o 
Riegos 1.00.0 81..2 6.2 3.1 3.1 

Contro1 fitosanitario 1.00.0 54.1. 4.2 27 .1 2.1 

Cosecha y se1ección 1.00.0 38.4 30.0 l.9.4 8.9 

Fuente: UNA - UNICEF "Encuesta •••• " op. cit. 

AYNI 
H M 

o.a 6.3 

2.8 2.8 

7.4 3.7 

3.8 l..O 

5.5 o.o 
o.o o.o 

10.4 2.1 

1..9 l.. 4 



CUADRO N~27 

ESTRATEGIA III: DIVISION DEL TRABAJO FAMILIAR EN CRIANZA DE 

VACUNOS Y OVINOS (CIFRAS EN PORCENTAJES) 

VA cu N o s o V I NOS 
LABORES 

Mujer Cónyugue Mujer Cónyugue 

Par:l.c:l.ón 7.2 S3.8 69.2 33.3 

Vacunaciones 42.l 46.7 o.o 100.0 

Dos:l.ficac:l.ones 62.4 so.o o.o 100.0 

Des col.e 42.8 so.o 
Sel.ecc:Lón so.o 33.0 40.0 o.o 
Apareamiento 22.J. 62.4 33.3 o.o 
Al.:l.mentación 61.2 3S.7 

Pastoreo 70.8 S.2 68.7 o.o 
Recojo de guano 48.8 S6.2 7S.O 44.4 

Curaciones de enferm~ 
dades 44.9 62.S 7S.O 44.4 

Arreo 64.7 41.7 

Esqu:l.l.a 64.7 30.7 

Sel.ecc:Lón de vel.l.ón 68.4 28.6 

Empaque S2.6 so.o 
Ordeño 8S.7 J.J..8 

Matanza 36.3 79.9 14.3 90.9 

Comercia1ización en 
pi.e 45.0 76.S 77.8 37 .s 
Comercialización 1ana so.o o.o 
Comerc:l.al.izac:l.ón 
carne J.00.0 S9.9 83.4 28.6" 

Fuente: UNA-UNICEF "Encuesta •••• " op. c:l.t. 
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4.3.4 La agricultura campesina tampoco es autosuficiente. 

La posibilidad de una refuncionalización favorable al capital tendrfa 

lugar si los campesinos pudieran garantizar con los productos que obtienen, 

tanto su reproducción como la generación de un excedente orientado a Jugar un 

papel importante en la acumulación de capital social. Sin embargo, esta es una 

realidad que está lejos de ocurrir. La producción percápita de los cultivos 

tfpicos de la economia campesina, tales como papa, maiz amilaceo, cebada, 

trigo, quinua y habas, que representan más del SOX del area cultivada en la 

Sierra y el 60X de la canasta de consumo, acusan decrementos bastante severos, 

como puede apreciarse er. el cuadro No. 28. Para el conjunto de la Sierra, la 

producción percápita de tales cultivos ha decrecido de 373 a 228 kgs. entre 

1965 a 1984. La caida más fuerte se produce en la Sierra Norte en donde, los 

indices de volumen de producción de la papa, el trigo y la cebada caen de 100 

a 35"/. en promedio. Ello por la disminución de los cultivos para el consumo 

serrano directo en -favor del forraje para la ganaderia lechera y la 

transnacional NESTLE. En la Sie_rra Centro y Sur, lo más notable es la caida 

del trigo, 1 a cebada y el maiz ami 1 áceo. No está demás seflal ar aqui que en 

estas regiones, el trigo importado con sus derivados de 

sustituyendo aceleradamente el consumo tradicional 

pan y fideos, vienen 

de cultivos nativos. 

Frente a este declive, productos que se orientan más que al autoconsumo a la 

demanda urbana, han venido absorbiendo cada vez más are as de cu 1 ti vos: 

frutales¡ hortal izas y forrajes <Gomez y Jurado, 1986: 291 y 292). 

Esto Oltimo, es decir la paulatina sustitución de cultivos nativos por 

cultivos que demandan las agroindustrias asi como el consumo urbano¡ la 

degradación y creciente erosión de las tierras y el mismo abandono de las 

parcelas por la emigración, han disminuido sensiblemente el area de cultivo 

para los productos antes mencionados <Véase cuadro No. 29). 

Frente a esta situación los rendimientos de esos cultivos se encuentran 

estancados, dando cuenta de la nula evolución de la tecnologfa productiva en 

estos cultivos a lo largo de estos Oltimos 20 aflos. 

Lo más dramático de toda esta situación radica en que tan sólo para 

recuperar los niveles de consumo de 1972 de las familias de esta región, se 

requeriria abrir 400 

productividad de esos 

mi 1 nuevas hectáreas o en su defecto duplicar la 

cultivos en el más breve plazo. Una y otra alternativa 



Cuadro No. 28 

EVOL!ICTON DE LA PRODUCCION PER-CAPITA DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS DE SIERRA 

~EGION 

Sierra Norte ~/ 

1965 

1970-1975 

1976-1980 

1981-1984 

Sierra Centro ~/ 

1965 

1970-1975 

1976-1980 
1981-1984 

Sierra Sur ~/ 

1965 

1970-1975 

1976-1980 

1981-1984 

PAPA 

Kg. 

280.2 

174.2 

115.3 

93.l 

295.1 

389.9 

312.0 
277.0 

2·28 .4 

210.3 

193.l 

156.4 

Indice 

100 

62 

41 

33 

100 

132 

106 
94 

100 

92 

85 

68 

1965 1984 

MAIZ AMILACEO 

Kg. 

41.1 

33.1 

30.7 

28.2 

26.7 

30.7 

16.7 
15.2 

45.5 

30.9 

25.9 

19.1 

Indice 

100 

81 

75 

69 

100 

115 

63 
57 

100 

68 

57 

42 

CEBADA 

Kg. 

36.1 

20.8 

17.8 

9.2 

15.8 

25.2 

15.9 
13.9 

37.5 

20.5 

18.9 

14.7 

Indice 

100 

56 

49 

25 

100 

159 

101 
88 

10.0 

56 

so 
39 

TRIGO 

Kg. 

38 .1 

23.1 

18.6 

13.9 

17.8 
12. s· 
10.3 
11.2 

22.9 

10.1 

7.5 

6.5 

Ind. 

100 

61 

49 

36 

100 

70 

58 
63 

100 

27 

20 

17 

QUINUA 

Kg. Ind. 

0.1 100 
.. o. 4 400 

0.1 100 

0.4 100 

0.4 100 
0.4 100 

2. 1 100 

2.9 138 

2.6 123 

HABAS 

Kg. Indice 

3.5 100 

1.4 40 

4.7 100 

2.1 45 

8.8 100 

3.8 43 
FUENTE: Gómez y Jurado, 1985. Elaborado en base a: Ministerio de Agricultura-Universidad Nacional 

Agraria; Perú Estadística Agraria 1965 y Oficina Sectorial de Estadística del Ministerio de 
Agricultura 1970-1984 (Datos en base de publicación) 
a/ Dpto. de Cajamarca y Ancash 
b/ Dpto. de Huánuco - Paseo y Junín 
~/ Dpto. Ayacucho, HUANCAVELICA, Apurímac, Cusca y Puno. 



Cuadro No, ¡¡2 

EVOLUCION DE LAS A REAS CUTIVADAS EN SIERRA POR REGIONES: 
1965 1984 

Maíz 
STi;;'.RRA tlOrl.TE 

Papa· Indic.e Am.iláceo Indice Cebada Indice Trigo Indice Quinua Indice 

1965 19.0 100 27.5 100 23.5 100 23.4 100 0.3 100 

1970-19 75 21.3 112 37.6 137 21. 4 91 24.1 103 0.2 66 

1976-1980 16.3 86 34.4 125 20.3 86 18.6 79 0.7 233 

. 1981-1984 12.9 68 33.5 122 11.0 47 15.2 65 0.3 100 

SIERRA CENTRO 

1965 17.0 100 8.0 100 6.2 100 4.2 100 0.4 100 

1970-1975 27.9 16{; 8.3 103 156 5.2 124 0.3 75 

1976-1980 20.7 122 7.5 94 125 4.2 81 0.3 75 

1981-1984 19.2 113 7.4 93 96 5.1 121 0.3 75 

SIERRA SUR 

1965 22.5 100 12.8 100 17.2 100 8.9 100 3.5 100 

1970-1975 23.5 104 15.7 122 14.1 82 6.6 74 2.4 69 

1976-1980 21.4 95 14.5 113 12.7 74 5.0 56 3.0 86 

1981-1984 14.8 66 10.6 83 9.1 53 3.6 40 2.9 83 

FUENTE: Gómez y Jurado (1985) Elaborado en base a los datos del Ministerio de Agricultura. Oficina 
Sectorial de Estadísticas. 
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no tienen solución inmediata, pues por el lado de la ampliación de la frontera 

agrfcola, los costos por hectarea, se estiman en 2,500 dólares como valor 

promedio mfnimo en Sierra y de otro lado, existen 1 imitaciones de saturación 

poblacional .tal como lo setlala la ONERN <Oficina de Evaluación de Recursos 

Naturales>, pues se están sobreutilizando las tierras en la Sierra. SI bien 

existe una capacidad desaprovechada, como andenes y ti erras en descanso no 

contabilizadas, que podrfan aliviar la escasez de tierras en la Sierra. Esta 

posibilidad, asf como la innovación tecnológica que serf a menester 11 evar 

adelante en la sierra, requieren de ingentes cantidades de recursos. 

4.3.5 Los precios relativos de los cultivos andinos 1 imitan la sustitución de 

los alimentos con elevado contenido importado. 

Los datos precedentes muestran el gran atraso en el que se ha confinado a 

la agricultura campesina. Esto significa, que será poco viable -mientras no 

se modifiquen las condiciones de producción- acometer la reducción sustantiva 

de 1 a dependencia a 1 imentar i a con su concurso. Los productos que se muestran 

en el Cuadro No. 30 son precisamente aquellos que se han impuesto en las 

óltimas décadas en la canasta de consumo nacional 

Una investigación reciente realizada por Lajo <1986>, muestra que tales 

productos, que ahora son bienes salario, se han general izado en las dietas de 

los peruanos gracias al apoyo estatal, a través de subsidios. Ello ha venido 

ocurriendo por el monopolio estatal de la importación de alimentos e insumos 

que luego son vendidos a menores previos por el Estado a las Empresas 

Trasnac i ona 1 es. 

Esta situación no se ha revertido en los óltimos atlos. Más aón, el 

diferencial en los precios relati,vos, sigue 

alimentos producidos por las agroindustrias 

cuentan con el apoyo gubernamental. 

favoreciendo el consumo de los 

extranjeras que como se ha dicho 

En los Gráficos Nos. 7 y 8 mostramos que la menor productividad y los 

altos costos de producción de los cultivos y crianzas nativas no pueden 

competir con la oferta de las agroindustrias trasnacionales Y otros productos 

capitalistas de la Costa, los cuales gozan de subsidios haciendo virtualmente 

imposible que el consumidor urbano se incline por los bienes de la 



Cuadro No. 30 

LA DEPENDENCIA ALIMENTARIA EN EL PERU: 

(% PROMEDIO 

CDA*POR PERIODOS PRESIDENCIALES 

ANUAL) 

PERIODOS 

1945-1948 

Bustamante y Rivero 

1948-1956 

Odría 

1956-1962 

Prado Ugarteche 

1963-1968 

Be1aúnde 

1968-1975 

Ve1asco 

1975-1980 

Morales Bermúdez 

1980-1985 

Be1aúnde (1981-83) 
(*) Coeficiente de 
taciones (M) sobre 

Trigo 

54.75 

62.83 

70.24 

76.02 

85.38 

88.20 

Cebada 
Cervecera 

41.82 

53.06 

58.11 

53.93 

57.30 

73.07 

Aceites 
Vegetales 

10.66 

32.76 

54.96 

63.15 

Maíz 
Amari11o 
Sor o 

2.07 

9.61 

6.98 

27. 25 

35.25 

Leche Arroz 

0.41 3.19 

2.39 5.58 

4.16 7.21 

9.54 14.86 

21.24 4.19 

22.13 19.11 

Carne de 
Vacuno 

10.07 

11.16 

4.94 

7.95 

14.35 

3.27 

90.63 80.12 72.25 49.19 27.43 16.52 13.20 
Dependencia Alimentaria (CDA). Representa el porcentaje de las impor
la oferta total (Producción +M), es decir M 

P+M 

Fuente: M. Lajo (1986: Cuadro No. 1) 
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agricultura campesina, que además, se caracteriza por ofrecer una peque1'a 

canfidad al mercado. De otro lado, tal como se ha podido anotar ·pá.ginas atrá.s, 

las empresas transnacionales, siguiendo la lógica de Kautsl<y, han venido 

penetrando en algunos espacios de la agricultura campesina ocasionando la 

merma de las áreas de cultivo para los productos nativos. 

De igual modo, estas empreas agroindustriales, han elaborado estrategias 

de sometimiento de los pequel'los y medianos empresarios privados mediante 

contratos de abastecimiento de insumos a cambio de un mercado estable para los 

productores. Con lo cual, aunque en medida todavfa muy peque1'a, la agricul tua 

campesina se encuentra subord i ná.ndose 

transnacionales. Siguiendo a Ohman y 

a 1 a 16g i ca 

Rama < 1986> en 

de estas empresas 

esta etapa de la 

penetración, las parcelas campesinas no son desarrolladas tecnológicamente, 

pues su atraso tecnológico es preservado deliberadamente, para mantener los 

precios altos, asumiendo como costos de la propia empresa, los costos de las 

unidades campesinas. De otro lado, se posibilita con la baja productividad 

campesina que las agroindustrias transnacionales prosigan importando desde sus 

filiales los insumos que requieren. 

A modo de conclusión de este capftulo podemos sel'lalar que el proyecto 

gubernamental -visto a trav~s de los planes- intenta una campesinización que 

favorezca la retención de pobladores y una mayor oferta alimenticia, con lo 

cual el campesino serfa funciona·l al capital social. En la práctica, tal 

propósito resulta poco viable, pues existen 1 imitaciones estructurales que no 

está.n si en do revertidas por e 1 ac tua 1 gobierno. La funcionalidad, cuando 

ocurre, es favorable a las empresas agroindustriales. Sin embargo, esta 

re.funcional ización abarca a una proporción poco significativa del campesinado. 
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ESQUEMA NO. 8 

PERU: GESTION ESTATAL DE LA FUERZA DE TRABAJO EN LA AGRICULTURA. 

OBJETIVOS Y METAS 

1) Lograr el 

agrfcola 

crecimiento 

y pesquera 

y la 

de 

reestructuración 

consumo humano 

de 

en 

la oferta alimentaria, 

la perspectiva del 

autoabastecimiento alimenticio y el desarrollo del campesinado. 

2) Alcanzar metas de crecimiento del 

1986-1990 de S.3 acumulativo anual. 

de 1 orden del 2. 3"/. anua 1 • 

sector agropecuario en el periodo 

Procurar tasas de incremento de la PEA 

ESTRATEGIA 

1) Elevar en forma sustancial la producción y la productividad en el campo. 

2) Proporcionar incentivos, 

programas de empleo masivo en 

reforzar la base productiva agrfcola y crear 

el ámbito rural con la finalidad de atender al 

objetivo 1, y a la vez posibilitar la migración de retorno y la fijación de la 

población rural. 

3) Modificar la estructura del consumo y generar la demanda necesaria para la 

colocación de productos agropecuarios en especial, los de origen andino, en 

coherencia con la polftica integral de promoción campesina, 

ACCIONES DE POLITICA 

1) Efectuar la sustitución de insumos agrfcolas importados para la industria 

alimentaria, promoviendo el desarrollo de una agroindustria de base nacional, 

con alto potencial de articulación interna y capacidad de exportación. 

POLITICAS INSTRUMENTALES 

A> Con relación al objetivo del AUTOASASTECIHIENTO ALIMENTARIO 

1) Volver rentables y fomentar la productividad en los siguientes cultivos y 

crianzas prioritarias: arroz, azócar, algodón, aceites-grasas, carne de ovino 

y animales menores de procedencia andina, trigo y derivados, lácteos, maiz, 

menestras, papa, camote, yuca y alimentos andinos. 

2> Alcanzar la rentabilidad mediante el apoyo del Estado en la modificación 

progresiva de 

Re ac t i v ac i ón 

los precios 

Agropecuaria 

relativos en favor del 

y Seguridad Alimentaria. 

agro. Crear 

Establecer 

el Fondo 

precios 

de 

de 

garantf a y conservar stocks de seguridad de alimentos bási ces. Proporcionar 
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protección arancelaria, cambiarla y tributaria a las lfneas de producción 

priorizadas. 

3) Apoyar la mejora de la productividad del sector mediante su capitalización 

pricirizando la agricultura alto andina <pequel'los agricultores> através de 

programas de mejoramiento y recuperación de tierras (andenes o terrazas) asf 

como el desarrollo de bienes de capital y la expansión y reorientación del 

servicio de maquinaria agrfcola en zonas medias y bajas de sierra. 

4) Fomentar la capacidad de concertación económica y el apoyo del Estado a las 

organizaciones de productores privados comuni dades campesinas y cooperativas 

agrarias. 

B> Con relación a los objetivos de EMPLEO, limitación de las emigraciones y 

desarrollo del campesinado. 

1) Evitar que la capitalización en la Sierra deteriore la situación de empleo 

e ingresos del campesino ejecutando programas simultáneos tendientes a la 

incorporación de 1 a mano de obra exceden te en 1 a actividad productiva de 1 

Sector. Para el efecto ejecutar el Programa de Apoyo al Ingreso Temporal 

<PAIT> que no solamente coadyuve a la capitalización sino también al 

mejoramiento de la infraestructura de riego, comercialización <Centros de 

acopio, almacenes>, mantenimiento de canales de riego, construcción de caminos 

y vfas de acceso a los centros de demanda. 

2) Emprender estrategias integrales de desarrollo en el marco de programas 

.microregionales y regional es, que 

actividades econ6mias mediante la 

implique la 

organización 

diversiTicación de las 

de pequel'las empresas 

agroindustriales, la actividad artesanal, la pequel'la minerfa, la organización 

de los productores para 1 a comercial i zac i ón y otras que permitan a tender 1 os 

problemas de "subempleo• e ingresos del campesinado. 



CAPITULO V. 

PLANIFICACION DEL EMPLEO EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA. 

VIABILIDAD Y TENDENCIAS 

Los resultados de los capf tul os precedentes nos permiten aseverar que el 

centro de la polftica de población se orienta a reducir drásticamente los 

nacimientos. Esta orientación surge por considerarse que la natalidad actual 

conlleva la génesis de una sobrepoblación incontrolable y es por tanto 

disfuncional y subversiva del orden 

de campesinización observamos como 

social imperante. Respecto de 

esta implica el recurso a la 

la polftica 

agricultura 

andina para que colabore más eficientemente en la reproducción de la fuerza 

laboral. Además esta polftica pretende lograr la retención de los campesinos 

en sus lugares de origen, e incluso, un regreso de los migrantes. ¿Cuál es la 

peculiaridad de la gestión estatal de la fuerza de trabajo en la economfa 

urbano-industrial? 

5.1 SINTESIS DE LA GESTI~ LABORAL EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA. 

Siguiendo la lógica de la Gestión Estatal de la Fuerza de Trabajo es 

natural que la esencia de esta gestión en el ámbito industrial sea acrecentar 

al máximo el trabajo excedente y por tanto, hacer de la polftica póblica, ese 

capitalista colectivo que permita al capital operar con independencia de 

cualquier objetivo benefactor. Bajo estos términos las polfticas 

gubernamentales no le exigen al capital en el ámbito urbano industrial la 

creación de empleos como el objetivo primero de su quehacer productivo. Si lo 

hacen, como se observa en el esquema No. 9, es proponiendoles al mismo tiempo 

compensaciones móltiples que le dan las "seguridades• de recuperar las 

utilidades perdidas por el •costo de oportunidad" dejado de aprovechar al 

someterse a dichas polfticas. 

En el esquema No. 9 sintetizamos la polftica gubernamental vigente. Podrá 

deducirse que hay dos grandes estrategias implfcitas. La primera, que no es 

por supuesto la más importante desde el punto de vista del capital, procura 

orientar gran parte de la dinámica de las ramas dedicadas a la producción de 

bienes salario, a los propósitos simultáneos de •masi~icar• el consumo de esos 

bienes esenciales y de otro 1 ado, generar abundante empleo. 
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La segunda estrategia es aquella que corresponde a las industrias de bienes 

intermedios y de capital. Estas se responsabilizarfan de proporcionar los 

insumos y bienes de capital que las primeras ramas requieren; pero, lo más 

·importante, asumirfan el reto de innovarse tecnológicamente para facilitar la 

re inserción de la industria peruana en el mercado del capitalismo 

desarrollado. 

A lo largo de este capitulo analizaremos, la viabilidad e impl icancias de 

ambas e5trategias concentrándonos exclusivamente en lo que el gobierno 

denomina el "Sector Urbano Moderno•. 

Antes de avanzar por esta ruta debemos decir, que las 

enunciadas no eran tan explicitas durante el primer ano del 

Ello porque durante el perfodo agosto 1985-Diciembre 1986, 

precisiones antes 

gobierno del APRA. 

el gobierno disenó 

una estategia más •estabilizadora• que ureactivadora" a la que denominó la 

"Economfa de la resistencia". En este periodo tomaron la decisión de pagar la 

deuda ex terna sol amen te con e 1 1 O:X de 1 va 1 or de 1 as ex por tac iones Y 

administraron gran parte del gasto público con un déficit fiscal programado 

para garantizar la expansión de la demanda interna a través de una polftica 

redistributiva en favor de los •sectores marginados• tanto en el campo como en 

las ciudades. 

Durante este lapso, el tenor de los discursos rompfa con la tradición del 

•sesgo urbano• de 1 as pol f ti cas de desarrol 1 o. El mensaje presidencia 1 era 

profundamente agrarista hasta el primer semestre de 1986. Con posterioridad, y 

ya en conocimiento de que solamente serfa posible obtener en el agro los 

re su 1 ta dos esperados en e 1 1 argo p 1 azo, e 1 mundo andino y 1 a agricultura 

campesina pasaron a un segundo plano. Las urgencias del corto plazo, los 

problemas de divisas por la pérdida de los mercados para los productos mineros 

y la cafda de precios casi en todos los metales orientaronlas expectativas 

hacia la industria manufacturera. 

De tal forma, que hacia fines de 1986 casi en forma simultánea con la 

aprobación oficial y difusión preliminar del Plan de Mediano Plazo 1986-1990, 

el Presidente de la Repóbl ica enunció através de un discurso, los 1 ineamientos 

del Plan de Largo Plazo hasta el ano 2000 donde ya no aparece explfcitamente 

la prioridad andina, sino el desarrollo de las ciudades intermedias de todo el 

pafs en los que se apoyar fa la expansión 
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urbano industrial la cual dinamizarfa a su vez la agricultura circunvecina a 

tales ciudades. Como se puede ver, con este viraje se retornó a 1-a lógica del 

modelo occidental de crecimiento, que se funda en el proceso de 

industrialización y en la subsidiaredad de la agricultura a la industria. Por 

ello, entre los lineamientos, que aparecen en el esquema, no sólo la gran 

Industria •formal• sino la peque\'la industria, y el mismo •sector Informal 

Urbano•, habrán de Jugar un papel importante en la descentralización económica 

y el. acondicionamiento de estas ciudades intermedias. 

5.2 LA •REINSERCION VENTAJOSA• EN LOS CICLOS DEL CAPITALISMO DESARROLLADO. 

Para el actual gobierno, más que en la dependencia del exterior, el origen 

de la incapacidad estructural del aparato productivo recae en la sumisión de 

las clases dominantes nacionales y en los términos con que se negocian las 

formas de expansión capitalista generalmente adversas a los intereses 

nacionales. Por ello, se recusa claramente los "estilos de desarrollo 

inadecuados•, considerándose como tales a los modelos de "crecimiento hacia 

afuera•; la •industrialización sustitutiva de importaciones• y por supuesto 

las recientes "polfticas neoliberales de estabilización", Estas polfticas se 

caracterizan por prescindir tanto de las necesidades populares asi como el 

1 ogro de 

Recuérdese, 

una 

que 

•inserción ventajosaª 

las tesis primigenias 

como la •primera fase• de los paises 

con 

del 

el 

APRA, 

capitalismo 

consideran 

internacional. 

al imperialismo 

atrasados y que por tanto cumple un 

papel modernizante en las ªincipientes economfas semi-coloniales•. A la vez, 

se afirma que la existencia de un proletariado "clasistamente diferenciado y 

polfticamente consciente de su misión histórica supone un perfodo largo de 

producción capitalista" <Haya de la Torre, 1985: XXII>. Respaldado con ese 

aval conceptual, el Aprismo en el Peró sostuvo siempre la necesidad de contar 

co~ la inversión y la presencia extranjeras en la econornfa siempre y cuando se 

atenga a las leyes y normatividades peruanas. Esta orientación genérica ha 

sido actualizada en los Planes de Gobierno instando a lograr que la economfa 

marche en Terma simultánea con la previsible onda expansiva del c i c 1 o 

capitalista, pues se diagnostica, que la crisis peruana tendr-fa su origen en 

una falta de simultaneidad y engarce con dicha onda expansiva del capitalismo 

desarrollado <Veáse capítulo II>. 

Los planes de desarrollo de corto y mediano plazos recogen los postulados 

impl fe i tos a 1 os e i el os de ondas 1 ar gas de Kondrant i eff que suponen 1 a 



113 

reconstitución del capitalismo desarr.ollado cada vez que se cumple dicho 

ci~lo. Con esas espectativas sólo seria menester superar los •factores 

coyunturales endógenos•, como son las "politicas económicas inadecuadas" antes 

mencionadas; y enfrentar las restricciones de las relaciones económicas 

internacionales adversas, que igualmente Son •factores coyunturales ex6genos•, 

como ha sido transcrito en el Capitulo IJ de este trabajo. 

En todo este raciocinio, sin 

afectan 1 a val i déz de 1 as 

desarrollado. Asi, por ejemplo, 

embargo existen una serie de 

politicas de asimilación 

en contraposición con las 

imprecisiones que 

al capitalismo 

expectativas del 

gobierno aprista, el ciclo de largo plazo de Kondratieff, que tiene un orden 

de duración de 50 a 60 al'los, en cuyo periodo se alternan tanto las ondas 

expansivas como depresivas, estaria ingresando justamente al periodo recesivo 

en vez del expansivo. Como dice Giarini, "si el ciclo de Kondrantieff fuera 

verdadero 1 a si tuac i ón económica ac tua 1 , deber i a ser legitimamente 

interpretada como un periodo histórico de contracción del ciclo, destinado a 

expansión que ha extenderse hasta cerca de un periodo de 

durado aproximadamente 

de 1990, después 

desde 1940-1970" ( 1984: 2, Véase igualmente López, 

1984, pp. 340 

dec 1 i ve recién 

y ss.>. 

estaria 

A juzgar por 

produciéndose a 

otros elementos, 

comienzos de 1 os 

que 

80, 

sugieren que el 

et si tuvieramos 

que atenernos al plazo de los 60 al'los en vez de los SO, concluiriamos que el 

proyectado Plan de Largo del actual Gobierno, que tiene un horizonte hasta el 

afio 2,000, se e-fectuarfa en el contexto de una situación internacional 

enteramente distinta al esperado y muy desfa.vorable. 

Tomando distancia de esta disquisición que puede ser evaluada con reservas 

ac'.ín cuando haya evidencias que confirman el raciocinio como válido, existe 

otra imprecisión que si tiene plena vigencia actual y cuestiona seriamente las 

perspectivas gubernamentales. Esta se refiere a la equivocación de considerar 

las actuales restricciones externas como coyunturales. El liderazgo del 

capital financiero, el proteccionismo, la agudización de los términos de 

intercambio desfavorables y la elevación arbit-raria de la tasa de interés, 

entre otros. Todos estos fenómenos que gravitan hondamente en el destino de 

nuestras economfas, no parecen ser pasajeros sino, muy por el contrario, 

amenazan con ser el escenario natural de los paises latinoamericanos en las 

próximas décadas (VusKovic, 1986). 
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Ahora bien, este contexto es más complejo aón si proi'undizamos en el 

conocimiento de los -fenómenos que se procesan en la estructura del capitalismo 

desarrollado dentro de la lógica de los ciclos de larga duración. 

El rasgo más importante es evidentemente la progresiva pérdida de 

importancia de ciertas actividades industriales en el conjunto de la economfa 

de los pafses del capitalismo avanzado, acompanado este proceso por un aumento 

en la participación de las actividades de servicios. El ei'ecto de arrastre de 

las manui'acturas -funcionó bien entre 1951-1973, pues la tasa de crecimiento de 

la producción manui'acturera -fue superior al PIS en los pafses del capitalismo 

avanzado. A partir de 1973, e.1 crecimiento de la producción global se 

debilita, y la propia industria evoluciona con tasas ini'eriores al PIS, 

variando entre a 3Y. de crecimiento anual, a la mitad del dinamismo obserado 

en la -fase expansiva del ciclo. Lfneas de producción industrial que 

tradicionalmente eran ªde punta• ya no encuentran mercados sui'icientes. Es el 

caso de las industrias del acero; qufmica básica; rei'inerfa de petróleo¡ 

construcción de barcos; textil; producción automovilfstica, lo cual implica 

una pérdida grande en la demanda de inversiones para estas actividades, que es 

la otra cara de la medalla de la sobreproducción <Duijn, 1984: 201; Pipitone, 

1986:28). 

La restructuración productiva del capitalismo avanzado evidencia el 

agotamiento del impulso de las innovaciones básicas que acampanaron la étapa 

ascendente de la onda larga de Kondratieff. Si bien es cierto que el .inicio de 

la deéada estuvo caracterizado por una recesión del capitalismo, no es claro 

que la parte más baja del ciclo de largo plazo haya sido alcanzada. En 

consecuencia no se puede saber cuando dara inicio el ascenso de la onda larga. 

Apostar a una -fecha determinada y sobre todo a que una serie especfi'ica de 

innovaciones que transTormadas en productos impulsen el ascenso de la economfa 

mundial 1 puede tener consecuencias devastadoras. 

Las observaciones hechas arriba nos conducen a la polémica en torno a las 

causas que originan los ciclos de larga duración. Delbeke (1980) ha hecho un 

recuento de las teorfas más saltantes que eni'atizan aspectos como la escasez y 

abundancia de innovación tecnológica y empresarial. <Schumpeter, Mensch y 

Kleinknecht>; escasez y abundancia de capital <Tradición Marxista, Handel y 

Forrester)¡ escasez y· abundancia de -fuerza de trabajo <Freeman>; escasez y 
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abundancia de proteínas y materias primas <Rostow). La teorfa más coherente 

con el en-foque ·utilizado en este trabajo considera como -factor causal 

-fundamental del cíe.lo recesivo de largo plazo la cafda tendencial de la tasa 

de ganancia, al que pueden concurrir otras variables incluso autónomas de esta 

ley tendencial. Es necesario precisar que 

mera reducción de utilidades (por ejemplo 

este -factor no se expresa en una 

reducción de las ganancias en el 

ingreso nacional) sino en la "declinación de la razón ganancias respecto del 

total del capital invertido, que resulta de un desproporcionado crecimiento de 

aquella parte del capital gastado en equipo y materias primas en contra de la 

parte gastada en salarios• <Mandel, 1984: 200) Esto conlleva implfcitame~te 

e 1 -fracaso de 1 a e 1 evac i ón de 1 a productividad, que a pesar de -fundarse en 1 a 

mayor sobreexplotación del trabajo y por crecer en forma desproporcionada al 

capital constante no se traduce en una realización del capital, superior al 

esfuerzo de inversión desplegado. El problema crucial es la falta de mercados 

agravado internamente por la deprivación de los salarios de los trabajadores. 

Frente a este proceso que explica el declive de largo plazo, se despliegan 

un conjunto de contratendencias dirigidas a reactivar la producción y 

reimpulsar la onda expansiva de largo plazo. Para que esto ocurra se suele: 

deprimir los salarios hasta los niveles de in-frasubsistencia; sacrificar el 

empleo que colabora con la cafda salarial e intensi-ficar el trabajo para 

producir una cuota mayor de trabaj_o excedente. Lo anterior hace pre e i so 

innovaciones tecnológicas, siempre y cuando abaraten el capital constante, 

generen abundante empleo y se expandan los mercados: •1as innovaciones de gran 

escala sólo crean una onda expansiva de largo plazo en -forma sostenida si 

existe a a la vez una ampliación signi-ficativa del mercado y un crecimiento 

que genere alto nivel de empleo. 

requiere 350 anos-hombre para ser 

Como dice Foster, una computadora, 

producida reemplazando 4,000 anos-hombre 

que 

en 

el sector servicios, si otras cosas permanecen constantes, ta 1 tipo de 

innovación no conducirá a niveles de alto de crecimiento económico sostenido• 

<Mandel: 1984, 197). 

En el capitalismo desarrollado se esbozan ese conjunto de polfticas 

teniendo como base la atomización y disgregación mayor de la clase obrera y de 

los sectores populares. Esto se pretende justi-f icar di-fundiendo la idea de que 

la <inica alternativa a la crisis es la innovación tecnológica y el 
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bajo el 

peri'llan 1 iderazgo 

polfticas 

de 

del 

que 

capitalismo avanzado. 

superan 1 as recetas keynesianas y postkeynesianas por 

Asf, hoy en dfa, se considerarlas obsoletas, ini'lacionarias y •defensivas•. 

preconizan medidas más •agresivas• para recuperar la expansión de largo plazo, 

que en su versión economicista, propugna una economfa de oi'erta <Supply-Side 

Economics>, a costa de la sumisión total de los trabajadores, quienes serfan 

obligados a abandonar 1 as conquistas de 1 a seguridad social, estabi 1 i dad 

laboral y la participación en la llamada "concertación tripartita•.Todo ello a 

cambio del logro de una mayor productividad y ganancias para el capital que a 

la larga volverfa a ser "benei'icioso para .los trabaJadbres• <DuiJn, 1984: 211 

y ss). 

La situación del Pero, en tanto i'ormación social capitalista atrasada y 

periTérica, se ha caracterizado por ser esencialmente una Meconomfa abierta•. 

Tanto es asf, que autores como Hunt <1986> reconocen que este rasgo es una de 

las constantes de toda su historia desde la conquista espanola hasta nuestros 

dfas. Thorp y Berthram <1978), en sus estudios del Pero desde i'ines del siglo 

pasado hasta la década del 70 concluyen que existe una conexión bastante 

estrecha entre los ciclos de producción nacional con los de las 

exportaciones. Ello porque las exportaciones proporcionan las divisas que se 

requieren para adquirir insumos, materias primas y equipos a i'in de abastecer 

la producción y el mercado internos. De este modo podrfa aseverarse que la 

economfa peruana evoluciona segOn los ciclos de exportación. Esta constante, 

sin embargo, ha sui'rido alteraciones en las Oltimas décadas como advierte 

Iguiniz (1986;1987). SegOn este autor existe un debilitamiento en la relación 

PIS-exportaciones desde los 50 hasta hacerse virtualmente poco signii'icativo 

en los setenta. Este reciente divorcio en tales variables es interpretado por 

el gobierno actual como disi'uncional al crecimiento económico del Pero. Al 

hacerlo as{ no evalOa adecuadamente el fenómeno del gobierno de Velasco 

Alvarado (1968-1975>, periodo en que la producción creció a un promedio poco 

más del 5/.: anual a pesar de una cafda signii'icativa en las exportaciones. De 

otro lado, los antecedentes en pro de un desarrollo con exportación han sido 

nei'astos. Durante la etapa de predominio de las polfticas de estabilización 

i'ondomonetaristas y del modelo •secundario exportador• <1976-1985>, las 

exportaciones crecieron en i'orma 
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importante, pero no asf el PIB que se retrajo a un promedio de 0.9, muy por 

debajo del crecimiento poblacional que fué de 2.8 anual. 

Lo anterior pone en cuestión de manera tajante las ventajas tácitas de una 

reinserción en el capitalismo avanzado que significarfa retroceder al modelo 

de desarollo "Primario Exportador• en que se sustenta tal aseveración. Por lo 

demás, Jguifliz ha verificado que sólo existe una ligazón beneficiosa para el 

Peró en sus relaciones económicas con E.U. de Norteamérica, cuando los 

terminos de intercambio no le son adversos. <1986: 303>. 

En estos óltimos aflos, el déficit comercial y la deuda externa colosal de 

los Estados Unidos crean condiciones bastante negativas para alcanzar precios 

relativos favorables a pesar de la mejor voluntad que pueda existir por parte 

del actual gobierno para cambiar los términos de la relación económica del 

Peró con aquél pafs. <Mientras un voluntarismo de ese tipo predomine las 

.ondulaciones c f c 1 i cas de 1 a economf a peruana proseguirán configurando una 

ondulación explosiva, pues la distancia de las ondas respecto del promedio se 

hacen cada vez más grandes desde los ochenta en comparación con la depresión 

de mediados de los aflos setenta.) Aquf es conveniente establecer que, el 

caracter del ciclo de la economfa peruana no es automáticamente un reflejo de 

los ciclos de largo plazo de la economfa mundial Segón lguifliz, el dinamismo 

económico del Peró tendrfa en principio un mayor parecido con .el de un sector 

primario mundial que con la economfa mundial en su conjunto <1986:303). Sin 

embargo, ello no obsta para reconocer que los ciclos de la economia 

internacional definen un contexto favorable o adverso al que tienen que 

referirse obl igadamente los flujos de las exportaciones peruanas. 

En este sentido, la prioridad gubernamental por insertarse ventajosamente 

con el capitalismo desarrollado, no solamente parte de una situación inicial 

frustante por sus resultados económicos, sino que habrá de enfrentarse a 

contextos mucho más severos, que anticipan rotundos ~racasos si se persiste en 

polfticas de "promoción de exportaciones• con apertura total del mercado 

interno y sobre la base de una competitividad forzada a costa del descenso 

abrupto de las condiciones de vida y nivel de remuneraciones de 1 os 

trabajadores. 

Las lecciones del pasado inmediato a este respecto son concluyentes. Las 

exportaciones peruanas ahora gravitan cada vez menos en el crecimiento del 
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producto porque a pesar de haberse el evado sustancialmente en su produce i ón 

ffsica el efecto de los precios bajos, ha dado lugar a que su con~ribuci6n en 

el PIS sea cada vez menor, alrededor del 20/. del PIS en estos óltimos a11os 1 

cuando hacia comienzos de los a11os ochenta se aproximaba al 25/.. Asimismo por 

el ªefecto precioª las pérdidas del pais fueron más de 250 millones de dólares 

en 1985 y más de 300 en 1986. 

En el cuadro No. 31 

exportaciones, inclusive 

podemos apreciar 1 a 

considerando el afio 

tendencia al declive 

y medio de gobierno 

de 1 as 

aprista 

<agosto 1985-d i e i embre de 1986) • La variación en estos dos óltimos afias 

pronuncia mucho más que en afias anteriores el revés exportador, no solamente 

en los productos tradicionales sino también en los no tradicionales. Esto 

corrobora 1 a aseveración de Caputo, para qui en 1 a crisis de sobreproducción 

del capitalismo avanzado frenó las exportaciones, desde 1982-1983 <1986: 16). 

Ahora bien, pese al esfuerzo de variar la mezcla de productos exportables, en 

10 a1'1os 1 las llamadas exportaciones no tradicionales han avanzado solamente 

del 10% al 25% del total del valor exportado. 

La fragilidad y extrema variablilidad de una estrategia de desarrollo 

fundado exclusivamente en las exportaciones se percibe mejor en el Gráfico No. 

9 1 que traduce la relación Exportaciones/Valor bruto de la producción en el 

eje de las abcisas y la relación Importaciones/Valor bruto de la producción, 

en el eje de las ordenadas. Tomando en cuenta los coeficientes resultantes 

para tres a1'1os sobre los cuales existen datos de la Tabla Insumo de la 

Economia Peruana <1973, 1979 y las Proyecciones a 1984>, hemos graficado 

siguiendo la metodologfa utilizada por MacKinglay <1986) 1 llegando a las 

siguientes conclusiones: Entre 1973 y 1979, durante el perfodo de auge de las 

ex por tac i enes en un con.texto in ternac i ona 1 que las acog1 a y est imu 1 aba; casi 

todos los productos del Bloque Exportador <considerado asf los bienes que 

superan el coe-f i e i ente de 40 .o en 1 a razón X/VBP y el coef i e i ente 1'1/VBP es 

menor a 10.0>, se expandieron significativamente. Tal es el caso de la 

•Mi ner1 a•; 1 os ªproductos pesqueros• , 1 a • industria básica no ~errosa • e 

inclusive la •harina de pescado•. 

El ªpetróleo• de ser una industria tfpicarnente doméstica se integró 

asimismo al bloque exportador. Sin embargo este dinamismo ha sufrido un 

vuelco en los aflos posteriores entre 1979 a 1984. Las flechas que indican la 

dirección y magnitud de los -flujos muestran estancamiento o regresividad 



Cuadro No. 31 

INDICE DE LAS EXPORTACIONES FOB POR GRUPOS DE PRODUCTOS 1976 - 1986 

Productos 1976 

)Productos Tradicionales ~ 

Mineros 38 

Petroleo y derivados 6 

Agrtcolas llS 

Pesqueros 86 
·otros 63 

(Total MillonesU.S. Dó-(1,204) 
lares) 

ll)Productos No Tradicio-
na1es 16 
~ti1es T4 

Pesqueros 23 
Agropecuarios 24 
Otros 14 

(Total Millones u.s. 
Dólares (137) 

(Millones de u.s. Dólares) 
1980 1981 1982 1983 

.!..QQ. 83 ll .§Q 
100 83 73 88 
100 87 91 69 
100 7S 97 87 

100 72 104 40 

100 84 123 98 

(3071) (2548) (2S31) (2460) 

100 83 90 66 
TI>o lOS 125 83 

100 91 83 68 

100 8S 97 78 

100 S9 62 46 

(845) (701) (762) (SSS) 

1984 198S!!./ 1986!!_/ 

: 79 ll .2.2. 
76 64 SS 
78 76 27 

88 92 138 
70 S6 99 

1S6 1S2 92 

(2421) (2067) (170S) 

86 79 68 
llS s.i. s.i. 

143 s.i. s.i. 

103 s.i. s.i. 

4S s.i. s.i. 

(726) (670) (S77) 

Variación % 
1986 198S 

-17.S 
-13.8 
-6S.l 

so.o 
76.0 

39.9 

=..U.d 

Fuente: Elaboración en base a BCR,Memoria 1985 (ANEXO III) e INE, Informe Estadistica Cuarto Trimestre 
1986 (Cuadro No. 49) 
!!_/ Período Enero-Noviembre 
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igualmente para casi todas las actividades de este Bloque. Es el caso de 

petróleo, minerfa, harina de pescado, es decir de los bienes ".claves" del 

bloque exportador. 

Las exportaciones no tradicionales, tampoco están exentas de las 

consecuencias de las restricciones externas. Si bien su importancia como 

hemos dicho, se reduce a un 2SX del valor total de las exportaciones, se 

caracteriza por orientarse en gran medida hacia pafses vecinos y hacia pafses 

de América Latina <Veáse cuadro No. 32>. Por las caracterfsticas tecnológicas 

de las mercancfas que circulan e!'tre estos pafses sus efectos sobre el empleo 

son mucho mayores que las exportaciones tradicionales~ En este 

sentido, desde el punto de vista del empleo, las exportaciones tradicionales 

no se caracterizan precisamente por generar una cantidad importante de puestos 

de trabajo. Estas represen tan actividades de •ene 1 ave• o de • ensamblaje• en 

donde los multiplicadores se diluyen por falta de articulación intersectorial 

interna o bien se realizan en los propios pafses desarrollados. La PEA 

estimada en el "Bloque exportador" tomando en cuenta los multiplicadores, 

sol amente al can za al BX de toda 1 a economf a nac i anal , sin embargo, 1 as 

consecuencias de organizar la economfa en función de este Bloque, ya lo hemos 

visto, han sido mucho más contraproducentes que beneficiosos desde el punto de 

vista de los trabajadores. 

A partir de todo lo anterior, incluso, si la "reconversión industrial" o la 

• reestructuración industria 1 • es intentada, e 1 Peró, tendr fa que esperar e 1 

reparto de la "innovación tecnológica• de aquellas ramas que ya se encuentran 

integradas al mercado externo, o esperar las "transferencias de tecnologfas" 

cuando el ciclo del producto nuevo de aquel los paises se encuentren en su 

etapa madura. Cuando llegue ese momento, poco cambiará para los trabajadores, 

pues como lo prescribe Kiljunen, los pafses periféricos que como el Peró "han 

llegado tarde a la industrialización", su principal forma de competencia para 

ingresar al mercado in ternac i ona 1 será •a través de pre e i os que dependen 

predominantemente del costo de la mano de obra o de las disponibilidades de 

los recursos naturales• <1986:122> 



I• 

Grupos 
Grupo 

Cuadro No.32 

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES, 1979 POR SECTOR Y PAIS DE DESTINO 

Porcentaje de Exportaciones 
destinadas a: 

Países principales de 

de Productos Paises Vecinos América LatitB 
I Orientación hacia 

Países Desarro11a
dos. 
~entos para animales 
Cacao y preparados 
Lana, pelos de alpaca 
Hilados y tejidos de 
algodón 
Pescados,. etc. 

0.8% 
2.7 
2.9 

8.1 
12.7 

22.0 
28.0 
28.3 

6.7% Polonia 
7.1 EE.UU. 
3.7 Italia 

12.0 EE.UU. 
16.3 Polonia 

37. 9 Japón 
so .6 EE.UU. 
57. 8 EE.UU •. 

destino 

(29%), Japón 
(71%), Países Baj:>s 
(50%), Alemania 

(40%), Alemania 
(40%), EE.UU 

(17%) Hong Kong 
(17%), Bolivia 
(36%), Colombia 

(20%) 
(18%) 
(12%) 

(10%) 
(17%) 

(12%) 
(15%) 
(16%) 

Grupo II Orientación hacia 
América Latina 
Productos de zinc 
Preparados de pescado 
Productos de cobre 
Aceite de Pescado 
Madera y productos 

47.2 60.4 Colombia (20%), Países Bajos(l9%) 
47.5 

Grupo ITI Orientación Países vecinos 
y América Latina 
Productos químicos inorgá-

57.8 

nicos 61.4 90.1 
Barcos 62.6 95.4 
Productos mineros no 
metálicos 63.0 73.5 
Prendas de vestir 70. 1 88. 4 
Productos hierro y acero 80.9 81.6 

Grupo IV Orientación Prin. a P.V. 
Maquinaria y Aparatos 86.2 92.4 
Maquinaria y Ap. Elect. 86.2 87.7 
Mantas,ropa de cama 87.8 96.1 
Textiles, sintéticos 87.9 97.1 
Jabones.etc 9·9.9 99.9 
NOTA: "Países Vecinos" Son el Grupo Andino más 
Fuente: Iguíñiz (Octubre, 1986: Cuadro No. 1 

·-~ ~ r.---; r----1 ~ 

EE.UU. 

Ecuador 
Colombia 

Ecuador 
Bolivia 
Ecuador 

Venezuela 
Ecuador 
Bolivia 
Colombia 
Ecuador 

Chile 

.,-.... 

(31%), Venezue1a (29%) 

(21%), Brasil (20%) 
(39%). México (19%) 

( 50%) • EE.UU (26%) 
(37%), Ecuador (21%) 
( 22%) • Bolivia (21%) 

(38%), Ecuador (33%) 
(33%), Bolivia (22%) 
(54%), Ecuador (26%) 
(31%), Chile (27%) 
( '•9%), Bolivia (40%) 

...,,......._; ~ 
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5.3 INDUSTRIA MANUFACTURERA Y EMPLEO 

El grueso del empleo urbano hasta ahora ha reposado mayoritariamente 

en las actividades terciarias 

observa que en 1 os 01 t Irnos 

<comercio y servicios). En el 

25 a1'1os, el porcentaje de 

cuadro No. 33, se 

empleo en esas 

actividades pasó del 27"/. 

descendió del 13"/. al 10/.. 

al 47"/. mi en tras que 

De otro lado, viendo el 

la actividad manufacturera 

tipo de unidades económicas 

responsables de este comportamiento se constata, al igual que para América 

Latina en su conjunto, que han sido el Estado y las Empresas Públ leas, más que 

1 as empresas privadas, responsables de haber man tenido ciertas cuotas de 

absorción de empleos urbanos. Pero, sobre todo, las actvidades asimiladores de 

trabajo por antonomasia han sido aquellas -formas pauperizadas o de 

prol et ar i zac i ón encubierta generalmente denominadas •autoempleo•, •Sector 

Informal Urbano• o "Sector No Estructurado" <ToKman, 1986: Cuadro 1) 

Nosotros vamos a empezar este análisis reconociendo de partida la 

importancia decisiva de la industria en la creación de puestos de trabajo. 

Pues ella a la vez que genera otros empleos en las actividades colaterales, es 

un tipo de empleo que produce o está en capacidad de producir acumulación y 

por tan to 1 a formación de bienes de cap ita 1 que toda economf a requiere para 

sustentar su desarrollo. En este sentido abogamos por el"empleo productivo• y 

estamos en concordancia con 1 as obseruac i enes anotadas en esa di rece i 6n por 

Katzman <1984). 

Como decfamos en el capftulo I, Garcf a y Harfán, han efectuado 

investigaciones para descubrir el papel que efectivamente juega la industria 

en la creacion de puestos de trabajo. Aplicando el método de eliminación de 

sectores en Brasil, Colombia, Chile, Guatemala, México y Pero concluyen que 

el multiplicador promedio del empleó industrial es 2.9. Esto quiere decir que 

por cada empleo directo creado por la manufactura se generan 1.9 empleos en 

otras actividades. Estiman, que cuando se toman en cuenta los 

•encadenamientos hacia atrás•, esto es la producción de los distintos sectores 

que abastecen de los insumos requeridos directa o indirectamente para producir 

un bien industrial orientado a la demanda final, la industria es responsable 

del 36/. del empleo 

hacia adelante•; 

to ta 1 • 

es 

Si a esto 

decir la 

se agrega, además, los nencadenamientos 

producción intermedia más los 



CUADRO N"- 33 

PERU: POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 6 AÑOS A MAS POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SEXO 

l.96l., l.972, l.98l. 

RAMAS DE ACTIVIDAD 1961 1972 1981 
ECONOMICA 

TOTAL l.00.0 l.00.0 l.00.0 
Agr1.cu1tura 49.8 40.9 36.3 
Mi.ner!.a _2.l. l..4 1.8 
Induscri.a Manufacturera l.3.2 12.5 10.5 

E1ectr1.c:1.dad. gas y agua 0.3 0.2 0.3 

Construcc1.ón 3.3 4~4 3.6 

Comerci.o 9.0 10.4 12.1 

Transporte 3.0 4.3 3.9 

Estab1ec:1.m1.entos Fi.nancieros 15.3(a) 1.2 2.3 

Servi.ci.os -- 17.7 20.5 

Act1.v1.dad no espec1:fica 4.0 7.0 6 .l. 

1986 

l.00.0 

35.8 

2.4 

10.2 

0.3 

3.6 

14.5 

4.4 

2.5 

26.3 

s .. L. 

~= INE. Censos Nac1.ona1es 1961. 1972. 1981 y Est1.maciones según INE. Informe Estad~st1.co 4to. Tri.mestre 1986 

(a) Inc1uye Ese. Fi.nanc. y Serv. Empresar~a1es, Serv. Comuna1es y Persona1es 
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requerimientos de insumos para esta producción intermedia, ta responsabilidad 

se eleva al 46X del empleo total <1981, pp. 6-7>. 

El método de Eliminación de sectores estima tos efectos sobre el empleo y 

la producción ocasionados por la eliminación simulada de una actividad 

manufacturera en una matriz de transacciones insumo-producto, reemplazándolo 

con importaciones. Para contabilizar tos empleos se toman en cuenta la 

pérdida directa de la rama y también la indirecta que se genera en toda ta 

economia por los eslabonamientos que ella tiene. La explicación en detalle de 

esta metodologia puede encontrarse en Garcia y Marfán (1981, 7>. 

5.3.1. Limites y posibilidades de ta Industria de bienes-salario. 

Como se ha visto someramente en el Capitulo II y se reitera en las 

potiticas de desarrollo 

expectativas de empleo en 

más de 10 trabajadores>. 

en el denominado •sector 

industrial, el gobierno no cifra sus mayores 

la industria manufacturera establecida <empresas de 

Argumenta que tos costos de cada puesto de trabajo 

Urbano Moderno• <en el que se clasifica a las 

empresas fabriles> es muy alto, para pensar en este Sector y en la Industria 

Manufacturera como empleador importante de fuerza de trabajo. La relación 

capital/trabajo en el "Sector Urbano Moderno• se calcula en 13 mil dólares, 

que se estima como el costo de generación del empleo en la industria. Esta 

cifra es virtualmente prohibitiva, comparado con et costo de un puesto de 

trabajo en el denominado Sector Informal Urbano cuya razón capital/trabajo 

calcula en solamente 450 dólares. Una diferencia todavia más notable es 

se 

la 

del 

11 ' 

que se presenta con e 1 11 amado "Sector 

trabajo es todavfa bastante inferior: 

Rural 

220 

Andino• 

dólares 

en donde el costo 

<Véase Cuadro No. 

Capitulo II>. Por estas razon de caracter -financiero, las mayores 

expectativas para el logro de empleos masivos se concentran en estos Oltimos 

sectores. 

La excepción a esta regla la constituyen las industrias de bienes de 

consumo masivo y ta peque\'la industria en general En esta decisión, al igual 

que con el proyecto de campesinización, se combinan varios propósitos: Obtener 

más empleo y a ta vez más bienes salario que coadyuven con el objetivo de 

abaratar los costos de reproducción de la fuerza de trabajo. En cuanto a su 

inclinación por ta peque\'la industria, esta recoge, tas 

lo caliTican incorrectamente, como 

ideologias en boga que 

un tipo de 
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organización de la producción que hace uso instensivo de mano de obra. El 

apoyo a 1 a pequerla 

•-formalización• del 

pequerla empresa, es 

industria es ~demás coherente con la estrategia 

•sector in.formal•, pues, el gobierno postula que 

el punto de llegada transicional de los "in-formales•, 

de 

la 

en 

su camino hacia la constitución de empresas que estarán más adelante en 

condición de superar el dominio de las empresas oligopólicas y dar nacimiento 

al capitalismo nacional (Schuldt 1986). 

Las industrias productoras de bienes-salario se caracterizan por 

desarrollar los mayores eslabonamientos en la economfa peruana. Es el caso de 

"alimentos• (que incluye la -fabricación de productos lácteos; conservas de 

pescado, molinerfa y panaderfa, elaboración y rei'inación de azócar; matanza, 

preparación y conservación de carnes, entre otras actividades). También de 

•textiles• (hilados; tejidos y acabados de textiles'i'abricación de tejidos de 

punto, tapices, alfombras, cordelerfa 

la anterior: 

y otros), 

•Prendas de 

1 e sigue una rama 

vestir" (que incluye estrechamente vinculada con 

todas las coni'ecciones de ropa excepto calzado). En las dos aplicaciones que 

se han hecho del Método de Eliminación de Sectores, la primera con la Tabla 

Insumo-Producto de 1973 (que consideramos como el ano de punta del ciclo corto 

de expansión de la economfa peruana) y la segunda con la Tabla de 1979 <ano de 

recesión 

dos y 5 

No. 34). 

y •Bienes 

de 1 a economf a peruana>, 1 as ramas antes mene i onadas generan entre 

empleos adicionales al que proporcionan directamente. <Véase Cuadro 

Se podrá advertir que en los demás subsectores •sienes Intermedios• 

de Capital" no hay más que una rama con un desempeno semejante. Es 

el caso de las "Industrias Metálicas Básicas" <que considera la producción y 

primera transi'ormac i ón 

ref inac i 6n; 1 ami nación, 

de metales no ferrosos; 

estirado, -fabricación de 

i'undi c i ón, aleación y 

hierro i'und ido y colada; 

varillas y otros). Todas estas actividades con multiplicadores de empleo 

superiores a la unidad se denominan •ramas clavesª. 

El gobierno acertadamente ha priorizado estas ramas dentro de las 

manui'acturas que habrán de crecer más allá del promedio de toda la industria. 

Conviene sin embargo, sefialar que existe un conjunto de problemas que no se 

han enunciado en los Planes y que de no resol verse ai'ec tarán las me tas 

previsibles de crecimiento del producto y del empleo en estas ramas "claves•, 

estos son: 
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a> Pertinaz tendencia al decremento de la producción industrial Y del empleo 

productivo 

Los efectos multiplicadores dependen, entre otros factores del volumen 

-ffsico de la producción industrial, dado el supuesto de que la tecnologfa no 

ha su-frido cambios. Dicho esto podemos demostrar que tales "ramas claves" han 

venido perdiendo este atributo desde 1983 para adelante. El supuesto de la 

inmutabilidad de la tecnologfa en estos últimos anos es válida pues el periodo 

de adquisición importante de equipos ocurrió en el primer quinquenio de los 

anos setenta. Ello incluso ha dado lugar a importantes márgenes de capacidad 

instalada ociosa. 

Cotejando los Cuadros No. 34 y 35 advertimos lo siguiente. En primer 

téormino, 

1 os anos 

1 as 

de 

únicas ramas que progresan 

aplicación de las Tablas 

en el fndi ce de 

Insumo-Producto 

crecimiento durante 

(1973 y 1979) son 

"alimentos" y "textiles•, sobre todo esta última rea-firmando su atributo de 

•rama clave• en ambos anos. No sucede lo mismo con las actividades •prendas 

de vestir•, •calzado•, •muebles• e •imprenta• 1 que en 1979 caen aparatosamente 

entre 30 y 40r. en su producción ffsica. Este resultado provoca que la Pequena 

lndustr i a (empresas con menos de 40 trabajadores) desaparece en 1979 como 

•rama clave• en •calzado•, •muebles• e "imprenta• no asf en •prendas de 

vestir•. De otro lado la Gran Industria sólo sobrevive como "rama clave" en 

"Muebles•. 

El decremento de la producción ffsica gravita pues en los multiplicadores 

del empleo. Si analizamos los anos más crfticos 1983-1986, podemos decir que 

todas las ramas •claves• empiezan a perder su importancia empleadora. Sólo, 

recién en 1986 habrfa una cierta recuperación, pero ónicamente en "alimentos y 

textiles". Esto gracias al crecimiento espectacular de la industria durante 

1986 que creció en su conjunto en 16.8 respecto de 1985. El mismo gobierno 

reconoce que este crecimiento gravitó en el incremento del PIB que alcanzó el 

8.9"/.: "El soporte de la dinámica productiva de 1986 ha sido la reactivación 

industrial, basada en la utilización de la capacidad instalada ociosa" <INP, 

1986' b: 2>. 

El crecimiento industrial de 1986 si bien recuperó los e-fectos bené-ficos 

del empleo en "alimentos" y •textiles" no logró lo mismo con las otras "ramas 

claves• ni en el subsector de bienes de consumo, ni en los otros subsectores 



Cuadro No.34 

PERU: Multip1icadores de Emp1eo Productivo de 1as Ramas PriOritarias para el Desarrollo Industrial 1986 - 1990 

Ramas Prioritarias 

Bienes de Consumo 
311-312 Alimen~os (OTRALI) 

321 Textiles 
322 Prendas de Vestir (Ropa) 
324· Calzado 
332 Muebles 
342 Imprenta y Editoriales. 

Bienes Intermedios 
323 Cueros y Art. de cuero 
341 Papel y Productos de papel 
351 Productos Químicos 

básicos y abonos 
369 Productos Minerales 

Metas de 

Crecimiento 
Anual 
19S6 - 1990 

19.S 
10.9 
9.4 
8.7 
9.5 
7.9 

9 .1 
7.S 

9.2 

371 Metá1~cos Básicas (no Fer.) 
10.0 
9.5 

Bienes de Capital 
381 Productos Metálicos Diversos 
3S2 Maquinaria No Elhctrica 
383 Maquinaria y Equipo 

Eléctrico 
384 Material de Transporte 

11.l 
9.2 

a.o 
8.7 

1973 
Pequeña 

1ndustria 

3.00 
2.00 
1.so 
o.so 
1.00 
o.so 

0.90 
1.00 

y· más 
2.99 
1.99 
0.89 
1.09 
o.s9 

0.99 
1.09 

o.so 0.09 
0.90 0.99 

NTS 

l .O<;JNTkl ._09. 

o. 90 -. ,fr~9 
NTS···:.- .·• 

Gran 
Industria 

3.00 y más 
3.00 y más 
o.so O.S9 
o.so O.S9 
o.so O.S9 

1.00 
1.00 

NTS 

1.09 
1 ~09 

1.25 1 .• 49 
NTS 

.3.00 y más 

1.10 1.24 
NTS 

NTS 
1.00 - 1.24 

Pequeña 
ºIndustria 

3.00 y 1oás 
0.90 - 0.99 
o.so - 0.99 

NTS 
NTS 
NTS 

l.979 

1.25 
0.90 

1.49 
0.99 

1.00 1.09 
1.10 1.24 

NTS 

1.soNTSl.99 

NT::l 
NTS 

Gran 
Industria 

3.00 y más 
2.00 - 2.99 

NTS 
NTS 

1.00 - 1.09 

1.25 
1.25 

NTS 

1.49 
1.49 

1 .25 1.49 
1 .so 1.99 
3.00 y más 

Fuente: Elaboración según Cuadro No. A-14. Resu1-cadoa·.~·e Ap.1.icación de Método de E1i.minac.ión de Sectores Tab1a 

Insumo-Producto 1973; y Resu1tados nu~stros de· 8p1icar mismo método a tab1a Insumo-Producto 1979 
(Véase Anexo). 

NTS - No tiene signifi.cación 



Cuadro No. :J::i: 
PERU: INDICE UEL VOLUHEN FIS:ICO DE LAS RAHAS INDUSTRIALES 

PRIORITARIAS DEL PLAN 1970 1986 
(1973•100) 

Wa•nto Prt.nr i t.nriafl 1979 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 19so 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Ht.PnP• d• Con!lu.,o 
·111-.JI2 Ali•ent.o• 78.3 88 .. 9 95.4 100 106.1 107 .. 9 105 .. 8 105.5 101.2 101.2 101 :6 101.1 98.5 83.2 87.4 86.0 98.9 

321 Text: i lea 88.7 JOl .. 5 98.5 100 101.l 102.5 110 .. 3 97.8 106.4 113 .. 4 109 .. 0 107.3 107 .. 0 90.2 86 .. 0 93 .. 5 125.4 
322 Prenda a de Ve•ti.r 78 .. 4 90 .. l 101 .. 1 · 100 111 .. 7 110 .. 8 102.5 92.2 73.4 68 .. 2 72.2 51.3 53.9 47 .. 2 n.d. n.d. n.d. 
J:!4 Calzado 96 .. 1 95 .. 6 99 .. 3 100 100.4 101.4. 126 .. 7 81 .. 0 76.0 72 .. l 80 .. 4 73.6 58.5 42.5 41.6 39.9 42.9 
3'2 Hueble• 100 e2· .. o 72.1 61.4 57 .. 7 65 .. 3 50 .. 5 77 .1 67.5 n.d. n.d .. n.d. 
342 l•prent.a 75 .. 8 75 .. 5 89.4 'ºº 99.5 95.1 92 .. 5 74.5 68.7 54.7 65.5 76 .. 6 83 .. 4 78 .. 3 n.d. n.d .. n .. d .. 

n1.-1u•s lnter.edio• 
S:! 3 Cuero 100 120 .. 0 91.1 88 .. 9 85.l 102.3 96.7 79 .. 4 69.5 n.d .. n.d. 64.3 
'J41 Papel 89 .. 4 10 .. 9 99.7 100 124.l 103.7 117.4 124 .. 1 105.,4 99 .. 6 121.2 112 .. 4 83.8 74.1 72.B 66 .. 8 65 .. 0 
V~>I Productos Qui•i.cos 53 .. 3 62.0 86.:6 100 115.4 130 .. 9 143 .. 2 156.0 \67 .. 8 175.5 184.9. 184.5 197.7 176.B 220.1 211.5 182.0 
"lh9 Hlneralea No Het:á-

llc::oa 70.4 87 .. l 93.l 100 121.4 129 .. 0 127 .. 9 117 .4 l 13.7 114.3 128 .. 7 122 .... 7 117 .. 6 103.4 88.5 86.S 66.5 
371 Het.&lica 8&1111ca 

(No ferrosa.) 27 .. 1 38.8 73.2 100 122.4 124.7 164.4 123.3 131.2 138.9 156 .. 0 141.0 117.2 104 .. 8 122.5 139.8 97.1 

lilrn,. ... d• Ca21tal ---:¡¡:;. f- Het.alicoa Diverso• 76.9 90 .. 6 92.7 100. 108._2 115.3 109 .. 2 103.6 97.0 92.0 110.8 100.5 101.1 70.5 70 .. 7 72.7 66 .. 2 
3H2 Haqulnaria No E lee-

t.r tea 54 .. 9 65.1 92 .. 4 100 118 .. 9 150.6 151 .. 7 112.1 122 .. 3 134.6 163.l 175.7 129 .. 7 110 .. 7 83.4 89 .. 6 70 .. 3 
3K3 Haquinaria y Equt.-

po Eléctrico S6. 7 62.7 80.8 100 123 .. 9 149.7 145 .. 7 140 .. 9 125 .. 7 115.1 135.4 153 .. l 122 .. 7 74.9 77 .1 83 .. 3 107 .. B 
384 Hat.erial de Tren•-

port. e so.a 58 .. 1 77.2 100 89.8 109.1 109 .. 7 72.2 ""38.,4 43.4 67.1 70.4 67.8 28.l 28.9 36.7 32.1 

t·uentc-: Elaboración en base . Iquiliiz 1984 (Cuadro IV-3); BCR. Hemoria 1985. Anexo VIII• e INE. ·Informe E•tadi.ata • Cuarto Tri.meatre 1986. 



130 

de bienes intermedios y de capital •. Este es el caso de "productos minerales 

no metálicos" Ccon un multi~licador de 1 .50 a .99); de "industrias metálicas 

básicas• Cque tienen un multiplicador superior a 3.0), Lo mismo sucede con 

"productos metál ices diversos• en donde la peque~a industria hacia 1979 tenfa 

un multiplicador de 1 .50-1.99. Otras "ramas claves• que se han visto 

afe.ctadas y que no se recuperan hasta el momento a pesar del importante 

crecimiento de 1986 son: •cuero• Cl .25-1.49>; "papel" Cl .25-1.49). Hacia 1986 

han surgido nuevas ramas dinámicas como "productos qufmicos• y "maquinaria y 

equipo eléctrico• pero sus efectos sobre el empleo son mfnimos, pues se trata 

de industrias de "ensamblaje• y de •etiqueta•. Todo esto nos lleva a concluir 

que a pesar del enunciado programático, por lo menos en 1986, las ramas más 

dinámicas no han sido todas las •ramas.claves•. 

b) Agotamiento de las ramas intensivas en mano de obra. 

Este es un efecto doblemente contraproducente, pero ocurre en el Perú. En 

las economfas en donde su industria se encuentra debidamente articulada entre 

el sector de bienes de capital y el Sector ll de Bienes de Consumo 

generalmente hay coetaneidad y progresivo avance tecnológico en ambos 

sectores, esto conduce además a una mayor intensificación del capital y a una 

mayor productividad del trabajo. No es este el caso del Peró. Su industria no 

presente ninguna de esas articulaciones intersectoriales ni acompasamientos 

tecnológicos. Dada su dependencia de la inversión extranjera, el equipamiento 

obsoleto o sobredimensionado que suele adquirir, generalmente funciona más 

como generador de empleos en el exterior. Más aún, el monto de ~mpleos que a 

1 a fecha de su establecimiento son creados tienden a disiminufrse más 

rapidamente que en las economfas más integradas. A ello hay que agregar las 

tendencias que se av i soran para estas ramas en e 1 cap ita 1 i smo avanzado ( 1 a 

robotización; la ingenierfa genética>. Todo esto augura la obsolescencia de 

las tecnologfas de uso más o menos intensivo de mano de obra en el Peró, pues 

se agota su ciclo de vida como generador de efectos multiplicadores 

importantes. <Véase cuadro No. 36) Los equipos de las "ramas claves" estarfan 

conc 1 u yendo e tapas de operación con a 1 tos contenidos de emp 1 eo. Este es e 1 

caso de las ramas de confecciones y textiles el que crecimentemente recurre a 

insumos importados como las fibras sintéticas imitando las demandas de fibras 

naturales, de lana y algodón, lo que reduce significativamente el personal 

dedicado a ~sas actividades 



Cuadro No. 36 

PERU: Distribución Porcentua1 de la PEA industria1 
1955 1084 

Ramas Prioritarias 
Bienes de Consumo 
311-312 Alimentos a/ 

321 Textiles -
322 Prendas de vestir 
324 Calzado 
332 Madera (Mueb1es de madera) 
342 Imprenta y editoria1es 

Bienes 
323 
341 

351 

369 

371 

Bienes 
381 
382 
383 

384 

Intermedios 
Cuero y artículos de cuero 
Papel y producción de 
papel 
Productos químicos básicos 
y abonos 
Productos minerales no 
metál.icos 
Metálicos Básicos 
(Básico no ferroso) 

de Capital 
Productos Metá1icos Div. 
Maquinaria no e1éctrica 
Maquinaria y Equipo 
E1éctrico 
Materia1 de Transporte 

1955 

33.20 
19.6 
6.7 
si 
4 .1 
3.0 

2.0 

1.7 

4 .1 

6.3 

2.2 

3.3 
0.9 

0.7 
2.3 

1960 

26.4 
19.4 

7.6 
si 
3.8 
3.5 

l. 5 

1.8 

8.1 

6.2 

3.1 

3.8 
1.2 

1.0 
2 .• 9 

directa según Ramas Prioritarias· 

1970 1979 1984 

16.8 16;,4 15.1 
13.0 10.3 11.1 
8.7 18.1 18.2 
si 2.6 3.0 
6.9 12.9 16.2 
4.8 2.6 3.0 

1.3 0.9 1.0 

2.1 1. 8 2.0 

9.0· 5.1 3.0 

6.i 4.3 4.0 

3.7 4.3 3.0 

5.1 "3.4 4.0 
3.9 2.6 2.0 

2.4 2.6 2.0 
3 .3. 2.7 2·. 9 

•. 

Fuente: Elaboración seg6n Vega Centeno (1983: Cuadro No- 6); Inst~tuto Nac~ona1 de Estadís
ticas (INE) 
Tablas Insumo Producto 1979 ~ 1984 
~/ No incluye bebidas ni tabac6 
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agropecuarias y ademAs otros empleos en servicios de ·transportes y 

comercialización nada desdenables. 

Asimismo, dada la obsolescencia de los equipos, o el entrecruzamiento de 

equipo moderno con equipo antiguo <Vega Centeno~198S>, no es posible utilizar 

a plenitud toda la capacidad instalada casf en ninguna rama pues las demandas 

de las "modernas•, no pueden ser abastecidas por las "antiguas•, con lo cual, 

el promedio tecnológico se reduce, dando lugar a ineficiencia económica y baja 

productividad como puede apreciarse en el Cuadro No. 37 

5.3.2 Problemas en la Reaceleración de la Industria. 

El problema del empleo que tiende 

manufactureras no puede ser resuelto 

a agravarse en 

si no se enfrenta 

1 as 

la 

actividades 

retracción 

industrial. El gobierno entendiendo mal la dinAmica de los ciclos, emparenta 

la dinámica manufacturera del Per<s con la de los pafses de capitalismo 

avanzado. Como lo ha senalado Jguiniz nuestra economfa no es reflejo 

automático de los ciclos de la manufactura mundial. Podrfa ser inscrita más 

en las ondulaciones de las actividades primarias, pues, en este tipo de 

actividades se encuentra mAs engarzada que con las manufactureras. Bajo esta 

equivocada percepción, la conducta .frente a la retracción industrial es 

enteramente pasiva. Lo considera un hecho natural y virtualmente 

capital 

barrera 

nativo 

en este 

de cualquier 

sentido son 

compromiso reindustrializante. 

1 as Empresas Transnac i ona 1 es y 

Una 

1 as 

ibra el 

primera 

Empresas 

Privadas Monopólicas que son las empresas lideres en las ramas prioritarias de 

los Planes de Gobierno. 

Las empresas transnacionales controlan más del 25X de las "ramas claves• de 

empleo productivo en los bienes salario. Asimismo, cerca del SOX en las ramas 

de "productos qufmicos• y •maquinaria y equipo eléctrico•, que .fueron las ªmás 

dinámicas• durante el ano de 1986 <Véase Cuadro No. 38>. Estas empresas 

volcadas hacia un funcionamiento coherente con la división internacional del 

trabajo operan deliberadamente con recursos productivos y con insumos 

importados, pudiendo ser estos producidos o abastecidos en el interior del 

pafs. Las ramas •claves•, que pertenecen incluso al rubro de la ªsustitución 

.fAcil", tienen un alto contenido importado. Es el caso del rubro ªalimentos• 

que por 1 a 

insumos 

información 

externos 

agregada que 

en toda 

presentamos no aparece 

su magnitud. 

su dependencia de 

Seg<sn estudios 



Cuadro No. 37 
PERU: Estructura Pdrcentual de la Producci6n y Productividad del Trabajo Industrial 

Ramas Prioritarias 
Bienes de Consumo 
311-312 Alimentos 

321 Textiles 
322 Prendas de Vestir 
324 Calzado 
332 Muebles 
342 Imprenta 

Bienes Intermedios 
323 Cuero 
341 Papel 
351 Productos Químicos 
369 Minerales No Met61icos 
371 Met61ica B6sica·(no ferrosa) 

Bienes de Caoital 
381 Met61icos Diversos 
382 Maquinaria no Eléctrica 
383 Maquinaria y Eq. Eléctrico 
384 Material de Transporte 

~/ Cifras en miles de intis de 1979 

Estructura Porcentual 
1970 1975 1984-

19.9 17.4 13.3 
10.8 12.6 2'.0 

3.9 4·.4 0.6 
2.0 1·. 1 0.6 
3.3 2 ;4. 1. 7 ... 

0~8 0~8- 0~8 
2~3 _3 .1 2 .-8 

12 .-2 11.-7 12.5 
4.8 4~3 2.2 
7.4 5•.2 • 12.9 

3.7 4.4 1 .o 
2.8 3.5 0.5 
3. 1 5.0 1 .9 
3.3 5.2 3.7 

Productividal del Trabajo 
1979 1984 

5.5 6.7 
4.2 2.5 
1.3 0.8 
2.1 1. 1 
1.2 1. 1 
3.1 3.0 

2.8 1.5 
6.2 5.1 
6.1 7.5 
2.7 4.0 

15.4 11.5 

3.3 1.8 
3. 1 0.9 
3.7 3.4 
4. 1 6.5 

Fuente: E1aboraci6n en base a Portocarrero ~ Nunura (1984 Cuadro No. 2.2) e INE, tablas 
Insumo Producto 1979 y Proyecciones 1984 (~987, Varios Cuadros) 

~/ 
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Cuadro No. 38 

PERll: Participaci6n de 1as Empresas Transnaciona1es (ET) en 1as Ramas Prioritarias de1 

P1an y Concentraci6n Ind~stria1 

Ram~s Prioritarias 

Bienes de Consumo 
311-312 A1imentos 

321 Texti1es 

322 Prendas de Vestir 

324 Ca 1zado 

332 Madera (Mueb1es de madera) 

342 Imprenta y editoria1es 

Bienes Intermedios 

323 Cuero y art. de Cuero 

341 Pape1 y producci6n de pape1 

351 Productos químicos básicos 
abonos 

369 Productos Minera1es no Met. 

371 Metá1icos Básicos (Basico 
no Ferroso) 

Bienes de Capita1 

Productos Metá1icos Div. 

ET 

24.4 

25.6 

28.5 

2.4 

si 

13.2 

y 
47.8 

3.2 

5-.9 

14.0 381 

382 

383 

Maquinaria No e1éctrica 16.4 

Maquinaria y Equip.E1ectria:> 55.1 

384 Material de Transporte 46.1 

EPN EE 
(1974), 

51. 6:. 

74 .-4 

100.0 

71.5 

97.6 

95.6 

si 

27.4 

42~0 

·60 .2 

5.6 

86.0 

82.8 

44.9 

53.9 

4.8 

si 

59.4-

88.5 

Concentraci6n Indust •. 
Cuatro Mayores Empresas 

17.5 

21.4 

27.5 

18.1 

26.1 

31.5 

60.9 

13.1 

19.9 

89.9 

15.4 

24.0 
31.5 

53.4 

(1973) 
200 Mayores 
Em resas 

71.5 

51.0 

27.5 

6.6 

37.5 

8.5 

64.2 

50.5 

45.2 

95.4 

22.1 

32.2 

60.0 

70.1 

ET= Empresas Transnaciona1es; EPN = Empresas Privadas Naciona1es; EE = Empresas 
Estata1es 

Fuente: Gonzá1ez Vigi1 (1981: Cuadro No. 3); Pinzas Garc~a (1981: Cuadro No. 9) 
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recientemente real izad.os aproximadamente el SO/. de los bienes consumidos por 

los peruanos, son alimentos. Del total de alimentos que se ingieren, poco más 

del 60/. corresponden a la o-ferta de agroindustrias oligopólicas de empresas 

nacionales y transnacionales, que inducen con el concurso del Estado (que 

·subsidia los insumos importados>, a una dieta crecientemente dependiente de 

importaciones extranjeras: "Los trabajadores, empleados, subocupados, 

desocupados y la clase media de Lima y en menor medida la población del resto 

del pafs, comen pan y fideos a base de trigo norteamericano (más del 90/. 

importado>; leche evaporada y pasteurizada con cerca del 70/. de leche 

neozelandesa; aceite y margarina fabricados con soya norteamericana 

brasilera <66.8 de dependencia)" (LaJo, 1986: 103. Los paréntesis son 

nuestros con datos del Cuadro 2 del mismo autor>. 

Si pasamos revista a los coeficientes de importaciones/Valor Bruto de la 

Producción para los atlas 1973, 1976 y 1984, veremos, que virtualmente todas 

las ramas "claves• y las "prioritarias• segón los Planes de Desarrollo se 

caracterizan por tener una dependencia alta de insumos (Véase cuadro No. 39). 

Esto quiere decir que, en principio, la retracción de ciertas actividades 

industriales en nuestro pafs puede ser enfrentada internamente. En las 

tablas Insumo-Producto existen muchas celdas vacfas originadas por esa 

dependencia pero que podrfan ser cubiertas con producción nacional. 

Ahora bien, el Peró tuvo una experiencia de sustitución de importaciones 

que puede ser retomada corrigiendo los errores de esa época. Desde 1 os 65 y 

hasta 1975 vivió una experiencia sustitutiva imperfecta y trunca. Pues, como 

lo reconoce Beaulne (1975> sólo concluyó con la etapa "fácil" y avanzó muy 

poco con la sustitución de bienes intermedios y de capital. Pero, además tal 

esfuerzo sustitutivo se hizo con el concurso de tecnologfas inadecuadas y 

sobredimensionadas, aprovechando créditos Táciles y onerosos que sometieron a 

la industria a múltiples problemas desde los tecnológicos hasta los 

Tinancieros. Sin embargo, por la orientación hacia el mercado interno, Y por 

el propio proceso sustitutivo, la industria en ese lapso creció a un promedio 

superior al 7"/. anual. En los atlos en que la estrategia de dearrollo viró 

hacia e 1 mode 1 o •secundario exportador• se produjo un proceso ace 1 erado de 

"desustitución" o de reemplazo de insumos nacionales por los importados hecho 

que se dió simultáneamente con la apertura casi 

internos lo cual ocasionó 

indiscriminada de los mercados 

e 1 efecto de 



Cuadro No. 39 

PERU: Coeficiente de Importación y Exportación respecto de1 Va1or Bruto de Producción 
de 1as Ramas de Industrias Prioritarias 

Ré!ma~ Pri.oritarias M¿'.VBP XLVBP M['VBP. x¿vªP MLVBP XLVBP 
Bienes de Consumo 

311-312 A1imentos 3a_3 37.3 a.o 27.7 9.3 2a.9 

321 Textiles 0.1 10.a 1i. 1 la.7 1.7 26.1 

322 Prendas de Vestir O. 1 0.1 1'.o 6.9 1. o 4.9 

324 Calzado 5. 3. o.o º··º 3.6 1.5 0.2 

332 Muebles (y madera)2.l 1. o 1.4 3.5 1.0 o.a 

342 Imprenta 13.1 0.3 4.3 2.3 5.a 0.3 

Bienes Intermedios 

323 Cuero o.o 3.7 0.3 7.7 0.3 6.1 

341 Papel 16.5 1. 1 9.4 1.5 Í5.9 10.0 

351 Productos Qui-
micos 7.3 1.9 26.3 6.1 21.6 3.6 

369 Min-no Met. 30.9 o.a 6.4 9.4 3.2 2.0 

371 Metálica Básica o.o 79.9 3.a a7.4 3.4 95.l 

Bienes de Ca2ita1 

3a1 Metálicos Div. 13.5 2.9 14.7 27.1 19.3 3.4 

3a2 Maq.No Electrica 69.a 2.5 56.1 71.a 53.a 2.7 

3a3 Maq. y Eq. E1ec.39.l o.a 29.3 4 .1 29.5 o.a 

384 Mat. de Trans~ .. 55.2 0.4 4a.7 2.6 28.5 2.6 

Fuente: Elaboración en base a INP. Tab1as Insumo Producto de 1a Economía Peruana. Año 
INE, Tablas Insumo-Producto 1979-19a4. 

1973; 

\ 
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desindustrial izaclón que se observa en los aflos 1976-1985. <Véase cuadro No. 

40). En este perfodo el pobre desempeflo de la industria afectó el crecimiento 

del PlB. La manera como influyó la "desustituclón" se refleja claramente en 

el Cuadro No. 41. El gobierno actual ha retomado el esfuerzo 

industrializante, sustentandose más que todo en el"efecto demanda" gracias a 

una polftica redistributiva que sin embargo ha tenido el grave defecto de no 

generar empleos productivos como los del ingreso temporal <PAJT> .Igualmente ha 

comprometido recursos 

promoción empresarial 

derivados 

mediante 

del no 

créditos 

pago de 1 a deuda ex terna en 1 a 

y subsidios que mayormente se ha 

dedicado al pleno uso de la capacidad instalada más que a nuevas inversiones. 

Todo esto ha redundado en un crecimiento espectacular pero precario,que el 

mismo gobierno reconoce que debe enmendar. En el Cuadro No. 42 se indica el 

costo previsto para las ramas prioritarias. Si el propósito fuera mantener 

las tasas de crecimiento logradas en 1976, el total requerido de 

Tinanciamiento seria el equivalente a las reservas internacionales actuales 

sin considerar 

agricultura. 

otras actividades tan importantes como la minerfa y la 

Por esta razón, por las caracterfsticas con que se ha conducido la 

industria en estos óltimos aflos, la asociación que ha pasado a reemplazar 

aquella tradicional de crecimiento de exportaciones igual a crecimiento del 

PIB, es ahora la de crecimiento de importaciones igual a crecimiento del PIB 

<Ground, 1986, l gu i fl i z , 1987) • Esto qui ere decir, que los ciclos tipo 

"Juglar• o ciclos de inversión en maquinaria y equipo dependen ahora de las 

importaciones. Pero a la vez, estas importaciones se encuentran mediadas y 

pueden concretarse unica.mente si hay disponibilidad de divisas o de 

Tinanciamiento externo. 

Ground, ha estimado que la "brecha de producción" del Perú para mantener 

la tendencia expansiva de su economfa observada entre 1950-1978, llega en 1985 

al 31.6:1.. La "brecha de divisas• a 94.9"/. si el obje.tivo fuera cubrir ese 

déf i e i t de produce i ón y man tener 1 a tendencia expansiva en 1985, Ground 

concluye que esta brecha no puede ser superada sino con financiamiento externo 

(1986: Cuadro 2). 

Pero no es solamente la cantidad de financiamiento lo que importa sino su 

orientación, sobre esto último en particular, el flujo neto de crédito externo 

en el Perú se ha orientado más hacia un gasto improductivo que 



Cuadro No. 40 

PERU: Evo1ución de 1as Tasas de Crecimiento de1 PIB g1oba1 e Industria1. 

Participación porcentua1 de 1a Indus.tria Manufacturera: 1965-1985 

AÑO PIB PIB Participación AÑO PIB PIB Participación 
G1oba1 Industria1 Porc<.>ntua1 G1oba1 Industria1 Porcentua1 

1965 4.9 6.6 23.2 1976 3.0 4.2 26. 1 

1966 7.0 7.7 23.8 1977 1.2 6.5 24.5 

1967 3.5 3.9 23.1 1978 1.8 2 .• 1 24.0 

1968 1 • 4 2.4 22.8 1979 3.8 4.0 23.9 

1969 4. 1 0.5 22.6 1980 3.1 5.2 24.5 

1970 7.6 10.7 24 .1 1981 3.1 o .1 23.7 

1971 5.1 8.6 24.3 1982 0.7 2.7 22.9 

1972 5.8 7.3 24.8 1983 -12.0 -17.2. 21.5 

1973 6.2 7.4 25.2 1984 4.7 2.8 21.1 

1974 6.9 7.5 25.3 1985 l. 6 3.4 21.5 

1975 3.3 4.7 25.7 1986 8.9 16.9 23.4 

Fuente: E1aboración en base a Banco Centra1 de Reserva, Memorias, Varios años e INE. 

Informe Estadístico Cuarto Trimestre 1986 



Cuadro No. 41 

PERU: Factores determinantes de la Dinámica Industrial 1978 

(Porcentaje del Cambio de la Producción Industrial) 

E'fecto de Efecto Efecto 
Ramas Prioritarias Desustitucién Demanda Exportación 

Bienes de Consumo 

311-312 Alimentos -6173 5213 1400 

321 Textiles 296 222 174 

322 Prendas de Vestir 14 -183 97 

324 Calzado 28 64 - 8 

332 Muebles 91 23 14 

342 Imprenta o . 103 - 3 

Bienes Intermedios 

323 Cuero 27 - 97 30 

341 Papel 38 1 76 -38 

351 Productos Químicos 86 150 .-·36 

369 Minerales No Metálicos 2 112 -'14 

371 Metálica Básica(No ferrosa).- 379 497 -18 

Bienes de CaEital 

381 Metálicos Diversos 872 902 70 

382 Maquinaria No Eléctrica 195 287 8 
383 Maquinaria y Eq. Eléctrico- 161 252 9 
384 Material de Transporte 81 187 6 

Fuente: Elaboración en base de Alarco y Falcón (1986: Cuadro 16) 

1981 

Efecto 
Total 

-100 

100 

-100 

-100 

-100 
100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Indice de 
Vo1umen Físico 

-0.1 

1.3 

-29.4 

- 3.2 

-17.8 

11. 5 

8.8 

6.6 

10.0 

14. 6 

7.5 

3.6 

43.7 

21 .8 

65.1 



Cuadro No. 42 

PERll: Componente Importado del Valor Total de Insumos, Capacidad Ociosa y Costo previsible 

pára matener Crecimiento Industrial de 1986 

Materias primas Evo1ución de la 
importadas/ Capacidad insta-:-
Total Materias lada ociosa ~/ 
Primas (%) 

Ramas Prioritarias Promedio 1975-80 1983 1984 1986 

Bienes de Consumo 

311-312 Alimentos 39.5 38 .6 45.8 16 .1 

321 Textiles 12.7 18 .5 16.1 o.o 
322 Prendas de Vestir 4·_3 59.4 61.9 s. i. 

325 Calzado 5.9 56. 1 - 61. 1 66.5 

332 Muebles 7.1 66.7 61.9 a.i. 
342 Imprenta 28.8 29 .6 30.6 s.i. 

Bienes Intermedios 

323 Cuero 26.3 61.9 66.7 35 .o 
341 Papel 29.5 23~1 23; 1 39. 2 

351 Productos Químicos 71.2 40.9 38.5 18.4 

369 Minerales No Metálicos 39.9 40 _5;. 35.]•· 14 .9 

371 Metálica Básica 14.3 33.3 33~3 30.8 

Bienes de Ca [!ita 1 

381 Metálicos Diversos 45.8 52.9 50.5 34 .4 
382 Maq. no Eléctrica 56.1 51.9 51 .3 43.4 

383 Maq. y Equipo Eléctrico 48.2 52.0 so.o 25.7 

384 Material de Transporte 65.2 58.8 66.7 66.9 

a/ Proporción de turnos utilizados respecto a los turnos posibles 
b/ Costo que supone mantener el crecimiento industrial logrado en 1986 
Fuente: Elaboración en base a Iquiñiz 1984 (Cuadro 1V-7); Edgar Flores 

__ .is~•-....-.;_.;,__; d~~mb~, ~o ~1 .:...::_ lC:.:...:.: # ~ 

' 
Costo previsto 
1987 b/ 
(En m~11ones dólares 
americanos) 
Insumos Inversión Maq. 

304.0 

80.9 

s.i. 

1.5 

s.i. 

a. i. 

8.4 

42.1 

386.7 

16.1 

81.4 

156.2 

39.7 

73.7 

165.S 

58.4 

88.7 

s.i. 

s.i. 

s.i. 

121.6 

45.6 

38.9 

1356.2 353.2 

(1986:271) y 
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produc· ti vo derrochando asi recursos que han si do obtenidos en condiciones 

bastante onerosas por los plazos cortos y las elevadas tasas de interés. 

El dispendio financiero se viene agravando en los óltimos aflos. Asi, 

mientras que en el periodo 1969-1975, el crédito externo se dedicó en un 27/. 

al financiamiento de proyectos productivos; en el periodo 1981-1984 este 

descendió a menos de la mitad, al 11Y., en una condición en la que 

adicionalmente el flujo total del crédito externo habia decrecido en 31X 

respecto de 1969. Contradictoriamente, la or·ientación del financiamiento 

externo se elevó en ambos periodos del· 17/. al 55°/. para "gastos de defensa" 

manteniendose ademá.s el financiamiento dedicado a la "refinanciación de la 

deuda" en alrededor del 16/. en ambos periodos <Ugarte che, 1986: Cuadro No. 

41). Lamentablemente esta orientación del endeudamiento externo coincide con 

una orientación semejante del gasto póbl ico en los ótl irnos aflos. Luego de 

operar con un sesgo •acumulacionista• en el periodo 1969-1975 el Estado se ha 

hecho má.s "legitimacionista• <por gastos en asistencialismo estatal> y má.s 

ªcoercitivo• (para cumplir las funciones de represión>, en grado tal que en 

esto óltimo el presupuesto de las fuerzas armadas y policiales aón en los aflos 

1985 y 1986 alcanza el 40X del gasto póbl ico. 

Resulta asf que el modelo de integración al capitalismo avanzado ha dejado 

una secuela de gastos en 

de vista del capital y del 

a una expol i ación de su 

coerción considerados indispensables desde el punto 

Es~ado capitalista para someter a los trabajadores 

trabajo y de su consumo con el objeto de hacer 

•transables• las mercancfas requeridas por el mercado mundial 

En el caso especifico de la industria tales flujos de crédito dentro de los 

sectores productivos han venido privilegiando a la minerfa teniendo la 

industria entre 1981-1984 un saldo negativo de -166 millones de dólares 

<Ugarteche: 1986, Cuadro 42). 

Mientras esto sucede, la inversión privada real ha caido sucesivamente de 

13Y. respecto del PIB (durante 1960-1967) a 9/. en 1968-1975 posteriormente se 

elevó un poco a 

óltimos afies. 

10/. <entre 1975 y 1982) para caer abruptamente a 7./. en los 

Recién en 1986 hubo un repunte gracias a las medidas 

promocionales del crédito estatal y las concertaciones gubernamentales con el 

sector privado de las que ha excluido a los trabajadores. 
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Este desempeno del empresariado sin embargo no es uniforme. Las empresas 

extranjeras han venido aportando~ la industria casi una cantidad-semejante en 

cuanto a inversión directa se refiere en los óltimos anos. En el perfodo 

1981-1985 ha mantenido un stock de 500 millones de dólares anuales, la cifra 

má.s importante, seguida de cerca por la inversión en minerfa (poco má.s de 

400>, de un total de 1,400 millones de dólares <medio de cambio, agosto 15 al 

31, 1986). Este dinamismo posiblemente se modifique si prosperan las medidas 

p~nitivas contra 

externa solamente 

la decisión soberana del gobierr;io peruano de pagar la deuda 

con el 10X del valor total de sus exportaciones. Si esto 

ocurre pueden estar· modificá.ndose 

penetración del capital extranjero 

43. 

también las tendencias de la creciente 

en el Peró como se deduce del Cuadro No. 

Al finalizar este capftulo podemos decir que el proyecto de adscribir la 

industria peruana al mercado internacional capitalista reitera 1 as 

experiencias del modelo secundario exportador que como sabemos empobreció 

seriamente a las familias trabajadoras. De otro lado, la viabilidad de la 

misma sigue siendo muy discutible, pues la crisis del capitalismo desarrollado 

y el tipo de sustitución que vienen procesando de nuestras materias primas y 

la robotizaci6n;la ingenierfa gen~tica, entre otras innovaciones, hacen 

dificil compatibilizar ese tipo de desarrollo industrial con las necesidades 

de crear ingentes cantidades de empleo productivo en el ámbito urbano • 



Fami1ias 

Empresas 

Privadas 

Púb1icas 

ota1 privado 

Gobierno 

ota1 interno 

Externo 

horro tota1 
FBCF 

horro externo/ 

horro tota1 en 

porcentaje 

1960-82 

8.9 

10.8 

n.d. 

n.d. 

19.7 

2.3 

22.0 

0.3 

22.3 

1.3 

Cuadro No. 43 

ESTRUCTURA DEL TOTAL .DEL AHORRO 

(como porceritaje ~eV PBI) .. 

1963-67 

3.8 
13~1:. 

n.d. 

n.d. 

16.9 

-0.2 

16.7 14.5 

2.8 -1.2 

19.5 13 ._3 

14.3 -9 .• 0 

0.8 

12.8 

12.2 

0.6 
13.6 

0.3 

13.9 

2.1 

16.0 

13.l 

Fuente: Tomado de1 "Medio de Cambio", octubre 15 a1 31, 1986 
horne (1986), The Determinants of S~ving in a Deve1oping economy: 
he case of Peru 1960-1983 (D. Phi1 Thesis, Oxford). 

1975-79 1980-82 

-0.4 -1.1 

12.5 11.8 

12.3 12.0 

0.2 -0.2 

12.l 10.7 

-0.7 l. 2 

11.4 11.9 

4.6 6.7 

16.0 18.6 

28.7 36.0 
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ESQUEMA No.9 

PERU: GESTION ESTATAL DE LA FUERZA DE TRABAJO EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 
. 1986-1990. 

l. OBJETIVOS Y METAS 

1. Lograr un crecimiento sostenido en la oferta de bienes industriales para 

la satisfacción de las necesidades esenciales y la masificación del 

consumo de la población. 

2. Potenciar el rol articulador de 1 a manufactura procurando que e 1 

crecimiento industrial dinamice las restantes actividades económicas y 

-favorezca la generación directa e indirecta de empleo e ingresos en la 

economfa. 

3. Avanzar en la reestructruación del aparato industrial, esto es, la 

integración vertical, descentralización e innovación tecnológica a fin 

de promover las exportaciones no tradicionales y facilitar la 

re inserción ventajosa en el comercio internacional. 

4. Alcanzar metas de producción manufacturera equivalentes a una tasa anual 

promedio de 7. 5"/. superior a 1 a prevista para e 1 producto to ta 1 , en e 1 

periodo 1986-1990. 

11 • ESTRATEGIA 

1. Promover lineas de crecimiento prioritarias en el marco de la 

concertación productiva y del manejo selectivo de los instrumentos de polftica 

económica. 

2. Fomentar el uso productivo de los recursos desincentrivando su 

desviación especulativa mediante la estabilización de costos y precios que 

posibilite la rentabil ización necesaria del capital colocado en el sector. 



-

-

3. Asegurar que el 

industriales ufa la 

Estado propicie la expansión de la demand~ por 

recuperación sostenida del poder adquisitiuo 
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bienes 

de 1 a 

población y de la orientación de las compras estatales pre-ferentemente hacia 

la producción nacional. Asimismo, o-frecer protección arancelaria temporal a 

los productos prioritarios; uentaJas tributarias; subsidios, -fac i 1 i dades 

crediticias y de la tasa de cambio para los procesos de integración uertical, 

sustitución de importaciones y descentralización. 

4. Generar las divisas necesarias para auto-Financiar este proceso y 

asf el estrangulamiento externo. 

evitar 

JJJ. POLJTJCAS CON RELACJON A LA PROMOCION DEL EMPLEO EN 

INDUSTRIAL. 

EL SECTOR 

1. Procurar la eleuación sustancial de la producción de bienes de consumo 

masiuo con lo cual se logrará un importante e-fecto en el empleo dado los 

a 1 tos encadenamientos que estos rubros presentan. En especi"<tl se 

priorizarán las lfneas de textiles con-fecciones, calzado, muebles de 

madera, artefactos esenciales para el hogar, materiales escolares y 

publicaciones y medicinas. 

2. Aprquechar los ·bajos requerimientos de insumos importados de estas 

industrias esenciales, y en los casos como •arte-factos para el hogar• y 

"medicinas• realizar un apreciable esfuerzo sustitutivo y de integración 

nacional. 

3. Desarrollar con las lfneas •textiles y con-fecciones• asf como •calzado• 

esiuerzos de ex por tac i 6n no trad i e i ona 1 , por 1 o que se -favorecerá en 

ellas la renovación de equipos racionalización de insumos y mejora en 

los rendimientos y calidad. 
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4. Brindar apoyo especf-fico a la peque\'la .empresa industrial _por su gran 

potencial descentralizador y articulador sustentado en la utilización 

mayoritaria de materias primas e insumos locales bajo requerimientos de 

ca~ital e in-fraestructura y alta capacidad generadora de empleo. 

5. Ir:itegrar paulatinamente al Sector Informal en la producción de los 

bienes de consumo masivo del sector industrial dada la prioridad que 

detentan los in-formales urbanos en el cuadro de los grupos sociales 

prioritarios. 

IV. POLITICAS CON RELACION A LA REESTRUCTURACION INDUSTRIAL Y LA REINSERCION 

VENTAJOSA EN EL COHERCI O INTERNACIONAL 

1. E-fectuar un importante es.fuerzo de reestructuración del actual aparato 

productivo tanto en el sector de bienes de capital como en la producción 

de insumos estratégicos. 

2. Desarrollar el Programa Nacional de bienes de capital priorizando las 

lineas de maquinaria y equipo para el uso agropecuario, embarcaciones, 

navales para pesca de consumo humano, equipo de transporte colectivo y 

de carga; maquinaria y equipo para mineria, má.quinas-herramientas y 

matrices. 

3. Priorizar la industria de insumos bá.sicos: siderurgia, -fertilizantes y 

plaguicidas, 

construcc i 6n. 

4. Incorporar en 

qufmica industrial básica, 

forma rae i anal y selectiva 

cemento y materiales de 

tecnologf as de punta y 

tecnologfas adecuadas a la dotación de recursos del pafs. 



CAPITULO VI 

LA GESTION LABORAL EN EL AMBITO URBANO: LOS 

TRABAJADORES ASALARIADOS Y EL LLAMADO SECTOR INFORMAL 

Con el objeto de alcanzar los mejores resultados en la bósqueda del mayor 

trabajo excedente, el gobierno ha dise?lado básicamente dos estrategias 

concurrentes: insistir en la disminución de la capacidad de negociación de los 

trabajadores asalariados y fortalecer la presencia polftica de los llamados 

•informales urbanos• pronunciando una aparente diferenciación de estos óltimos 

respecto de aqu~llos con el resultado práctico de la atomización de la clase 

trabajadora. 

6.1 AFECTACION DIRECTA DE LA CAPACIDAD DE NEGOCIACION DE LOS TRABAJADORES 

ASALARIADOS. 

6.1.1 El Esquema de Alianza de Clases y los trabajadores asalariados. 

En el capftulo 11 hemos descrito la composición de la llamada "Pirámide 

Social• o "Pirámide de la injusticia•. En ella se identifican a su vez los 

sectores sociales que el gobierno denomina indistintamente como sectores: 

"beneficiarios•, •prioritarios•; •grupos más vulnerables• y •marginadosª. 

Esta caracterización elude nf tidamente la diferenciación de clases puesto que 

tal pirámide ha sido elaborada sorteándose el problema de la explotación 

implfcita en las relaciones sociales capitalistas, tomando a cambio el 

criterio de la diferenciación por ingresos. Como se puede ver en el Gráfico 

No.3 del capftulo 11, la discriminación entre los grupos sociales se ha hecho 

atendiendo Onicamente a su participación en el ingreso nacional Esta manera 

de confeccionar un esquema de jerarquización social, se ha hecho con el 

propósito deliberado de considerar a los trabajadores asalariados como parte 

de los sectores •privilegiados•, reviviendo vocablos engai1osos, como los de 

ªaristocracia obrera• y ªol igarquia obrera•. Además, se les imputa formar 

parte del denominado "bloque hegemónico centralista"; y al igual 

clases capitalistas haber venido usufructuando los "beneficios de 

a que las 

la actual 

organización centralista y burocrática del Estado". Asimismo la contabilidad 

de los asalariados se distorsiona, para presentarlos como minor1a, al igual 

que las clases explotadoras. 
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No existe duda que tal estrat i Ti cae i ón ti ene el sesgo anti -obrero que 

caracteriza al APRA como expresión de un Proyecto qüe postula la hegemonfa de 

las clases medias. Haya de la Torre considera que tales clases son la Tuerza 

social motriz en nuestros paises, por la debilidad numérica y de. conciencia 

social de la clase obrera (1985). Un Tactor actuál que explica este sesgo es 

la baja incidencia directa del APRA en el medio sindical en donde controla 

directamente sólo el 14X del movimiento obrero, organizado en la Central de 

Trabajadores del Perú <CTP>. Los sindicatos de oposición marxista agrupados en 

la CGTP <ConTederación General de Trabajadores del Perú> por lo contrario 

constituyen el 46/.; las otras Tuerzas de oposición, como las Federaciones 

Independientes, que no 

aglutinan al 37"/.. Por 

ninguna signiTicación. 

estrategia del APRA es 

toda toma de decisión 

pertenecen a ninguna de las centrales nombradas, 

último el porcentaje restante C3X) a Centrales sin 

objetivo es ir 

organizados y 

gobierno vi ene 

<Cuadernos Laborales No. 24, Abril 1984>. La 

excl ufr a 1 as organizaciones más representativas de 

trascendental sobre el mov imi en to 1 aboral. Además su 

acercándose a 1 50/. de trabajadores que todav fa no se 

que pertenecen generalmente a empresas pequeflas. Por 

dictando medidas de mayor impacto en el mejoramiento 

hall •n 

eso el 

de 1 os 

salarios mfnimos vitales beneTiciando directamente a este último grupo de 

trabajadores. A la par, viene 1 imitando los mecanismos de 

salarial, deslegitimando de este modo a los sindicatos. 

negociación 

La OTensiva en contra de los trabajadores tuvo origen en los aflos de 

predominio del modelo de estabilización TOndomonetarista. Empezó con 1 a 

1 iquidació.n de la ReTorma de la Empresa experimentada a comienzos de los 70 

(Comunidades Laborales con par.ticipación de los trabajadores en la gestión, 

propiedad y utilidades>. Prosiguió luego con la eliminación de la Ley de 

Estabilidad 

negociaciones 

salariales•, 

Laboral; continuo después 

salariales directas por 

y Tinalmente, avanzó con 

con el debilitamiento de las 

la imposición estatal de •topes 

la marginación total de las 

organizaciones de centralización sindical en la toma de decisiones polfticas. 

6.1.2> Los asalariados, ¿minorfa privilegiada? 

En el periodo 1970-1975, las remuneraciones asimilaban cerca del 50X del 

Ingreso Nac i ona 1 • Las utilidades de las empresas alrededor del 20/.. Los 
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indices de sueldos y salarlos ·se encontraban en los niveles má.s altos. Esta 

situación se comienza a deteriorar en -forma paralela a la implantación de la 

estrategia de desarrollo "secundario exportador" y se agrava con las medidas 

receslvas de establ 1 lzación ·económica impuestas por el FMI. Entre 1976-1985 

con la aplicación irrestrlcta ·de sus recetas las remuneraciones caen a menos 

del tercio d"l i·ngreso nacional; 1 os su el dos a 1 a mitad de 1 o que eran en 

1973; los salarios reales disminuyen aun má.s, 11.,gando a un nivel de casi un 

t"rc i o de 1 os correspond i "n tes a 1973 <Véase Cuadro No. 44). Con estas 

evidencias, resulta totalmente "quivocado atribuir a los trabajadores 

asalariados, una situación de privil.,gio s"mejante a la d" los capitalistas. 

Estos ól t irnos, s" han v"n ido apod.,rando de una proporción cree i "nt" d" 1 a 

riqu.,za generada anualm.,nt ... Como sostien" Iguil'liz <1987>; la crisis d"l 

capital en el Peró, tiene poca relación con la baja r"ntabilidad de las 

inversiones o la p~rdida de utilidad.,s, los problemas qu" enfrenta tien"n má.s 

bien r"lación con los problemas del m"rcado "xterno, <por la sobre-oferta 

exist .. nte ahora en los pafses d"sarrollados>, d"l end.,udamiento y la "scasez 

de divisas. 

Galfn, haci.,ndo un estudio de la población trabajadora d" Lima 

Metropolitana <qu" concentra casi el 75% d" los establecimientos industriales 

d"l pafs) arriba a un conjunto d" hallazgos que desmitifican 

de los asalariados en general y d" los obreros "n 

la visión oficial 

particular como 

"aristocracia obrera• <1986:56 y ss>. Asf, Galfn sel'lala que a pesar de que el 

costo d" reproducción de la -fuerza de trabajo de la unidad famil lar <cubriendo 

las necesidad"s reconocidas como básicas) requerirfa por lo menos de 4 

salarios mfnimos vitales <monto equivalente a 250 dólares mensuales>, el 70/. 

de los obreros al igual que los trabajadores pauperizados <que reciben el 

apelativo de "informales") ónicamente perciben cuando má.s hasta 2 salarios 

mfnimos vitales. Ante esta constatación se podrfa arguir que se trata de 

trabajadores de las pequel'las empresas. Sin embargo, Galfn otra vez nos muestra 

cifras concluyentes. El 50/. de todos 1 os obreros se desenvuelven en 

"stablecimientos de má.s de 200 trabajadores y sólo el 35/. labora en unidades 

menores de 5 trabajadores. Los ingresos del conjunto de los trabajadores 

asalariados tienden a igualarse a niveles bajos, sea que trabajen en empresas 

modernas o en unidades semifabriles o artesanales. 



Distribuci6n de1 Ingreso Naciona1 
(En Porcentajes) 

ANO Remuneraciones Independ. 
1970 46.7 27 .4 
1971 49.5 26.3 
1972 51.4 25.6 
1973 48.9 24.0 
1974 46.9 24.1 
1975 48.3 25.4 
1976 47.3 25.1 
1977 46.3 24.5 
1978 42.5 24.8 
1979 35.9 23.4 
1980 38.6 24.4 
1981 39.7 25.9 
1982 .39. 5 25.4 
1983 39.4 25.0 
1984 33.9 24.8 
1985 30.8 23.8 
1986 s.i s.i 

Cuadro No.44 

Indice de Sue1dos y Sa1arios Rea1es 
Base 1973-100 Base 1979=100 

Utilidades Sue1dos Sa1arios Sue1dos Sa1arios 
19.9 87 78 
18.3 92 87 
18.3 95 90 
22.3 100 100 
23.7 92 101 
21.5 78 82 
23.3 69 94 
25.1 67 74 
28.6 54 68 
36.6 59 65 100 100 
32.9 65 75 107 105 
29.7 68 71 198 108 
30.0 68 69 118 104 
29 .9 57 57 101 85 
35.8 57a/ 50a/ 94a/ 75a/ 
41. 3 49- 38-, 83- 59-
s.i 62 54 105 83 

Fuente: E1aboraci6n en base de BCR, Memorias 1975, 1985 Ga1in y otros (1986, Cuadro 12) 
INE, Informe Estadístico. Cuarto Trimestre 1986 (Página 28) 

~/ Agosto de cada año 1984. 1985 y 1986 
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La idea, preconizada por el actual gobierno, de la existencia de una 

... aristocracia obf-.era • 1 ti ene una serie de consecuencias que u~ 1 e 1 a pena 

examinar de cerca. En primer lugar plantea una situación de privilegio y de 

control que di·f.icilmente puede ser demostrada. La investigación que reseT!amos 

en el párrafo anterior muestra que los ingresos de los obreros estan a la baja 

de una manera acelerada. Mas aun, si en alglln momento del pasado existieron 

privilegios para un cierto estrato de la clase trabajadora, estos privilegios 

se han desmantelado en los aT!os recientes. En segundo lugar, al fragmentar a 

1 a c 1 ase trabajadora, impu 1 sa la competencia entre los miembros de 1 a c 1 ase 

dominada, directa o indirectamente, por el capital. De esta manera crea las 

condiciones para una mayor sujección del conjunto de los trabajadores a la 

égida del capital 

Si revisamos el Gráfico No. 10 se puede observar que el salario m!nimo 

real, parecería tener un limite inferior, mas abajo del cual la reproducción 

de la fuerza de trabajo podría verse amanazada. Ademas, precisamente en cada 

ocasión en que los salarios de los trabajadores sindical izados, que se 

caracterizan por tener los salarios más elevados, se aproximaban a los mfnimos 

vitales, se han originado movimientos huelguísticos importantes en donde el 

sector dirigente de tales mouil izaciones han sido precisamente los 

trabajadores· del sector manufacturero CUéase cuadro No. 45). 

Dada la capacidad reactiva de los trabajadores industriales, el capital no 

ha podido imponer los salarios de subsistencia teniendo como referencia a los 

ingresos de 1 os campesinos mas pobres Cpunto al que se ti ende a confinar el 

monto del salario mínimo vital). En cambio sí ha sido capaz de colocarlo a la 

altura de los ingresos de ·1os sectores pauperizados llamados "marginales 

urbanos" o •informales urbanos•. El promedio de los ingresos más altos de 

éstos se aproxima al promedio de 1.os trabajadores industriales con capacidad 

de negociación. Asimismo su promedio mas bajo se enlaza con el promedio mas 

alto de los salarios mínimos vitales. 

Esta llltima afirmación se corrobora con los datos que ofrece la 

investigación 

corresponden 

efectuada 

a "pueblos 

con una muestra de 

jóvenes•, •quintas" 

1706 

y 

hogares-empresas 

•callejones• de 

que 

Lima 

Metropolitana CStrassmann, 1986: Cuadro 4>. El promedio de ingresos baJos es 

cerca de 60 dólares y el promedio alto es de cerca de 120 dólares. 
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CUADRO N: 45 

DISTlllBUClON DE LAS HORA-HOMBRE PERDIDAS SE.CUN ACTIVIDAD ECONOKICA 
(l.970 l.986) 

RAMAS l.970 1.971. 1.972 1.973 l.974 1975 1.976 l.977 l.978 1979 l.980 

ACRlCULT\JRA 3-2 s.s 3.4 1.7 o.6 0.7 6.7 1.0 1.1 17.3 o.s 

"lNERlA 68.8 60.,J. 15.7 22.s J.2.7 17.l.· 12.4 8.8 15.9 9.7 1.5.6 

IND .. KAHL'FACTllllf:RA 20.s "29.9 69.B 33.8 34.2 25.7 39.7 11.s l.1.0 l.8.1. 60.S 

COHSTRUCClON 2.4 2.7 s.o 27.S 37.6 40.0 2.1 0.6 o.i. 3.5 0.2 

ELECTRICIDAD 0.2 o.s 0.1 o.3 2 .. 4-· 0.1 J.~6 s.s 
COKERCIO 1.2 1.0 2.1 s.2 s.a s.1 6.4 0.1 0.1 0.7 1.7 

TkAHSPORTE 2.a 0.4 1.0 3.3 .. ,. . l..2 2.a 0.3 1.s 3.0 •• o 

SERVICIOS 0.9 1.4 1.7 4.1 3.a '-·~,. 10.6 o.a 1.a 14.2 10.7 .. DET. 0.2 1.a 0.4 ·.· 1.7 : 16.9 70.9 67.S 31.9 1.3 

... OTAL % 1.00.0 100.0 J.00,.0 100.0 100.0 100.0 - J.oo.o 100.0 100.0 100.0 100.0 

... OTAL (S.782) (l.0.882) (6.331.) (l.S.689) (13.41.3) .. (20.269) (6.882) (l.3.81.S) (36.145) (13.411) (17.91.9) 

EJ.aborac16o •o b••• d• da1to• d•l. Hl.nL•lt•r1o d• Trabajo y l'romoc:l.4n SocUl... Dl.recc:l.6n Gen•ral d• R•l•clon•• d• Tr•\ldJo. 
lNE,. lnfo~ E81t•d2:•1t:lco,. Cu.arito Tr.S..-•1tr• l.986. 

l.981. J.982 1983 J.984 l.985 1.986 

3.0 1.8 4.4 0.7 20 .. 0 2.1 
21.1 l.S.2 38.6 3i ... e 20.3 33.l. 

31..8 29.4 J.2.8 J.3.1 22.7 42.7 

1.0 33.J. 7.S 4.9 1.6 2.1 
o.a 3.0 1.a 4.7 4.0 a.o 

1.5 3.0 3.3 2.9 1.7 0.9 

6.1 1.7 6.9 a.1 13.0 3.9 

s.a 4.9 S.4 6.6 9.1 1.0 

22.9 7.9 J.9.3 21 .. 2 7.6 0.2 

100.0 l.00.0 100.0 J.00.0 100.0 J.00.0 

(J.9.974) (22.751) (20.300) (J.3.698) (12 .. 228) (16.867) 
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Ahora podemos entender con más claridad por que'el gobierno actual intenta 

oponer entre si a diversos nucleos de trabajadores. Este enfrentamiento'es una 

forma de control •pasivo• de los sectores más organizados de la clase 

trabajadora. 

6.1.3 Hacia la disciplina laboral y el abaratamiento de la fuerza de trabajo 

Universalización del trabajo eventual. 

Lo que era una realidad prevaleciente hasta antes del actual gobierno, se 

ha legitimado recientemente con la creación del "Programa Ocupacional de 

Emergencia• <PROEM>, que ha sido una concesión del gobierno a los empresarios 

a fin de inhibir la aplicación de la Ley de Estabilidad Laboral; de igual modo 

recientemente promulgada. El PROEM se caracteriza por ser un contrato de 

trabajo temporal (no menor de un mes ni mayor de tres al'los); que no admite 

sindicalizaci6n y se ejecuta con remuneraciones equivalentes al mfnimo vital. 

Tal como ya se verifica en 1986 •es un mecanismo de contratación que extenderá 

'el subempl eo por ingresos y afectará 1 as bases de 1 a estructura sindical• 

<Neves y Gamero 1986: 6-7>. Los empresarios en cambio reciben un "Reintegro 

Tributario <CERTEM> que se suma a otras prerrogativas ya obtenidas desde 

Febrero de 1986 tales como "Reducción del IGV del 11"/. al 6/.; Reducción del 12X 

de las Tarifas de Transporte Terrestre; Reducción del 10/. de las Tarifas 

eléctricas; Beneficios por diferencial favorable en la tasa de cambio; 

reducción de S puntos en la tasa de interés. Incentivos que se aproximan a SOO 

millones de dólares, que compensa largamente los mayores costos que asumirán 

por elevación las remuneraciones (cerca de 100 millones de dólares) y que 

destinarfan a generar 60 mil empleos <considerándo los indirectos). El 

problema con estos incentivos radica en la aleatoriedad de la respuesta 

empresarial, como e-fectivamente ha ocurrido, a costa de la agudización del 

d~ficit fiscal, pues los programas que se han estipulado para financiar estos 

incentivos dejan sin financiar 250 millones de dólares, que equivale un poco 

má.s del 2/. del PIB. <Dirección General del Empleo, 1986). 

Con el PROEM, no solamente se extiende sino se legitima el trabajo 

eventual. Los "eventuales permanentes• eran hacia 1983 aproximadamente el 45"/. 

de los asalariados (Galfn, 1983). Comprendiendo a trabajadores de todas las 

edades, no solamente los jovenes. Estos eran sometidos a sucesivos contratos, 

dentro de una actividad que cambiaba permanentemente de razón social o 
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recurrfa a quiebras Traudulentas de empresas; subdivisión artiTicial en varias 

empresas y el Tiniquito del contrato antes de cumplir los tres a~os que Tijaba 

·la Ley de Estabilidad Laboral de ese entonces. 

Apoyandose en la nueva ley que retorna a los tres meses de prueba, los 

empresarios han recurrido mayoritariamente a los empleos temporales. Asf la 

Revista "Medio de Cambio• en un sondeo eTectuado en Octubre de 1986, encontró 

que en ese mes el 56;9 por ciento del total de nuevas contrataciones se deben 

al contrato por trabajo eventual (diciembre al 15 de 1986: 18). En este 

marco, el gobierno debilita la. centralización alcanza.da. por las Federaciones 

Independientes y la. CGTP, que no logran cambiar mecanismos de aTiliación para. 

inducir la. sindica.liza.ción de los eventuales y que se 

recurrir a. medidas de Tuerza, como los paros, por el 

encuentra. luego capacidad de reposición <Ba.llón, 1986: 

muestran limitados para 

temor a.1 despido que no 

240 y ss>. 

Regulación Esta.tal de la.s remuneraciones. 

En el esquema antinTlacionario estatal, juega. papel importante además de la. 

disminución de los costos Tinancieros, la estabilización de los costos de la. 

Tuerza de traba.jo. El gobierno en ese sentido toma iniciativa y decreta topes 

salaria.les que ha.n permitido cierta. recuperación de los ingresos, pero que han 

limita.do la operación de las negociaciones obrero-patronales, limitando la 

movilización la.bora.1. Esto igualmente, provoca desánimo y desaTil iación 

sindical, prosiguiendo lo que ya ocurrfa a~os atrás <Bernedo y Yepes, 1982). 

Con el actual gobierno, se ha producido una aparente mejora en el nivel de 

utilización de la Tuerza de trabajo: el nl'.imero de personas ocupadas se 

incrementó en poco más de 200 mil personas y la tasa de desempleo abierto pasó 

de 11.5Y. en 1985 a 9.7"/. en 1986. Sin embargo, 150,000 de estos nuevos empleos 

se generaron al amparo de un programa. de empleo temporal. Por otro la.do si 

bien, los sueldos y salarios medios reales han crecido <véase el Cuadro 

44>,este crecimiento ha sido desigual. Mientras que el salario de los 

trabajadores sindical izados -que representan una proporción cada vez más 

peque~a de la. población asalariada- se elevó en un 58X entre julio de 1985 Y 

enero de 1987; los trabajadores no sindical izados -cuyos salarios se rigen por 

el mfnimo vita.1- lograron un incremento de sólo 18"/. en ese lapso. <Actualidad 

Económica, marzo 1987, No. 88: 20-21>. Ca.be además aclarar que pese al 

incremento registrado en 1986 y 1987, las remuneraciones que perciben 
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los trabajadores asalariados no han recuperado el poder adquisitivo logrado en 

1982, ano después del cual se inició la calda salarial. 

Ahora bien, los salarios mfnimos vitales hacia agosto de 1985 sólo 

representaban el 15"/. del costo de la __ Canasta Básica; que oficialmente se ha 

estimado en 250 dólares. Hacia agosto de 1986, esta proporción se elevó al 

25X: Si consideramos que cada familia nuclear tiene por lo camón 5-6 miembros 

y en promedio 1.3 personas en actividad. Podemos calcular que las familias 

peruanas que basan su trabajo en las relaciones salariales con remuneraciones 

mfnimas vitales -que cada vez son más numerosas- sólo estarfan cubriendo el 

30Y. de lo que se considera como ªmf.nimo de bienestar•. Estos bajos ingresos 

sigue obligando al trabajo de ni1'1os y mujeres, hecho que se refleja en los 

resultados de la Encuesta de Niveles de Empleo en Lima Metropolitar.a 'JUe nos 

dice que si bien la tasa de actividad aumentó de 54.2 a 62.3 y bajó el 

desempleo de 8.9 a 5.4; sin embargo creció el monto de quienes perciben un 

ingreso inferior al mfnimo vital (65 dólares), pasando de 37X a 4~/.. <Bernedo, 

1987: 13). 

6.2 FLNCIONALIDAD DE LA DESOCUPACION EN EL ABATIMIENTO DE LAS REMLNERACIONES 

En el sustento de las polfticas de estabilización se suele atribuir gran 

parte de la responsabilidad inflacionaria a los costos de la fuerza de trabajo 

(dentro de la tradición de la ªinflación por costosª). El actual gobierno ha 

incorporado la •inflación por costos financieros• siguiendo esa corriente. 

I gua lmen te ha incorporado 1 a nueva in terpre tac i ón ne oc 1 ás i ca de 1 as 11 amadas 

•expectativas racionales•. 

Esta corriente, que ha sido denominada como la •contrarevolución 

monetarista• frente al Keynesianismo, rechaza los postulados de este óltimo 

especialmente aquellos vinculados a la reactivación al sostener que no existen 

mayores relaciones entre el déficit presupuestal, la polftica monetaria y la 

expansión de la demanda agregada, puesto que en el medio de estas variables se 

entrecruzan las •espectatiuas de los agentes econ.ómicos• generando retrasos, 

alteraciones e incertidumbre en la conducta esperada de las relaciones entre 

aquellas variables, especialmente en el lapso en que se producen los cambios 

monetarios y el momento en que hacen senti--r sus efectos sobre la demanda 

agregada. Teniendo en cuenta esta anotación central para el enfoque de 1 as 

uexpectat iuas racionales•, toda intervención estatal mediante 
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polfticas monetarias aparentemente anticfclicas podrfan resultar 

desestabili"zadoras <Lasa, 1986). Sin embargo, si observamos el grAi'lco No.11, 

gruesamente podrfamos concluir que las tendencias de las remuneraciones siguen 

una relación inversa con el desempleo. Asf en el perfodo 1970-75 cuando el 

desempleo se encuentra entre tasas de 4 a 5:%: las remuneraciones son más 

elevadas que cuando la desocupación llega a 7 y 11:%:. En este Oltimo perfodo 

1978-1984 los sueldos y salarios caen hasta un 40:%:. 

Siguiendo esta lógica descubrimos la importancia mayor de la desocupación 

en la variación a la baja de los sueldos y salarios. Asf, a través del 

ordenamiento de las variables determinantes de esas variaciones salariales 

segOn el método ªStep Wise• <regresión que jerarquiza e individual iza el peso 

de cada uno de los -factores considerados> encontramos que la variable 

•desocupación" (tasa de desempleo> segOn este método de regresión tiene el 

mayor grado de asociación signii'icativa para explicar las variaciones de las 

remuneraciones apoyando asf la importancia que el pensamiento marxista 

adJudica a la sobrepoblación relativa con respecto a la cafda salarial Sobre 

1 a base de esta primera constatación creemos que el en-foque de 1 a "pugna 

distributiva•¡ que tiene a Kalecky y a Tavares, a sus principales mentores, 

muestra un mayor valor explicativo de las variaciones salariales que las 

ªexpectativas racionales•. Estas expectativas al ser equivalentes a la propia 

lógica y ritmo de la ini'lación virtualmente se con-funden con ella misma. Tal 

como puede apreciarse en 1 os siguientes cuadros, las •expectativas 

ini'lacionariasª agregan poco a la explicación de la variación salarial, más 

aún, en el caso de las remuneraciones a los obreros, esta variable no resiste 

la prueba F. <Véase Cuadros 46 y 47). 

La desocupac i 6n, entonces emerge como un resultado de 1 as 1 e yes de 

desenvolvimiento del capital que se convierte en un recurso adicional para 

abaratar y disciplinar la conducta polftica de la -fuerza de trabajo. 

6.3 LA GESTI~ ESTATAL EN EL LLAMADO SECTOR INFORMAL URBANO. 

El actual Gobierno, adicionalmente, ha creado un nuevo reTerente social, 

con el propósito de servir de basamento social al régimen aprista carente de 

audiencia entre los trabajadores asalariados sindical izados. Este nuevo 

rei'erente es el denominado •sector In-formal Urbano•, que como se explicita en 

el Plan de Mediano Plazo se encuentra con-formado "por los autoempleados en 

pequenas actividades económicas productivas, comerciales y de servicios; se 
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Cuadro No.46 

PERU: DETERMINANTES DE LOS CAMBIOS EN LAS REMUNERACIONES DE LOS EMPLEADOS 

1975 

Variables Independientes 

ORDENAMiENTO "STEP WISE" 

l. 

2. 

3. 

4. 

Tasa de desempleo ~/ 

Uti~idades Empresariales ~/ 

Presión Sindical ~/ 

Espectativas Inflacionarias ~/ 

1984 

~/ Variación porcentual anual de sueldos 

~/ 

0.77 

0.82 

0.87 

0.89 

p > F 

0.0020 

0.0060 

0.0121 

0.0351 

b/ Inversa de la variación de la tasa anual de desempleo 
e/ Variación porcentual de las horas-hombre perdidas por huelga (anuales) 
d/ Variación porcentual anual de utilidades de las empresas 
~/ Variación porcentual anual del costo de vida 

FUENTE: Banco Central de Reserva del Perú. Memorias 1979 y 
Ministerio de Trabajo y Promoción Social: Informes 
Boletín Estadístico del INE-PERU: 1983, 1984 

1984; 
Ocupacionales 1975-1982 



Cuadro No. 47 

PERU: DETERMINANTES DE LOS CAMBIOS EN LAS REMUNERACIONES DE LOS OBREROS 
197 5 1984 ~/ 

Variables Independientes 

ORDENAMIENTO "STEP WISE" 

l. Tasa de Desempleo ~/ 

2. Presión Sindical si 

3. Utilidades empresariales ~/ 

4. Espectativas Inflacionarias =/ 

0.63 

0.71 

0.82 

0.84 

a/ Variaciones porcentuales anuales de los salarios 
b/ Inversa de la variación de la tasa anual de desempleo 

0.0108 

0.0232 

0.0267 

o. 0721 

e/ Variación porcentual de las horas-hombre perdidas por huelgas (anuales). 
d/ Variación porcentual anual de utilidades de las empresas 
~/ Variación porcentual anual del costo de vida 

FUENTE Banco Central de Reserva del Perú. Memorias 1979 y 
Ministerio de Trabajo y Promoción Social: Informes 
Boletín Estadístico del INE-PERU: 1983, 1984 

Tomado de J. Jurado, op. Cit. 

1984; 
Ocupacionales 1-975-1982; 
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car-ac ter-iza por- 1 a escasa i nver-s i ón de cap ita 1 en su actividad, con escasos 

conocimientos contable-empr-esar-iales y baja dotación de tecnologfa. Estas 

car-ac ter- f st i cas r-edundan en un 1 imitado r-ég i men de acumu 1 ación empr-esar- i a 1 , 

con consecuentes escasos már-genes de ganancia y baJos ingr-esos de la mano de 

obr-a incor-por-ada• CINP; 1986: 247>. Dada la envergadura· de este sector-, que el 

gobier-no estima en el 35:X de la PEA, y que •ri'~·:t.:aL'sido atendido por- ninguno de 

1 os gob i er-nos pr-eceden tes• , "1 as pol f ti cai;(,- d~ 2 
· 'i.cc i Ón a rea 1 izar-se con e 1 

sector- infor-mal ur-bano están orientadas a levantar- las r-estr-icciones que 

impiden su crecimiento como sector- dinámico y con capacidad de r-epr-oducción 

ampliada, funcional al modelo de desar-r-ollo n·acional•. CIPN, 1986: 247-248). 

Par-a el e-fecto el gobier-no ha cr-eado var-ios pr-ogr-amas, siendo los más 

impor-tantes el Pr-ogr-ama de Apoyo al Ingr-eso ·Tempor-al CPAIT>; el Pr-ogr-ama de 

Acción Dir-ecta CPAD>; el Instituto de Desar-r-ollo del Sector- Infor-mal <IDESJ); 

Pr-ogr-amas Masivos de Ci::>medor-es Popular-es que paulatinamente ser-ián conver-tidos 

en centr-os de tr-abajo estables como tal 1 er-es, mi cr-oempr-esas y cooper-at i vas. 

SegOn las polfticas seflaladas en los Planes, la atención al llamado Sector

In-for-mal, ser-iá integr-al. 

En pr-imer- tér-mino pr-omover-tan la or-ganización, par-a lo cual han cr-eado la 

entidad denominada la "Casa Centr-al de los Pueblos Jóvenes•. Esta entidad 

pr-etende eliminar- el •entr-ampamiento bur-ocr-ático de los minister-ios•, per-o en 

r-ealidad es un mecanismo estatal de centr-alización más funcional. Asimismo en 

los programas mencionados, 

par-tidar-io del gobierno 

los •marginales• urbanos son 

mediante las coordinaciones 

ar- t i cu 1 a dos a 1 

poltticas de 

tejido 

tales 

pr-ogr-amas. 

asistencia 

En segundo 

técnica y 

1 ugar, se proporcionan a 

crediticia, especialmente 

estos grupos 

a tr-avés del 

pauper-izados 

IDESI Cque 

desenbolsa cr-éditos "chicha" que en promedio van de 100 a 200 dólar-es par-a 

•microproductores• y de 25 a 50 dólar-es par-a los 

apoyan 1 a existencia de una serie de centr-os 

•micronegociantes•. 

pr-ivados que imitan 

Asimismo 

a I DESI 

tales como Acción Comunitar-ia; Asociación para el Desar-rollo Integr-al de la 

Mujer; Fondo de Financiamiento del Sector- Informal CFOFISI>; Fondo de 

Desar-r-ollo de Empr-esas Ur-banas del CARE; cuyas tasas de interés -el 40 y el 

.SO:X anual- se encuentran muy por- debajo de la infla.ción entre "10-.,SO"j •• 

De todos los pr-ogramas gubernamentales en el •sector- In-for-mal" el más 

importante es el PAIT. Esto se demuestra en las metas que se le asignan par-a 

enfrentar- los pr-oblemas de empleo e ingr-esos. En los planes está previsto que 
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crear'á 500 mil nuevos empleos paulatinamente hasta 1990, con lo cual estiman 

que bajarán la desocupación del 12"/. al 6X. 

Siendo que lo precedente hace del PAIT casi el sinónimo de toda la polftica 

del empleo del gobierno veamos en sus propios términos la definición de este 

Programa: "Se caracteriza al PAIT como una versión superadora del clásico 

seguro del desempleo. Participa de la naturaleza de éste (en tanto y en cuanto 

proporciona ingresos a trabajadores que se encuentran desempleados o empleados 

en condiciones equivalentes al desempleo>, pero no constituye un subsidio sino 

un trabajo remunerado por una actividad económicamente productiva., o cuando 

menos, ótil a los beneficiarios y a la sociedad 

necesidad de formular polfticas concretas que, 

anhelos de una mejor calidad de vida por parte 

( ••• ) Su diseflo responde a la 

respondi ende a los l egf t irnos 

de amplios sectores sociales 

p aupe r i za dos, sean si mu 1 t á.n e amente ~c-o~n=o~r~u~e-n~t~e~s~~c~o=n~~u=n~a~_d=i~n~á=m~i~c=ª~-o~l~o~b~a~l~-d~e 

desarrollo autosostenido y/o funcionales para contribuir a ella. < ••• ) Pero 

asf también se seflala que el PAIT no sustituye la polftica salarial 

redistributiua ni contradice la reciente incorporación de incentivos al empleo 

en sector formal (Carbon•tto y otros, 1985) 1 los subrayados son nuestros. 

Como puede advertirse en el párrafo anterior el PAIT pretende funcionar 

coherentemente con modelo de crecimiento postulado. Como se recor-dará el 

gobierno se propone reactivar la producción y por tanto el empleo mediante la 

expansión de la demanda efectiva, esto es la demanda de inversión y de bienes 

de consumo para incidir en la dinamización de la inversión se propone extraer 

un 30/. del ahorro neto del Sector Moderno Urbano y transferirlo hacia el 

Sector Informal Urbano y el Sector Rural Andino con lo cual se dinamizarfa el 

cree imi en to del 

de 1 a mano de 

capital. Entre 

PIB, pues 

obra es 

30 a 50 

•ocurre que, en estos sectores la baja productividad 

acompaflada de una alta productividad marginal del 

centavos de dólar invertidos en el Sector Informal 

Urbano genera alrededor de un dólar en producto. Una inversión de 2.5 dólares 

en el sector moderno no genera más de un dólar". De ser asf el SIU crecerfa a 

una tasa del orden del 17"/. anual y el SRA a una tasa media del 13"/. 1 con lo 

cual la economfa en su conjunto podrfa crecer al 6/. contra una tasa de 4.~/. si 

el ahorro del sector moderno se reinvirtiera fntegramente en este mismo sector 

<Carbonetto, 1986: 230). 
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Por el lado del consumo, se argumenta que los grupos sociales conformados 

por los: "informales•, subocupados y desocupados urbanos y los campesinos, que 

serán los "destinatarios principales de la expansión de la demanda agregada", 

"presentan un perfil de consumo más integrado localmente con mayores 

potencialidades de crecimiento de largo plazo y nor adición del uso de 

divisas• <Carbonetto y otros 1985). De lo anterior se puede concluir, entonces 

que el PAIT Jugará un rol crucial en ·1a reactivación de la economia nacionals 

"Dirigida adecuadamente, entonces, esa transferencia deberia aperturar un 

proceso de acumulación autocentrado de los sectores "marginales•, reforzando a 

1 as pequeflas empresas, 1 as in te ns i vas 

dirigidas a satisfacer las demandas 

en trabajo y recursos nacional es, 1 as 

sene i 11 as de 1 os estratos de bajos 

ingresos. Finalmente, esa transferencia se supone masiva, 

estimular la producción manufacturera <más que comercial de 

de recursos, al 

empresas pequenas 

y medianas de los sectores informal y andino llevaria a romper el principal 

escollo para el desarrollo del capitalismo en el Pró: la estrechez de los 

mercados internos. Ello rebotará favorablemente sobre el sector moderno urbano 

< ••• > con lo que se daria una homogeneización relativa de la economia, los 

perfiles tecnológicos de los sectores se irfan acercando ••• • "Sólo a través de 

la ampliación del mercado interno, incorporando productivamente a los sectores 

marginados del campo y la ciudad a la dinámica económica nacional, se puede 

ampliar y dinamizar también el sector moderno urbano que podrá aprovechar asf 

1 as economf as de ese al a (y sus corolarios de ef i e i ene i a y precios 

competitivos> que hoy no puede aprovechar. Se trata, en pocas palabras, de una 

estrategia precisa y coherente para general izar y acelerar -desde abajo- el 

proceso epi tal ista en el Per{J" <Schuldt, 1986: 128, 136 y 138>. 

Como puede desprenderse de lo anterior los aspectos centrales de la 

estrategia se sitóan alrededor de la posibilidad de extraer y transferir 

recursos desde el sector Moderno hacia el Informal Urbano y Rural Andino. Y de 

otro lado procurar una dinámica productiva tanto desde el punto de vista del 

consumo como de la inversión a fin de viabilizar el modelo global de expansión 

de la demanda y crecimiento de la economfa nacional. 



6.3.1 Viabil ldad económica de la polftica instrumentada entre los 

•in-formal es•. 

A partir de lo anterior es claro que 1 as expectativas 
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de 

instrumental ización estatal de los "marginales• varfan segón las pretensiones 

conservadoras o "radicales" del gobie~no. Las primeras expectativas se 

cifrar.¡an en el mejoramiento 'de la calidad de la vida, la expansión de la 

demanda agregada de los "informales" y la generación de empleos e~tables 

"menos informales". La segunda, pretenderla llevar a los informales hacia el 

desarrollo de una fracción 

monopólico dominante. 

empresarial competitiva con el capitalismo 

¿Cuál es la viabilidad de cada una de estas propuestas? 

Como veremos en los párrafos siguientes, los trabajadores del llamado 

sector informal mayoritariamente se hallan subordinados a relaciones de 

subsunc i ón forma 1 y de trabajo asa 1 ar i ado •encubierto• • En el desarrollo del 

América Latina se ha reconocido 

el capital imperialista a las 

la importancia que le 

formas no cap ita 1 i stas 

ha 

de 

capitalismo en 

adjudicada por 

produce i ón en tanto que estas pueden ser llevadas a coadyuvar en forma 

apreciable en la reproducción del capital social Precisamente, las fuentes de 

donde emergen los •¡n~ormales• en los mercados y sectores de trabajo urbanos 

provienen de dos fenómenos resultantes de la influencia directa e indirecta 

del capital. De un lado, de las formas de sobrepoblación relativa que el 

capital directamente colabora en producir, y que como hemos comprobado 

desempenan un rol importante en el abatimiento de los sueldos y salarios; y de 

otro lado el sometimiento de la pequena producción mercantil simple, bajo la 

dinámica de la subsunción formal, que ayuda al capital oligopólico no 

solamente a viabilizar la realización del capital vfa la distribución de 

insumos, materias primas, productos acabados y capital-dinero; sino que, 

igualmente aprovecha la fuerza de trabajo familiar, equipo e instalaciones 

desvalorizadas de la pequena producción mercantil, con los que puede abaratar 

sus costos de producción y sus costos de venta. 

Los tipos de trabajo resultantes, en efecto no son los asalariados tfpicos, 

no se trata de obreros o trabajadores operando en plantas e instalaciones 

fijas y registradas; 

c a 1 i. f i c ad as y de 

tampoco de trabajadores con estabilidad, con labores 

alta especialización. Menos de trabajadores 
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sindical izados, que cumplen con contratos escritos y obedecen normas y 

reglamentos con horarios y derechos. 

formas no convencionales, y cada 

Se trata mayoritariamente de 

vez más general izadas de 

1 as •nuevas• 

operar del 

capitalismo en el mundo, no solamente en pafses como los nuestros. Si se 

revisa cuidadosamente el Cuadro No. 48 observaremos que 1 os 

plenamente independientes son una mi norf a. Sólo el 24:%: del 

trabajadores 

universo de 

"informales• tiene ese rasgo, con lo cual se desmorona el argumento del 

•autoempleo• y de la •estrategia familiar ibremente elegida". Lo más que 

puede aceptarse es que se trata de empleos que se encuentran en el continum 

entre los asalariados directos y los trabajadores independientes <Bromley, 

1979; Scot t, 1979) , pero cump 1 i en do un rol funciona 1 con 1 a reproduce i ón 

social del capital. En este caso mayoritariamente, en la esfera de la 

circulación; pues más del 50% de los trabajadores se hallan en las actividades 

comerciales. 

Bajo estos términos tanto los •productores• como los •:vendedores• se 

corresponden meJor con las categorfas acunadas por Alonso <1980) de asalariado 

encubierto y de empleado 

proveedores <casi el 60%) 

moderno <Véase Cuadro No. 

encubierto, puesto que la mayor proporción de sus 

son Justamente 1 as grandes empresas del sector 

49). Estas empresas no solamente los abastecen de 

las materias primas, insumos manufacturados y productos, sino que en el 55"/. de 

casos Tinancia las operaciones a través del crédito de proveedores, imponiendo 

a partir de esta situación los precios y las mercaderfas de base para el 

desenvolvimiento económico de este sector. Evidentemente, el gobierno ha 

sobreest imada el desarrol 1 o empresarial de este sector, creyendo encontrar 

productoresyartesanos más autónomos o más ligados a unidades del mismo tamano 

u ar i gen, cuando en realidad se trata de trabajadores que asumen ese rol en 

dependencia de la provisión de materiales y de crédito, medio a través del 

cual el capitalismo monopólico realiza la plusvalfa sin requerir el 

asalariamiento directo, pues incluso el •productor• puede desempe'ftarse en su 

taller con la ilusión de ser •pequeno empresario", al asalariar mano de obra 

cuando en realidad lo que hace es únicamente servir de canal para la venta de 

los productos de capital monopólico en tales mercados. Con el concurso de la 

utrans4ormación• de los pseudoempresarios, que no hacen otra cosa que abaratar 

con su trabajo i ns tal ac iones y equipos desvalorizados, un producto que para 

ese mercado deprimido, bajo condiciones "formales• de producción tendrfa un 

precio inaccesible para familias de 



Cuadro No. 48 

PERU -- TIPOS DE TRABAJO NO ASALARIADO DIRECTO SEGUN FUENTES DE PROCEDENCIA 
Sobrepob1acion 

(SR) 
Re1ativa Pequeña Pr.oducción 

Hercanti1 d' 
Tipos de Tr.abajo % uesocupaaos \ :c:or- i\.C ti vos (.torma Propieelad t"arciaJ. !Traba.JO l"·am:t. 

mas f1uctuante. SR Estancada de medios de pro- liar (incl.u-
Aproximado '!/ y latente ~) sj) ducción yen mújeres y 

niños.) 

A) TRABAJADORES EN ACTIVIDADES 
FABRILES 25 
1) Trabajo Asalariado oca-

sional (10) X X 
2) Trabajo a Domicilio ( 5) X X 
3) Ta11eristas por encargo ( 5) X X 
4) Ta11eristas independie!!, 

tes ( 5) X X 

B) TRABAJADORES EN ACTIVIDADES 
COMERCIALES 52 
1 ) Vendedores a Comisión 

calle (25) X 
2) Vendedores a Comisión 

vivienda (10) X X 
3) Vendedores con equipo e 

insumos suministrados ( 5) X X 
4) Vendedores independien-

tes (calle.vivienda) (12) X X 

C) TRANSPORTES 12 
1) Vehícul.o Propio ( 3) X X 
2) Vehículo Alquilado ( 9) X X 

D) SERVICIOS .!l. 
1 ) De Reparación (sin l.o-

cal. y personales; ni 
herramientas. ni c1ie!! 
tes propios) (17) X X 

2) De Reparación indepen-
diente ( 2) X X 

3) Serv. Pers. Independ. .i.......ll_ X X 
100 

a Cesantes por concentracion r modernizacion in_dustria1 
CP.sAn~PR por la moñern,zAr.~nn r.Ap1tA1~stA rlel agro 
Trabajadores activos en ''m6ximo tiempo de trabajo y mínimo salario'' 
Mayoritariamente migrantes y ex-campesinos. 
FllCnre: El•-~•;, e"' b..:se J~ 9.r;.., (19tr'); Br-o ... t~-, (•-s~,); (ch•v.:•~1~3); (Churca, l'J .. 5) 'Y A111n.:to (•'!!lo). 



Cuadro No. 49 

PERU: DISTRIBUCION DE UNIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR INFORMAL SEGUN ACTIVIDAD 
ECONOMICA Y TIPO DE PROVEEDORES 

ACTIVIDAD ECONOMICA TOTAL PRODUCCION COMERCIO TRANSPORTE SERVICIOS 

Grandes Empresas 57.7 55.0 59.2 57.8 
Tiendas y Empresas Pequeñas 21. 6 32.7 15.7 20.0 
Varias Personas 17. 2 10.7 21.3 13.3 
Una Persona 3.5 1.6 3.8 8.9 

T o T A L 100.0 100.0 100 .0 100.0 

Número de casos 3364 695 2229 101 

Fuente: (Chávez, 1983); Encuesta DGE-Ministerio de Trabajo d~ Estratos no organizados en Lima 
Metropolitana, Mayo 1982. 

52.9 

38.3 
4.4 

4.4 

100.0 

339 
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bajos ingresos. Lo mismo sucede con las mercancfas que los "informales• ayudan 

a circular. Se trata mayormente de productos originados en. el sector 

monop61ico, de bienes de consumo final a veces suntuarios, pero que por ser 

colocados en venta descontando los costos de instalaciones (pues la venta se 

hace en la calle o en la misma vivienda del poblador>, de la mano de obra (se 

hace con trabajo familiar de mujeres y ni~os>; de prueba de calidad (se trata 

de mercader-fa imperfecta, de inventarios, fuera de temporada>, que 

pago d" impuestos a la venta y otro de arbitros; igualmente permite 

1 as colocaciones en estos mercados más precarios, que asumen por 

variadas formas de venta (menudeo, por piezas, a crédito>. 

exime el 

expandir 

1 o demás 

Tal como sostiene Cocl<roft para México, •ya sea en la producción, la 

distribución o el consumo de mercancfas, los pauperizados no están "al margen 

de•, o separados de un sistema nacional o internacional de acumulación de 

capital. Todo su trabajo, directa o indirectamente, va a servir a los grandes 

distribuidores y grandes establecimientos, al menos en lo que se refiere a las 

bebidas, el tabaco, los alimentos procesados o empacados, los útiles escolares 

y de escritorio y los artfculos de uso doméstico, en todos los cuales 

intervienen fracciones importantes de inversiones extranjeras y de dominación 

monopolista• (1983: 43-44>. 

Cuando el Gobierno definió la estrategia más ambiciosa de generar con los 

"informales• una nueva fracción, lo hizo bajo el supuesto de la autonomfa y de 

la abundancia de productores. Sin embargo, la investigación real izada por 

El i ana Chavez < 1983) con una muestra de la ciudad co.p ita l , encontró que 

escasamente los trabajadores ligados a la producción de bienes se aproximaban 

al tercio del total <25"/.) en actividades de manufactura y 7"/. en servicios de 

reparación). Véase cuadro No. 50,. Más aún, esa investigación puso al 

descubierto la dependencia estrecha de insumos y capital-dinero de los 

"inTormales• respecto de las ªempresas ~ormales• tal como se ha visto en el 

acápite anterior. Podemos afirmar que las restricciones de abastecimiento de 

insumos de producción y de mercado de los •informales•, impiden su desarrollo 

como fracción del capital. 

Otro aspecto, que 

permanecen intocadas 

oligopólicos- es la 

virtualmente pone en cuestión en forma definitiva, -si 

las leyes que gobiernan el capitalismo y el Estado 

"endogeneización" del destino de la producción y 



Cuadro No. 50 

ºPERU: Estructura de las Unidades Productivas del 

Informal de Lima Metropolitana, seg6ri -Ramas 

RAMAS 

Producción, alimentos, bebidas 

Industria Textil, cuero, calzados 

Industria Muebles 

·Imprenta 

Otras industrias 

Industria de la Construcción 

Total Industria 

Comercio 

Transportes 

Servicios de Reparación (calzado, mecánicos, joyas) 

Servicios persona1es 

Total Servicios 

Total 

N6mero de casos 

Sector 

de actividad 

% 

1. o 
8.0 

4.0 

1 .o 
5.0 

6.0 
25.0 

52.0 

12.0 

7.0 

4.0 

11.0 

100.0 

(4293) 

Fuente (Chávez, 1983); Encuesta DGE - Ministerio de Trabajo, 

Estratos no organizados, Mayo 1982 

¡, 
¡ 
: 
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servicios de los •marginales•. Teniendo en cuenta el peso de las actividades 

de circulación y de servicios, podemos apreciar en el Cuadro No •. 51 que los 

•informales• se •autoprestan servicios• y se •autoabastecen• de productos. Es 

el ·caso del predominio del tipo de mercado •vecino•. Este mercado es 

mayoritario en todos los productos y servicios salvo en los dos primeros y en 

•maquila". En los primeros: •muebles" y "productos metálicos• (herrerfa y 

carpinterfa metálica) se obtienen los mejores ingresos dado que son los de 

mayor penetración en el "mercado externo• o en los asentamientos urbanos de 

grupos de mayores ingresos. 

Este resultado no es una regla, pues no sucede lo mismo con •maquila•, que 

es una tfpica actividad de subcon trata 

mayoritariamente mujeres. Las mujeres están 

a domicilio, en donde trabajan 

igualmente presentes en la mayorfa 

de las demás actividades que le siguen, que se caracterizan por reportar 

menores ingresos y que traduce a 1 a vez cómo 1 as mujeres -funcionan como 

sobreexpl otadas pues no sol o se dedican a la reproduce i ón generac i anal si no 

tambi~n a la reproducción del capital social <Chueca, 1985; Moser y Young, 

1981>. 

En otro orden de argumentación, se pueden examinar los objetivos sociales 

y polfticos del PAIT y la conclusión, como veremos en seguida, 

corresponden con el proyecto económico. 

no se 

La estrategia de otorgar empleo temporal <que inicialmente fue programado 

en tres meses, pero que por presiones de los mismos trabajadores se hizo 

extensivo a todo el afio de -1986) a las familias de condición más humuilde y a 

la vez más subordinados a las propuestas de instrumentación polftica provocó 

que cerca del 80/. de todos los trabajadores sean mujeres. El 1 o se exp l i ca 

porque aproximadamente un tercio del total de familias urbanas son mujeres 

solas jefes de hogar (madres solteras, viudas, divorciadas, abandonadas). Y 

estas familias 

encontrarse en 

conducidas por mujeres se caracterizan pre e i samen te 

las condiciones de mayor pobreza relativa (Chueca, 1986). 

por 

El 

perfil que se tiene del <trabajador PAIT>, muestra que se trata de personas de 

reciente migración, que mayoritariamente se encuentran entre 16 y 35 a1'1os de 

edad; que no han concluido la educación primaria y que su experiencia laboral 

anterior se concentran en trabajos de venta ambulatoria y de servicios 

personales 

carecen 

<Vigier, 

de la 

1986). Esto 

capacidad 

es, los trabajadores 

empresarial del 

PAIT manifiestamente 

tipo que se 



Cuadro No. 51 

PERU: Tipo de Hogares-Empresas de Lima~ Metropo1itana con porcentaje mayoritario ~/ en 
barrios margina1es b/ y tipo de Mercado de acuerdo a1 tipo de prod~cto o servi
cio. e Ingresos Men;ua1es 

Tipos· de Mercado 
Producto o Servicio Mayoritario Vecinos Individuos de Empresas Otros lotaI Ingreso Mensual 

toda la ciudad 
Productos Metá1icos. excepto 28.6 50.00 7.1 14.2 100 128.5 
Haq •· 

Mueb1es 38.8 47.4 11. 8 2.0 100 113.0 
Reparación de todo tipo 49.2 43.2 6.2 1.4 100 104.2 

Costura (tipo maqui1a) 40.7 17.5 42.0 o.o 100 93.6 
Venta a menudeo 84.6 11 .5 1. 2 2.6 ·100 71.9 

Vestido 51.4 25 .1 14.3 9.2 100 58.2 

Servicios persona1es varíados 80.9 10 .5 3.4 5.2 100' 58.1 

Lavado de Ropa 46.3 32. 2 3.6 17.9 // 100 32.6 
.1·? 

Fuente: E1aboración en base de Strassmann (1986: Cuadros 2 y 3. Muestreo de 1.706 hogares-empre~a 
de Lima Metropolitana Oct-Dic. 1983) 

~/ Que concentran más de1 50% de 1os hogares-empresa 

~/ "Pueblos J6venes". "quintas". "callejones" y "corralones" 

(Dlls.) 
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requerirfa para enfrentar la consolidación de los empleos en abierta 

competencia con el capitalismo oligopólico. De otro lado, el hecho de haberse 

concentrado en areas urbanas en actividades no productivas <recolección de 

basura; rehabilitación de canales de riego y reforestación; pintura de 

fechadas; habilitación de accesos; saneamiento bá.sico y limpieza de 

-balnearios>, benefició evidentemente a estas familias urbanas má.s que a las 

rurales (que tuvieron poca participación> pronunciando la 

campo, que originalmente el PAIT se proponfa combatir. De 

demanda se orientó al consumo de bienes esenciales má.s que a 

emigración del 

otro lado, la 

la inversión, 

pues no podf a ser 

trabajadores PAIT. 

de 

Ello 

otro modo dadas las necesidades apremian tes de 

contribuyó a expandir la producción de las ramas 

los 

de 

alimento Y vestido pero que, como ya sabemos, estas se caracterizan por su 

alto componente importado. El proyecto de control de este gasto vfa el pago en 

especie no se llegó a aplicar. Ahora bien, durante la ejecución de 1985, del 

total presupuestado, sólo un quinto <1,500,000 dólares> se canalizó a 

remuneraciones <para 45,003 empleos> de un presupuesto total de 7 millones y 

medio de dólares <Vigier, 1986: 37). La cifra restante se dedicó a compras de 

insumos para los programas <que igualmente se caracterizaron por su alto 

componente importado> y a los sueldos de la maquinaria burocrática que efectuó 

el PAIT. 

A partir del análisis precedente podemos concluir que la estrategia 

gubernamental de hacer de los marginados una fracción cada vez más importante 

del capital ha quedado nulificado por la subordinación de la gran mayorfa de 

los "informales• al propio capitalismo monopólico hasta ahora intocado. 

La experiencia del PAIT no ha contribufdo mayormente en la dirección 

esperada, pues fue sobrepol i ti zada y a la vez se realizó en el ámbito urbano 

con actividades improductivas. Los resultados del PAIT y en general, de la 

pol itica hacia los sectores pauperizadoss. ha sido más bien desfavorable a los 

trabajadores asalariados, pues sus ingresos tienden a convergir alrededor de 

los ingresos de los marginales por la universal i2aci6n de los salarios mínimos 

vitales a través de la mantención de la inestabilidad laboral y desocupación 

De éste modo las familias que viven con ingresos cercanos al mfnimo vital se 

vienen incrementando. 
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Finalmente, los trabajadores asalariados vienen perdiendo capacidad de 

negociación por la polftica ·gubernamental en general y por el apoyo estatal al 

sector urbano pauperizado. 



CONCLUSIONES GENERALES 

A partir de un trabajo minucioso de sintésis y 

dispersa 1 se detectó un conjunto de problemas que 
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análisis de información 

aquejan a 1 a población 

trabajadora. Asimismo, pudimos identificar las causas centrales en muchos de 

los casos. En está sección, describimos los hallazgos de caracter más general 

que se desprenden de las páginas anteriores. No pretendemos escribir un 

resl'.Jmen de lo ya dicho, más bien queremos resaltar ciertos aspectos de la 

realidad económica, poblacional y polftica del Pero que encuentran una 

explicación plausible en este trabajo. 

Algunos de los problemas de los trabajadores que han recibido especial 

atención, tanto en los medios académicos como en los gubernamentales, son: la 

caída salarial y el aumento en la fuerza de trabajo que ofrece sus servicios 

sin encontrar ocupación. Este l'.Jltimo fenómeno, propio de los lugares donde el 

mercado de trabajo se ha desarrollado y la economfa no genera ocupaciones en 

nl'.Jmero suficiente, ha sido diagnósticado como un problema que tiene su origen 

en el crecimiento "desmedido" de la población. La •explosión" en el desempleo 

se atribuye a la "explosión" demográfica, misma que tambien es usada para 

explicar el acelerado proceso migratorio campesino -dirigido a Lima Y la 

Costa, principalmente-. A su vez esta migración se erige, en el diagnóstico 

convencional, como la causa del cinturón de miseria que rodea Y penetra a Lima 

Me tropel i tan a. 

En este estudio se pone de manifiesto que la explicación del creciente 

desempleo urbano no está en la "explosion demográfica• transferida a la 

ciudad, sino en el proceso de desindustralización que ha tenido lugar durante 

estos anos. Este proceso, aunado a la inestabilidad laboral -impulsada hoy en 



df a por 

-fuerza 

la legislac.ión 

de trabajo-

destinada, 

es también 

generalización 

abol lción, en 

di! 

los 

1 os sa 1 arios 

hechos, de la 
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supuestamente, a 

una de 1 as 

•-fomentar• la absorción 

causas principales de 

bajos <alrededor del mfnimo vital>. 

estabilidad laboral incide también en 

descenso de la tasa de sindicalización. 

de 

la 

La 

un 

Se demostró que la gestión estatal en el ámbito de la -fuerza de trabajo 

contradice 1 os enunciados de cor te pop u 1 ar del discurso o-f i c i al • De hecho el 

gobierno del APRA ha utilizado los 

capitalista para intentar la salida de 

mecanismos 

la crisis. 

propios de 

La escasa 

todo estc>.do 

acumulación a 

escala nacional que caracteriza a la economfa peruana ha introducido a esta 

gestión en un circulo vicioso. Para intentar reactivar la producción, se 

abaten los salarios y se trata de reducir el abanico salarial La consecuencia 

inmediata es la contracción del salario real medio, lo que reduce las 

posibilidades de remontar la recesión a partir del mercado interno. Por otra 

parte, los bajos niveles de consumo de la población -aón en periodos 

expansivos- ampl i-fican el e-fecto de la caída salarial obl i gando a 1 os 

trabajadores a sobrev i u ir en con di e i enes de i n-frasubs i stenc i a. La pobreza 

generalizada y en aumento constituye un caldo de cultivo propicio para la 

generalización de la violencia. A -fin de combatir la insurrección senderista, 

el Estado peruano distrae recursos que en otras e i rcunstanc i as podr1 an ser 

usados en inversiones productivas, imitando sus posibilidades de propiciar 

una reactivación económica sostenida. 

El reducido nivel de acumulación nacional, al que hacíamos mención al 

inicio del p'1rra-fo anterior, se man i -fiesta en la permanencia de re 1 ac iones 

sociales no capitalistas que el capital no ha podido subsumir directamente a 
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escala general izada. En ueinte aflos (entre 1961 y 1981), la rel'ación entre 

sobrepoblación relatiua y trabajadores directamente subsumidos al capital se 

ha mantenido relatiuamente constante. Si la acumulación realizada en ese 

periodo no fue capaz de reducir la importancia relatiua de la sobrepoblación, 

resulta euidente que el equilibrio entre ambas componentes es inestable. Esto 

explica por qué un aumento en la sobrepoblación relatiua en condiciones de 

menor acumu 1 ación se uue 1 ve un problema i nmanej abl e para e 1 cap ita 1 , y e.n 

consecuenc-ia para el Estado nacional. Ante la incapacidad de incidir en la 

acumulación, el estado opta por una pol f ti ca de control demográfico <la cual 

involucra no sólo el control natal, sino la redistribución geográfica de los 

habitantes del Pero>. 

Lo anterior explica el fondo del proyecto poblacional que encontramos en 

los planes gubernamentales: control natal y campesinización. Al examinar el 

proyecto de con trol para el agro queda en claro que no es posible re tener a 

los campesinos pobres en su lugar de origen, revertir los flujos migratorios y 

garantizar\ además, la autosuficiencia alimentaria sin obstaculizar otras 

polfticas que se llevan cabo en el ámbito urbano. Dados los niueles de 

inversión factibles en el agr.o andino -donde se concentran los campesinos 

pobres- resulta imposible retener población, sin explulsar una parte de la 

misma hacia otras regiones. Esto es contrario a la intención de revertir los 

flujos migratorios. Pero además, la polftica del estado en las zonas urbanas 

pauperizadas hace poco atractiva la idea de regresar al campo. Adicionalmente, 

la inuersión en el agro que es básicamente inversión estatal, se concentra en 

la Costa. Esto contradice en los hechos, las declaraciones de los planes. 
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Respecto de 1 os programas de gestión estatal de 1 a fuerza de trabajo 

urbana, ya hicimos mención a los sectores asalariados en los párrafos 

iniciales. Ahora vamos a referirnos a la polftica dirigida a los sectores 

pauperizados. A diferencia de lo que plantea el diagnóstico oficial, parte 

importan te de 1 sector pauper izado ti ene un estrecho v f ncu 1 o con e 1 cap i tal 

jugando el papel de distribuidores de mercancias, prestandole servicios en los 

asf llamados .talleres por encargo, o mediante relaciones salariales no 

ev.idente.s como es la.maquila a domicilio. En otras palabras la autonomfa de 

estos trabajadores es un mito. En estas circunstancias, las polfticas de apoyo 

a este segmento urbano no conducen, como se pretende, a la transformación de 

un nómero significativo de sus miembros en capitalistas peque~os o medianos, 

capaces de constituirse en gérmen de un capitalismo nacional alternativo. Más 

bien se manifiestan como polfticas garantes de la sobrevivencia ffsica de 

estos trabajadores. 

Resulta entonces que el estado peruano actual, ante su incapacidad de 

incidir en los montos de acumulaciOn necesarios para superar la crisis, tomó 

el camino de controlar el volumen de la sobrepoblación relativa. En los 

hechos, intenta disminuir su crecimiento futuro y con el fin de evitar un 

estallido social en las ciudades, preserva la existencia de los nucleos ya 

presentes en 

sobrepoblaci6n 

las 

ya 

zonas urbanas. 

existente para 

Más aun, 

garantizar 

pretende manipular 

la atomización de la 

a la 

el ase 

trabajadora y facilitar asf, la disciplina laboral que el capital está 

exigiendo. A pesar de las declaraciones en sentido contrario, nuestra 

investigación pone al descubierto los limites y alcances de un proyecto 

orientado a la superación, por la vfa capitalista, de la crisis actual del 

Pero. 
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L polftica impulsada por el gobierno del APRA se sustenta en estudios 

académicos y de organismos internacionales de reconocida influencia en el 

campo del empleo, caracterizados por utilizar categorfas analfticas que 

conducen a interpretaciones imprecisas de la realidad. Como hemos visto a lo 

largo del texto, esta forma de aprehender el problema ocupacional de nuestros 

pueblos termina soslayando los verdaderos origenes de la insuficiencia de 

oportunidades de empleo adecuadamente retribuido. Por estas razones, se hace 

impostergable -desde un punto de vista no sólo académico, sino polftico

ahondar en el estudio del problema ocupacional en el capitalismo contemporaneo 

c~n la adecuación de conceptos clásicos y la generación de nuevos instrumentos 

de análisis, sin menoscabo del rigor cientffico. 
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