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PROLOGO

El p re sen te  t r a b a j o  c o n s t i tu y e  un cas*» e s tu d io  den
t r o  d e l  tema de l a  fo rm u lac ión  de e s t r a t e g i a s  g l o b a l e s  de 
neces idades  b á s i c a s .  En años r e c i e n t e s  se ha o to rgado  
atenc ión  p r im o rd ia l  a l a  s a t i s f a c c i ó n  de l a s  neces idades  
b á s i c a s  como o b j e t i v o  p r i n c i p a l  d e l  d e s a r r o l l o .  Sin em
ba rgo ,  en una medida u o t r a  l a s  e s t r a t e g i a s  s egu idas  por  
l o s  p a í s e s  de l a  r e g ió n  a fe c tan  d i r e c t a  o ind irec tam ente  
dicho  o b j e t i v o .  Por e l l o ,  y pa ra  c o n t r i b u i r  a una d i s c u 
s ión  más s i s t e m a t iz a d a  d e l  tem a ,e l  PREALC ha i n i c i a d o  una 
s e r i e  de e s tu d io s  de p a í s e s  gue pretenden a n a l i z a r  a l g u 
nas e s t r a t e g i a s  de d e s a r r o l l o ,  t ra tando  de e x p l i c i t a r  sus  
e f e c t o s  sobre  e l  grado de s a t i s f a c c i ó n  de l a s  n eces idades  
b á s i c a s .

Este  e s tu d io  fue  e la b o ra d o  por e l  señor A lb e r t o  
C o u r i e l ,  c o la b o ra d o r  ex te rno  d e l  PREALC.

V íc t o r  E. Tokman 
D i re c to r
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INTRODUCCION

1. E l  p re sen te  t r a b a j o  t i e n e 'c o m o  o b j e t o  a n a l i z a r  l a  e s 
t r a t e g i a  de d e s a r r o l l o  de l a  economía d e l  Perú, a p a r t i r  de 
l o s  años sesen ta ,  rías re fo rm as  e s t r u c t u r a l e s  in s t a u ra d a s  a 
p a r t i r  de 1968, l a s  p r i n c i p a l e s  t en d en c ia s 'qu e  acompañaron 
d ichas  re formas  y e v a lu a r  sus' lo g ro s  en términos de l a  s a 
t i s f a c c i ó n  de l a s  n eces idades  b á s i c a s  d e l  con junto  de l a  
p o b la c ió n  d e l  p a í s .

E l  t r a b a j o  in tenta -  m ostrar  l a s  p r i n c i p a l e s  v i n c u l a 
c iones  pa ra  l á  economía d e l  Perú en e l  p e r íodo  cons ide rado ,  
en t re  e l  c rec im ien to ,  e l  empleo, l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e 
so y e l  grado de s a t i s f a c c i ó n  de l a s  neces idades  b á s i c a s .

La forma de i n s e r c i ó n  de l a  economía d e l  Perú «  en e l  
funcionamiento  de l a  eccmomíá c a p i t a l i s t a  mundial ,  d e t e im i -  
rró en e l  pasado y mantiene a l t o  grado de i n f l u e n c i a  sobré '  l a  
e s t r u c t u r a  p ro d u c t iv a  d e l  Perú, y su r itm o de dinamismo. E l  
p resen te  t r a b a j o  pone é n f a s i s  en e l  patrón  de acumulación a l  
i n t e r i o r  de l a  economía d e l  p a í s  que lóg icamente  t i e n e  v in cu 
l a c ió n  con l a s  func iones  que cumple l a  economía d e l  Perú en 
l a  economía in t e r n a c i o n a l .

En- l a  medida que e l  m e o l l o - d e l  s u b d e s a r r o l l o  d e l  Perú 
d e r i v a  de l a  p ro funda  he te rogene idad  r u r a l - u r b a n a ,  a g r i c u l t u 
r a - i n d u s t r i a ,  se a n a l i z a  e l  funcionamiento  d e l  modelo g l o b a l  
e n fa t i z a n d o  l a  capac idad  de a b so rc ión  de lo s  e levado s  " b o l s o 
nes de 'pobreza"  l o c a l i z a d o s  espec ia lm ente  en l a  a g r i c u l t u r a  
-de l a  s i e r r a .

E l  a n á l i s i s  se r e a l i z a  desde l a  e s f e r a  de l a  produc 
c ió n ,  es tud iándose  l a s  cond ic iones  de gene rac ión ,  ap rop iac ión  
y u t i l i z a c i ó n  d e l  excedente económico. * “ a

El patrón  de acumulación de l a  'economía d e l  Perú " s e  
an a l iz a *  en func ión  de su capac idad  de a b so rc ión  de mano, de 
obra ,  áe sus e f e c t o s  sobre  l a  d i s t r i b u c i ó n  de l  in g r e s o  y e s 
pec ia lm ente  d e l  grado de s a t i s f a c c i ó n  de l a s  neces idades  b á 
s i c a s .  :

Oí-:..! C . - ^ ^  ^  'i ’

E l l o  s i g n i f i c a  u b i c a r  l a  p rob lem át ica  de l a s  n e c e s id a 
des b á s i c a s  e«i e l  contexto  de func ionamiento  d e l  modelo g l o 
b a l ,  porque no se  t r a t a  de un problema p a r c i a l  que pueda en
f r e n t a r s e  con medidas a s i s t e n c i a l e s  para  l o s  s e c to re s  s o c i a 
l e s  de menores in g r e s o s .
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En e l  Perú como en l o s  p a í s e s  la t inoam er icanos  con 
problemas de s a t i s f a c c i ó n  de l a s  neces idades  b á s i c a s  hay 
una s i t u a c ió n  e s t r u c t u r a l  d e r iv a d a  de l a  a l t a  p ropo rc ión  
de l a  p o b la c ió n  r u r a l  en cond ic iones  de subempleo,que es  
determinante de l a  s i t u a c i ó n  g en e ra l  en m ate r ia  o cupac io -  
n a l ,  en términos de d i s t r i b u c i ó n  d e l  in g r e s a  y e s p e c i a l 
mente d e l  grado de l a  s a t i s f a c c i ó n  de l a s  neces idades  bá 
s i c a s .  E l  problema c e n t r a l  es cómo r e e s t r u c t u r a r  l a s  
cond ic iones  de producc ión  pa ra  m e jo rar  l a s  cond ic iones  
de l a  p o b la c ió n  dependiente  de l a  a g r i c u l t u r a .

Esto necesariamente r e q u ie r e  e l  a n á l i s i s  d e l~p a t ró n  
de acumulación de sus a r t i c u l a c i o n e s  in t e rn a s  y e x te rn a s ,  
de l a  n a tu ra le z a  d e l  Estado y sus bases  de su s ten tac ión  de 
poder.  : f,

La acc ión  d e l  Estado se a n a l i z a  a p a r t i r  de 1968, 
p e r íod o  en que adqu ie re  una e le v ad a  p a r t i c i p a c i ó n  en e l  
proceso  de producc ión  y acumulación de l a  economía d e l  Pe
rú ,  a t r a v é s  de una s e r i e  de re fo rm as  e s t r u c t u r a l e s ,  como 
l a  f e f o rm a  a g r a r i a ,  l a  comunidad l a b o r a l ,  la, p rop iedad  so
c i a l  y un intenso- p roceso  de n a c io n a l i z a c io n e s  en lo s  
p r i n c i p a l e s  s e c to re s  de l a  a c t i v i d a d  económica.

Las acc iones  d e l  Estado se a n a l i z a r á n  sobre  e l  p ro 
ceso  de acumulación de c a p i t a l ,  v iendo sucesivameiíté* sus 
determ inac iones  e i n f l u e n c i a s  sobre  l a  generac ión ,  ap ro 
p i a c ió n  y u t i l i z a c i ó n  de l  excedente económico. E l  t r a b a j o  
t r a t a  !-de mostrar que l a 0acc ión  e s t a t a l  m od i f icó  s u s t a n t i 
vamente l a s  cond ic ionas  de a p ro p ia c ió n  d e l  excedente ,  pero  
no fu e  acompañado por o r i e n ta c io n e s  t en d ien te s  a m o d i f i c a r  
l a s  p r i n c i p a l e s  c a r a c t e r í s t i c a s  de su u t i l i z a c i ó n ,  en t é r 
minos e s t r a t é g i c o s .

E l  e s t i l o  de modelo de i n d u s t r i a l i z a c i ó n  no fu e  mo
d i f i c a d o  con lo s  cambios o r ig in a d o s  a p a r t i r  de Í968, p e r 
m it iendo  que por l a  v í a  de l a s  empresas t r a n sn a c ió n a le s  
ub icadas  en l o s  s e c to re s  más dinámicos de l a  i n d u s t r i a  ma
n u fa c tu re r a  se de term inara  desde e l  e x t e r i o r ,  l a  composi
c ión  de l a  producción  y l a  t e c n o lo g í a  que e l l a  i n v o lu c r a .

E l  a n á l i s i s  e s p e c í f i c o  de lo s  no b e n e f i c i a r i o s  d e l  
proceso ,  de l o s  p e rc ep to re s  de in g r e s o  que no s a t i s f a c e n  
sus neces idades  b á s i c a s  ( SNB ), muestra l a  hete rogene idad  
d e l  núc leo ,  sus c o n f l i c t o s ,  l a s  r e l a c i o n e s  con o t ro s  s ec 
to r e s  de l a  so c iedad ,  l a  p o t e n c i a l i d a d  de a l i a n z a ,  l a  va
l i d e z  como c a t e g o r í a  en s í  misma. '



-  3 -

2. En e l  pr im er  c a p í t u lo ,  se resumen ^las p r i n c i p a l e s  con
c lu s io n e s  d e l  t raba jo . .  E l  segundo capítulo.^ se d e s t in a  a 
mostrar  la_ r e l a t i v i d a d  d e l  concepto de neces idades  f á s i c a s  
y de , su .medición,., a e 'c u a n t - i f  i c a  e l  número de que
no s a t i s f a c e n  sus neces idades  b á s i c a s  y se l a s  l o c a l i z a  
por á reas  r u r a l  y u rbana ,  y por l a s  r e g io n e s  más t í p i c a s  
d e l  p a í s :  l a  c o s ta ,  l a  s i e r r a  y l a  s e l v a .

Esta  medición se c o n t r a s t a  con u n a - s e r i e  de in d i c a 
dores  e con óm ico -soc ia le s  que permiten  v e r i f i c a r  y comprobar 
e l  n i v e l  y e s t r u c t u r a  de l a s  f a m i l i a s  d e l  p a í s  que no s a 
t i s f a c e n  sus neces idades  b á s i c a s .

Por ú lt im o  se in t e n t a  determinar cómo s e ,in s e r t a n  . 
en l a  a c t i v id a d  económica lo s  p e rc ep to re s  de in g re so s  que 
no s a t i s f a c e n  sus neces idades  b á s i c a s ,  qu iénes  son, a qué 
grupos ocupac ióna lê s  pertenecen ,  u t i l i z a n d o  l a s  c a t e g o r í a s  
p roven ien te s  d e l  a n á l i s i s  de l a  hete rogene idad  ^ s t r u c t u r a l  
para  l a  c l a s i f i c a c i ó n ;  de mayor grado de ag regac ión .

3o, E l  c a p í t u l o  t e r c e r o  in t e n t a  a n a l i z a r  l a s  p r i n c i p a l e s  
causas  que impiden l a  s a t i s f a c c i ó n  de l a s  neces idades  bá
s i c a s  a lo s  p e rc ep to re s  de in g r e s o s  ub icados  en e l  á rea  
r u r a l ,  para  lo  cu a l  se a n a l i z a n  l a s  cond ic iones  de produc
c ión  d e . l o s  m in i fu n d i s t a s  y sus r e l a c i o n e s  en cond ic iones  
subord inadas  con lo s  s e c to re s  modernos,»

Una de l a s  consecuencias  de e s te  proceso  es e l ^ i n t e n 
so f l u j o  m ig r a t o r i o  desde l a s  á reas  r u r a l e s  h ac ia  l a s  áreas  
urbanas ,  que se a n a l i z a  de inmediato ,  como v í a  de entrada  
a l  a n á l i s i s  de l a s  cond ic iones  de abso rc ión  en l a s  á reas  
urbanas .

En e l  c a p í t u l o  cuarto  se a n a l i z a n  l a s  p r i n c i p a l e s  
c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  p roceso  de i n d u s t r i a l i z a c i ó n  y su ca 
pac idad  de a b so rc ión  d i r e c t a  e i n d i r e c t a  de mano de obra .

4. E l  c a p í t u l o  qu in to  a n a l i z a  e l  a l t o  n i v e l  de autono
mía r e l a t i v a  que adqu ie re  e l  Estado a p a r t i r  d e l  año 1968, 
y su i n f l u e n c i a  sobre  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de l a  generac ión ,  
ap ro p ia c ió n  y u t i l i z a c i ó n  d e l  excedente económico en l a  
economía d e l  Perú, a t r a v é s  de l a s  re formas e s t r u c t u r a l e s  
y de l a  u t i l i z a c i ó n  de l a s  herram ientas  t r a d i c i o n a l e s  de 
l a  p o l í t i c a  económica.

De inmediato en e l  ú l t im o  c a p í t u l o  se ex t raen  l a s  
consecuenc ias  de l a  acc ión  e s t a t a l  sobre  e l  proceso  de acu
mulación y de ambos sobre  e l  c rec im ien to ,  e l  empleo, l a  
d i s t r i b u c i ó n  d e l  in g r e so  y l a  s a t i s f a c c i ó n  de l a s  n e c e s i 
dades b á s i c a s .
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5'î A lo s  e f e c t o s  de e s t e  t r a b a j o  -se c o n s id e ra  e s t r a t e g i a
a l  instrumento o r i e n ta d o r  que permite  g u ia r  l a  u t i l i z a c i ó n  
d e l  con junto  de in s t rum entos ;de  l a  p o l í t i c a  económica, ac 
tuando como un : factoc  d e  d i g a z ó n ,  de s í n t e s i s  en t re  medios  
y f i n e s .  •

' ’ ' . ■ "TÍO 1' . - «
Las neces idades  b á s i c a s  se medirán a través, de una 

can as ta  de a l im entos  que a t iende  lo s  reque r im ien tos  c a l ó r i 
c o - p r o t e i c o s  mínimos por persona ,  sumando un c o e f i c i e n t e  de 
gasto  no a l im e n t i c i o  que se est ima para, cada unas de lag ,  r e 
g iones .

6. E l  p roceso  de re fo rm as  e s t r u c t u r a l e s  se i n i c i ó  en 1968,
y mantuvo con t inu idad  en l o s  años su c e s iv o s ,  e spec ia lm ente  
h asta  e l  año 1975. • Por l o  tanto , ;  es im p os ib le  e v a l u a r 
l a s  consecuencias  de l a s  re fo rm as  e s t r u c t u r a l e s  en tan- c o r 
to  lap so  de tiempo. Solamente se a n a l i z a r á n  sus p r i n c i p a 
l e s  e f e c t o s  d i r e c t o s  e inmediatos  sobre  e l  p roceso ,  l o  .-cual 
c o n s t i tu y e  una l im i t a c i ó n  d e l  t r a b a j o  en su con junto .

E l  grado de s a t i s f a c c i ó n  de l a s  neces idades  b á s i c a s  
se midé para  1971-72, y su dinámica se a n a l i z a  con o t ro s  
in d ic a d o re s  dentro  d e l  contexto  g l o b a l .

Su p rob lem át ica  t i e n e  p ro fundas  r a í c e s  h i s t ó r i c a s  en 
e l  caso  d e l  Perú, por lo  que a n a l i z a r l a  a p a r t i r  de l a  dé
cada d e l  sesenta  marca o t r a  l im i t a c ió n  d e l  p re sen te  docu
mento. o «»

o



n C a p í tu lo  I  

RESUMEN Y'CONCLUSIONES

1. Determinar qué son l a s  neces idades  b á s i c a s  y cómo me
d i r l a s  es r e l a t i v o  y depende de lo s  compofientes m a te r i a le s  
y no m a te r i a le s  a que l a  soc iedad  a s p i r e  y qué e l  grado de 
d e s a r r o l l o  de l a s  f u e r z a s  p rod u c t iv a s  perm ita .  Cen tra r  ne
c e s id ad es  b á s i c a s  en e l  componente a l im entac ión  también es 
r e l a t i v o ,  por  l a  d i f i c u l t a d  de u t i l i z a r  promedios i n t e r n a 
c i o n a l e s  a casos  e s p e c í f i c o s  de requer im ien tos  de n u t r i e n t e s ,  
por e l  grado de a d a p t a b i l i d a d  f i s i o l ó g i c a  d e l  cuerpo humano
a l a  f a l t a  de determinados n u t r i e n t e s ,  por l a  no e x i s t e n c i a  
de s ig n o s  c l í n i c o s  de enfermedad por c a ren c ia s  n u t r i c i o n a l e s  
en l a  p o b la c ió n  que coñsume por d eba jo  de l o s  " r eque r im ien 
to s .

La r e l a t i v i d a d  de l a  medición es r e a l .  Sin. embargo,  
para  e l  caso  d e l  Perú lo s  in d ic a d o re s  a l im e n t i c i o s  se v i e 
ron confirmados p o r  o t ro s  in d ic a d o re s .  Es muy s i g n i f i c a t i 
vo que l a s  f a m i l i a s  r u r a l e s  con lo s  mayores d é f i c i t  c a l ó 
r i c o - p r o t e i c o s ,  con n iv e l e s  de in g re so  f a m i l i a r  que no p e r 
miten c u b r i r  e l  c o s to  de una Canasta dé a l imentos  con lo s  
mínimos requer im ien tos  n u t r i c i o n a l e s ,  en e s p e c i a l  en lo s  
departamentos de l a  "mancha i n d i a "  de l a  s i e r r a  sur r u r a l ,  
t ien en  Una esperanza '  de v id a  a l  nacer' de solamente' ' 43 años 
y 26 n iños  de cada 100, f a l l e c e n  é n t re ’ e l  nacimiento y l o s  
dos pr imeros  años de edad. r-1

2. La; mitad de l a s  f a m i l i a s  d e l  Peru, en 19 71-72 no' s a 
t i s f a c e n  sus neces idades  b á s i c a s ,  l o  cu a l  se ve ampliamen
te  co r robo rado  por  "los desempleadoé y subocupados, por lo s  
a n a l f a b e t o s  f u n c io n a l é s ,  por e l  consumo d i r e c t o  de c a l o r í a s ,  
por lo s  niños menores ede s e i s  años mal n u t r id o s  de acuerdo  
a su peso y en p ropo rc iones  su p e r io re s  s i  se mide por l a s  
cond ic iones  de v iv i e n d a .

La gravedad d e l  problema se m a n i f i e s t a  'cuando se cons
t a t a  que e l  70" por d e n t é  de l a s  f a m i l i a s  que no s a t i s f a c e n  
sus neces idades  b á s i c a s  -  más de un t e r c i o  de l a s  f a m i l i a s ,  
d e l  Perú -  se encuentran en cond ic ión  de extrema pobreza .0

3. E l  problema de l a  no s a t i s f a c c ió n '  de necesid.adés b á s i 
ca s ,  a n a l i z a d o  cuan t i ta t iv am en te  es básicamente de c a r á c t e r
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r u r a l ,  y dentro  d e l  á rea  r u r a l  fundamentalmente de l a  s i e r r a  
donde se a s i e n ta  l a  mitad de l a  p ob lac ión  d e l  p a í s »

A medida que se avanza en e l  grado de u r b a n iz a c ió n ,  l a  
s i t u a c i ó n  mejora  a l  descender  e l  número de f a m i l i a s  que no 
s a t i s f a c e n  sus neces idades  b á s i c a s ,  p a r t ien d o  de l a s  á reas  
r u r a l e s ,  pasando sucesivamente por lo s  c e n t ro s  p ob lado s ,  l a s  
grandes c iudades  y culminando en Lima.

E x i s t e  también n o t o r i a  d i f e r e n c i a c i ó n  por  á re a s ,  en t re  
l a s  f a m i l i a s  que n o - s a t i s f a c e n  sus neces idades  b á s i c a s .  P e r 
tenece r  a l  30 por c ie n to  de menores in g r e so s  de Lima s i g n i 
f i c a  tener  un in g re so  f a m i l i a r  r e a l  s u p e r io r  5.4 veces  a l  
de l o s  mismos e s t r a t o s  de l a  s i e r r a  r u r a l ,  y en e l  caso  d e l  
r e s t o  urbano t r e s  veces s u p e r i o r .

4. Más de l a  mitad de l e s  p e rc ep to re s  de in g re so s  que no -
s a t i s f a c e n  sus neces idades  b á s i c a s  son m in i f u n d i s t a s , que 
exp lo tan  t i e r r a s  de menos de c inco  h ec tá re a s .  Den trn «de l  
área  urbana,  cons iderando  únicamente l o s  p e rc e p to re s  de i n 
g resos  m ascu l inos ,  l a s  t r e s  cu a r ta s  p a r t e s  corresponden a l  'o 
se c to r  in fo rm a l  urbano y l a  c u a r ta  p a r t e  r e s t a n t e  a l  s e c to r  
fo rm al  urbano .  -

E l  80 por  c ien to  de l o s  m in i fu n d i s t a s  no s a t i s f a c e n  
sus neces idades  b á s i c a s .  Los t r a b a ja d o r e s  even tua le s  r u r a - o  
l e s  s in  t i e r r a ,  que no fu e ron  b e n e f i c i a d o s  :por e l  p roceso  - de 
re fo rm a a g r a r i a ,  son l o s  o t ro s  p e rcep to re s  de in g re so s  r u r a 
l e s  que no s a t i s f a c e n  sus neces idades  b á s i c a s .  ~

Dentro d e l  á rea  urbana ,  l a  mayor p ropo rc ión  se u b i c a  
en e l  s e c to r  in fo rm a l  urbano,  pero no todos lo s  componentes 
de e s t e  sec to r  se encuentran en t re  lo s  p e rc ep to re s  de i n g r e 
sos que no s a t i s f a c e n  sus neces idades  b á s i c a s .  Cas i  dos 
t e r c i o s  d e l  sec to r  in fo rm a l  urbano r e c i b e  in g r e so s  por de
b a jo  de lo s  mínimos co n s id e rad o s ,  pero  son l a  mitadj>si se 
c o n s id e ra  e l  con junto  urbano masculino y solamente 1-a c u a r t a  
p a r t e  s i  se cons ide ran  lo s  d e l  sexo mascu lino  pa ra  Lima Me
t r o p o l i t a n a .  • :

5. Los m in i fu n d is t a s  en a l t a  p roporc ión  son s e c to r e s  mar
g inados  económica, s o c i a l ,  c u l t u r a l ,  g e o g r á f i c a  y p o l í t i c a 
mente desde s i g l o s  a t r á s .  Tienen t i e r r a s  en can t id ades  i n 
s u f i c i e n t e s  e h is tó r icam ente  han s ido  desp lazados  a l a s  t i e 
r r a s  de i n f e r i o r  c a l i d a d .  La c rudeza  d e l  c l im a  en a lgunas  . 
r e g io n e s ,  l a  marcada e s t a c i o n a l i d a d  de l a s  l l u v i a s  en l a  
s i e r r a  que l e s  permite  una s o l a  cosecha a l  año, se agregan  
para  comprender e l  b a j o  n i v e l  de p ro d u c t iv id a d  y por lo  tan 
to  de sus i n g r e s o s .  Producen fundamentalmente pa ra  e l  au to -  
consumo, por  lo  que sus m ot ivac iones  de producc ión  a t ienden
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las : 'necesidades ; ,  energét icas - -de '  l a  f a m i l i a  como primera p r i o 
ridad:. Lógicamente no generan excedentes ,  no r e c ib e n  p o r ' " 
parte :  d e l  E s t a d o .n i  i n f r a e s t r u c t u r a  f í s i c a  ni  s e r v i c i o s  d e - 
ap**yo a l a  p roducc ión  ( c r é d i t o  y a s i s t e n c i a  t é c n i c a ) ,  p o r - ':-" ' 
l o  que no pueden m ejorar  l a s  t é cn ic a s  rud im en ta r ia s  que u t i 
l i z a n ,  generando un permanente proceso  de rep roducc ión  sim
p l e .

. La e sca sa  d i s p o n i b i l i d a d  de t i e r r a s ' i m p i d i ó  que l a  r e 
forma ac¡raria  pud iese  contemplar  sus a s p i r a c io n e s  y deman
das y s o l o  p e rm it ió  e l im in a r  l a s  d i s t i n t a s  formas f e u d a t a r i a s  
de e x p lo t a c ió n  a l a  que e ran  sometidos en e l  pasado.

La b a j a  de l a  t a s a  de m o r ta l id ad ,  e l  c rec im ien to  de l a  
p o b l a c i ó n ■s u p e r io r  a l a  de l o s  r e c u r so s ,  e l  sob repas to reo  y 
d e te r io ro - 'd e  das t i e r r a s , pudo-haber  o r i g in a d o  un d e t e r i o r o  
en términos a b so lu to s¿ -qu e  lo s  l l e v ó  a em igrar  e s t a c i o n a l 
mente -  h ac ia  l a  co s ta ,  l a  s e l v a  y á reas  urbanas -  y a^emi
g r a r  d e f in i t i v a m e n te .  La em igrac ión  d e f i n i t i v a  es también  
consecuenc ia  de dos f a c t o r e s  de a t r a c c ió n  urbana y en esen 
c i a  de l a  e vo lu c ió n  de l a  e s t r u c t u r a  p ro d u c t iv a ,  s e c t o r i a l  
y r e g i o n a l .  La' em igrac ión  e s t a c i o n a l  es un -fenómeno de mu-o 
chas décadas ,  s i e n d o ' p a r t e  de una l e g ió n  de e j é r c i t o  de r e 
se rva  de t r a b a j a d o r e s  e v e n tu a le s ,  que r e c ib e n  s a l a r i o s  por  
deba jo  de lo s  t r a b a j a d o r e s  permanentes, l o  que marca nueva
mente l a  c ond ic ión  de subord inadas  y dominados que c a r a c t e 
r i z a n  a e s t e  grupo s o c i a l  e n l a  soc iedad  peruana. La emi-  " 
g ra c ión  e s t a c i o n a l ,  h i s tó r ic am ente  con ra sgo s  de o b l i g a t o 
r i e d a d ,  se adecuaba a l o s  i n t e r e s e s  de l a  a g r i c u l t u r a :  comer
c i a l ,  que pod ía  d ispon e r  de una mano de obra  b a r a t a  que no o. 
l e  e x i g í a  l a  in t ro d u cc ió n  de t é c n ic a s  modernas pa ra  m e jo ra r  
sus n i v e l e s  de r e n t a b i l i d a d .  o .1 : ■'

En l o s  ú l t im as  15 años, en l a  medida que e l - i n g r e s o  
a g r í c o l a  por  h ab i t an te  r u r a l , q u e j es determinante d e l  i n 
g reso  r u r a l ,  se encuentra  e stancado ,  es  f a c t i b l e  que e s t o s  
p e rcep to re s  de in g r e so s  m in i fü n d i s t a s  y t r a b a j a d o r e s  r u r a l e s  
e v e n tu a le s ,  se hayan d e t e r i o r a d ^  en términos a b s o lu to s ,  y 
s in  ninguna duda en términos r e l a t i v o s ?  r-

r, La e x i s t e n c i a  de e s t a  e l e v a d a 'p o b l a c i ó n  r u r a l  que no 
s a t i s f a c e  sus neces idades  b á s i c a s ,  c «n  b a j o  n i v e l  de o rg a 
n i z a c ió n  y en consecuencia  d é b i l e s  en l a  r e l a c i ó n  de f u e r 
zas in t e rn a s ,  u b ic a  e l  c en t ro ,  e l  meol lo  d e l  s u b d e s a r r o l l o  
d e l  Perú. La inadecuada r e l a c i ó n  p o b l a c i ó n - r e c u r s o s ,  l a  e s 
ca sez  de t i e r r a  y de agua, marca l a  e x i s t e n c i a  de un sob ran 
te  de p o b la c ió n ,  e spec ia lm ente  en l a  s i e r r a ,  que emigra  de
f i n i t i v a m e n t e ,  espec ia lm ente  a l a s  á reas  u rbanas .
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La, a g r i c u l t u r a  e xpu lsa  e l  t o t a l  de c rec im ien to  v e g e t a 
t i v o  de su fu e r z a  l a b o r a l ,  e n t r e  1961-72., l o  que es i n d i c a 
t i v o  d e l .excedente de mano de ob ra ,  que se in c o rp o ra  a l a s  
á rea s  u rbanas ,  donde l a s  c iudades  de más de 20 00Q h a b i t a n 
t e s  muestran un r itmo de c rec im ien to  su p e r io r  a l  s e i s  por * 
c ie n to  anua l .  ‘ £V- .

La in s e r c ió n  de l a  economía d e l  Perú en e l  fu n c io n a 
miento „de. l a  economía c a p i t a l i s t a  m undia l ,- l a s  r e l a c i o n e s  
a g r o - i n d u s t r i a  y l a  acc ión  d e l  Estado,  f a c t o r e s  i n t e r r e l a 
c ionados  en tre  s í  son fundamentales  para  c a p ta r  l a  e s t r a t e 
g i a  de d e s a r r o l l o  y  e v a lu a r  e l  grado de s a t i s f a c c i o n e s  de 
neces idades  b á s i c a s .

»■« • „ .
6. * En, 1968 desde e l  Estado,  l i d e r a d o  por un grupo p e r t e 
nec ien te  a l a s  Fuerzas Armadas, se i n i c i a  un proceso de r e 
formas e s t r u c t u r a l e s  con im portantes  consecuencias  p o l í t i c a s  
y económicas.

E l^Estado  muestra un a l t o  grado de autonomía r e l a t i v a ,  
con r e sp e c to  a l a s  f r a c c i o n e s  s o c i a l e s  dominantes , generan 
do una s e r i e  d e , t ran s fo rm ac iones  desde e l  apa ra to  d e l  E s ta 
do, muchas de e l l a s  no demandadas ni s o l i c i t a d a s  por ninguna  
c l a s e  n i  grupo s o c i a l ,  t a l e s  com o l a  comunidad l a b o r a l ,  l a  
prop iedad  s o c i a l  y asimismo e l  otorgamiento como soc io s  coope
r a t i v i s t a s  de grandes hac iendas  costeñas  de exp o r ta c ió n  que 
los  b e n e f i c i a r i o s  no habían  r e i v in d i c a d o .

Las re fo rm as  e s t r u c t u r a l e s  t ienden  a l o g r a r  avances en 
l o s  p rocesos  de i n t e g r a c ió n  n a c io n a l ,  modernizac ión  ÿ d e s á -  
r r o l l o  y l im i t a c io n e s  en l a s  cond ic iones  de dependencia  que 
se consideran r e q u i s i t o s  b á s i c o s  de l a  segu r idad  n a c io n a l .

Las consecuencias  p o l í t i c a s  más n í t i d a s  son l a  s a l i d a  
de l  b loque  en e l  poder ,  de lo s  ant iguos  t e r r a t e n i e n t e s  y 
l a s  f r a c c i o n e s  c a p i t a l i s t a s  n ac io n a le s  y e x t r a n j e r a s  dé l a  
a g r i c u l t u r a  e x p r o p i a d a s .por  l a  reforma a g r a r i a ,  de l a  pe£ca,  
m iner ía ,  i n d u s t r i a  b á s i c a  e in te rm ed iac ión  com erc ia l  y f i n a n 
c i e r a  que s u f r i e r o n  p rocesos  de n ac io n a l iz a c ió n . .

En m ate r ia  é c o n ó m ic o - in s t i t u c i o n a l , se toman r u t a s  o r i 
g in a l e s  en m ate r ia  de p rop iedad  y p a r t i c i p a c i ó n  de lo s  t r a 
b a j a d o r e s  -  comunidad l a b o r a l ,  p rop iedad  s o c i a l  y l a s  d i s 
t i n t a s  formas de empresas a s o c i a t i v a s  en l a  a g r i c u l t u r a  -  y 
se e je cu tan  una s e r i e  de medidas n a c i o n a l i s t a s ,  a lgunas  de 
e l l a s  v in cu lad a s  a l  pensamiento e s t r u c t u r a l i s t a  l a t i n o a m e r i 
cano, como l a  re forma a g r a r i a ,  e l  c o n t ro l  de lo s  r e c u r so s  
n a tu r a l e s  b á s i c o s , e l  c o n t r o l  sobre  e l  comercio e x t e r i o r  y 
l a  in te rm ed iac ión  f i n a n c i e r a ,  e l  c o n t ro l  y huevas formas de 
n egoc iac ión  con e l  c a p i t a l  e x t r a n j e r o ,  l a  neces idad  de l a
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p ro te cc ió n  y con t inu idad  d e l  proceso  de i n d u s t r i a l i z a c i ó n  y 
una su s t a n t iv a  mayor, p a r t i c i p a c i ó n  de l  Estado,  como produc
t o r  de. b ie n e s  y s e r v i c i o s ,  como acumulador y como o r i e n t a 
dor, d e l  p roceso  p roduc t ivo »  '

Las p r i n c i p a l e s  .reformas e s t r u c t u r a l e s  -  re ferm a a g r a 
r i a ,  p roceso  de n a c io n a l i z a c io n e s  y comunidad l a b o r a l  -  son 
básicamente cambios en l a  e s t r u c t u r a  de l a  p rop iedad ,  que 
m odi f ican  sustant ivamente  l a s  cond ic iones  de ap rop ia c ión  de l  
excedente económico. E l  Estado y l a s  empresas a s o c i a t i v a s  
a g r í c o l a s ,  pasan  a c o n t r o l a r  más d e l  50 por c ie n to  d e l  v a lo r  
agregado  generado por  e l  s e c to r  moderno de l a  p roducc ión  ma
t e r i a l  -  a g r i c u l t u r a ,  pesca ,  m ine r ía  e i n d u s t r i a  -  Secto res  
c a r a c t e r i z a d o s  por l o s  mayores n i v e l e s  de excedentes  gene
rados  dentro  d e l  p a í s ,  y que en e l  pasado, eran con tro lados  
mayor ita r iam ente  por e l  c a p i t a l  e x t r a n j e r o .

Los cambios de p rop iedad  son básicamente m o d i f i c a c io 
nes en l a  ap rop ia c ión  d e l  exceden te ,  en l a  medida que no se 
m od i f ican  l a s  con d ic ion es  de producc ión  de l o s  e s t a b l e c i 
mientos a f e c t a d o s .  No cambian lo s  tamaños de l a s  empresas  
a g r í c o l a s  a f e c t a d a s ,  n i  d e l  r e s t o  de l a s  empresas nac iona 
l i z a d a s ,  n i  l a  t é c n ic a ,  n i  l a  e s t r u c tu r a  y o r ig en  de lo s  
insumos. ,

La e s t r a t e g i a  de d e s a r r o l l o  impulsada a p a r t i r  de 1968, 
se c en t ra  sobre  t r e s  p i l a r e s  fundam enta les :  l a  con t inu idad  
d e l  p roceso  de: i n d u s t r i a l i z a c i ó n ,  e l  acrecentamiento  sustan 
t i v o  de l a  i n v e r s i ó n  p ú b l i c a  tanto  en s e c to re s  d irectamente  
p ro d u c t iv o s ,  como en i n f r a e s t r u c t u r a  f í s i c a  y s o c i a l ,  y e l  
uso d e l  con junto  de p o l í t i c a s  c o r r i e n t e s  -  con mayores i n s 
trumentos en manos d e l  Estado que en e l  pasado -  más l i g a 
das a l a  a tenc ión  de l a  e s t a b i l i d a d  económica que a l a  o r i e n 
t a c ió n  d e l  p roceso  p rod u c t ivo .  -

Sa lvo  l a  mayor p a r t i c i p a c i ó n  de l a  in v e r s i ó n  p ú b l i c a ,  
que en e l  p e r íod o  pasa  de un t e r c i o  a l a  mitad de l a  i n v e r 
s ión  b ru ta  f i j a ,  no' hay m o d i f i c a c io n e s  s u s t a n t i v a s  en l a  
o r i e n t a c ió n  d e l  p roceso  p ro d u c t iv o ,  en l a  o r i e n t a c ió n  y de
f i n i c i ó n  de qué ^bienes producir. ,  cómo p r o d u c i r l o s  y para  
quién p r o d u c i r l o s .  Las re fo rm as  e s t r u c t u r a l e s  m od i f ican  e l  
quién l o s  prodüce. „ La p o l í t i c a  económica ca rece  de d e f i n i 
c iones  n í t i d a s  en m ate r ia  de composición de l a  p roducc ión  y 
t é c n ic a ,  espec ia lm ente  pa ra  e l  mercado in t e rn o .  .

Dado un c i e r t o  n i v e l  y e s t r u c tu r a  de l a  demanda -  d in a 
mizado p*»r e l  Estado a t r a v é s  de l a  re fo rm a a g r a r i a ,  l a  co 
munidad l a b o r a l ,  l a  expansión  de l a  in v e r s i ó n  p ú b l i c a  y d e l  
apa ra tó  d e l  Estado -  l a  o r i e n t a c ió n  de l a  producc ión ,  l a  
composic ión de l a  p roducc ión ,  l a s  pautas  de consumo, l a
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t e c n o l o g í a  a u t i l i z a r ,  p rov ienen  de l a  e s f e r a  de la . -p rocuc -  . 
c ión ,  de l a  ofer^ta de b i e n e s ,  d e l  aparato  p roduc t ivo .  En 
l a  nueva in s e r c ió n  d e l  Perú a l  funcionamiento d e l  c a p i t a 
l ismo mundial,  l a s  empresas t r a n sn a c io n a le s  i n s t a l a d a s  en m 
l a  i n d u s t r i a  manufacturera  pa ra  e l  mercado in t e rn o ,  l i d e 
ran  e l  p roceso ,  t r a sp lan tan d o  sus innovaciones,  sob re  l a  
gama de b ienes,  a p rod u c i r  y cómo p r o d u c i r l o s .

-La o r i e n t a c ió n  de, l a  composición de l a  p roducc ión  y 
l a  t é c n ic a , -  dos f a c t o r e s  r e l e v a n t e s  en l a  . e x p l i c a c ió n  de 
l a  ab so rc ión  de mano de ob ra ,  quedar), f u e r a  d e l  c o n t r o l  d e l  
Estado ,  quedan f u e r a  d e l  dominio de l a  sgp iedad  nacicyral,  
y se dec iden  f u e r a  d e l  p a í s .  Son d e c i s io n e s  importadas y 
t r a s m i t id a s  a t r a v é s  de l o s  can a le s  de l a s  empresas t r a n s 
n a c io n a le s .

7. No corresponde e v a lu a r  l o s  e f e c to s  de l a  e s t r a t e g i a  de 
d e s a r r o l l o  y. l a s  re fo rm as  e s t r u c t u r a l e s ,  en tan  co r to  lapso  
de tiempo, máximo que una s e r i e  de f u e r t e s  in v e r s i o n e s  pú
b l i c a s ,  son de le n ta  maduración y generarán  sus f r u t o s  y 
e f e c t o s  en pe r íodos  p o s t e r i o r e s  y por l a  p ro p ia  d i f i c u l t a d  
de a i s l a r  lo s  acontec im ientos  en e l  p lano in t e r n a c i o n a l ,  de 
e f e c t o s  ex t rao rd in a r iam en te  importantes  sobre  e l  proceso  
económico y p o l í t i c o  d e l  Perú . Por e l l o  se a n a l i z a r á n  lo s  
e fe c to s  más t ra scenden tes  en lo s  ú lt im os  15 años en l a  me- 
d id a  que l a  o r i e n t a c ió n  y e s t ru c tu r a  p rod u c t iv a  no s u f r i ó  
m o d i f ic a c io n e s  a p a r t i r  de 1968, y a lgunas consecuenc ias  e s 
p e c í f i c a s  de l a  acc ión  d e l  Estado sobre, l a  d i s t r i b u c i ó n  de l  
i n g r e s o  y l a  s a t i s f a c c i ó n  de l a s  necesidades-, b á s i c a s .

. Durante todo e l  período, p o s t e r i o r  a 1960, se da un 
fuerte -  r itmo de c rec im ien to  d e l  producto -  que se mantiene  
después d e l  p roceso  de re fo rm as  e s t r u c t u r a l e s  -  basado en 
e l  c rec im ien to  de l a  i n d u s t r i a  manufacturera  y l a  c o n s t ru c 
c ión .  Dentro de l a  i n d u s t r i a  m anufacturera ,  predomina con 
n i t i d e z  e l  r itmo dinámico de l a  metalmecánica,  cen trada  en 
l a  p roducc ión  de b ien es  de consumo duradero .

E l c rec im ien to  d e l  producto  y e l  r itmo de l a  " a c t i v i 
dad económica g l o b a l  se encuentran muy i n f l u i d o s  por l a  evo
lu c ió n  de sus exp o r ta c ion e s  y de l o s  p r e c io s  i n t e r n a c i o n a l e s .  
En l a  década d e l  s e sen ta ,  l a  mejora  de lo s  p r e c io s  de loso 
productos  de e x p o r ta c ió n ,  pe rm it ió  e l  f in an c iam ien to  de 
l a s  im portac iones  n e c e s a r i a s  pa ra  e l  d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l  
y también e l  f in an c iam ien to  en moneda l o c a l  d e l  p roceso  de 
acumulación, en l a  medida que e x i s t e  u n a -e le v a d a  c o r r e l a 
c ió n  en t re  e l  aumento de lo s  p r e c io s  in te rn ac ion a le s »  de l o s  
productos  de ex p o r ta c ió n ,  e l  aumento d e l  ahorro  in t e rn o  y 
de l a  i n v e r s i ó n  b ru ta  f i j a .  o ~
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La s i t u a c ió n  de c i e r t o  grado de e s t a b i l i d a d  de l a  ba 
lanza  de pagos,  f a c i l i t a d a  por l a  d i v e r s i f i c a c i ó n  de lo s  
productos  de expo r tac ión  y sus p r e c i o s , p o s ib i l i t ó  y garan
t i z ó  l a  cont inu idad  d e l  p roceso  de re fo rm as  e s t r u c t u r a l e s  
en los  primeros años de su in s t a u r a c ió n ,  pese a una impor
tan te  s a l i d a  neta  de c a p i t a l e s  a l  e x t e r i o r .  En e l  ú lt im o  
t r i e n i o ,  l a s  d i f i c u l t a d e s  de b a la n za  de pagos,  c a íd a  de l a s  
r e s e r v a s  in t e r n a c io n a le s  e i n t e n s i f i c a c i ó n  d e l  endeudamien
to  ex te rno ,  generaren nuevas r e l a c i o n e s  en m ate r ia  i n t e r n a c i o 
n a l ,  que l im i t a r o n  l a  con t inu idad  y dinamismo d e l  proceso  
dé re formas  e s t r u c t u r a l e s ,  e in f l u y e r o n  -  aunque no mecáni
camente -  en lo s  cambios o cu r r id o s  en l a s  r e l a c i o n e s  de po
der a l  i n t e r i o r  d e l  p a í s .

En e sen c ia  e l  c rec im ien to  fue  sos ten ido  durante  todo  
e l  p e r íodo  y mantenido durante  e l , p r o c e s o  de t r an s fo rm ac io 
nes e s t r u c t u r a l e s ,  con descensos  en e l  ú l t im o  t r i e n i o ,  por  
l a .s i t u a c ió n  d e f i c i t a r i a  de b a lan za  de pagos y l a s  medidas  
r e s t r i c t i v a s  de demanda que o r i g i n ó  internamente.

8. E l  r itmo de c rec im ien to  de l a  producc ión  pe rm it ió  un 
a l t o  grado de abso rc ión  de mano de obra .  La e s t r u c t u r a  ocu
p a c io n a l  muestra un avance de l a  p o b la c ió n  ocupada én e l  
s e c to r  moderno y en e l  s e c to r  in fo rm a l  urbano -  que mantie 
nen su p a r t i c i p a c i ó n  en l a  e s t r u c tu r a  urbana -  a c o s t a  de 
un f u e r t e  descenso en e l  s e c to r  r u r a l  t r a d i c i o n a l  d e r iv ado  
d e l  p roceso  m ig r a t o r io  desde l a s  á reas  r u r a l e s  "’h ac ia  las. . 
urbanas .  n

'■’•r E l  'avance . d é l  s e c to r  moderno se e x p l i c a  por  l a s  d i f e 
r e n c ia s  su s t a n t iv a s  en lo s  r itmos de c rec im ien to  d e l  p ro 
ducto d e l  sec to r  secundar io  que imprime dinamismo a l  con jun 
to , f r e n t e  a un c rec im iento  de l a  producción  p r im a r ia ,  por  
deba jo  de lo s  r i tm os  de c rec im ien to  de l a  p o b la c ió n .

La ocupación en l a  i n d u s t r i a  m anufacturera ,  c rece  a l  
mismo r itm o que l a  p o b la c ió n  económicamente a c t i v a  urbana,  
l i d e r a d a  por l a  mayor a b so rc ión  de l a  i n d u s t r i a  meta lmecáni-  
ca -  cuyo producto  crece; a l  dob le  d e l  producto  i n d u s t r i a l  y 
a l  t r i p l e  d e l  producto g l o b a l  - . y  a l  f u e r t e  avance de l a s  
empresas medianas y pequeñas lógicamente con más a l t a  e l a s 
t i c i d a d  empleo -producto .

No e x i s t e n  e s tú d io s  :que permitan e v a lu a r  l a  i n f  lu e n -  . 
c i a  de l a  composición de l a  producción  y de l a  t é cn ic a  sobre  
e l  r i tm o de abso rc ión  de l a  mano de obra en l o s  sectores '  
urbanos d e l  Perú. Solamente i n t e r e s a  s e ñ a la r  que l a  o r i e n 
ta c ió n  de l a  composición de l a  p roducc ión ,  generó úna serie,  
de consumo de b ienes  y s e r v i c i o s  que pueden c o n s id e r a r s e  ; 
p r e s c in d i b l e s  s i  l o  medimos en func ión  de l a s  neces idades  
b á s i c a s  de l a  p o b la c ió n  de menores in g r e s o s ,  y que consideramos
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como excedentes  consumidos, como excedentes  que pudieron  
se r  u t i l i z a d o s  en e l  p roceso  de acumulación pa ra  m e jo rar  
l a s  cond ic iones  de abs.orción de mano de obra .

- El. grado de i n t e g r a c i ó n  y a r t i c u l a c i ó n  d e l  aparato  
p rod u c t ivo ,  espec ia lm ente  en l a  i n d u s t r i a  m anufacturera  me
j o r ó  en l a s  ramas , p roduc to ras  de m ate r ia s  primas, pero, i n -  
t e r e s a  s e ñ a la r  que l a s  m eta lm ecán icas , l a s  de mayor d inam is 
mo, t r a s l a d a n  hac ia  el. e x t e r i o r  l o s  e f e c t o s -m u l t i p l i c a d o r e s  
h ac ia  a t r á s  y hac ia  ad e la n te .  S o n . l a s  ramas que u t i l i z a n  
e l  mayor n i v e l  y e s t r u c tu r a  de insumos im portados , l o s  b i e 
nes de c a p i t a l  p rov ienen  d e l  e x t e r i o r  y u t i l i z a n  una s e r i e  
de mecanismos para  e x p o r t a r  ganancias  y c a p i t a l e s  a l  ex 
t e r i o r .

Pese a l  fuerte ,  r i tm o de ab so rc ión ,  .20 años d s  in ten so  
proceso  de i n d u s t r i a l i z a c i ó n ,  mantienen e l  50 por c i e n to  de 
l a s  f a m i l i a s ,  d e l  Perú; con in g re so s  i n s u f i c i e n t e s  -para l a  sa 
t i s f a c c i ó n  de neces idades  b á s i c a s .  En l a  medida que se h i 
c ie ro n  e s fu e r z o s  c o n s id e r a b le s  por m o d i f i c a r  l a s  c o n d ic io 
nes. de- ap rop iac ión  d e l  excedente  económico, que n e c e s a r i a 
mente en p la zo s  más l a r g o s  comenzarán a b r in d a r  sus f r u t a s , 
l a  composición de l a  p roducc ión  y l a  t é c n ic a  deberán r e e s 
t r u c t u r a r s e  para  m e jo ra r  l a  s i t u a c ió n  de l o s  m ás -despose ídos .  
E l l o  es una func ión  de l  modelo de in d u s t r i a l i z a c ió n , , ,  de l a  
d e f i n i c i ó n  de qué b ien es  p m d u s i r ,  cómo y para  qu ién ;  de-1 
d e s t in o  de esos  b ienes  en t re  e l  mercado ex te rno  e in te rn o  
-máximo cuando vimos que l a s  cond ic iones  en e l  s e c to r  . e x t e r 
no son l a s  que pueden p e rm i t i r  g a r a n t i z a r  l o s  e s fu e r z o s  p ro 
g r e s i v o s  en l a  medida que otorgan  mayor poder autónomo de 
d e c i s i ó n  -  e l  grado de avance en l a  producc ión  de b ienes  
de c a p i t a l ,  l a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  basada en m ate r ia s  p r im a s -  
n ac io n a le s  o importadas ,  e l  grado de a r t i c u l a c i ó n  e integra^-  
c ión  d e l  .aparato  p roduc t ivo  que e l l o  c o n l l e v a  y a s í  s u c e s i 
vamente.

9. Las p r i n c i p a l e s  consecuencias  sobre  l a  d i s t r i b u c i ó n  ; 
d e l  in g r e so  pueden resum irse  en las. s i g u i e n t e s  :

a) el. mayor r i tm o de c rec im ien to  de l a  producc ión  u r 
bana ¡ f r e n te  a ' l a  r u r a l  a c re c ien tan  l a s  d i f e r e n c i a s  de i n 
g reso  en t re  lo  urbano y r u r a l .

b )  La d i s t r i b u c i ó n  d e l  in g r e so  empeora porque e l  fun 
cionamiento d e l  modelo .g loba l  exc luye  de sus bene f ic io s . ;  a l  
50 por c ie n to  de la  p o b la c ió n .

c ) Los m in i fu n d i s t a s  y t r a b a ja d o r e s  even tua le s  s in  
t i e r r a  p ie rden  p a r t i c i p a c i ó n  en e l  in g r e so  g l o b a l  y es f a c 
t i b l e  que hayan s u f r i d o  un  ¡ d e t e r i o r o  en términos a b so lu to s .
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d )  La d i s t r i b u c i ó n  d e l  in g re so  mejora dentro  de l o s  
c inco  d e c i l e s  de mayores in g r e s o s  por l a  mayor p a r t i c i p a 
c ión  de l a  p ob lac ión  económicamente a c t i v a  ub icada  en e l  
s e c to r  moderno y por l a s  re fo rm as  e s t r u c t u r a l e s .

e )  Dentro d e l  s e c to r  moderno mejoran l o s  b e n e f i c i a 
r i o s - d e  l a  re forma a g r a r i a ,  'e spec ia lm ente  l a  S g r i c u l t u r a
de l a  cos-ta moderna y l o s  b e n e f i c i a r i o s  de 1'a comunidad l a 
b o r a l  s iendo a fec tados  l o s  t e r r a t e n i e n t e s  y f r a c c io n e s  c a -  ; 
p i t a l i s t a s  n ac ion a le s  y e x t r a n j e r a s  exp rop iadas  por l a  r e 
forma a g r a r i a  y por e l  p roceso  de n a c io n a l i z a c io n e s .

10o Las consecuencias  d e l  p roceso ,  r itmo dé c rec im ien to ,  
empleo, d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  y acc ión  de l  Estado a t r a 
vés de l a s  re fo rm as  e s t r u c t u r a l e s  y de l a s  p o l í t i c a s  co
r r i e n t e s  , sobre  a q u e l l o s  p e rc e p to re s  de in g r e so  que no sa 
t is facen ,  sus necesidades ;  bás icas ' ,  muestran l a s  s i g u i e n t e s  
c a r a c t e r í s t i c a s  : • :

a) G lobalmente,  dado e l  r i tm o  de c rec im ien to  d e l  p ro 
ducto y l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de abso rc ión  de mano de ^b ra ,  es  
f a c t i b l e  que s'e haya dado una mejora ,  en l a  medida que b a j a  
l a  p a r t i c i p a c i ó n  ocupac iona l  d e l  s e c to r  r u r a l  t r a d i c i o n a l ,  
y aumentan a r i tm os  de c rec im ien to  s im i l a r e s  e l  s e c to r  mo
derno y e l  s e c to r  in fo rm a l  urbano'.'  En l a  medida que c rece  
l a  ocupación en e l  s e c to r  moderno',- se d e r i v a  una mejora ,  
pero además solamente p a r te  de lo s  in t e g r a n t e s  d e l  s e c to r  
in fo rm a l  urbano no a lcanzan  a s a t i s f a c e r  sus neces idades  
b á s i c a s .  ‘‘ - i  ;■ t;—.: ,

.b) Los m in i fu n d i s t a s  y l o s  t r a b a ja d o r e s  even tua le s  s in  
t i e r r a  en e l  ámbito r u r a l ,  son se c to re s  p e r ju d ic a d o s ,  no be 
n e f i c i a r i o s .  La re forma a g r a r i a  no l e s  a lcanza ,  ni  d i r e c t a  
n i .ind irec tam ente  y a ambos l e s  a f e c t a  l a  p o l í t i c a  de con
t r o l  de p r e c io s  y de s u b s id io s  que fa v o re c e  básicamente a 
s e c to re s  de l a  p o b la c ió n  urbana.

1 A l o s  m in i fu n d is t a s  no l e s  l l e g a  n i  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  
f í s i c a ,  n i  l á , s o c i a l  n i  l a  f i n a n c i e r a  por p a r te  d e l  Estado.

Bajan su p a r t i c i p a c i ó n  en términos r e l a t i v o s  en e l  i n -  
groso  g l o b a l  y es f a c t i b l e  que -hayan s u f r i d o  üfi d e t e r i o r o  en 
términos a b so lu to s .  '•

c ) Los b e n e f i c i o s  de la  comunidad l a b o r a l  no l l e g a n  a 
l o s  t raba j -adores  d e l  s e c to r  in fo rm a l  urbano, en l a  medida 
que en l a  i n d u s t r i a  m anufacturera  se^ instauran  en l a s r'empre- 
sas de s e i s  o más t r a b a j a d o r e s .
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. .. d )  Com o miembros de l a  comunidad urbana lo s  p e rcep to 
r e s  de in g r e so  que no s a t i s f a c e n  sus neces idades  b á s i c a ^  , 
pudieron  haber mejorado a t r a v é s  de i a  i n f r a e s t r u c t u r a  so
c i a l  p ro p o rc io n a d a ^ p o r ,e l  Estado,  educación,  s a l u d , “ a lc a n 
t a r i l l a d o ,  lu z  e l é c t r i c a ,  aunque e l  c o e f i c i e n t e  d e l  consu
mo d e l  g o b ie rn o - s o b re  e l  p roducto  se mantiene cons tan te ,  y 
l a  i n v e r s i ó n  s o c i a l  b a j ó  su p a r t i c i p a c i ó n  en l a  in v e r s ió n '  
p ú b l i c a  t o t a l ,  l o  que debe haber l im itado  lo s  e f e c t o s  r e -  
d i s t r i b u t i v o s  de l a  acc ión  e s t a t a l .

Como consumidores u rbanos ,  pudieron  haberse  f a v o r e c i 
do por lo s  c o n t ro le s  de p r e c i o s ,  por l a  p o l í t i c a  de s u b s i 
dios, y por l a  p o l í t i c a  c am b ia r ia ,  a l  mantener e s t a b l e  e l  
t i p o  de cambio durante  un l a r g o  pe r íodo  de a l z a s  de p r e c io s  
in t e rn o s .

, Estas  p o l í t i c a s  a f e c t a ro n  l á  a p ro p ia c ió n  de exceden
tes  de l o s  s e r v i c i o s  gubernamentales ,  de lo s  p roductores  
de a l imentos  y e l  s e c to r  e x p o r t a d o r - é s t o s  en l a  medida que 
no pud ie ran  haber compensado l a  b a j a  de .la capac idad  de com
p e t e n c i a  con e l  a l z a  de lo s  p r e c io s  i n t e r n a c i o n a l e s .  Sin  
embargo, i n t e r e s a  d e s t a c a r ,  a l a  lu z  de l a " p o l í t i c a  de sub
s i d i o s , ,  que l o s  p r i n c i p a l e s  b e n e f i c i a r i o s  corresponden a 
l o s ' e s t r a t o s ,  de in g resos ;  a l t o s  y medios de Lima, p r in c ip a 
l e s  consumidores de lo s  p roductos  subs id iados^  t a le k  como 
l a  g a s o l in a  y l a  carne vacuna. - "

e )  Las mejoras s a l a r i a l e s  a t ienden  a a l r e d e d o r  de un 
t e r c i o  de l o s  p e rc ep to re s  de in g r e so  que no s a t i s f a c e n  sus 
neces idades  b á s i c a s ,  y se encuentran e x t r ao rd in a r iam en te  
acotadas  en e l  s e c to r  in fo rm a l  urbano, por lo s  b a jo s  n iv e 
l e s  de p ro d u c t iv id ad  de sus e s t a b le c im ie n to s .

f )  Los pequeños p r o p i e t a r i o s ,  cuenta p ro p ia  y ambulan
tes  p e r t en ec ien te s  a l  s e c to r  in fo rm a l  urbano se v i e r o n  p o s t e r 
gados seguramente en m ate r ia  c r e d i t i c i a ,  a s i s t e n c i a  t é c n ic a ,  
a s ign ac ió n  de d i v i s a s  para  im portac ión ,  pudiendo haber  me
jo rad o  a q u e l l o s  s e c to re s  l i g a d o s  en sus ventas  a ramas d e l  
se c to r  moderno que lo s  pudo haber, impulsado c rec ientem ente .

11. En e sen c ia ,  l a s  re fo rm as  e s t r u c t u r a l e s  b á s i c a s  no bene
f i c i a n  a lo s  componentes de lo s  p e rc ep to re s  de in g r e s o s  que 
no s a t i s f a c e n  sus neces idades  b á s i c a s :  l a  reformer a g r a r i a ,  
porque únicamente a tend ió  neces idades  de un cua r to  de l a  po
b l a c i ó n  rura l . ;  l a  comunidad l a b o r a l  porque exc luyó  a lo s  t r a 
b a j a d o r e s  de e s t a b le c im ie n to s  de menos de s e i s  pe rsonas ;  y 
l a s  n a c io n a l i z a c io n e s ,  porque se in s c r i b e n  en e l  p roceso  g l o 
b a l ,  en l o s  patrones  de acumulación los  c u a le s  s i  b ien  han 
s ido  dinámicos en l a  ú l t im a  década, no han pe rm it ido  c u b r i r  
l a s  neces idades  e s p e c í f i c a s  de e s t a  mitad de l a  p o b la c ió n  de 
menores in g r e s o s .
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Tampoco son b e n e f i c i a r i o s  de l a s  p o l í t i c a s  c o r r i e n t e s  
que e sp ec í f ic am en te  pudiesen c u b r i r  a lgunas  de sus demandas, 
s a lv o  en e l  s e c to r  u rbano ,  con' las" l im i t a n t e s  anotadas ,  ./por 
l a  i n f r a e s t r u c t u r a  s o c i a l  y c i e r t o s  s u b s id io s  a l o s . a l im e n 
tos  . '  .r : ■ • r - O

Esta  mitad de l a  p o b la c ió n  que no s a t i s f a c e  sus ne -  
c és id ad es  b á s i c a s ,  no es una. c a t e g o r í a  homogénea, no es una 
c a t e g o r í a  cuyas 'demandas s e a n ' s im i l a r e s  y com pat ib les  en tre  
s í . "  Es f a c t i b l e  encontra r  c i e r t a  he terogene idad  entre, l o s  
d i s t i n t o s  grupos componentes, que d i f i c u l t a  l a s  p o s i b i l i 
dades de acc iones  comunes; dé a l i a n z a s  en tre  s í  y con otros  
se c to re s  de l a .p o b la c ió n .

A l o s  c o n f l i c t o s  en t re  c l a s e s  s o c i a l e s ,  y sus f r a c c i o 
nes p ro p ia s  de toda soc iedad  c a p i t a l i s t a ,  se matizan en e l  . 
caso d e l  Perú a lgunas c i r c u n s t a n c i a s  que conviene rem arcar :

a) e l  c o n f l i c t o  en tre  lo s  a c tu a le s  b e n e f i c i a r i o s  de 
l a  re forma a g r a r i a  y l o s  no b e n e f i c i a r i o s ,  pe r  demanda de 
t i e r r a s ,  por t r a b a j o  permanente para  lo s  no b e n e f i c i a d o s  en 
l a s  empresas a s o c i a t i v a s ,  por lo s  s a l a r i o s  que r e c i b e n  lo s  
t r a b a j a d o r e s  eventua les , ,  t an to  m in i fu n d i s t a s  como lo s  s in  
t i e r r á .  La e scasez  de t i e r r a s ,  g e n e r a l i z a  e l  c o n f l i c t o  a l  
con junto  de l a  f u e r z a  l a b o r a l  a g r í c o l a ,  puediendo da rse  l a s  
más d i v e r s a s  combinaciones;

b )  c o n f l i c t o s  en tre  l a s  á reas  r u r a l e s  y urbanas por  
se r  b e n e f i c i a r i o s  de l a  i n v e r s i ó n  p ú b l i c a ,  que l e s  otorgue  
i n f r a e s t r u c t u r a  f í s i c a ,  s o c i a l  y f i n a n c i e r a .  También surgen  
c o n f l i c t o á '  más e s p e c í f i c o s  por  i n f r a e s t r u c t u r a  f í s i c a ,  caso  
de l a s  i r r i g a c i o n e s ,  en t re  l a  c o s t a  moderna y l a  s i e r r a  t r a 
d i c i o n a l ;  por i n f r a e s t r u c t u r a  f i n a n c i e r a  -  c r é d i t o  unido  a 
l a  a s i s t e n c i a  t é c n ic a  -  en t re  l a  co s ta  moderna y l a  s i e r r a  
t r a d i c i o n a l ,  en t re  l o s  componentes p r o p i e t a r i o s  d e l  s e c to r  
in fo rm a l  urbano y e l  con junto  d e l  s e c to r  moderno, en t re  lo s  
p r o p i e t a r i o s  d e l  s e c to r  in fo rm a l  urbano y l o s  m i n i f u n d i s t a s ; 
por l a  i n f r a e s t ru c tu r a ,  s o c i a l ,  "éntre l a  c o s ta  moderna y l a  
s i e r r a  t r a d i c i o n a l ,  en t re  e l  s e c to r  in fo rm a l  urbano y lo s , ,  
m in i fu n d i s t a s  que han s id o  los* menos b e n e f i c i a d o s  en e s t e  
campo;

c )  por l a  v í a  de l o s  términos de in te rcam b io ,  que cu
b re  lo s  poderes de compra de l a s  d i s t i n t a s  r e n t a s ,  pero  que 
limitamos a e s t ru c tu r a  de p r e c io s  y s a l a r i o s ,  se da un con
f l i c t o  e s e n c i a l  en t re  e l  ámbito r u r a l  y e l  urbano,  funda 
mentalmente po r  e l  p r e c io  de lo s  a l im entos ,  donde lo s  con
t r o l e s  de p r e c io s  y. l a  p o l í t i c a  de s u b s id io s  en e l  pasado  
han b e n e f i c i a d o  a lo s  s e c t o r e s  urbanos a fec tando  a lo s  r u 
r a l e s .  V . :
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E l  . c o n f l i c t o  ob re ro  p a t ro n a l  tiene, sus p rop io s  m at i 
ces  y e s p e c i f i c a c i o n e s ,  dentro  d e l  s e c to r  r u r a l  t r a d i c i o 
na l  en t re  m in i fu n d is t a s  -  p r o p i e t a r i o s ■y a r r e n d a t a r i o s  -■ 
y t r a b a j a d o r e s  even tua le s  s in  t i e r r a ;  dentro  d e l  s e c to r  i n 
fo rm al  urbano, en t re  p r o p i e t a r i o s  de i n d u s t r i a ,  comercio,  
s e r v i c i o  y t r a n sp o r t e  y sus r e s p e c t i v o s  a s a l a r i a d o s .

Hay un c o n f l i c t o  r e l e v a n t e  en l a  e s t r u c t u r a  de p r e c io s ,  
ubicando  a l  conjunto de l a  soc iedad  como consumidores,  en tre  
l a  d inám ica ,de  p r e c io s  de l a  can as ta  de b ien es  de lo s  s e c 
t o r e s ,  de mayores in g re so s  y l a  canasta  de b ienes  de consumo 
de lo s  s e c to re s  de menores i n g r e s o s ,  donde a v í a  de e jemplo ,  
l a  p o l í t i c a  de su b s id io s  h ab ía  f a v o r e c id o  más ■ l a  e s t r u c t u r a  
de consumo de l o s  e s t r a t o s  más a l t o s  de l a  soc iedad .

Hemos puesto  e l  é n f a s i s  en l a  hete rogene idad  de lo s  
que no s a t i s f a c e n  neces idades  b á s i c a s ,  en e j e m p l i f i c a r  a l *  , 
gunos in t e r e s e s  con trapues to s  en t re  e l l o s ,  y con a lgunos  
grupos e s p e c í f i c o s  de l a  soc iedad ,  solamente a v í a  de ejem
p lo  pa ra  atrir p i s t a s  . sobce l a s  p o s i b i l i d a d e s  de acc iones  
comunes, -papa , -ana l izar ,  la .  f a c t i b i l i d a d  de a l i a n z a s  que p e r 
m ita , -captar - . las  r e l a c i o n e s  de poder capaces  de generar  un .. 
nuevo proceso  de d e s a r r o l l o  tend ien te  a s a t i s f a c e r  l a s  ne
ces id ades  b á s i c a s  de lo s  s e c t o r e s  s o c i a l e s  más exp lo tados  
y dominados de l a  soc iedad  peruana.  ........

12. Desde e l  punto de v i s t a  p ro sp ec t iv o  i n t e r e s a  s e ñ a la r :

a ) l a  e s t rech a  y ;di.recta v in c u la c ió n  en t re  l a  e v o lu 
c ión  de l a s  e x p o r t a c io n e s ,y  e l  dinamismo de l  con junto  de l a  
a c t iv id a d  económica d e l  Perú . ; Se c o n s id e ra  un f a c t o r  funda
mental en l a  f i j a c i ó n  de p r i o r i d a d e s  f u t u r a s ,  ten iendo  en - 
cuenta l a s  m o d i f ic ac ion es  que se producen en e l  orden eco 
nómico in te rn ac io n a  1; ;

b), l a  a b so rc ión  de mano de obra  en l a s  á reas  urbanas  
se .encuentran  muy v in cu lad a s  a l  r i tm o de c rec im ien to  d e l  , 
s e c to r  secundar io  y sus d i v e r s o s  e f e c t o s . En consecuencia ,  - 
incrementos de lo s  n i v e l e s  de acumulación son ímprescindi-^  
b l e s  para  cont inuar  mejorando lo s  n i v e l e s  o cu pac ion a le s .  ,

Las re formas  e s t r u c t u r a l e s  fue ron  un avance muy s i g 
n i f i c a t i v o  en l a  ap ro p ia c ió n  de excedentes ,  que d eb ie ran  f a 
c i l i t a r  ' ŝu f u t u r a  u t i l i z a c i ó n .

Aumentar e l  n i v e l  de acumulación s i g n i f i c a r á  atender  
a los, s i g y i e n t e s , f a c t o r e s  : , - ,

i )  n i v e l  y. dinamismo de l a s  expo r tac ion es  que - f a c i l i t e  
e l  n ece sa r io  f in anc iam ien to  en moneda e x t r a n j e r a  que r e q u i r a  
un mayor n i v e l  de acumulación.
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i i )  E l  p roceso  de s u s t i t u c i ó n  de im portac iones  ¡que p e r 
mit a ; 'qued e i  increment** de la, acumulación de c a p i t a l i  no çfène- 
re  problemas de comercio,, ex te r io r . »  7 r j  uoc■ i-rc:

J- ■■ '■ . ... .. : V ; - ■ ■; O 'il'
i i i  ) La in t rod u cc ión  d e l  p rog re so  . técn ico ,  ..cuyos" mayores 

nivej.es der p ró d u e t iv id ad  . permitan.., ampliar  l a  masa de exceden
t e s  d i s p o n i b l e s  para  e l  aumento de l a  acumulación»

i v )  C i e r t a  b a j a  de lo s  n i v e l e s  de consumo, e spec ia lm en 
te  de a q u e l lo s  b ienes  y s e r v i c i o s  cons ide rados  no .e s e n c ia le s  
y absolutamente p r e s c i n d i b l e s ,  consumidos por l o s  e s t r a t o s  
de mayores in g r e s o s .  E l l o  aumentaría  l a  masa de excedentes  
d i s p o n ib l e s  para  l a  acumulación y p e r m i t i r í a  una mejor y más 
p ro d u c t iv a  u t i l i z a c i ó n .

v )  La e x i s t e n c i a  de demanda e f e c t i v a  j*ara l o s  b ien es  
que se van a p ro d u c i r  con mayor dinamismo.

c )  La composición de l a  p roducc ión  es uno de lo s  f a c 
t o r e s  más r e l e v a n t e s  para  m e jo ra r  l a  a b so rc ió n  de l a  mano 
de obra en l a s  á reas  u rbanas .

Dado e l  incremento de l a  acumulación de c a p i t a l  y l a s  
nuevas cond ic iones  de a p ro p ia c ió n  de l  excedente ,  l a  o r i e n 
ta c ión  de l a  producc ión  pasa a se r  e l  f a c t o r  determinante  
d e l  proceso  que busque m e jo rar  l a s  a c tu a le s  c ond ic iones  de 
l a  s a t i s f a c c i ó n  de neces idades  b á s i c a s .

La in t ro d u cc ió n  d e l  p rog re so  té c n ic o ,  e l  cambio en l a  
e s t r u c t u r a  de consumo, l a  e x i s t e n c i a  de demanda e f e c t i v a ,  
e l  avance en e l  p roceso  de s u s t i t u c ió n  de im portac iones ,  
cons ide rados  en e l  numeral a n t e r i o r ,  se encuentran  d i r e c t a 
mente l i g a d o s  a l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de l a  composición de l a .  
producc ión .

La v e lo c id a d  de in t ro d u c c ió n  de nuevos b ie n e s ,  l a  c a -  
t e g o r i z a c i ó n  de lo s  b ienes  y s e r v i c i o s  de acuerdo a su e sen -  
c i a l i d a d  e im p r e s c in d i b i l i d a d ,  e l  grado de a r t i c u l a c i ó n  e 
i n t e g r a c i ó n  d e l  apa ra to  p rod u c t ivo  para  aprovechar i n t e r n a 
mente lo s  e f e c to s  m u l t i p l i c a d o r e s  de lo s  incrementos en l a  
acumulación de c a p i t a l ,  l a  e l e c c i ó n  de in v e r s io n e s  s u s t i t u 
t i v a s  n e c e s a r ia s  en e l  p roceso  que no generan e xp u ls ió n  
neta  de mano de ob ra ,  pasan a se r  f a c t o r e s  r e l e v a n t e s  de 
f u t u r a s  d e c i s io n e s  en m ate r ia  de e s t r a t e g i a  de d e s a r r o l l o .

d) Estos elementos su s t a n t iv o s  de l a  nueva e s t r a t e g i a  
at ienden  fundamentalmente a a q u e l l o s  s e c to re s  d ispu es to s  a 
cambios en sus a c tu a le s  a c t i v id a d e s  económicas y/o l o c a l i 
zac ion es .  Necesariamente deben se r  complementados, con
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medidas que' a t iendan  a q u e l l o s  sectores^ de l a  p o b la c ió n  que 
•-nrtíísatisf aceri n eces idades  b á s i c a s  y que permanecen en sus 
a c tu a le s  ocupaciones ,  a t r a v é s  d e l  uso de lo s  d i s t i n t o s  
instrumentos  de p o l í n i c a  económica que, a t iendan  sus r e q u e r i 
mientos de i n f r a e s t r u c t u r a  f í s i c a ,  s o c i a l ,  f i n a n c i e r a ,  de : 

• p r e c io s ,  s a l a r i o s  y c o m e rc ia l i z a c ió n

e )  La v i a b i l i d a d  de una nueva e s t r a t e g i a  depende l ó g i 
camente dé l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e r iv ad a s  de l a  e s t r u c tu r a  
de poder .  ■ o

v



C a p í tu lo  I I
O

EL GRADO DE SATISFACCION DE LAS NECESIDADES BASICAS 
'' EN EL PERIODO 1971-72

A. E l  concepto .de  neces idades  b á s i c a s :
Su r e l a t i v i d a d  y medición 1 1 nc.

1. En lo s  ú l t im os  años se ha d e s a r r o l l a d o  una muy amplia
l i t e r a t u r a  acerca  de., l a  p rob lem át ica  de l a  s a t i s f a c c i ó n  de- 
l a s  neces idades  b á s i c a s ,  eje l a  pobreza  a b s o lu t a ,  de l a  po «  
b re z a  r e l a t i v a ,  de l a  pobreza  c r í t i c a ,  de l a  p o b r e z a . e x t r e 
ma, l i g a d a  a. l a ' p r o b l e m á t i c a - d e  l a - . d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s é  
d e l  para  quién de lo s  procesos  de d e s a r r o l l o  h i s t é r i c o -  
concre tos  y, en consecuenc ia  de l o s  p rop io s  e s t i l o s  de de sa 
r r o l l o  predominantes en e l  mundo s u b d e s a r r o l l a d o .

A lcanzar  un concepto de peces idades  b á s i c a s  s i g n i f i 
ca u b i c a r  l o , . e s e n c ia l  d e l  fenómeno l o  que a su vez r e q u i e 
r e  d e f i n i r  sus p r i n c i p a l e s  componentes, o r d e n a r lo s ,  s i s t e 
m a t i z a r l o s ,  j e r a r q u i z a r l o s .  D e f i n i r  l o s  p r i n c i p a l e s í5compo- 
nentes s i g n i f i c a  c o n s id e r a r  s i  solamente se van a t en e r  en 
cuenta  neces idades  de c a r á c t e r  f í s i c o  o s i  también se deben  
c o n s id e r a r  neces idades  de c a r á c t e r  no m a t e r i a l .  E l l o  es 
un in d ic a d o r  de l a  r e l a t i v i d a d  d e l  p rop io  concepto.  Qué 
s i g n i f i c a  "un n i v e l  de v id a  d ecen te " ,  es un concepto r e l a 
t i v o  y depende de quien lo  d e f i n a  y lo s  o b j e t i v o s  pa ra  lo s  
c u a le s  es d e f in id o .  Qué s i g n i f i c a  "un n i v e l  mínimo de 
s u b s i s t e n c i a "  es también.,un concepto r e l a t i v o ,  que en s í  
mismo es d inámico, que depepd© d e l  contexto  s o c i o p o l í t i c o  
y de l a  e s c a l a  de v a l o r e s  predominante en determinada so 
c ie d a d .  -

D e f i n i r  lo s  componentes de l a s  neces idades  b á s i c a s  es  
un problema que supera  e l  campo e s t r ic tam en te  económico, y 
se v in c u la  a l a s  a s p i r a c io n e s  de l a s  d i v e r s a s  soc iedades  
a l a  c a l i d a d  de l a  v id a ,  por lo  que necesar iamente  hay que 
c o n s id e r a r  lo s  aspectos  económicos, s o c i a l e s ,  p o l í t i c o s ,  
c u l t u r a l e s ,  i d e o l ó g i c o s ,  é t i c o s ,  e s t é t i c o s ,  o sea  e l  p ro ce 
so s o c i a l  como una t o t a l i d a d .

O
2. Dada l a  re la -tdv idad  de.l concepto ,  d e f in i rem os  pa ra  es 
te  e s t u d i e  un concepto de neces idades  b á s i c a s  y o t ro  de ex 
trema pobreza .  0
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Del con junto  de componentes aceptados genera l izadam en -  
te  como in t e g r a n te s  de l a s  neces idades  b á s i c a s ,  otorgaremos  
p r i o r i d a d ,  é n f a s i s ,  a l  componente a l im entac ión  por s e r  l a  
más b á s i c a  de l a s  neces idades  b á s i c a s ,  l a  más esencia l ; ,  e l  
componente más u rgente  de atender  en lo s  p a í s e s  su b d e sa r ro -  
l l a d o s  y porque su no s a t i s f a c c i ó n  im p l ic a  consecuencias  
sobre  e l  r e s t o  de componentes de l a s  neces idades  bá s ic a s#

Determinar e l  grado de s a t i s f a c c i ó n  de l a s  neces idades  
a l im e n t i c i a s  y n u t r i c i o n a l e s , también e s u n  concepto r e l a t i 
vo, porque e l  uso de ind icado 'tes  y metas u n i v e r s a l e s  a casos  
concretos  p re sen ta  l im i t a c io n e s  por l a s  d i f i c u l t a d e s  de de
term inar  lo s  n u t r i e n te s  y l a s  metas" mínimas o i d e a l e s  a ten 
diendo a l a  edad, e l  sexo ,  l a s  cond ic iones  de t r a b a j o ,  l a s  
condic iones ,  c l i m á t i c a s , l o s  h á b i t o s 'd e  consumo, l a s  c a r a c 
t e r í s t i c a s  de a d a p t a b i l i d a d  f i s i o l ó g i c a  d e l  organismo f r e n t e  
<s l a  f a l t a  de' determinados n u t r i e n t e s ,  y a s í  sucesivamente.

El consumo de ufi n u t r i e n t e  por d eba jo  de l o s  r e q u e r i 
mientos minamos p o d r ía  genera r  l a  m a n i f e s t a c i ó n * c l í n i c a  de 
una enfermedad que pud iese  p ro d u c i r  l im i t a c io n e s ,  i n c a p a c i 
dades pa ra  cumplir  sus fu nc iones  b á s i c a s ;  también p o d r í a  s i g 
n i f i c a r  l a  adaptac ión  f i s i o l ó g i c a  d e l  organismo a l a  f a l t a  
de d i c h o •n u t r i e n t e , o l a  adaptac ión  en l a s  cond ic iones  de 
t r a b a j o ,  en e l  t i p o  de t a r e a s  a d e s a r r o l l a r ,  p a ra  compensar 
l a  f a l t a  de d icho n u t r i e n t e  (véase  anexo 1).
-i,:

El tema es r e l e v a n t e  pa ra  e l  caso  d e l  Perú^ en ,1a me
d id a  que l a  mitad de Su ' 'pob lac ión  p re sen ta  un consumo de ca 
l o r í a s  i n s u f i c i e n t e .

.. . . ~  mr - - 1 O

Pese a e s t a  s e r i e  de l im i t a c io n e s  , **la medic ión  de l a  
a l im entac ión  en fu n c ión  d e l  consumo de c a l o r í a s  y n u t r i e n te s  
p re sen ta  l o s  in d ic a d o ra s  más o b j e t i v o s  y s in  duda es  e l  que 
permite  una e va lu a c ió n  más c e r t e r a ,  más p r e c i s a  sobre  e l  
grado de s a t i s f a c c i ó n  de l a s  neces idades  b á s i c a s .

3;¿ A lo s  e f e c t o s  de su medición se u t i l i z ó  una canas ta
de a l im entos  e la b o ra d a  po r  l a  CEPAL, por  c o n s id e r a r s e  l a
más adecuada de l a s  c an as ta s  d i s p o n i b l e s  a lo s  o b j e t i v o s  d e l
p re sen te  t r a b a j o  (véase  anexo 1 ) .

i  - *  **

- Se e fec tuaron *una  s e r i e  de e v a lu a c io n e s  y c o r r e c c io n e s  
a d icha  canasta ,  a l o s  e f e c t o s  de a d a p t a r l a  y ad ecu a r la  a l  
a n á l i s i s  d e l  con junto  de l a  soc iedad  peruana.  Dicha canas 
t a  cons idera :  metas cá^ ló r icc f -p ro te icas  por edad, sexo y 
at iende  - la  d i s p o n i b i l i d a d ,  h áb i to s  y p r e c io s  mínimos de l o s  
productos  a l im e n t i c i o s  consumidos en l a  c iudad  de Lima.
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Se supuso que l a  e s t r u c t u r a  de consumo de a l imentos  
de l a  ciudad., de Lima es v a l i d a  pa ra  e l  r e s t o  urbano e i n 
c l u s i v e  para  l a  co s ta  r u r a l  (FAO -1977), Para  l a s  á reas  
r u r a l e s  de l a  g i e r r a ,  donde l a  producción  para  au to sub -  
s i s t e n c i a  es e lev ad a ,  la  canasta  de Lima p ie rd e  v a l i d e z .
Para  l a  s i e r r a  r u r a l  se c o m p a t i b i l i z o  e l  v a l o r  de una d i e 
ta  t í p i c a  de l a  s i e r r a  (V inod, 1977) con l a  canasta  de L i 
ma l l e v a d a  a l o s  p r e c i a s  c o r re spon d ien te s  de l a  S i e r r a  u t i 
l i z an d o  p r e c io s  de a l imentos  y s a l a r i o s  mínimos l e g a l e s  
(véase  anexo 1 ) .  :n

La canas ta  de a l imentos  de Lima, se l l e v ó  a lo s  p r e 
c io s  co r re spon d ien te s  de cada; una de l a s  r e g io n e s ,  á reas  ; 
y zonas d e l  p a í s  - . u t i l i z a d a s  en l a  Encuesta Nac iona l  de - 
Consumo de Alimentos (ENCA) -  l o  que permit ió '  una e v a lu a 
c ión  más p r e c i s a  de l o s  ing resos -e le  l a s  f a m i l i a s  (véase  
a n e x o ,1 ) .

En lo s  in g re so s  de l a s  f a m i l i a s  se tu v ie ro n  en cuenta  
a q u é l l o s  de r iv ado s  de l a  p roducc ión  a g r í c o l a  pa ra  au tosub -
s i s t e n c i a ,  con lier c u a l  sé in c o rp o ró 1' e l  autoconsumo ...en l a
ev a lu a c ió n  de l a  s a t i s f a c c i ó n  de l a s  n e c e s id a d e s i b á s i c a s .

Po r 'ú l t im o ,  se t ransformó e l  gasto  mínimo en a l im entos ,  
de r ivado  d e l  c o s to  de l a  canas ta  a l im e n t i c i a ,  a gasto  m ín i -  
mó p r ivado  u t i l i z a n d o  l a  misma m etodo log ía  d e l  t r a b a j o  de. 
l a  CEPAL (1977 ) ,  o sea,  m u l t ip l i c a n d o  por  e l  c o e f i c i e n t e  de 
gas to  no a l im e n t ic io  sob ré  gas to  a l im e n t i c i o  d e l  d e c i l  de 
menor in g r e s o  que con su gas to  en a l imentos  cubre  e l  cos to  
mínimo rde l a  canas ta  a l im e n t i c i a  V .  ~

Estos c o e f i c i e n t e s  fu e ro n  d i f e r e n c i a l e s  por á rea s  y 
r e g io n e s .  Para Lima se u t i l i z ó  un c o e f i c i e n t e  de dos ,  o 
sea que e l  gasto  no a l im e n t i c i o  c o r r e sp o n d ía  a l  100 por c i e n 
to d e l  g^ s to  a l im e n t i c i o ,  en cambio para  l a  S i e r r a  y l a  Se lva  
e l  c o e f i c i e n t e  fue  de 1.36 y de 1.45 para  l a  Costa .

Con e s t a s  e v a lu ac io n e s  y c o r r e c c io n e s  se determinó e l  
gasto  mínimo p r iv a d o  por persona ,  que se l l e v ó  a gas to  p r i 
vado mínimo fam i l ia r , . -  de acuerdo a l  tamañan de l a s  f a m i l i a s  
por  á r e a s . y  r e g io n e s ,  y se u t i l i z ó  como in g r e s o  mínimo fam i 
l i a r ,  para- medir e l  grado de s a t i s f a c c i ó n  de l a s  neces idades  
b á s i c a s  de l a s  f a m i l i a s  d e l  Perú.

1/ Se súpona que e l  g a s to  mínimo en al imentos  se r e a l i z a  
en l o s  ru b ro s  que componen l a  c an as ta  y que e l  d e c i l  
de menores in g r e so s  que cubre  l a s  n eces idades  al imen
t i c i a s  cubre  también l a s  o t r a s  n eces idades .
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Nuevamente surge  l a  r e l a t i v i d a d  co l  concepto y de su 
medición, pues e l  in g r e s o  p r iv ado  no permite  e v a lu a r  l a  i n 
f l u e n c i a  d e l  gasto  p ú b l i c o  y de los- s e r v i c i o s  p ú b l i c o s  p ro 
porc ionados  por e l  Estado sobre  e l  grado de s a t i s f a c c i ó n  de 
l a s  neces idades  b á s i c a s  ni  tampoco e l  grado de acceso  de l a s  
f a m i l i a s  a l o s  d i s t i n t o s ;  b i e n ç s - y s e r v i c i o s .

Sin embargo, se con s id e ra  gue dada l a  in fo rm ac ión  d i s 
p o n ib le  y lo s  p rop io s  o b j e t i v o s  d e l  p re sen te  e s tu d io ,  e i  mé
todo u t i l i z a d o  es una aproximación b a s tan te  adecuada.

4. La extrema pobreza  se mide comparando e l  i n g r e s o  f a 
m i l i a r  cop e l  costo  de l a  canasta  de a l imentos  l l e v a d a  a 
l o s  p r e c io s  co r re spon d ien te s  de l a s  d i s t i n t a s  á reas  y r e 
g iones .  0 sea que se en c o n t ra r ía n  en.--situación de extrema  
pobreza  a q u e l l a s  f a m i l i a s  que r e c ib e n  un in g r e s o  i n f e r i o r  
a l  cos to  de l a  canasta  de a l im entos .

. :o / .J '/ ; '
B. D esc r ipc ión  d e l  grado de s a t i s f a c c i ó n

de l a s  neces idades  '•básicas en Perú ”
19 71-72 ; .

1., En e l  p e r ío d o  19 71-72, lAorapto de r e a l i z a c i ó n  de l a
encuesta  ENCA, e l  49.5 por c ie n to  de l a s  f a m i l i a s  d e l  Perú 
ten ían  n i v e l e s  de in g r e s o  i n f e r i o r e s  a l  n e c e s a r io  pa ra  s a 
t i s f a c e r  sus neces idades  b á s i c a s .

f. La magnitud d e l  fenómeno es su f ic ien tem ente  e s c l a r e c e 
dor  de que es un problema d e r iv ad o  d e l  funcionamiento  d e l  
modelo económico, p o l í t i c o  y s o c i a l  d e l  Perú en sus d i v e r 
sas  e tapas  h i s t ó r i c a s .  - ,

\ *
... ; . 'Si l a  mitad de l a s  f a m i l i a s  d e l  Perú no s a t i s f a c e n

sus neces idades  b á s i c a s ,  no se trat,a de un fenómeno p a r c i a l  
s in o  que d e r i v a  d e l  patrón  de acumulación de l a  economía 
peruana, determinado h is tó r icam ente  por l a s  formas de i n 
s e r c ió n  en e l  funcionamiento  de l a  economía c a p i t a l i s t a .

Na es ob je to ,  d e l  p re sen te  t r a b a j o  e l  a n á l i s i s  de l a  
evo lu c ión  h i s t ó r i c a  de l a  soc iedad  peruana,^ s ino  solamente-  
e s t u d i a r  e l  funcionamiento  d e l  modelo económico g l o b a l  y l a s  
t rans fo rm ac iones  r e a l i z a d a s  por  l a  acc ión  d e l  Estado a p a r t i r  
d e l  año 1968. E l l o  p e r m i t i r á  avanzar en e l  grado de i n t e r 
p r e t a c ió n ,  pero  a n a l i z a r  l o s  ú lt im os  20 años s i g n i f i c a  tam
b ié n  una l im i t a c i ó n .  ■

2. E l  cuadro 1 muestra una s e r i e  de in d ic a d o re s  comple
mentar ios  a l a  m etodo log ía  u t i l i z a d a  para  medir l a  s a t i s f a c 
c ión  de l a s  neces idades  b á s i c a s ,  que co r robo ran  l a  magnitud  
e in te n s id a d  d e l  fenómeno.
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La mitad de l a  p o b la c ió n  económicamente a c t i v a  se en
cuen tra  en s i t u a c ió n  de desempleo o subempleado; l a  mitad  
de l a s  f a m i l i a s  t ienen  in g r e s o s  i n f e r i o r e s  a l ■s a l a r i o  m ín i 
mo l e g a l  t ransform ado  :en in g r e so  mínimo f a m i l i a r . .

In d icado re s  d i r e c t o s  de l a  s i t u a c ió n  a l im e n t i c i a  y nu-
t  r.i, c i  on a i -  mues.tr.an qu e el .  ..5.2 ...por. .c iento . . de. l a s  f  ami.lia.s._.d.el
p a í s  p resentan  un consumo de c a l o r í a s  i n f e r i o r  a l  90 por  c i e n 
to de lo  as ignado  a cada  f a m i l i a  -  de acuerdo a r eque r im ien 
tos de edad y sexo -  y e l  44 :''jíóí c i e n to  de lo s  niños menores 
de s e i s  años de edad se encuentran mal n u t r id o s  de acuerdo ., 
a su peso. ■ ■■

Los in d ic a d o re s  edu cac ion a le s  también muestran que l a  
mitad de l a s  personas  de 15 años y más de edad eran en 1972 
a n a l f a b e t o s  fu n c io n a le s  ( a n a l f a b e t o s  más 'sem iana i f  abetos  que 
son lo s  que no han superado t r e s  años de e s tu d io  d e s n iv e l  
p r i m a r i o ) . .

3. E l  problema de no s a t i s f a c e r  l a s  neces idades  b á s i c a s  
se encuentra  concentrado ,  f o c a l i z a d o  en l a s ;:;áreas " A í r a l e s .

E l  cuadro 3 muestra que l a  s i t u a c ió n  se ag rava  a menor 
n i v e l  de u rb a n iz a c ió n .  En Lima, e l  28.5 por. c ie n to  de l a s  
f a m i l i a s  no s a t i s f a c e n  sus neces idades  b á s i c a s ;  l a  c i f r a  se 
incrementa en l a s  grandes c iudades  d e l  i n t e r i o r ,  son aun - 
más a l t a s  en los  centros  pob lados  y culmina en l a s  á rea s  
r u r a l e s  donde e l  61 por  c ie n to  .de l a s  f a m i l i a s  no s a t i s f a 
cen sus neces idades  b á s i c a s .

Dentro de l a s ' á r e a s  r u r a l e s  es muy s i g n i f i c a t i v a  l a  
s i t u a c i ó n  de l a  S i e r r a  r u r a l  donde e l  65 por c ie n to  de la s

  f .ami. l iaa_re.cihia a  JLngreaas.._qu.e..les impedían....satisf acer  ..sua.__
neces idades  b á s i c a s .  .

En resumen, des t e r c i o s  de l a s - f a m i l i a s  que .no s a t i s 
fa cen  sus n e c e s i d a d e s - b á s i c a s . se l o c a l i z a n  en l a s  á reas  r u 
r a l e s  y e l  t e r c i o  r e s t a n t e  en l a s  á reas  u r b a n a s . .

4. Para  e l  a n á l i s i s  de l a s  r e g io n e s  n a t u r a l e s ,  se c o n s i 
deran l a  c » s t a ,  s i e r r a  y s e l v a ,  separándose dentro  de l a  
co s ta  l a  e s p e c i a l  s i t u a c ió n  de Lima M e t ro p o l i t an a ,  de acue r 
do a l a  m etodo log ía  u t i l i z a d a  por l a  encuesta  ENCA.

El problema se concentra  en l a  s i e r r a  donde se u b ic a  
l a  mitad de l a  p o b la c ió n  d e l  p a í s .  El 63 por c ien to  de l a s  
f a m i l i a s  de l a  s i e r r a  no s a t i s f a c e n  sus neces idades  b á s i c a s ,  
l o  que r e p re s e n ta  dos t e r c i o s  d e l  t o t a l  de f a m i l i a s  d e l  Perú 
que no s a t i s f a c e n  sus neces idades  b á s i c a s .
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'■' 'Cuadro 1

PERU: TOTAL DEL" PAIS. INDICADORES- DEL GRADO DE 
SATISFACCION DE LAS NECESIDADES BASICAS

49.5 %~

5 1 .  1 %f*.

5 2 . 2  % 
4 8 . 4  %

4 4 . 0  %

5 0 .  7 %

50. 71 años 

1 6 9  °/oo  

1 3 5  °/oo

Fuente : 1: Cuadro 3
2: Vinod, Th. (1977)
3 y 5: MEF (1977)
4: M in i s t e r i o  d e l  T rab a jo  (1976) 
6: M in i s t e r i o  de Educación (1977)  
7: ONEC (1975 c )
8 y 9: ONEC (1977)

1. P o rcen ta je s  de f a m i l i a s  que no s a t i s f a -  
cen sus neces idades  b á s i c a s  1971-72-

2¿ . .Porcenta je  de f a m i l i a s  por deba jo  d e l
s a l a r i o  mínimo transformado a in g re so  
mínimo f a m i l i a r  1971-19 72

3... Po rcen ta je  de f a m i l i a s  por  deba jo  d e l  
90 por c ie n to  de c a l o r í a s  as ignadas -  ■ 
1971-^.972

4. Tasa de desempleo y subempleo 1972

5. Po rcen ta je  de n iños  menores de s e i s
añws mal n u t r i d o s . de acuerdo a su p e -  

J so 19 71-1972
6. Po rcen ta je  de personas  de 15: años y más

a n a l f a b e to s  y sem ian a l fabe to s  1972'

7. Esperanza de v id a  a l  nacer  década de l
60 . ‘

8. M orta l id ad  i n f a n t i l  menores de 2 años
196 7-1968

9. M or ta l id ad  i n f a n t i l  menores de 1 año
1967-1968
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Cuadro 2

PROBABILIDAD DE MORIR ENTRE EL NACIMIENTO Y LOS 2 AÑOS 
DE EDAD, MORTALIDAD INFANTIL (ENTRE 0 Y 1 AÑO)

Y ESPERANZA DE VIDA AL NACER

Paí  s
<•••> r' P r o b a b i l i -  

'"dad de m or ir  
.....(p o r  m i l )

Ex
1965-19 70 

( años )

. M o r ta l id ad  
i n f a n t i l  

....(po r  ' m i l ) ’

B o l i v i a 19 71-19 72 202 45. 51 161

Perú 1967-1968 169 51.96 135

E l  Sa lvador  1966-196 7 ' .......... 145........... ....55.40 '118

C h i l e 1965-1966 91 61.29 79

Costa  Rica 1968-1969 81 66.35 70

A rgen t ina 1966 66 68.12 54

Estados Unidos 1970 21 ..... _ ... — •- -

Suecia 1965 - : 16
- ..............

- Fuente ; - Behm,. H».,* Ledesma, A„ i  19 77).  
ONEC ( 19 77 ).
CELADE ( 1972).
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Cuadro 3

PERU: FAMILIAS POR DEBAJO DE LA SATISFACCION 
DE NECESIDADES BASICAS

( p o r c e n t a j e s )

To ta l
Perú Lima Grandes Centros  

ciudades pcblados
Rest^
urbano Urbano Rural

Total Perú 49.5 28. 5 36 45 41. 1 ..  35.5 61.0

Costa 33.7 - O  -

S i e r r a 63.0 65.0
Se lva 56.9
Lima 28.5

Fuente : E laborado por e l  autor  sobre  l a base  de Amat,c. e t a l .  (19
Vinod, Th . (1977 ) ;  CEPAL (1977 ) .

'• Cuadro 4 o

PERU: PARTICIPACION DE LAS FAMILIAS POR AREAS Y REGIONES
EN EL TOTAL CUE NO SATISFACEN NECESIDADES BASICAS

(p o r c e n t a j e s )

N s A r e a s

Reqioneá'v
To ta l
Perú Lima Grandes Centros  

ciudades pcblados
Resto
urban* ' Urbano R ura l

Total Perú 100.0 11.6 8 .1  .13. 1 21. 2. 32.8 -, ; , : 6 7. 2

Lima 11.6
Costa 13.9

S i e r r a 64.6

Se lva 9.9

Fuente:  Cuadro 3.
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Cuadro 5

PEKU: PORCENTAJE DE FAMILIAS CON INGRESOS POR DEBAJO DE LA 
CANASTA MINIMA DE ALIMENTOS (POBREZA EXTREMA)

Areas 

Regiones \

Total
Perú

Lima
Grandes
ciudades

Centros
poblados

Resto
urbano

Urbano Rural

Total Perú 34.7 6.3 15.8 51.2 24.5 16.5 50.0

Lima 6.3

Costa 21.3

Sierra 50.0 54.6

Selva 42.9
: j ;

— X
Fuente: Elaborado por el autor sobre la  base de AMAT C. et. aL (1978); Vinod, I I .  (1977); CEPffL (1977). )

Cuadro 6

PERU: PARTICIPACION DE LAS FAMILIAS POR AREAS Y REGIONES, 
EN EL TOTAL EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA

Areas 

Regiones \

Total
Perú

Grandes Centros Resto 
ciudades poblados urbano

Urbano Rural

Total Perú 

Lima 

Costa 

Sierra

100.0

3.7

12.7

73.0

3.7 . 5.2 13.0 18.2 21.9 78.1

Selva 10.6

Fuente: Cuadro 5.
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S i tu ac ió n  s im i l a r  per su gravedad, .encontramos en l a  
s e l v a ,  pero con muy pocq^pe'so 'én ‘ f e  ; pp^T^ción t o t a l ,  como 
l o  muestran lo s  cuadros 3 - y 4».........................

Ën l a  costa,, d^nde se encuentran l a s  t i e r r a s  más f  é r~
• t i l e s  y  l o s  p r inc ipa les  ̂ rubros a d e . exp o r ta c ió n  a g r í c o l a ,  l a
s i t u a c i ó n  me¡j.or.a.jiatori-amenfee* — Un terc±tr~de‘ l a s ' f á m i l i a s
de l a  c o s ta  no s a t i s f a c e n  sus neces idades  b á s i c a s ,  c i f r a  
apenas un poco más e le v ad a  que l a  de Lima. .•

5. La ciudad de Lima, donde se concentra  e l  p roceso  de i n 
d u s t r i a l i z a c i ó n ,  t i e n e  un 28.5 por  c ie n to  de sus f a m i l i a s  que 
no s a t i s f a c e n  sus neces idades  b á s i c a s ,  l o  que r e p r e s e n t a  e l  
i l .  6 por c ien to  d e l  t o t a l  de f a m i l i a s  en d icha  s i t u a c i ó n ,  y 
e l  35.5 por c ie n to  de l a s  f a m i l i a s  urbanas  que no s a t i s f a -  
cen sus, neces idades ,  básiq-aa-.-- ......,   y     ̂VvËo 7"■

C. La extrema pobreza

1. Medimos la  extrema pobreza  a t r a v é s  d e l  costo  de l a  ca 
nasta  b á s i c a  de a l im entos .  Las f a m i l i a s  cuyos in g re so s  t o t a 
l e s  no son s u f i c i e n t e s  pa ra  c u b r i r  e l  c o s to  de l a  can as ta  de 
a l im entos  se encuentran en es tado  de extrema pobreza ,  o sea ,  
que sus in g r e so s  t o t a l e s  no son s u f i c i e n t e s  pa ra  c u b r i r  e l  
co s to  de l a s  c a l o r í a s  y p ro t e ín a s  r e q u e r id a s  pa ra  a lc an za r
un mínimo de a l im entac ión  eva luado  en términos de sus p r i n 
c i p a l e s  nutr ientes . -  , ■ ' ■ - - :

E l  cos to  de l a  canasta  de alimentos, „s.e a j u s f ó  adecuán—
dol-©--ar-“l  os  " p r e c io s  ~b~or re spon d ien te s  de l a s  d i s t i n g a s  á reas  
y r e g i o n e s .

   -íin con secu en c ia  e s t u d i a r  i a  extrema pobreza  es una form
ina de e f e c tu a r  uh;>raná l i s i é  de s e n s i b i l i d a d  de l a s  f a m i l i a s  
que no s a t i s f a c e n  sus neces idades  b á s i c a s .

Recuérdese que lo s  c o e f i c i e n t e s  de gastos  no a l im e n t i 
c i o s ,  no u t i l i z a d o s  en e s t e  concepto de extrema pob reza ,  eran  
d i f e r e n c i a l e s  también por á reas  y r e g io n e s .  ,;:

2. Para  e l  t o t a l  d e l  p a í s ,  e l  34.7 por  c iento ,  den las  fami-—-
l i a s  se -encuentran  ' en sTtuac ’ion  de extrema pobreza .  "O s e a ,
que e l  70 por c i e n to  de l a s  f a m i l i a s  que no s a t i s f a c e n  sus ne
c e s id ad es  b á s i c a s ,  tampoco e s tán  en cond ic iones  de c u b r i r  e l  
consumo mínimo de a l imentos  con sus in g r e s o s  t o t a l e s .

Nuevamente encontramos un problema de e x t r a o r d in a r i a  
magnitud en l a  a c t u a l  s i t u a c ió n  d e l  Perú :  más de un t e r c i o  de l  
t o t a l  de l a  p o b la c ió n  no r e c i b e  in g re so s  s u f i c i e n t e s  para
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consumir unicamente e l  mínimo de c a l o r í a s  y p ro t e ín a s  reque 
r i d a s , , ,  S in  duda, aquí estamos cons iderando  f a m i l i a s ,  y l ó 
gicamente dentro  de l a s  f a m i l i a s  e x i s t e n  determinados i n t e 
g ran tes  que s a t i s f a c e n  más que o t ro s ,  sus neces idades  a l imen
t i c i a s .  Probablemente e l  hombre s a t i s f a c e  más sus n ece s id a 
des que l a  mujer y que lo s  n iños .

3. ■- ■La s i t u a c ió n  es notoriamente grave en l a s  á reas  r u r a l e s  
donde l a  mitad de l a  p ob lac ión  se encuentra  en s i t u a c i ó n  de 
extrema pobreza .

El 82 por c ie n to  de l a s  f a m i l i a s  r u r a l e s  que no s a t i s 
f a c í a n  sus neces idades  b á s i c a s  se encuentran en s i t u a c ió n  de 
extrema pobreza .

E l  cuadro 7 muestra que l a s  á reas  r u r a l e s  pasan de r e 
p re s e n ta r  e l  67 por c ie n to  de l a s  f a m i l i a s  que no s a t i s f a c e n  
sus neces idades  b á s i c a s  a l  78 por c ien to  de lo s  que se en - . . : ' ,  
cuentran  en extrema pobreza .  Dentro de l a s  á reas  urbanas  
merece e s p e c i a l  destaque l a  s i t u a c i ó n  de Lima M e t ro p o l i t a n a ,  
donde solamente e l  6 .3 por c ie n to  de sus f a m i l i a s  se encuen
t ran  en s i t u a c ió n  de extrema pobreza ,  o sea e l  22 por ciento,  
de l a s  f a m i l i a s  que no s a t i s f a c e n  sus neces idades  b á s i c a s .  
Lima que r ep re sen tab a  e l  11.6 por  c i e n to  d e l  t o t a l  de f am i 
l i a s  que no s a t i s f a c e n  sus neces idades  b á s i c a s  pasa  ahora a 
r e p r e s e n t a r  solamente e l  3.7 por c ie n to  d e l  t o t a l  de f a m i 
l i a s  que se encuentran en s i t u a c i ó n  de extrema pobreza .

Como lo  muestran lo s  cuadros 5, 6 y 7 también .hay un 
descenso en l a  p a r t i c i p a c i ó n  de l a s  f a m i l i a s  da l a s  grandes  
c iudades .  En cambio en l o s  c en t ro s  pob lados  (p o b la c ió n  de 
más de 2 000 h a b i t a n te s  hasta  determinados l ím i t e s  dependien
do de l a s  á reas  y r e g i o n e s )  con cond ic iones  r e la t iv am en te  
cercanas  a l a s  cond ic iones  r u r a l e s ,  e l  70 por c ie n to  de l a  
p o b la c ió n  que no s a t i s f a c e  sus neces idades  b á s i c a s  se encuen
t r a  en estado  de extrema pobreza .

A n a l i z a d a  por  r e g io n e s  n a t u r a l e s ,  l a  s i t u a c ió n  de ex 
trema pobreza  se concentra  en l a  s i e r r a .

D. Otros in d ic a d o re s  r e g i o n a l e s  y ,,...
por a reas  de r e s id e n c i a

1. La in te n s id a d  de l a  p rob lem át ica  de l a  s a t i s f a c c i ó n  de 
l a s  neces idades  b á s i c a s  se ve ampliamente : c o r robo rada  por lo s  
r e s u l t a d o s  de un con junto  de in d ic a d o re s  económicos, s o c i a l e s  
y dem ográ f icos ,  como lo  muestran lo s  cuadros 8 y 9. Los i n 
d ic ad o re s  de esperanza  de v id a  a l  nacer ,  de m orta l id ad  i n f a n 
t i l ,  de niños mal n u t r id o s ,  de a n a l f a b e t o s  fu n c i o n a l e s ,  de
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• . Cuadro 7

PERU: FAMILIAS QUE NO SATISFACEN SUS NECESIDADES BASICAS 
Y SITUACION DE.EXTREMA POBREZA

( p o r c e n t a j e s ) ^

O n

Areas
P a r t i c i p a c i ó n  «  

r e l a t i v a

Regiones

(1 ) (2 ) (2 ) / ( 1) 
( 3 )

No s a t i s f a 
cen sus 

neces idades  
b á s ic a s  

(4 )

Pobreza
extrema

(5 )

70? 1 ■

O

T o ta l  r. 49®. 5 34. 7 100.0 , , 100. 0

Lima ° 28. 5 6.3 22. 1 11.6 3. 7

Costa 33. 7 ; 2 1. 3° 63.2 13.9 12.7

S i e r r a  " 63.0 50.0 79.4 64.6 73.0

Se lva  ° 56.9 42.9 75.3 9,9 10.6

Grandes c iudades 36.0 15.8 43.9 8. 1 5.2

Centros  pob lados 45.0 31. 2 69. 3 13.1 ‘ 13.0

Resto urbano 41. 1 ; 24. 5 59.6 21.2 18.2

Urbano ° 35,5 . 16. 5 46.5 32.8 .. 21.9

Rura l 61.0 50. 0 82.0 67.2 78. 1

S i e r r a  r u r a l 65.0 54.6 84.0 53. 7 63. 3

Fuente : Cuadros 3, 4, 5 y 6 ,

Nota : (1 )  P o rcen ta je  de f a m i l i a s  por d eba jo  de l a  s a t i s 
f a c c ió n  de neces idades  b á s i c a s .

(2 )  P e rc e n ta je  ‘d e f a m i l i a s  en s i t u a c i ó n  de pob fe za
extrema. '’ i. **

(3 )  Po rcen ta je  de f a m i l i a s  en s i tu a c ió n "1 de pobreza
extrema en r e l a c i ó n  a l  t o t a l  de f a m i l i a s  que

''no s a t i s f a c e n  sus neces idades  b á s i c a s .
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Cuadro 8

PERU: INDICADORES VINCULADOS A LA SATISFACCION DE
NECESIDADES BASICAS DE LAS AREAS URBANAS Y RURALES

Lima Resto
urbano Urbano :Rural T o ta l

1. S a t i s f a c c i ó n  n ece s id a 
des b á s i c a s  (p o rc en ta 
j e  de f a m i l i a s  que no 
s a t i s f a c e n  s u s .n e c e s i 
dades b á s i c a s  ). ■ 28.5 41. 1 35.5 61.0 49.5

2 . Extrema pobreza  (p o r 
c e n t a j e  de f am i l ia s . ) 6 .3 24.5 . 16.5 . 50.0 34.-7

3o D i f e r e n c i a s  en t re  f a 
m i l ia s .  d e l  30% de me
nores  in g r e s o s  . .  .. 
S i e r r a  r u r a l  = 1 5.4 3.0 4.0 1. 3 2.6

4. Subempleo a/ (po rcen 
t a j e  de pe rsonas ) 23. 7 49.6 32.8 79. 3 60.6

5. M o r ta l id ad  (0 a 2 años)  
(número personas por  
mil ) 100. 0 164.0 132.0 213.0 169.0

6. Niños menores de 6 
años mal nu t r ido s  
( p o r c e n t a j e ) 19.0 35.0 28.0 59.0 44.0

7. Tasa de a n a l f a b e to s  y 
sem iana l fabe to s  b/ 
( p o r c e n ta je  de p e rso 
nas ) 22. 1 46.4 34.0 74. 3 50. 7

8. Po rcen ta je  que no t i e 
ne alumbrado e l é c t r i 
co 25.9 5 3.2 41.2 93.4 69.6

9. Po rcen ta je  de v i v i e n 
das s in  agua p o ta b le  c/ 39.4 70.2 56.8 95.0 77.5

10. Po rcen ta je  de v i v i e n 
das s in  a r t e f a c t o s  
d e l  hogar d/ 16.6 31.0 24.6 62.4 45.2

l i o D i f e r e n c i a s  en t re  f a 
m i l i a s  d e l  10% de ma
yores  in g re so s  
S i e r r a  r u r a l  = 1 2. 1 1.4 1.7 1. 1 1.8

(Concluye en pág ina  s i g u i e n t e )
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( c o n c lu s ió n  cuadro 8)

Puente : 1: Cuadro 3.
2 : Cuadro 5.
3 y 11: Amat, C. e t  a l . ( 1978) y Vinod, Th. ( 1977)
4, 8, 9 y 10:. .Amatr  C.- e t  a l . ( 1978)..

’ 5T  ÒNEC ( 19 77) o '

6; ME F ( 1977) o
7: ONEC (1972) y M in i s t e r i o  de Educación (1977 ) .

a/ T raba jado re s  ocupados que r e c ib e n  menos d e l  s a l a r i o
mínimo.

b/ A n a l f a b e to s  y personas  que no superan 3 años de e s t u 
d io  de l a  p o b la c ió n  de 15 años y más.

c/ P o rcen ta je  de v iv i e n d a s  que no t ien en  agua p o ta b le  por
red  de t u b e r í a  dentro  de l a  v iv ie n d a .

d/ P o rcen ta je  de v iv i e n d a s  que no t ienen  a r t e f a c t o s  de l
hogar como t e l e v i s i ó n ,  r e f r i g e r a d o r ,  r a d i o ,  máquina
de co s e r ,  e t c .
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subempleo, de v iv i e n d a s  que no t ienen  alumbrado e l é c t r i c o  o 
no t ienen  agua p o t a b le  por red  de t u b e r í a ,  lo s  obreros  y em
p leados  no i n s c r i p t o s  en e l  Seguro S o c ia l  son tan s i g n i f i c a 
t i v o s  como co in c id e n te s  con lo s  u t i l i z a d o s  pa ra  medir e l  g r a 
do de s a t i s f a c c i ó n  de l a s  neces idades  b á s i c a s  y l a  extrema  
pobreza .

E l a n á l i s i s  de e s to s  o t ro s  in d ic a d o re s  hace más in t e n 
sa l a s  d i f e r e n c i a c i o n e s  en t re  l a  s i e r r a  y e l  r e s t o  de l a s  
r e g io n e s  y en t re  lo  r u r a l  y e l  r e s t o  de l a s  á reas  como lo  
muestran lo s  g r á f i c o s  1, 2 y 3.

2. Las d i f e r e n c i a s  de in g r e s o  r e a l  en t re  l o s  d e p i l e s  más 
b a jo s  de l a s  r e s p e c t i v a s  r e g io n e s  y á reas  son mucho mayores 
que l a s  d i f e r e n c i a s  en t re  l o s  d e c i l e s  más a l t o s .  E l  d e c i l  
s u p e r i o r  de Lima p re sen ta  un in g r e s o  r e a l  dos veces  mayor 
a l  co r re spon d ien te  d e c i l  s u p e r io r  de l a  s i e r r a  r u r a l .  En 
cambio s i  comparamos lo s  t r e s  d e c i l e s  de menores in g r e s o s ,  
ese 30 por c i e n to  i n f e r i o r  de Lima t ien e  un in g r e s o  r e a l  5 .4  
veces  mayor que l a s  c o r re sp on d ien te s  f a m i l i a s  de l a  s i e r r a  
r u r a l .  Para  e l  mismo 30 por c ie n to  de menores in g re so s  e l  
r e s t o  urbano t i e n e  un in g r e s o  r e a l  su p e r io r  en t r e s  veces  a 
l a  s i e r r a  r u r a l  y e l  con junto  d e l  p a í s  2.6 veces mayor.

A lo s  e f e c t o s  de e s t e  c á l c u l o ,  lo s  in g re so s  fu e ron  co
r r e g i d o s  pa ra  quedar expresados  en términos de poderes  de 
compra por á rea  y r e g io n e s ,  u t i l i z á n d o s e  para  e l l o  l a  e s t r u c 
tu r a  de lo s  s a l a r i o s  mínimos l e g a l e s  por á reas  y r e g io n e s  pa 
r a  e l  mismo p e r íod o  de l a  encuesta  ENCA.

3. La esperanza  de v id a  a l  nacer es b a j a  y l a  m o r ta l id ad  
i n f a n t i l  e x t rao rd in a r iam en te  a l t a .

A n a l i z ad a  l a  esperanza  de v id a  a l  nacer  por Departamen
to ,  ubicamos en un extremo a l e a  con 58 años. En e l  o t ro
extremo, c inco  departamentos de l a  denominada "mancha i n d i a "  
en l a  s i e r r a  sur ,  Ayacucho, Apurimac, H uancave l ica ,  Cuzco y 
Puno, con e l  19 por  c ie n to  de l a  p ob lac ión  t o t a l  d e l  p a í s  y 
43 por c ie n to  de l a  p o b la c ió n  de l a  s i e r r a ,  t en ían  una espe 
ran za  de v id a  a l  nacer de únicamente 43 años (D íaz  A. y 
V a l l e n a s  G . , 1977)

La m o r ta l id ad  i n f a n t i l  -  cons iderando  l a  p r o b a b i l i d a d  
de m orir  en t re  e l  nac im iento  y l o s  dos años -  e r a  169 por  
m il  pa ra  e l  t o t a l  d e l  p a í s ,  213 por m il  p a ra  l a s  á reas  r u r a 
l e s ,  132 por  m i l  p a ra  l a s  á reas  urbanas  y 100 por  m il  p a ra
Lima. Era e x t rao rd in a r iam en te  a l t a  p a ra  e l  con junto  d e l  p a í s  
y pa ra  cada una de sus á reas  de r e s i d e n c i a  y r e g io n e s ,  pero  
nuevamente vue lve  a m ostrar  l a  mayor in te n s id a d  y gravedad
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INDICADORES DE SATISFACCION DE 
NECESIDADES BASICAS, . URBANO RURAL

Lima Urbano Resto Rural/
urbano

Cuadro 8,



G rá f ic o  2

Puente :  Cuadro 8.
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G r á f i c o  3

INDICADORES DE SATISFACCION DE 
NECESIDADES BASICAS POR REGIONES

 i______________i______________ i—___________1
Lima Costa  S e lva  S i e r r a

: Cuadro 9.
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Cuadro 9

PERU: INDICADORES VINCULADOS A LA SATISFACCION DE LAS 
NECESIDADES BASICAS. DIFERENCIAS REGIONALES

■ m - Lima Costa S i e r r a

"U'f I!!1 "

Se lya

1 "" 
T o ta l  
Perú

1. S a t i s f a c c i ó n  n ece s id a 
des b á s i c a s 28. 5 33. 7 63.0 56.9 49.5

2. Extrema pobreza 6.3 21. 3 50.0 42.9 34# 7
3. D i f e r e n c i a s  en t re  f a 

m i l i a s  d ë l  30% de me-' 
norë'S- in g r e so s  c o n s i -  " 
derando autoconsumo 
S i e r r a  r u r a l  = 1 5.4

' . «

3.5 1.2 1.5 1.5
4. Tasa de subempleo 23. 7 47.6 78.8 69.7 60.6
5. Esperanza de v id a  a l  

nacer 54.8 53. 5 46.6 52. 5 50. 7
6. M o r ta l id ad  i n f a n t i l  

(0 a 2 años) 100.0 154.0 209.0 160.0 169.0
7. Po rcen ta je  de niños  

menores de 6 años 
mal n u t r id o s  de acuer 
do a su peso 19.0 35.0 56.0 63.0 44.0

8. Po rcen ta je  de v i v i e n 
das s in  alumbrado  
e l é c t r i c o 25.9 56.2 89. 1 88.6 69.6

9. Po rcen ta je  de v i v i e n 
das s in  agua p o ta b le  a/ 39.4 71.8 92.4 92.6 77.5

10. Po rcen ta je  de v i v i e n 
das s in  a r t e f a c t o s  
d e l  hogar b/ 16.6 31.4 60.8 52. 7 45.2

11. Segur idad  s o c i a l  c/ 26.8 65.2 86.2 87.6 64. 1
12. D i f e r e n c i a s  en t re  f a 

m i l i a s  d e l  10% de ma
yo res  in g r e s o s  
S i e r r a  r u r a l  = 1 2. 1 1.4 1.2 1.6 1.8

(Concluye en pág ina  s i g u i e n t e )
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( c o n c lu s ió n  cuadro 9)

Fuente : 1: Cuadro 3.
  .2 :  Cuadro 5. -------------.  —  — ......

3 y 12: Amat, C . ,  e t  a l . (1978) y Vinod, Th. (1977 ) .  
4, 8, 9, 10 y 11: Amat, C. , et  a l . (1978 ) .

..  Diaz., .A.-; Va l  l e  nas- &» ( 1977 ) .  ... -..........................
6: ONEC ( 19 77) .
7: MEF (19 77) • '

a/ Véase l lamada (3 )  cuadro 8.

b/ Véase l lamada (4 )  cuadro  8.

c/ Seguridad  s o c i a l :  p e r c e n t a j e  de ob re ro s  y empleados no
i n s c r i t o s  en seguro  s o c i a l  s^bre  t o t a l  p o b la c ió n  ocupa
da.



PERUs DISTRIBUCION DE LAS FAMILIAS SEGUN ESTRATOS DE INGRESO FAMILIAR ï  AREAS DE RESIDENCIA

Cuadro 10

Estratos de ingreso familiar (soles/mes) Distn . . Nivel— 1 1 ■ . • — Distn
I_______ I I   I I I  IV ’ V bucion buc£g~ ingreso ^

Menos de 900 901 -  2 400 2 401 - 5 400 .5. 401 -10 400 10 400 o más familiar .uolor* f aBlo oe ¿
- — .    . -----  ----- - ' 'i.:. ----—-—' ingr./ .cíente
Fami- Ingre Femi- Ingre Fani- Ingre Fami- Ingre Femi- Ingre por greas soles/
lias sos lias sos lias sos lias sos lias . sos áreas ________mes

Lima metropolitana 0.1 - .

■y
1.3 0.5 6.6 5.7 6.1 10.4 6.0 27.0 20.1 43.6 9 800 0.43

3
Grandes ciudades 0.7 0.1 2.2 0.9 4.1 3.3 2.6 4.4 1.5 5.6 ,11.1 14.3 5 800 0.46

Centros poblados 2.0 0.2 3.6 1.4 4.6 3.8 3.0 4.8 1.2 5.2 Í4.4 L' 15.4 4 700 0.49

Rural 22.2 2.3 17.9 6.2 9.7 8.0 3.3 5.0 1.3 5.2 54.4 26.7 2 200 0.56

Distribución familiar e ingresos 
por estratos (porcentajes) 25.0 2.6 25.° 9.0

í

25.0 20.8

s

15.0 24.6 43.0 100.0

Nivel ingreso familiar 
(soles/mes) 450 ' i 1 eco 3 800 7 500 19 500

Fuente: AMAT, Carlos et.al, (1978).

í  )

'J
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en l a s  á reas  r u r a l e s  y en l a  s i e r r a .  En e l  á r e a : r u r a l  de lo s  
c inco  departamentos de l a  s i e r r a  su r ,  l a  m orta l idad  i n f a n t i l  
a lcanzaba  a 261 por mil!. i

./;• _

4. Para e l  con jun to  de in d ic a d o r e s ,  l a  s i t u a c ió n  se ¿gra
va p a r t ien d o  desde Lima, pasando por l a  c o s ta  y culmi n ando
en l a  s i e r r a  y l a  selva,;  o también p a r t ien d o  desdedLlijna!, ipa-; 
sando sucesivamente por¡ la_s grandes c iudades ,  lo s  céptrjos po
b la d o s  y culminando en ila s : á r e a s  r u r a l e s ,  como mue s f  irán con 
n i t i d e z  lo s  g r á f i c o s  2 y 3. r i i : 1

E l  a n á l i s i s  de laj d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  muéstra tam
b ié n  mayor r e g re s iv id a d ;  a menores n i v e l e s  de u r b a n iz a c ió n .
E l  cuadro  10 muestra que e l  c o e f i c i e n t e  de G in i  e ra  p a ra  Lima 
de 0.43 y pa ra  l a s  á reas  r u r a l e s  de 0.56 en un in  crescendo  
desde Lima, pasando por1 l a s  grandes c iudades ,  l o s  cen t ro s  po
b la d o s  y culminando en ¡las á reas  r u r a l e s .  '

5. La d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s a  nominal V  que surge  de l a
encuesta  ENCA (Amat, C . ,  e t  a l .? 1978) muestra l a s  s i g u i e n t e s  
c a r a c t e r í s t i c a s :  i

a )  p a ra  e l  t o t a l  d e l  p a í s  e l  10 por  c i e n to  de, . la s  fam i 
l i a s  de mayores in g r e so s  se aprop iaban  d e l  43 por ciento, d e l  
in g r e s o  t o t a l ,  con un in g r e s o  promedio 19 veces  s u p e r i o r  ¡al  
que r e c ib e n  e l  50 por  c ie n to  de l a s  f a m i l i a s  de mendiés; i n 
g re so s  y 43 veces  mayor a l  d e l  primer c u a r t i l  de meriorejs i n 
g r e so s .  ! ; : .

í'; : ! 1  !
E l 50 por c ie n to  de menores in g r e so s  s ó lo  f e c i b i a j  e l

11.6 por c ie n to  d e l  in g r e s o  t o t a l .  ¡ ; T ¡ j
''7 U- <" '■ \

b )  Lima con e l  20 por c i e n to  de l a s  f a m i l i a s  se ap rop iaba  
d e l  43.6 por c ie n to  d e l  in g r e s o ,  m ientras  e l  á rea  r u r a l  con
e l  54.4 por c ie n to  de l a s  f a m i l i a s  solamente r e c i b í a  e l  26.7  
por c i e n to  d e l  in g r e sp .

Las grandes d i f e r e n c i a s  se encuentran nuevamente en t re  
Lima y e l  á rea  r u r a l  ¡y en t re  Lima y l a  s i e r r a  como lo  mues
t ran  l o s  cuadros  10 y 12. .

6. En l a  comparación, i n t e r n a c i o n a l  r e s a l t a  l a  b a j a  p rop o r 
c ión  d e l  in g re so  que r e c i b e  -e l  50 por  c i e n to  de l a s  f a m i l i a s  
de menores in g r e so  de Perú con pespecto  a l  res.to de lo s  p a í s e s  
l a t in oam er ican os ,  como l o  muestíta e l  cuadro l l .

V  Para  e s to s  datos  de d i s t r i b u c i ó n  d e l  in g re so  no se h i 
c i e ro n  a ju s t e s  pa ra  adecua r lo s  a lo s  poderres de compra 
r e g i o n a l e s .
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La p r o b a b i l i d a d  de m or ir  entire cero  y dos años (cuadro
2) en Perú e ra  dos veces y media s u p e r io r  a l a  de A rgen t in a  
y d ie z  veces  mayor que l a  de Suec ia .

La esperanza  de v id a  a l  nacer ,  in d ic a d o r  resumen de n i 
v e l e s '  de v id a  y b i e n e s t a r ,  muestra a Perú con 5 0 .7 ’ años para  
l a  década d e l  sesen ta  (cuadro  1) gue solamente supera  en l a  . 
r e g ió n  la t in oam er icana  a B o l i v i a ^ ' H a i t í , Guatemala, Honduras 
y N ica ragua  (CELADE 1974")~. ~

E. In s e r c ió n  en l a  a c t i v id a d  económica ................. ............ ......
de l a  p o b la c ió n  que no s a t i s f a c e  . j.
sus neces idades  b á s i c a s

1. ’ En es ta  secc ión  se in t e n ta  determinar quiénes son l o s  ' 
que no s a t i s f a c e n  sus neces idades  b á s i c a s ,  en qué grupos ocu -  
p a c io n a le s  se ub ican ,  en qué s e c to re s  de a c t i v i d a d  económica  
d e s a r r o l l a n  sus fu n c io n e s .  U b ica r  cómo se in s e r t a n  en l a  
a c t i v id a d  económica f a c i l i t a r á  l o s  in te n to s  de i n t e r p r e t a c i ó n  
d e l  fenómeno de l a  s a t i s f a c c i ó n  de l a s  neces idades  b á s i c a s  y. 
p e r m i t i r á  avanzar  en e l  uso d e l  in s t rum enta l  de p o l í t i c a s  
económicas con e l  o b je to  de atender  sus neces idades  más e s p e - *  
c í f i c a s .

2. Metodológicamente se pasa  d e l  u n iv e r so  de f a m i l i a s  áilr 
de pe rc ep to re s  de in g r e s o s ,  presentándose  in fo rm ac ión  en l a s  
á reas  urbanas pa ra  ambos sexos y para  e l  sexo m ascu l ino ,  por  
l a  d i f i c u l t a d  inhe ren te  a l a  e x i s t e n c i a  de^pgiÇceptores p r i n 
c i p a l e s  y secundar ios  dentro  de l a s  f a m i l i a s .  A e l l o  deba--- 
a g re g a r s e  l a  d i f i c u l t a d  de conocimiento de lo s  in g r e s o s  no 
monetar ios  d e l  s e r v i c i o  doméstico,  como e jemplo  de l a s  l i m i 
t a c io n e s  de e s ta s  est im ac iones  que se p resentan  con d e t a l l e  
en e l  anexo 2,

3. Para  e l  ámbito urbano se u t i l i z ó  como fu en te ,  l o s  da
to s  d e l  M in i s t e r i o  de T rab a jo  (1975 ) ,  u t i l i z a n d o  cuadros ce 
d idos  por Richard Webb de su i n v e s t i g a c i ó n  en p roceso ,  por  
cuanto su c l a s i f i c a c i ó n  ocupac iona l  se adaptaba más a l  o b je to  
y a l a s  neces idades  d e l  p re sen te  t r a b a j o .

Estos  datos  deb ie ron  adap ta rse  a lo s  c r i t e r i o s  de l a  
encuesta  ENCA cuyo concepto de urbano son lo s  c en t ro s  p o b la 
dos de más de 2 000 h a b i t a n te s ,  que no c o in c id e  con l a  fu en te  
de in fo rm ac ión  u t i l i z a d a .  (Véase anexo 2 ) .

Para  determ inar  cómo se in s e r t a n  en l a  a c t i v id a d  econó
mica l o s  p e rc ep to re s  de in g r e so s  que no s a t i s f a c e n  sus n e c e s i 
dades b á s i c a s ,  se con s id e ró  l a  e s t r u c tu r a  ocupacional de lo s  
pe rcep to re s  de in g r e so s  por d eba jo  d e l  s a l a r i o  mínimo l e g a l ,  
que chequeado con e l  i n g r e s o  mínimo u t i l i z a d o  pa ra  determ inar  
l a  s a t i s f a c c i ó n  de l a s  n eces idades  b á s i c a s ,  se c on s id e ró  ade
cuado.
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Cuadro 11 

DISTRIBUCION DEL INGRESO FAMILIAR

País . . Año ..

10$ 50$ 
familias familias 

de ' •• de 
mayores menores 

• ingresos ingresos

Porcentaje del ingreso

Coeficiente 
de Gini

Argentina 1961 „ 37.0 22.7 0.4375

Brasil 1970 --------- 48.6 ■ 11.9 0.6093

Chile 1968 41.3 18.5 0.5065

Costa Rica 1971 34.2 20.9 0.4445

Honduras 1967- 
1968 ' 50.9 V-'-' 10.7 0.6252

México 1968 51.7 14.1 O.61O6

Uruguay ' 1967 30.4 21.0 0.4279

Venezuela 1962 41.2 14.4 0.5445

Perú 1971- 
*» 1972 43.O 11.6 0.55

n /'

Fuente: SHAIL, Jain y cuadro 12 para Perú.

o:~.

n ■ ■ -  ■ '
ir, a:"'i/: n



j Cuadro 12

PERU; DISTRIBUCION DE FAMILIAS (F) E INGRESOS (D  POR ESTRATOS ï  REGIONES NATURALES 

(Total familias e ingresos = 100)

! lo  1 I I ■ m IV
!'

V Total Coefi- 
o ciente 

Gini; i I F I i F I ; • f I F I F ; I

Lima ¡ d i - 1.3 0.5 6.6 5.7 ! ’ 6.1 10.4 6.0 27.0 20.1 43.6 0.43

Costa 1.2 0.1 5.3 2.1 7.9 6.5 4.3 6.9 1.8 6.6 20.5 22.2 : 0.41

Sierra 21.4 2.3 15.7 5.4 8.7 7.0 3.5 5.5 1.6 6.7 50¿8 26.9 0.57

Selva 2p2 0.2 2.7 1.0 ! 1.9
i

1.6
i*
; 1.1 1.8 0.6 2.7 8.6j ! 7.3 0.58

Total 25.0 2.6 25.0 9.0
i
i 25.0 20.8 ; 15.0 24.6 10.0 43.0 100.0 100.0 0.55

Fuente; AMAT, Carlos et.al» (1978). ¡
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Cuadro 13

PERO: DISTRIBUCION DE FAMILIAS (F) E INGRESOS (j) POR ESTRATOS Y REGÏONES NATURALES 

(Total familias'e ingresos de cada estrato * 100)p —  -  „  _  ■

I II n i ïy V Total

F I f  ; fc F I F I F I F I

Lima 0.4 - 5.2 5.6 26.4 27.4 40.7 : 42,3 60.0' 62.8 20.1 43.6

Graides ciudades 2.8 3.8 8.8 10.0 16.4 15.9 17.3 1 17.9 15.0 1.3.0 1 1 . 1 14.3

Centros poblados 8.0 7.7 14.4 l 5o6 18.4 18.3 20.0 ; 19.5 12.0 12 .1:.) 14.4 15.4

Rural 88.8 88.5 71.6 68.8 38.8 38.5 22.0 20,3 13,0 12 .1 54.4 26.7

Total 100.0 100.0 100.0 10<p.0 100.0 100.0 100.0 100L0 100.0 1C0.0 100.0 100.0

I II III i y V " • Total

F I F I F I F I ¡ F I F I

Lima 0.4 - 5.2
i

5.6 26.3 27.4 40.7 42.3 ; 60.O 62.8 20.1 43.6

Costa 4.8 3.8 21.2
t

25.3 31.5 31.3 28.7 28,0 18.0 15.3 20.5 22.2

Sierra 85.6 88.5 62.8 60.0 34.7 33.7 23.3 j 22.4 16.0 . teo6 50.8 26.9

Selva 8.8 7.7 10.8 11.1 7.5 7.6 7.3 ; 7.3
i

j

6.0 6.3 8.6 7.3

Total 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ;100.Q 160.0 100.0 100.0

' " "  r— *------ '<fh
Fuente; AMAI, Carlos et al (1978).
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; Cuadro 14 i l  o

PERU *; PARTÍCIPAÇÍÔfr Efí .EL INC&ESO POR AREAS, PÉ GRUPOS ESTANDAR DE FAMILIAS •

Lina

Grandes ciudades 

Centros poblados 

Rural 

Perú - i

20$
más

pobre

5.5

3.7

2.6

1.7 

1.4

3C$
siguiente

30$
siguiente

15$
siguiente

5$
más

rico

15.6

14.9

13.0

9.1

9.3

29.1

33.4 

31.0 

25.8

28.4

27.4 

30.1

30.5 

31.9 

32.7

22.5

17.9

22.9

31.5 

28.2

Coefi
ciente
Gini

0 .43  

0 .46  

0 .49  ■ 

0.56  

0.55
; .i h

p

Fuente* AMAT, Carlos et. al, (1978).

i' :/,ij

'i

r . i i  i m  '8 i-:: 
¿. . - o'ir- 'iF ; F."'r i
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. 1 ir il  i  r - f i i F F  - -i ■- 
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Para determ inar  lo s  pe rcep to res  de in g r e s o s  que se en
cuentran  en s i t u a c ió n  de extrema pobreza en e l  á rea  u rbana ,  se 
u t i l i z ó  l a  e s t r u c tu r a  de l o s  grupo?, o cupac iona les  con i n g r e 
sos por d eba jo  de l a  mitad d e l  s a l a r i o  mínimo l e g a l ,  t e n ie n 
do en cuenta que e l  c o e f i c i e n t e  de gasto no a l im e n t i c i o  u t i 
l i z a d o  pa ra  Lima e ra  dos.  __

:• . T !&  ' Ó 'O O  ■ , i  rXID Í"1: -HO*

4. Paira e l  ámbito r u r a l  se cons ide ró  gnp 1 gs p p r rpp in rA s  
dé---i-ngr.eso que“ no  satTsFácelff“sus "neces idades  b á s i c a s  eran  
l o s  m in i fu n d i s t a s  y lo s  t r a b a j a d o r e s  r u r a l e s  s in  t i e r r a  con 
c a r á c t e r  de e v e n t u a l e s , n.p. ¡b en e f ic iad o s  por l a  re forma a g r a 
r i a .

.'..o Los t r a b a j a d o r e s  r u r a l e s  eventua les  s in  t i e r r a  que no 
fu e ron  b e n e f i c i a d o s ,  por l a ...reform^, a g r a r i a  fue ron  es'felíááSPcfs'’ 
en e l  12 por c ie n to  de l a  f u e r z a  l a b o r a l  r u r a l  (Banc.Q-Mua^,.,,;. 
d i a l ) .  S i g l o s  consideramos en su 0-tótalidaá" como p e rc e p to re s  
de in g r e s o s  que no s a t i s f a ç e n  sus neces idades  b á s i c a s ,  r e p b e -  
séfttan e l  r2'0 por c i e n to  de é s t o s .  .

De l a  encuesta  ENCA (Amat, C. e t  a l .  1978) surge. _ eme—— 
e l  8Q p r > j £ , . . r . i - H F a t f i r n  í a s  ru ra le s '  q^ypg .jingjçgSf^ 
co n s id e ra ro n  i n s u f i c i e n t e s  pa ra  l a  satisfácci'crrn-áe l a s  nece
s id ades  b á s i c a s ,  d e c la r a n  tener  a c t i v id a d  como t r a b a j a d o r  
independ ien te ,  o sea ,  bás icamente  m in i fu n d i s t a s .  Por o t ro  
lado ,  l o s  m in i fu n d i s t a s ,  cons ide rando  como t a l e s  a l o s  t a 
maños de e s t a b le c im ie n to  i n f e r i o r e s  a l a s  c inco  h ec tá rea s ,  
sean p r o p i e t a r i o s ,  a r r e n d a t a r i o s  u o t r a s  formas m ix tas ,  a b a r 
caban e l  78 por  c ie n to  de l a s  un idades  a g r í c o l a s  en 1972, y 
c u b r ían  e l  61 por c i e n to  de l a  p o b la c ió n  económicamente a c t i 
va r u r a l  (F igu e roa ,  1975).

Todos es to s  e lementos d e t a l l a d o s  en e l  anexo 2 , permi
t i e r o n  est im ar  que e l  80 por c i e n to  de lo s  p e rc ep to re s  de 
i n g r e s o s  r u r a l e s  que no s a t i s f a c e n  sus neces idades  b á s i c a s  
eran  m in i fu n d i s t a s  y e l  20 por c ie n to  r e s t a n t e  t r a b a j a d o r e s  
r u r a l e s  even tua le s  s in  t i e r r a ,  de l o s  c u a le s  se con s id e ró  que 
ocho por  c ie n to  co r re spond ían  a a c t i v id a d e s  no a g r í c o l a s  de 
acuerdo a in fo rm ac ión  su r g id a  d e l  M in i s t e r i o  de T ra b a jo  (1974 ) .

5. Las ponderac iones  en t re  Lima, r e s t o  urbano y e l  con jun 
to  r u r a l ,  se r e a l i z a r o n  de acuerdo a l a  p a r t i c i p a c i ó n  de l a s  
f a m i l i a s  de cada á rea  en e l  t o t a l  de l a s  f a m i l i a s  que no sa 
t i s f a c e n  sus neces idades  b á s i c a s ,  de acuerdo a l  cuadro  4, y 
para  l a  pobreza  extrema con e l  mismo c r i t e r i o  de a c u e r d o  a la s  
ponderac iones  que surgen d e l  cuadro  6.

6. E l  cuadro 17 muestra que en e l  s e c to r  r u r a l  t r a d i c i o 
na l  se ub ican  l o s  dos t e r c i o s  de lo s  p e rc ep to re s  de in g r e s o  
y de l a s  f a m i l i a s  que no s a t i s f a c e n  sus neces idades  b á s i c a s ,
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que un 28 por c i e n to  de lo s  p e rc e p to re s  de in g r e s o s  c o r r e s 
ponden a l  s e c to r  in fo rm a l  .urbano y menos de c inco  por c i e n to  
a l  s e c to r  fo rm al  urbano,., cuando se cons ide ran  lo s  p e rc ep to re s  
de in g r e so s  urbanos de ambos sexos .  Si se cons ide ran  en e l
ámbi t o  urbano,,, solamente l o s  d e l  sexo, mascu lino  se -incrementa
í a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l , . s e c to r  fo rm a l  urbano.

r ■■
■ X'.P-O1:t • ,

 En e sencia,... es-....preponderen te  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  sec 
t o r  t r a d i c i o n a l  r u r a l  y dentro  de lo  urbano es  muy s i g n i f i c a 
t i v a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  s e c to r  in fo rm a l ,  cons ide rando  ambos 
sexos  o solamente e l  sexo mascu lino .

7. Los cuadros  15 y 16 nos presentan  un mayor grado de d e s 
a g regac ión  de lo s  que surgen l a s  s i g u i e n t e s  c o n s id e r a c io n e s :

a )  l o s  m in i fu n d i s t a s  de l a  a g r i c u l t u r a  ’son más de l a  
mitad de lo s  p e rc ep to re s  de in g r e s o s  que no s a t i s f a c e n  sus 
neces idades  b á s i c a s ,  l o  que marca l a  c e n t r a l i z a c i ó n  d e l  fen ó 
meno d e l  s u b d e s a r r o l l o  en l a  a g r i c u l t u r a  y l a  in te n s id a d  que 
adquiere,,  en l a  medida que e s to s  r e s u l t a d o s  son p o s t e r i o r e s
a l a  r e a l i z a c i ó n  de 1^ re fo rm a a g r a r i a .  ' r estos';

b )  S i  consideramos en l a s  á reas  ubbanáé solamente lois 
p e rc e p to re s  de in g r e s o  d e l  sexo m ascu l ino ,  l a  im portanc ia  
en tre  l o s  que no s a t i s f a c e n  sus neces idades  b á s i c a s  e s t á  mar
cada  por e l  s i g u i e n t e  orden: l o s  m in i fu n d i s t a s  muy a l e  j  ados 
d e l  r e s t o  de l a s  c a t e g o r í a s  con s id e radas  en e s t e  á n á l i s i s ;  
lu ego  v ienen  en p ro p o rc io n e s  c a s i  s im i l a r e s  l o s  t r a b a j a d o r e s  
de l a  i n d u s t r i a ,  comercio y s e r v i c i o  de e s t a b le c im ie n to s  “de
menos de c inco  personas  ocupadas., y por .o tro . - lado  una c a t e g o -  -
r í a  ag regada  con t r a b a j a d o r e s  por. cuenta p r o p ia ,  ambulantes ^  
y prapietabiÓS^cle ' e s t a b l e c im ie n to s  de mepps^de c inco  p e r s o 
nas ocupadas d e l  c o m e rc io , ’ s e r v i c i o ,  i n d u s t r i a  y t r a n s p o r t e ;  
lu ego  l a s  c a t e g o r í a s  de t r a b a j a d o r e s  r u r a l e s  s i n  t i e r r a  y en 
l a  s ex ta  c a t e g o r í a ,  en orden de im portanc ia ,  l o s ■t r a b a j a d o r e s  - 
de e s t a b le c im ie n to s  de c inco  y más personas  ocupadas.

c )  Si  den tro  de lo s  p e rc e p to re s  de in g re so s  urbanos se 
cons ide ran  l o s  de ambos sexos ,  aumentan cons iderab lem ente  su 
p a r t i c i p a c i ó n  e l  s e r v i c i o  doméstico,  que pasa  a predominar  
dentro  de Lima y lo s  pequeños p r o p i e t a r i o s  y cuenta p ro p ia ,  
descendiendo c laramente  e l  con junto  de l o s  p e rc e p to re s  de i n 
g resos  ub icados  en e l  s e c to r  fo rm a l  urbano y l o s  t r a b a j a d o r e s  
d e l  comercio ,  l a  i n d u s t r i a ,  e l  t r a n s p o r t e  y l o s  s e r v i c i o s  u r 
banos p a ra  c u a lq u i e r  tamaño de e s t a b le c im ie n to s .

8. Los p e rc ep to re s  de in g r e s o  que no s a t i s f a c e n  sus nece
s id a d e s  b á s i c a s  y l o s  que se encuentran en s i t u a c ió n  de e x t r e 
ma pobreza  p resentan  c i e r t o  grado de h e te rogene idad ;  e l  t i p o
y l a s  formas de sus demandas a l  apa ra to  d e l  Estado no solamente
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. Cuadro 15

PERU: ESTRUCTURA OCUFÁCIONAL DE TODOS LOS PERCEPTORES DE 
INGRESOS QUE- NO SATISFACEN SUS NECESIDADES BASICAS

Agricultores miniftmdistas

Pequeños propietarios (<5) cuesta propia 
y ambulantes

Trabajadores eventuales agrícolas 
sin tierra

Trabajadores urbanos de establecimientos 
con muios de 5 personas ocupadas

Servicio doméstico V

Asalariados rurales no agrícolas

Trabajadores agrícolas urbanos

Trabajadores urbanos dé establecimientos 
de 5 y más personas ocupadas

Empléalos y secretarias de oficina

Profesionales, técnicos y gerentes 

Total

Lima Resto Urbano
e/ - -. urbano a/ , a/

3.4

2.3

3.8

0.1

0.9

0.5

0.6

11.6

8.7

4.9

2.4

2.7

0.8

0.3

21.2

12.1

7.2

6.2

2.8

1.4 . _ 2.3

1.3

0.9

;32«8

Rural

53.8

8.0

5.4

67.2

Peru

53.8

12.1

8.0

7.2

6.2  

' 5.4

2.8

.

; 1.3 

0.9 

100.0

Fuente* Elaborado por el autor con datos proporcionados por R. Vebb cuya fuente es Ministerio del Trabajo 
(1975) y estimaciones del Banco Mundial de Trabajadores Agricoles sin tierra no beneficiados por 

' la  Reforma Agraria. ;: ; F

Considera ambos sexos.
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Cuadro 16

PERU: ESTRUCTURA -CffiUP&CTONAL PE LO;U TiOMBRES -PERCEPTORES DE 
INGRESOS QUE RO~SATISiWm-UUS'--NECESIDADES BASICAS

■— --- --------  --............ -...—  lima—...
a/

Resto 
urbano a/

Urbano
a/

Rural Perú

Agricultores minifundistas 53.6 53.8

Trabaj adores UrBSñós dé establecimientos 
con menos de 5 personas ocupadas 3.5 7.4 10.7 ! ' 10.7

Pequeños propietarios (<5) cuenta propia 
y ambulantes 3.4 7.0 10.4 10.4

Trabajadores eventuales agrícolas 
sin  tierra 8.0 8 .0

Asalariados rurales no agrícolák . 5 » ' 5.4

Trabajadores urbanos de establecim ientos-  
de 5 y más personas ocupadas 1.7 2.7 -:.;i 4 .4  ' ■ r . . 4 .4

Trabajadores agrícolas urbanos 0 .4 •2.1 'líe •i- v : -: ' . : 2.5

Empleados y secretarias de oficin a 0.9 1.1 2.0 2 .0

Profesionales, técnicos y gerentes 1 .3 0.4 1.7 1.7

Servicio doméstico 0 .6 0.5 1.1 1.1

Fuente» Elaborado por e l  autor con datos proporcionados por R. Víebb cuya fuente es Ministerio del Trabajo 
(1975) y estimaciones del Banco Mundial de Trabajadores Agrícolas sin  tierra  no beneficiados por 
la  Reforma Agraria.

a/ Se considera solamente lo s  perceptores de ingreso del sexo masculino.
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Cuadro 17

PERUt ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE LOS PERCEPTORES DE INGRESO

Rural tradicional 

Sector informal urbano 

Sector formal urbano 

Total

No satisfacen necesidades básicas

Ambos
sexos

67.2

28.3  

4.5

100.0

Sexo 
masculino 

a/

. 6 7 . 2

24.7

8.1

100.0

Extrema'
pobreza

sexos

78.1

19.9

2.0

100.0

Fuente* Cuadros 15, 16 y 18.

Ja/ Considerado solamente para área urbana.
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PERU: ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE IOS PERCEPTORES DE INGRESO EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA

Cuadro 18 "" :r

\ Lima
a/

Resto ; ' 
urbano _a/

Urbano
&/

Rural Perú

Minifundistas, trabajadores rurales 
y agrícolas 78.1 78.1

Pequeños propietarios (<5) cuenta propia 
y ambulantes 1.1 7.1 8 .2 8 .2

Trabajadores urbanos de establecimientos 
^ con medós de 5 personas ocupadas j* á 5.2

Servicio doméstico 0.9 2.8 3.7 3.7

Trabajadores agrícolas urbanos
z ' C - m i 2.9 0 2 .9 2.9

v Trabajadores, de establecimientos 
con 5 y más personas ocupadas : y í p á 0*9 0.9

Empleados y secretarias de oficina 0 .2 0 .3  r> D .5 0 .5

Profesionales, técnicos y gerentes ' 0 .3 0 .2 0 .5 0 .5

Total 3.7 18.2 a . 9 78.1
0

100.0

Fuente: Elaborado por e l autor co n ta to s  proporcionados por R. Vefcb, cuya fuente ee Ministerio d el Trabajo 
( 1975)  y estimaciones del Banco Mundial de Trabajadores Agrícolas sin  tierra  no beneficiados per 
la  Reforma Agraria. • o

a/ Considera lo s  perceptores de ingreso de ambos sexos.
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no son coincidentes sino que muchas veces son con f l ic t ivos  
entre s í ,  lo que l imita  las posib i l idades de u t i l i z a r lo s  como 
categoría  única. E l lo  limita'^ambien las pos ib i l idades  de 
a lianzas,  de acciones çomuneg^^l%è£à\Gf>r3|îiHib©' dë ' percepto
res i-.d§iq ^ g iS&5fcó.s: qué’ río satis facen sus necesidades bá s ica s . ...

^ El_l.nt®aso proce'Sb migratorio rural-urbano y la  hete
rogeneidad deaíestos perceptores de ingresos sugieren una se
r i e  de iriterrÓgantés que ser,ági;.,,gonsiderad^¿, tenidas en duen- 
ta. o •simplemente repl'antëàïïas en los capítu los sigüiente^-, 
éntre las que se destacan:

¿cuál es la  fuerza, e l  poder, que púed'é tener cada upa 
de estas categorías de perceptores de injggígsOs para mejorar 
su actual condición? '

 ̂ V ¿c-'tíítú no-

¿Cuáles son y para qué demandas concretas las pogíkiii-r, 
dades de a lianzas,  de acciones? comunes entre estos percepto
res de ingresosNl'que no satis facen sus necesidades básicas en
tre  s í  y con otros sectores soc ia les  s ign i f ic a t ivo s  en e l
conjunto de la  sociedad peruana? ...a• .ais»'
' t ó  El proceiá de industr ia l izac ión  que caracter izó  l a 3e c o 
nomia del Perú las últimas décadas,¿en qué grado .abspr.brÓs'̂ -? 
e Í ’cintenso proceso migratorio??

> í
Las reforests e s t ru c tu rao s  in ic iadas en 1968 ¿benefi

c iaron d irecta  y específicamente a estos perceptore.s_de in -  •—
gresó que ño ' s a t i s f acen sus-rte'cá^idadgg^ásicas? ¿Había.xPo-
sibAlidãd^s o b je t iv a s , . f 4jS Íca^yniatér ia lés , para atéúder.^us  
rec^asa.( '̂;"’en tan corto ' ^ ^ s o , ĝ fM Íiempó? ■“

¿Es necesario va r ia r  e l  estislo..de desarro l lo ,  l iderado  
y determinado por las formas asumidas por e l  proceso de in
dustr ia l izac ión  para atender la  problemática de la  s a t i s fa c 
ción de las necesidades básicas?

El proceso de reformas estructurales ¿modificó la  orien
tación del proceso de industr ia l izac ión ,  las  bases del e s t i l o  
de desarro l lo  predominante antes de 1968, o se limitó a modi*- 
f icac iones  en la  estructura de la  propiedad que solamente mo
d i f ica ron  las condiciones de apropiación del excedente econó
mico?

¿Cuáles serían las  condiciones p o l í t i c a s  internas e in 
ternacionales necesarias para una transformación cu a l i t a t iv a  
del proceso de industr ia l izac ión?



LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES BASICAS EN EL 
AREA RURAL: SUS CAUSAS PRINCIPALES

C ap ítu lo  I I I

A» La importancia de la  S ierra

1. .. En e l  área ru ra l  se concentra e l  gran problema de la  
sat is facc ión  de las necesidades básicas, de l  subdes,arrol,lo • 
del Perú. El centro de la  heterogeneidad estructural  es la  
re lac ión  rura l -arbano lo que s i g n i f i c a  en términos de a c t i 
vidades económicas, que l a  primera gran heterogeneidad, surge 
entre la  agr icu ltu ra  y la. industr ia ,  con mayor ..especificación  
entre la  ag r icu ltu ran trad ic iona l  y la  industr ia  manufacturera 
moderna.

Para e l  año 1972, en e l  área ru ra l  se concentran los  
dos terc ios  de . las fam il ias  que no satis facen sus necesidades 
básicas ,  la  mitad de la  población to ta l  del país 1/ y la  a g r i -  
cultura absorbe,.el 40 por ciento de la  población'económica
mente activa 2/°

2. Analizamos en capítu los  anteriores que e l  61 por c ien
to de las ^familias rura les  rec ib ían  ingresos in fe r io re s  al. 
l ímite u t i l i z ad o  para cubrir  la  sat is facción  de sus necesida
des básicas, y que la  mitad de las fam il ias  rurales, se encon
traban en situación de extrema pobreza, lo. que marca.con ex
traord inar ia  n it idez  la  envergadura, la  magnitud e intensidad  
del fenómeno. . : ;

El cuadro 19 muestra la  región natu ra lJ sierra,-como el  
centró, e l  corazón del. fenómeno del subdesarrolio del Perú, 
en la medida que concentra e l  80 por ciento de las fam il ia s  
rura les  que no satis facen sus necesidades básicas y que se 
encuentran en situación de extrema pobreza.

• .En la  s ie r ra  ru ra l  se ubica e l  54 °por ciento del to^al
de fam il ia s  que no satis facen sus necesidades básicas y e l

1/ x'"' Considerando como áreas urbanas los centros poblados de
más de 2 000 habitantes.

2/ .¡Este 40% está subestimado,., por la  menor tasa de a c t i v i 
dad que le  adjudica a la  mujer ru ra l  e l  censo de pobla
ción (Figueróa, 1975).
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63 por ciento del to ta l  de fam il ias  que se encuentran en s i 
tuación de extrema pobreza.

3. En los capítulos anteriores vimos que un conjunto de 
indicadores demográficos, económicos y socia les  ra t i f ic aban  
plenamente los n iveles y estructura que surgían de la  meto
dología u t i l i z ad a  para medir la  sat is facción  de las necesi
dades básicas.  En e l  ámbito ru ra l  normalmente se presentan 
d i f icu ltades  en los datos de- ingreso que : limitan'~el" aná l i s i s  
aunque en este caso se han incorporado estimaciones de au
toconsumo, derivadas de. la  ENCA (Amat, C., et a l .- 19 78).

Los cuadros 20 y 21, 'con indicadores demográficos, co
rroboran lch importancia de la  sierra" ru ra l ,  como la región  
natural que presenta los mayores deterioros económicnsociales.

La mortalidad in f a n t i l  alcanzaba a 213 por mil para <el 
conjunto del área ru ra l ,  siendo de 231 para la  s ie r ra  ru ra l  
y alcanzando su máximo en los cinco departamentos de la  s i e 
rra- sur, componentes de la  "mancha india" donde 26 de cada<
100 niños mueren entre e l  nacimiento y los dos años de vida.

La esperanza de vida a l  nacer para la  década del sesenta 
y cubriendo áreas urbanas y ru ra les  es de 46.6 años para la  
s ie r r a  y de 43 años pa ra . la  s ie r r a  sur, c i f r a  extraord inar ia 
mente s i g n i f ic a t iv a  por^sí misma^para comprender la  magnitud 
e intensbdãd del fenómeno.

4. Las carac te r ís t icas  de la  población ^ de los  recursos  
naturales son también indicadores relevantes para captar la  
importancia de la  s ierra. '  La situación económicpsocial impe
rante en la  región in fluyó decisivamente sobre e l  proceso 
migratorio desde las áreas rura les  de la  s ie r r a ,  hacia sus 
áreas urbanas, y especialmente desde la  s ie r ra  hacia la- costa  
y fundamentalmente hacia Lima.

En materia de recursos naturales a g r íco la s ,  en 1972, la  
s ie r ra  poseía e l  82 por ciento del tota l  de la  superf ic ie  
agropecuaria, e l  62 por c iento del to ta l  de las t ie r ra s  agríco
la s ,  nel  95 $>ór ciento de los pastos naturales (Censo Agrope
cuario 1972), y generaba alrededor del 40 por ciento del pro
ducto agropecuario.

o A la  heterogeneidad in te r  e intrasectores de actividad  
económica, se agrega esta profunda heterogeneidad regional,  
concentrándose enBla  s ie r ra  "grandes bolsones de pobreza",  
elevada proporción de fam il ia s  en condición h is tó r ica  de sub
ordinación frente  a las fracciones sociales «dominantes en e l  
conjunto de la  sociedad.
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Cuadro 19

PERU: PARTICIPACION ,DE FAMILIAS1 MORALE'S- EN-' Èld TOTAL QUE 
NO SATISFACEN NECESIDADES BASICAS Y DE EXTREMA POBREZA

No satis facen  sus 
necesidades básicas Pobreza extrema

Estructura
regional

Porcentaje 
sobre 

fam il ias  
de cada 
reqión

Estructura
regional

Porcentaje  
sobre 

fam il ias  
. .de cada 

reqión

Costa 8. 2 36.0 7.2 26. 1

Sierra 79.9 65.0 81. 1 54.6

Selva 11.9 ' 60.0. . 11. 8 ■ 4S:¿2£fj"';

Total 100.0 61.0 100.0 50.0

Fuente : Elaborado por e l  autor sobre la  base de . 
et a l .  (1978), Vinod, Th. (1977) y CEPAL

Amat, C. 
(19 77).

. Cuadro 20

PERU: :MORTALIDAD INFANTIL

"■...........'Cp

ENTRE 0 Y 2 
or mil)

AÑOS EN AREAS RURALES

Total ru r a l  ■'ne 213

Costa 177

Sierra  231

' Sêlva 171

Sierra  sur 260

Fuente: ONEC (1977)
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Cuadro 21 

PERU: ESPERANZA:DE VIDA AL NACER

Total departamentos

Costa 53.5

....... S ierra 46.6 -............-..

Selva 52.5

Sierra  Sur 43.0

Fuente : Díaz, A.; Vallenas, G. ( 1977).

■  ̂ ° '■ 1 _

Cuadro 22

PERU: PERCEPTORES DE INGRESOS RURALES QUE NO 
SATISFACEN NECESIDADES BASICAS

Porcentaje

Minifundistas ^  5 has. 80.0

Trabajadores eventuales
agr íco las  sin t i e r r a . .12.0

Asalariados rura les  no agr íco las 8.0

Total ioo.o

Fuente: Cuadra 15.



-. 59 -

Bo La importancia de los- minifundistas

1. El cuadro 2 2 muestra e l  predominio de los minifundis
tas entre los perceptores de ingresos que no satis facen sus 
necesidades básicas dentro del área rura l»

- -   En 4.a medida que e l  61 por.ciento de la  fuerza labo ra l
agr ico la  (Figueroa, 1975) se encuentra ubicada en e s tab le c i 
mientos de menos de cinco hectáreas, considerados como mini
fundio &-j la  proporción-'-de-minifundistas cuyos ingresos no les
permite sa t is face r  sus necesidades básicas, también alcanza
r í a  ál  80 por ciento del to ta l  de minifundistas.

2. Los minifundistas cubren e l  78 por ciento de las unida
des agr íco las  pero solamente e l  6.6 por ciento de la  super
f i c i e  to ta l ;  partic ipan con e l  61 por ciento de la  fuerza de 
traba jo  ru ra l  pero solamente con e l  nueve por ciento del va
lor  de producción de los principa les  cu lt ivos  del país.

En la  s ie r r a  se lo ca l iz a  e l  82 por ciento de las uni
dades agr íco las  minifundistas de tod^ e l  país y e l  81 p^r 
ciento de las unidades de la  región participando con ' la  mi
tad del va lor  de producción de los principa les  cu lt ivos  de 
la  s ie r ra .  .!■,

Los minifundistas de la  s ie r r a  representan la  mitad 
de la  fuerza de traba jo  ru ra l .

3»  Entre- los minifundistas se -d is  tinguen diversos regíme
nes de tenencia." los pequeños propietarios  ; los pequeños 
arrendatarios; los d ist intos  regímenes feudatarios como los  
colonos, aparceros, yanaconas y huac-hileros; y los comuneros, 
minifundistas parce lar ios  pertenecientes a comunidades in 
dígenas (Figueroa 19 75).

El cuacító‘;23 muestra que la s  dos terceras partes de los 
minifundistas son prop ietar ios ,  mientras los arrendatarios y 
feudatarios' (categoría  que desaparece con la reforma agra r ia )  
son menos del diez p o r .ciento.

:,v Importa destacar que una proporción muy elevada de estos 
minifundistas son de origen indígena^ _!/. , . .

1/ Figueroa (1975) distingue d ist intos  tipos de minifun
d is tas :  " s i  se define como minifundio a una unidad 
agropecuaria menor a 5 has.,  tendríamos 730 000 mini
fundios en 1961 y cerca de un millón en 1972 . . .  No 
sólo la  estructura de la  propiedad agraria  ( e l  minifun- 
dismo) distingue a los agr icu ltores  independientes

(Continúa en página s iguiente )
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Cuadro 23

jPERU: REGIMEN DE TENENCIA DE EOS AGRICULTORES 
MINIFUNDISTAS,'1961 Y 1972

(Miles ¿3 personas y porcentajes)

Propietario 

Arrendatario 

Feudatario 

Apercero 

Yanacona 

Comunero 

Otro régimen 

Formas mixtas

Total minifundistas

Total agricultores 
independientes

1961 1972
M iles' 
de per 
sonas

Por
cen
ta je

Miles 
de per 
sonas

r Por
cen
ta je

495 68.2 677 67.2

70 9.6 36 3.6

44 6.1 50 5.0

(26) (3 .7 )

(17) (2 .4 )

38 5.3 51 5.1

25 3.5i’’) 10 1.0

53 7 .3 182 18.1

726 100.0 1 006 100.0

774 987

Fuentes ONEC ( 1961) ,  pp. 14-22. "
ONEC (1975 a ), cuadros 6 y 9»
Tomado de Figueroa A. (1975), p . 42.

Metodología:
1 . Las cifras correspondientes a la s  unidades agropecuarias menores de 5 Has. y conducidas 

por trabajadores agrícolas, lo  qué representa e l  93% del to ta l de unidades menores de 5 
Has. en 1972; para 1961 se consideró e l to ta l pues e l  censo no hacía la  d istinción sobre 
la  ocupación del productor, pero e l error es mínimo en v ista  del porcentaje mencionado 
para 1972.

2 . Las cifras del censo de población sobre "agricultores independientes" (quienes fundamen 
talmente son agricultores minifundistas) resultan bastante cercanos a lo s  obtenidos vía  
datos del censo agropecuario: 774 000 para 1961 y 987 000 para 1972. Este hecho da mayor 
solidez a lo s  datos del presente cuadro, lo s que en cualquier caso solo constituya»

-, : aproximaciones.
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Cuadro 24

PERU: APROVECHAMIENTO DE LA TIERRA Y PARTICIPACION DE MINIFUNDIOS (<5 Há) 

.:;0 £  (Porcentaje de minifundios én e l to ta l)

Total tierras de labranza 

Tierras de cultivo permanente 

Tierras con pástos naturales 

Montes y bosques 

Otros

: r
Total

Fuente: ONEC (1975 a ).

Unidades
Superfx

c ié

72.7 36.0

58o2 ' 19.3

50.9 1.0

33.1 1.4

61.2  3.7

77.9 a/  6 .6

a/ Incluye 308 230 unidades <0.5 Has. sin  información en aprovechamiento de 
la  tierra .
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-fe ■ ;.J

4. Se han r-egli-zado diversos estudios-sobre-: los minifun
d is tas ,  mostrando su baja  part ic ipación en los ingresos, su 
elevada proporción d.@¿9áñai¿^E>etolá-'s--altas proporciones 
de indígenas.

 i__________ilIf-üVr, r ; .

(de la  págãm,.JLQt.erÍQEL.---«--
(como los denomina e l  censo de población);  otras carac
t e r í s t ic a s  de este grupo socia l  es que operan bajo d i 
ferentes regímenes de tenencia de la  t i e r r a  . . .  Entre 
los mihifundistas se puede d is t ingu ir  a aquéllos que 
son propietarios  de la  t i e r r a  que trabajan, en la  cual  
operan de una manera -totalmente ind iv idua l.  Otro gru
po minifundista lo constituyen algunos arrendatarios.
El sistema de aparceros es otra forma eri que operan los
minifundistas. En este caso, la  fam il ia  campesina en
tra  en relaciones de producción con e l  terrateniente;  
de éste recibe t i e r r a  y a cambio e l  aparcero se com
promete a t raba ja r  esa t ie r r a ,  entregando a l  te r ra te 
niente" la  mitad del 'producto cosechado como renta por 
el usufru,c..t,Q_d-e_.la...ti-erír-SK-y--, -además--r -tiene la ob l iga 
ción de t raba ja r  gratuitamente un número de días para 
e l  terrateniente.  Este, sistema ex iste  principalmente
en la-'- s ' ien rw " '  m Í1T?; ■ '
El yanaconaje es un sistema de explotación de la  t i e 
r ra  que se da fundamentalmente en las  haciendas algodo
neras de la  costa. El yanaconaje recibe del te r ra te 
niente no sólo la  t i e r r a  sino una "hab i l i tac ión "  median
te la  cual e l  terrateniente provee al yanacón de máqui
nas e instrumentos de traba jo ,  de dinero para cubrir  
costos de operación y aun de productos de consumo, todo 
e l l o  en forma de adelanto o crédito. El yanacón debe 
entregar una renta en producto por el uso de la  t i e r r a  
(20% de la  cosecha) y e l  resto  venderlo al terratenien
te, de cuyo valor  éste se descuenta el valor y los cos
tos de la  hab i l i tac ión .
Otro sistema es e l  de colonos. Aquí e l  colono recibe del  
terrateniente una parcela de t i e r r a  en usufructo y se 
compromete a t raba ja r  en las t ie r ra s  del terrateniente,  
generalmente 2 o 3 días por semana. Es decir ,  en este  
sistema la renta que paga e l  colono es en traba jo .  Este 
sistema es t í p i c o  de las haciendas de la  s ie rra .
A los trabajadores agr íco las  que operan bajo cualquiera  
de estos 3 sistemas de tenencia de la  t i e r r a  mencionados 
-  aparceros, yanaconas, colonos -  se les denomina gené
ricamente feudatarios .  Aunque en rea lidad  existen mu
chos otros sistemas que son variantes regionales a los  
descritos aquí.

(continúa en página siguiente )
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Un estudio para e l  Departamento de Puno, (Bertholet,  
1969, citado por Figueroa, 19 78.) distingue en su ámbito ru
r a l  cinco grupos de ingreso- : "1) la  c lase a lta  (dos por 
ciento de la  población) grupo.de agr icu ltores  y* ganaderos 
bien acomodados quienes poseen más de diez hectáreas de t i e r r a  
e igua l  número de ganado vacuno, y hablan castel lano y todos

(de la  página anterior )
Una organización socia l  en e l  campo lo constituyen las  
"comunidades indígenas" -  denominadas desde la  ley 'de , 
Reforma Agraria  como "comunidades campesinas" -  cuyo 
origen se remonta a la  organización agrar ia  durante e l  
incanato. Las ca rac te r ís t ica s  fundamentales de la  an
t igua organización: eran: la  propiedad colect iva  de las  
t ie r ra s  de cu lt ivo ,  de pastos y agua, e l  trabajo  colec
t ivo  -y la :apropiación  indiv idual de los f r u t o s j  cose
chas. . Hoy-en.día  este 's istema comunitario es casi in ex is -  

,. tente en e l  Perú ; 5 s ig los  de individualismo han*tenido 
e l  e fecto-de .desintegrac ión. Lo que actualmente se de
nomina "comunidad" son las organizaciones con algún reza
go de la  antigua comunidad y por e l l o  e l  término misrno 
de "comunidad" encierra  una tremenda heterogeneidad. En 
efecto se pueden d is t ingu ir  hasta 4 tipos de "comunida- 
des", según la  propiedad co lect iva  o individúa! de la  
t i e r r a ;  a) las  t ie r ra s  de menor calidad (en secano) y 
past iza les  son comunales, las primeras se reparten a los  
comuneros y los pastos son de uso común; y las  t ie r ra s  de 
mejor calidad (con r iego )  son de propiedad (o posesión) 
ind iv idua l;  b) sólo los pastos son de propiedad comunal; 
c) sólo parte de las  t ie r r a s  en secano y parte de los 
past iza les  son comunales, e l  resto es ind iv idua l ;  d) nin
guna t i e r r a  es comunal, todo está parcelado, y por e l l o  
usualmente se les denomina a este grupo "parc ia l idades " ,  
en lugar de "comunidades". En todcs>s estos casos e l  agua 
es de uso co lect ivo ;  en todos estos casos existe  e l  t ra 
bajo comunal para las obras que son de benefic io  común y 
e l  traba jo  en reciprocidad (sistemas ayni, minka que son 
ancestrales ) para las: faenas agr íco las .  Son estas prác -  
t icas  de traba jo  comunitario lo que constituye e l  elemen
to básico de integración dep las "comunidades" de hoy, 'tin
tes que e l  sistema de tenencia de la  t ie r r a ,  a lo cual  
hay que añadir la  ex istenc ia  de instituciones soc ia les  y 
po l í t i c a s  part icu lares  en las  cuales se desenvuelve e l  
comunero . . .  Es dec ir ,  que los comuneros de l  Perú son 
fundamentalmente minifundistas parce lar ios ,  agrupados a l 
rededor de una inst ituc ión  t rad ic iona l  llamada "comunidad". 
Por e l l o  la  categoría ,minifundi&lza u t i l i z ad a  en e l  pre
sente estudio comprenderá: e l  pequeño prop ietar io  indi 
v id u a l , e l  pequeño arrendatar io , e l  feuda ta r io y e l  
comunero.

(continúa en página siguiente )
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son mestizos; 2) la  c lase  media (13 por ciento de la  pobla
ción) posee entre cuatro y diez hectáreas de t i e r r a  y a l r e 
dedor de nueve cabezas de vacunos, tienen educación prima
r i a  y son mayoritariamente mestizos; 3) la  c lase b a ja -a l t a  
(50 por ciento de la  población) posee entre uno y cuatro  
hectáreas de t i e r r a  y cuatro vacunos, un año de instrucción  
primaria y son predominantemente indígenaá; 4) la  c lase  
baja-media (20 por ciento de la  población) posee menos de 
una hectárea de t i e r r a  y una vaca y son en su tota lidad  in d í 
genas; y finalmente 5) la  c lase  ba ja -ba ja  (15 por ciento de 
la  población) posee ménos de media hectárea de t i e r r a ,  no 
tienen animales, son indígenas y hablan exclusivamente que
chua o aymará."

5. La preponderancia de los minifundistas de la  s ie r ra  ru
r a l  del Perú entre la  población que no sat is face  sus necesi
dades básicas nos l leva  a l  an á l i s i s  de las condiciones de 
producción de sus establecimientos, sus diversas fuentes de 
ingreso y sué re lac iones,  especialmente las económicas con e l  
resto de la  sociedad para avanzar en la  interpretación  de las  
causas básicas que permitan comprender su deteriorada s i tua 
ción actuaí.

C. Las condiciones de producción
de los minifundios

rv.
1. El uso de los recursos naturales

' a) Por de f in ic ión  los minifundistas presentan un proble 
ma de escasez del recurso t i e r r a .  1

A la  escasez de t ie r ra s ,  se agregan dos elementes impor
tantes: por un lado la  calidad de las t ie r r a s  de los .minifun
distas  y por otro lado f  e l  a lto  grado de parcelamiento que 
l imita  la  introducción de determinadas técnicas que requieren  
c ie r tas  témanos mínimos.

’ En los minifundios, especialmente los de la  s ie r r a ,  las  
t ie r ra s  no son de buena calidad, Íes pastos tienen poco valor  
alimenticio. Históricamente, re laciones de poder determina
ran e l  desplazamiento de estes minifundistas hacia t ie r ra s  de 
menor f e r t i l i d a d .

(de la  página anterior )
. . .  En términos de pobl'ación se puede in f e r i r  que° cerca  
de una te rcera 'parte  de... la  población peruana vive en 
comunidades reconocidas o no, pues la  población de la  
s ie r ra  es casi e l  40 por ciento de la  población peruana."
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Para e l  to ta l  'de los minifundios, e l  promedio de par
celas por unidad es de 4.12 y la  superf ic ie  promedio por par
ce la  para e l  conjunto de los. minifundistas es de 0¿30 hectáreas-

Este parcelamiento debe tener consecuencias sobre las  
pos ib i l idades  de rendimiento y de introducción de determina
das técnicas, sin per ju ic io  que pueda tener algunas ventajas. . 
para ias fam il ias  minifundistas 1/. (Figueroa, 1975 y 1978)..

, í" * "Í • :

b) La u t i l i z ac ió n  de la  t i e r r a  (véase cuadro 241 muestra 
que los minifundios u t i l i z a n  e l  36 por ciento de la  superf ic ie  
de t ie r ra s  de labranza, pero solamente e l  uno por ciento de 
los pastes naturales.

Lé u t i l i z a c ió n  de los pastos' naturales es relevante para 
e l  caso de la  s ie r r a  que es donde se concentra la  producción 
ganadera. Los minifundistas tienen e l  uno p «r  ciento de los 
pastos naturales y poseen e l  58 por ciento de los vacunos y 
e l  .53 por ciento de Ins' ovinos, mientras que las  unidades ma
yores de 500 hectáreas poseen e l  83 por ciento de la  super f i 
c ie  y solamente e l  s ie te  por ciento y 18 por ciento de los - 
vacunos y ovinos (Figueroa, 1975).

Est% es letra demostración de la  escasez de t ie r ra s  y de 
las  condiciones de producción de los minifundistas. Una par
te de ese ganado debe pastar en t ie r ra s  de la t i fund io s ,  y e l  
minifundista se transforma en colono, denominado huachilero.

c) El 30 por ciento de las . f ierras de labranza de los  
minifundistas se encontraban en descanso y en barbecho en e l  
momento del censo.

Por otro lado, e l  27.6 por ciento de la  super f ic ie  de 
t ie r ra s  de labranza u t i l i z a d a  por e l  to ta l  de minifundistas'. -. 
eran con r iego ,  de las  cuales la  mitad,, o sea un 14 por ciento  
tendría  agua todo e l  año (Figueroa, 1978).

Jl/ "Podría pensarse que la  fragmentación que se observa en
la  s i e r f a  es una forma ine f ic ien te  de administrar la  - 
unidad ’agropecuaria. Sin embargo, las  parcelas pertene
cen generalmente a d ist in tos  pisos ecológicos y l a  f r a g 
mentación constituye una forma de tener un control v e r t i 
ca l  sobre la  eco logía .  Este control v e r t ic a l  es impor
tante pn la  economía andina porque permite a la  fam il ia  
campesina tener mayor autosuficiencia  y también le per
mite reducir e l  r iesgo  involucrado en la  actividad agro
pecuaria mediante un p o r ta fo l io  más d ive rs i f ic ado  de 

^ cu lt ivos  y microclima." (Figueroa, 1975).
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Las t ie r ra s  en uso no.pueden ser u t i l i z adas  durante to
do e l  año» En algunas regiones como en e l  caso de Puno, la  
crudeza del clima, las heladas, impiden su u t i l i z a c ió n  duran
te una parte del año. Por otro lado, e l  hecho de que e l  72 por 
ciento se use mediante el régimen de l lu v ia s ,  o en secano, 
hade, que únicamente se pueda obtener una cosecha a l  año en r e 
giones como en la s ie r r a  donde la  f a l t a  de agua genera una es -̂ 
tacioñaiidad bien marcada. "En esta región la  topografía  tan 
accidentada hace que los v a l le s  se encuentren en las profun
didades y pwr.^ello la  i r r ig a c ió n  en las a lturas sea d i f í c i l . "  
(Figueroa, 1975).

d ) La escasez de t i e r r a ,  su parcelamiento, su mala ca-  
l idad ,  la  cantidad de t ie r r a s  en descanso y en barbechó, la  
f a l t a  de agua, la  crudeza del  clima y la pequeña proporción  
de t ie r r a s  que u t i l i z a  r iego  son indicadores* elocuentes de 
las  carac te r ís t icas  de los recursos naturales en que se«de
senvuelven los minifundistas que representan más del 50 por 
ciento del to ta l  de las  fam il ia s  que no satis facen sus nece
sidades bás icas . ; . "-t- „

■ ' ' - i. i ’ ‘
Con un cu lt ivo  a l  año°- especialmente en la  s i e r r a  -  se 

cultivan  bienes básicamente para sa t is face r  las  preferencias  
de consumo, ya que en su mayor proporción la  producción de los  
minifundistas es para e l  autoconsumo, cuyas variedades sembra
das son nativas y adecuadas*a sus gustos. »

2. Los principa les  productos v i

a)..Los minifundios, como ya vimos, poseen más a lta  par
t ic ipación  en las t ie r r a s  de labranza que en pastas naturales.

.r. C' "
Dentro de los cu lt ivos  t ran s ito r io s ,  los minifundistas  

de la  costa producen fundamentalmente maíz y en mucha menor 
proporción, arroz y algodón. En la s ie r ra  los  p r incipa les  cu l 
t ivos de los minifundistas son maíz, papa, cebada y t r igo ,  y 
en la  selva, plátanos y yuca. " -

El cuadro 25 muestra la  part ic ipac ión  de los minifundis
tas tanto en las áreas sembradas de los pr inc ipa les  cu lt ivos  
como su partic ipación  en los n iveles de producción.'-

¡Para e l  to ta l  del país ,  los minifundistas cubrieron el  
41 por ciento de las  t ie r ra s  cultivadas en ios pr inc ipa les  pro
ductos, pero solamente e l  11.6 por ciento en los cu lt ivos  de 
exportación y 47 por ciento en los principa les  cu lt ivos  para 
..el mercado interno. En cambió en materia de producción, los  
minifundistas aportan únicamente e l  nueve por ciento de la  
producción de los pr inc ipa les  cu lt ivos ,  no tienen partic ipación  
en los cu lt ivos  de exportación y representan un te rc io  de los  
cu lt ivas  para e l  mercado interno.
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En e l ;cas¡Q de la  : s ie r ra  . e g, rib>-a sitante- s i g n i f i e  at±va la  
partic ipación de l o s -minifund;i,©’S:;e'n;jlp)S principa les  cu lt ivos  
para e l  mercado interno y especialmente en aquéllos como la  
papa, e l  maíz, e l  t r igo  y la cebada donde representan.. rnás._.dg__. 
la mitacT'd'e lo' producid» en 'dicí|arí:Óp[ión7 "

,: ¡ En (ganadería los (minifundistas(¡-tienen e l  52 por ciento  
de-i—toturl'-de' caberas de' gaftãdo vãcunoV"

, ; c - • -ovL íü;- ; vi- i

3. Las condiciones tecnológicas :.-n v-.jíu; -i-
, ic de. los minifundios -u

a) En general puede afirmarse que los minifundistas" dsan 
tecnología^ trad ic ional  y que lós n iveles de rendimieritrb ló 
gicamente tienden a no ser elevados.

La carencia de t i e r r a  en cantidad y calidad adecua das, l~ 
la  f a l t a  de agua,., y complementariamente la  f a l t a  de c réd ito - . 
y de asistencia  técnica' limitan la  generación de excedentes 
y son factores relevantes para exp licar  e l  atraso tecnológico  
en .que se encuentran las. actividades productivas de los ttdni- 
fUñdistaS.

* f

b ^ E l  cuadro 27 eg, suficientemente expresivo de sus 
carac te r ís t ica s  tecnológicas:

i )  Los minifundistas usan como fuente de energía, la
ene rg ía -animai -(-6-0- por cientori~y—lef-g'fiergia humana (3 Ï  por...
c ien to ) .  ! - ;:-

. .  -T.R-. í - s x ;  X  a x ñ i r ú j  _ - - " - " " t
n  ) No hay condicionea^^ÿocanizagii-on ni de -sema-mecani

zación por los factores indicados con anterioridad, a lo que 
deben agregarse las condiciones accidentadas del terreno y las  
escasas superf ic ies  planas _!/.

1/ Figueroa (1975), pág. 116: "En las t ie r ra s  de cultivo  
accidentados ( laderas de los cerros) de la  s ie r r a  se 
u t i l i z a ,  por e l l o ,  instrumentos manuales de traba jo  como 
e l  arado de pie ( c h a k i - t a j l i a )  y chuzos para las labores  
cu ltu ra les ;  mientras que en las superf ic ies  menos acci
dentadas se u t i l i z a  e l  arado accionado por bueyes ( l a  
yunta). La t r i l l a  se r e a l i z a  con animales o con instru 
mentos golpeantes accionados a mano, y para e l  transpor
te se u t i l i z a  todavía la  energía humana además de los 
animales (caba l los ,  muías, asnos y la  l lama). Dadas 
las condiciones topográficas y sociales de la  s ie r ra ,  es 
d i f í c i l  pensar en formas a lternativas  de tecnología y 
sobre todo en tecnologías más intensivas en mano de obra 
en la actividad a g r í c o la . "
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PERU: PARTICIPACION DE LOS MINIFUNDIOS EN LA PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES 
CULTIVOS Y-EN EL AREA CULTIVADA DE LOS MISMOS

Cuadro 25

Total país °  Costa Sierra

Total principales cu ltivos

Principales cu ltivos para 
exportar

Principales cu ltivos para 
mercado interno

Algunos productos de los  
minifundios

Maíz

-, Papa

Cebada

Trigo

Plátano

Yuca

Fuente; ONEC (1975 a ).

Notas: (1 ) Participación de los
(2) Participación de lo s

o

(1) (2) (1)

41.4 9 .2 20.0

11.6 0 .2 8.5

47.3 32.2 26.1

53.3 35.7 28.7

56.8 45.5 19.7

54.9 53.0 27.2

55.0 51.4 29.2

33.9 36.6 53.1

41.0 42.5 54.2

minifundios en e l  área cultivada» 
minifúndios en la  producción.

(2) (1 ) (2)

2.6 57.1 51.5

0.1 26.3 24.6

18.1 58.2 , 51.5

18.5 69.7 67.6

9 .4 58.3 ..... 52.4

16.4 55.7 " 54.9

19 .1 56.1 53.7

51.6 38.2 32.8

44.0 39.7 34.4

o
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- r - Cuadro.. 26

PERU: PARTICIPACION DE TÒS~MINIFUNDIOS EN EL TOTAL DE 
-EXISTENCIA. DE.. gMAD„Q,. POR REGIONES NATURALES; _

“ ( porcentajes )

Vacunos
Ovinos

'■'«—¡sv i r

Porcinos
(a ) (b)

S ierra 58.2 45.8 51.4 . , : 4 3 . 6  ..

Costa 43.8 5. 3 1 .  1 17. 5

Selva 11.4 1 .  1 - 3.6

Total 4-" 52.2 52.2 52.8 64.'>8-

. ó’

Fuente :— QNECL_LlS 7iL a ) »....... ..... ........... . ...... : _  

a/ Porcentaje de part ic ipac ión  en la  r e g i ó n . ’
b/ Porcentaje de partic ipación  en e l  to ta l .
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Cuadro 27

TECNOLOGIA ASISTENCIA TECNICA Y CREDITICIA EN LOS MINIFUNDIOS, 1972 

(Unidades minifundistas)

Porcentaje 
sobre e l 

to ta l

Uso de fer tiliza n tes  químicos o guano de is la  14.0

Uso de tractores 0.1

Compra de sem illa      : 17.3

Fuentes de energía

Exclusivamente humana 33.0

animal 60.0

mecánica 2.2

Mecánica y animal 4.6

Servicio de extensión 2 .4

Crédito 3.5

Fuente» ONEC (1975 a).
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Cuadro 28

PERUs RENDIMIENTOS DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS, 1972 

(Toneladas por Ha)

<1 Ha 1 a 5 >100 Total

Total país

Café 0.1*2 0.57 0.45; 0.40

Algodón 0.85 0.96 2.09 1.72

Azúcar 37.93 20.06 170.45 169.27

Arroz 4.24 3.70 4.65 4.03

Maíz duro •  . 1.02 0.85 3.63 1.30n
Maíz verde 1.72 1.30 4.0é 1,77

Trigo 0.64 0.43 0.80 0.48

Cebada 0.83 0.50 0.86 0.54

Papa 2.51 1.79 5.93 2.33

Tuca r 3.64 4.26 6.16

Plátanos
t

8.08

Sierra

7.70 6.84 7. 16.

Maíz duro 0 .9 7 -. 0.68 O.95 0.74

Maíz verde
«

1.68 0.95 1.85 1.2Í ■

Trigo 0.64 0.43 0.69 *0.46

Cebada 0.83 0.50 0.74 0.53

Papa • 2.49 1.74 3.60 2.02

Fuente;- ONEC (1975 a).
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El uso de tractores se da en menos del uno por ciento  
de los m in i fund iosy  esto, se da especialmente en la  costa.

i i i )  Solamente e l  14 por 'c iento  de los  minifundistas  
usan f e r t i l i z a n t e s  químicos o guano de i s l a ,  y solamente e l  
17. 3 por -ciento c ora-pr-s-s em il la-mejorada- par-a ser u t i l i z ad a  
en sus establecimientos. : ■

Figueroa (1977) muestra que un grupo de comunidades 
de la  s ie r ra  sur asegura primero e l  uso de pest ic ida  antes 
que del f e r t i l i z a n t e :  "este patrón revela  que la  fam i l ia  cam
pesina asegura primero la  producción (eliminando e l  efecto  
de las  p lagas )  antes de intentar aumentar la  productividád  
de la  t i e r r a .  Este es un orden tecnológico ."  (Figueroa,  
1977).

c )  Las ca rac te r ís t ica s  de los recursos naturales, e l  
tamaño denlos establecimientos, la  f a l t a  de agua, la  mala 
calidad de las tieirras, e l  uso de energía animal y humana, 
la  f a l t a  de mecanización, la  f a l t a  de as istenc ia  técnica y 
no u t i l i z a c ió n  de f e r t i l i z a n t e s  y semillas compradas, l ó g i 
camente debe r e f l e j a r s e  sobre e l  n ivel  de rendimientos por 
hectáreas de los minifundios. -

Como lo muestra e l  éuadro 28 las d i ferencias  son ab is 
mantes para los cu lt ivos  de exportación, especialmente a lgo
dón y azúcar, aunque este último, rubro prácticamente no se 
cu lt iv a  en los minifundios. --

Los rendimientos de maíz son casi cuatro veces superio
res en los establecimientos de más■de 100 hectáreas con re s 
pecto a los de un§ a. cinco hectáreas; en t r i go  son práct ica 
mente e l  dóble y en papa más de tres veces superior. a;

En general los rendimientos de la  s i e r r a  son los de
terminantes del conjunto de los minifundios,véase en e l  
cuadro 28 e l  caso de la  papa,_ la  cebada y e l  t r igo .

Las d i ferenc ias  regionales  muestran que' en la  costa se 
concentran las mejores t i e r r a s ,  e l  r iego, los mayores nive
les de productividad, lo que dinámicamente incrementa las  
d ife renc ias .  Esta mayor productividad permite alcanzar ma
yores niveles de excedentes y esto f a c i l i t a  e l  uso de tec
nologías más adecuadas que incrementan los rendimientos y 
niveles  de productividad.

Además, en los establecimientos de mayor tamaño y, es
pecialmente en la  costa, es donde se concentra la  asisten
c ia  técnica y e l  c réd ito  que f a c i l i t a n  la  introducción de 
mejoras tecnológicas.
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D. La -acción del Estado sobré
los ? minifundios' ■

1. .La intervención del Estado sobre e l  proceso económico 
del Perú se hizo notoriamente más intensa a p a r t i r  del pro
ceso p o l í t i c o  in ic iado en 1968. E l lo  se r e f l e j ó  a n ive l

' r u r a l  y especialmente en la  agr icu ltura ,  donde al. i n f lu jo  
de la  reforma agrar ia ,  increméntó notablemente su p a r t ic ip a 
ción. -, -,

Políticamente decide la  organización de los bene f ic ia 
r io s  de la  reforma agrar ia ,  creando la Confederación Nacio
nal Agraria  (CNA).

Económicamente interviene en múltiples n iveles:

-  a fecta  t i e r r a s ,  las  adjudica, détermina.-las formas 
de organización de las nuevas empresas adjudicatar ias ;  pro
visionalmente designa comités especiales de administración  
con 1» cual par t ic ipa  en la  gestión de las  nuevas empresas y 
se reserva e l  dominio de las  empresas hasta que.paguen e l  
to ta l  de la  deuda agrar ia .

-  En materia de comercialización interviene a través  
de diversas empresas e s ta ta le s :  importa los productos agro
pecuarios fundamentales, comer-ciáliza los productos de ex
portación y un número importante de alimentos para e l  con
sumo interno.

-  La inversión pública con destino a la  agr icu ltura  se 
incrementó en e l  período poster ior  a 1968, pasando a repre 
sentar un te rc io  de la  misma (excluida la  inversión de - las- 
empresas púb l icas ) ,  especialmente por los grandes proyectos 
de i r r ig ac ión  en la  costa.

-  Asistencia técnica, precios y crédito son también 
instrumentos u t i l izados  por é l  Estado con mayor intensidad  
durante este último período.

Como es lóg ico, estás mayores intervenciones estata 
le s ,  con un aparato administrativo con poca experiencia, con 
f a l t a ,  de personal c a l i f ic ad o  para las  d ist in tas  tareas, mar
can d i f icu ltades  e ine f ic ienc ia s  que todo proceso de cambio 
necesariamente involucra.

2. Sin duda, l a  reforma agrar ia  de 1969 es una de las- me
didas más relevantes del proceso peruana post 1968, que 
afecta la  estructura económica, soc ia l ,  p o l í t ica  y las r e l a 
ciones de poder en é l  campo y a n ivel global (véase anexo 3).
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El impacto p o l í t i co  es tonsiderable  tanto por- e l  d i s 
curso ideológico del gobierno -  " t i e r r a .p a ra  quien la  t ra 
b a ja ” "campesino: e l  patrón no comerá más de tu pobreza" -  

•comó por los efectos concret;*s, a l  eliminar a los grandes 
..terratenientes y empresarios agr íco las  nacionales y extran
jeros  y las diversas formas serv i les ' 'ex istentes  en e l  campo.

Desaparece la  in f luenc ia  económica de los gamonales y 
tiende a l imitarse  su in f luencia  p o l í t i c a .  La reforma no 
es marginal, sino que afecta  a las  grandes empresas de la  
costa dedicadas a l a  caña de azúcar, e l  algodón, e tc . ,  que 
pasan a ser cooperativas siendo -los socios, los  trabajadores  
de dichos establecimientos. También se afectó en la s ie r ra  
las grandes haciendas ganaderas, transformándose en Socie
dades Agrícolas de Interés Social (SAIS) cuyos so c io s ,traba 
jadores son los ex asa lariados y feudatarios de dichos es
tablecimientos y como copropietarios las comunidades campesi
nas que circundan dichas' haciendas. ' ' ¡

En lo económico hay fundamentalmente un cambio ele pro
piedad, pero se mantienen las  d iferencias  de tamaños de los 
establecimientos previo a la  reforma agrar ia .  Es decir  se 
cambió la  propiedad de los grandes establecimientos en favor  
de los antiguos asa lar iados ,  los ex feudatarios y ex arren
datarios de esos establecimientos y básicamente se conforma
ron empresas asociativas,  cooper'âtivas y SAIS, antes que en
trega ; en propiedad indiv idua l  por fam i l ia  (véase cuadro A -3 
del anexo 3).

■Los límites de ina fectab i l idad  son de 50 hectáreas de 
r iego  en la  costa,, entre 15 y 110 efi la s ie r r a  y ce ja  de
selva y e l  doble para las  t ie r ra s  en secano y 1 50.0 hectáreas
para pastos naturales.

La reforma agrar ia  afecta a l  43 por ciento de la  super
f i c i e  agropecuaria, que l levadas a hectáreas; estandarizadas 
s ign i f ican  e l  47 por exento de las hectáreas ú t i le s  J/». 
(Caballero,  1976 a ) .  (Véase anexo 3).

3. Tan relevante medida en e l  ámbito ru ra l  sin Embargo,
no tiene consecuencias inmediatas sobre las  fam il ias  que no 
sat is facen  sus necesidades básicas, y que hemos considerado 
que eran en un S0 porociento'minifundistas y en up 20 por 
ciento trabajadores eventuales sin t i e r r a  no bene f ic ia r io s  
de la  reforma agraria .

................— o
1/ Caballero ( d976 a ) :  para e l  cá lcu lo  de hectáreas es

tandarizadas igua la  1 hectárea de r iego ,  con 2 hectáreas 
de secano y 150 hectáreas de pastos naturales.



■ En efecto, la reforma agrar ia  solamente bene f ic ia  a 
alrededor de un cuarto de las fam il ias  ru ra les  1 / , y prin 
cipalmente a aquellos sectores de la población que ya se 
encontraban Ubicados en? las ' empresas con t ie r ra s  : de mayor- 
calidad, cprí' mayores niveles de productividad y que ló g ic a -  i
mente permitían mayores niveles de ingreso, especialmente . 
para los asalariados permanentes de las mismas. :/ ./ : h

El punto esencial,., e l  punto central a los efectos de 
nuestro aná l i s is ,  deriva de que los minifundistas no son 
bene f ic ia r io s  de la  reforma agraria  en su casi to ta l idad .  , . ,
El Banco Mundial estima que alrededor del 13 por ciento de 1
los minifundistas (considerados como los de menos de 20 
hectáreas) son bene f ic ia r ios  como ex feudatarios de e stab le 
cimientos afectados. :~"!r

El conjunto de minifundistas queda re legad » ,  simple
mente por f a l t a  de t ie r ra s  su fic ientes para d i s t r ib u i r .

Un estudio del CEEB ( 1970)., considerando la  p o s i b i l i 
dad de "absorber ‘-toda la  fuerza de traba jo  de la  fam il ia  y 
no requerir  e l  empleo de mano de obra extraña salvo en de
terminados períodos de la  campaña agr íco la  y en proporción  
no mayor 'de la  cuarta parte de la capacidad de traba jo  ma
nual de la  fam il ia "  l legaba a la  Conclusión que e l  tamaño 
de la  unidad agr íco la  fam il ia r  en la  costa era de 6.7 hectáreas^ 
en la s ie r ra  8.2 hectáreas y en la  selva de 5.6 hectáreas,  
siendo e l ■■ promedio para e l  país de 7.5 hectáreas. De acuer
do a estos tamaños, menos de uno de cada cinco candidatos 
podría r e c ib i r  su unidad fam il ia r ,  a nivel nacional ; . en la  
costa se r ía  uno de cada dos, mientras que en la  s ie r ra  ' uno 
de cada diez.

Los objetivos de la  reforma agraria  de alcanzar j u s t i 
c ia  soc ia l  en e l  campo no, pueden cumplirse por escasez del  
recurso básico, 0por escasez de t ie r ra .  /r

' Caballero (1976, a ) ,  pág. 19 (véase anexo 3), muestra 
en hectáreas estandarizadas que los establecíiftientos de me
nos de cinco hectáreas que antes de la  reforma agrar ia  eran 
e l  83 por ciento de las unidades agr íco las  y representaban  
e l  5.5 por ciento de la  super f ic ie7', después de. la  reforma, r 
agrar ia  serán e l  90 por ciento de las unidades agr íco las  cu
briendo e l  6.5 por ciento de la  superf ic ie  agr íco la .

1/ Los cálculos van de 22% para Caballero ( 1976 a ) , ,23%
para Figueroa (1975) y 24% para estimaciones del Banco 
Mundial. r7 r
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4. El cuadro 5 del anexo 3 muestra la  situación de la  
agricu ltu ra  después de la  reforma agrar ia .  El sector t ra 
d ic iona l  de la  agr icu ltu ra  ocupa e l  90 por ciento de la  
fuerza de trabajo  agr íco la  y u t i l i z a  e l  54 por ciento de 
las hectáreas estandarizadas. Entre e l l o s  se destacan con 
nit idez  los campesinos pobres, que abarcan e l  49.3 por cien
to de la  fuerza de traba jo  agr íco la  y solamente tienen el  
10.9 por ciento de las  hectáreas estandarizadas.

"La ca rac te r ís t ica  centra l  de estos campesinos po
bres es que no disponen de los recursos propios su f ic ien 
tes -  t ie r ra s  y ganado -  para poder atender a su propia sub
s istenc ia ,  por lo que se ve forzada a otras fuentes para 
su b s is t i r .  Estas son básicamente dos: entrar en alguna re 
lación t r ib u ta r ia  o contratarse como asalariado. Como no 
siempre es posib le  encontrar estas fuentes adicionales de 
ingreso, se ve con frecuencia obligado a v iv i r  por debajo  
de cualquier mínimo razonable de subsistencia. Los comple
jos sistemas de re laciones fam il ia res ,  las  re laciones de pa
tronazgo, a l  in te r io r  del propio campesinado, e t c . , operan 
como un mecanismo de red istr ibuc ión  de ingresos que es fun
damental con frecuencia para la  sobrevivencia f í s i c a  de es
te sector . "  Caba l le ro ' ( 1976a), pág. 36.

5. Si la  medida fundamental en e l  agro -  la  reforma agra
r i a  -  no l l e g a  a bene f ic ia r  directamente a los minifundis
tas,  lógicamente e l  resto de las p o l í t ic a s  corrientes es
más d i f í c i l  que los pueda bene f ic ia r ,  porque tienden a actuar 
de complemento para atender a aquéllos que se han v is to  f a 
vorecidos por la  propia reforma agraria .

De acuerdo con los datos del Censo Agropecuario de 
1972, e l  crédito l legaba  a l  3.5 por ciento de los minifun
d istas  y los serv ic ios de extensión -  públicos y privados -  
solamente a l  2.4 por ciento. Lógicamente las unidades de 
la  costa y las de mayor tamaño concentran la mayor parte del  
créd ito  tanto de los organismos o f i c ia le s  como privados.

Entre 1968 y 1973, los agr icu ltores  de la  s ie r r a  r e c i 
bieron solamente e l  12 por ciento de los préstamos otorga
dos por e l  Banco de Fomento Agropecuario (e s t a ta l )  mientras 
que los de la  costa habían recibido e l  64 por ciento de los 
mismos (Figueroa ( 19 75)), pág. 198.

6. El gasto público podría ser un elemento relevante para 
mejorar las condiciones de los minifundistas. En este sen
tido puede proporcionar in fraestructura  f í s i c a ,  caminos, 
puentes, r iego ;  in fraestructura  soc ia l ,  obras para educación, 
salud o construcción de viviendas; y la  in fraestructura  f i 
nanciera que como ya vimos no accedía a los minifundistas.
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En materia de in fraestructura  f í s i c a  no se tienen e le 
mentos p^ra analizar  las inversiones en materia de transpor
tes que pudiesen haber beneficiado a los minifundistas. El 
avance de la  inversión pública para la  agr icu ltura  es impor
tante, duplicándose su partic ipación  entre 1968-70 a 1972-74, 
pasando de s iete  por ciento al 14 por ciento del to ta l  de la  
inversión bruta f i j a  pública (INP, 1976 a ) .  ;

E l lo  es fundamentalmente consecuencia de las muy fue r 
tes inversiones en ir r igac iones ,  de los cuales los mayores; 
proyectos corresponden a l a  costa y están constituidos por 
Chira-Piura ,  Majes-Siguas y Tinajones.

Llega a la  s ie r ra  únicamente e l  proyecto.Línea Global 
de Pequeñas y Medianas Irr igac iones que bene f ic ia rá  a 5 000 
fam il ia s ,  pero que solamente representa e l  tres por ciento  
del to ta l  invertido en i r r igac iones  al 31 de diciembre de 
1974 (Figueroa, 1975, pág. 200).

En materia de in fraestructura  soc ia l  no se cuenta con 
elementos su fic ientes  para r e a l i z a r  una estimación, pero da
do los datos de salud, educación y vivienda de los secto
res de menores ingresos de la  s ie r ra ,  es f a c t ib le  que tam
poco en esta materia hayan sido atendidas.

7. En materia de precios y subsidios es f a c t ib le  encontrar 
una discriminación en centra de los minifundistas.

Los subsidios a la  importación de maíz, arroz, tr igo  
y carne de vacuno afectan los precios internos y en conse
cuencia limitan los ingresos de los productores agr íco las  
de dichos bienes. Se estima que en el caso del t r igo  y la  
carne vacuna, los menores ingresos recibidos por este con
cepto para 1973 alcanzan al cinco por ciento del ingreso  
agr íco la  to ta l ,  .sin tener en cuenta la sobrevaluación - del ; ;; 
so l  con respecto a l  dólar en esa fecha. Considerando un t i 
po de cambio más a lto ,  la  pérdida hubiera sido mucho mayor. 
(Figueroa, 19 75). D

Estos subsidios benefician fundamentalmente a los sec
tores urbanos. Un estudio de subsidios a l  arroz corriente ,  
pan francés, f ideos  populares, aceite de cocina y gasolina  
muestra que se distribuyen regresivamente ya que e l  56 por': ;  
ciento de los subsidios benefic ian  a Lima; 26 por ciento al  
restó urbano y e l  18 por ciento restante a las  áreas rura les  
(véase cuadro 56). (Amat, C. et a l . , 1975).

La p o l í t i c a  de precios, centrada en ob jet ivos  a n t in f la -  
cionarios se basó en un control de precios de los productos 
básicos.-  Para e l  caso de los productos agropecuarios se
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aseguró a través de la  comercialización de los mismos por 
empresas comercializadoras del Estado» E l lo  también s ign i 
f i c ó  una discriminación para los minifundistas, t a l  como lo 
muestra Figueroa (1975), pág. 219, en la  medida que se man
tuvieron estancados los precios de sus principales, productos 
y aumentaron "algunos de sus insumos. .

De todas maneras, s i  bien esimportante  la  discrimina
ción de precios, en. contra de los minifundistas, también es
c ie r to  que aquí no se encuentra e l  fac to r  clave de la  p o l í 
t ica  e s t a t a l , en la  medida que los minifundistas que no sa
t is facen sus necesidades básicas,  que se. encuentran en ex
trema pobreza, son en general productores de autosubsisten
c ia , ,  en que básicamente su producción agr íco la  es autoconsu- 
mida. Mayores precios permitirían mayores ingresos pero no 
necesariamente mayor producción, por las limitaciones de 
t i e r r a  y agua que d i f icu l t an  la  introducción del progreso  
técnico.

8. En esencia, la  acción del Estado a. través de las re 
formas estructura les ,  en este caso la  reforma agrar ia  y la  
p o l í t i c a  de intervención d irecta  en la  comercialización de  ̂
productos agropecuarios, y a través de' los d ist intos  instru 
mentos de las p o l í t ic a s  corr ientes,  no ha beneficiado a los.  
sectores minifundista”s.

La refobma. agrar ia  no le  otorga t ie r ra s :  la  comercia- ,
l izac ión  en manos del Estado no le ca*mayores precios para 
sus productos; e l  gasto público no le otorga ni in fraestruc 
tura f í s i c a ,  ni socia l  ni f inanciera .  La extensión de la  
frontera  agríeosla a través de los grandes proyectos de i r r i 
gación en la  agr icu ltura  de la costa, pueden generar poten
c ia le s  demandas de traba jo  para los minifundistas. Por ú l 
timo los subsidios y la  estructura de precios r e f l e jan  los.  
mayores benefic ios para los sectores urbanos.

E. La dinámica de los minifundistas

1. Las condiciones de producción de los minifundios y la
evolución económica de las actividades rura les  permiten ana- 
l i z a f  las  condiciones de , los  minifundistas, su evolución en 
términos absolutos y r e la t iv o s .  Esto nos l leva  'al aná l i s i s  . 
de lá  probable evolución de la  producción en sus e s ta b le c í -  . 
mientos y los ingresos, que pudiesen obtener en. tareas esta
cionales fuera de los mismos, tanto en áreas rura les  como 
urbanas. : 1

La producción por persona en los establecimientos mini
fundistas ,  considerando los últimos 15 años, ,es f a c t ib l e  que 
haya sufrido descensos. '
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a) En un contexto de estancamiento de la  producción 
ganadera g loba l  (excluyendo la  a v í c o la ) , los establecimien
tos minifundistas pierden partic ipación  en e l  stock ganade
ro entre 1961 y 1972. El. cuadro 30 muestra que e l  stock 
vacuno se mantiene prácta'cámente constante en los minifun
dios, pero sufren descensos importantes los stocks ovinos, 
porcinos y caprinos. ,

. Los descensos de stock en un contexto de no crecimien
to permitirían suponer baj as de la  producción ganadera a 
nivel  de establecimientos minifundistas.

b) La producción agr íco la  de los establecimientos mi
nifundistas es básicamente para autoconsumo. Atendiendo a 
las  condiciones de producción es f a c t ib le  que no hayan mejo
rado su producción por persona. , . )

No. contamos con estad ís t icas  de producción agr íco la  
de los minifundios. El maíz, la  papa, e l  t r igo  y la  ceba
da abarcan e l  80 por ciento» de la  superf ic ie  cultivada en 1 
los minifundios de la  s ie r ra .  A n ivel  de ,producción g lobal  
del sector agr íco la ,  hay descensos ên; ,1a producción de, t r i 
go y cebada, f luctuaciones en la papa y aumentos en la  pro
ducción de maíz. Este incremento del maíz no proviene de los 
minifundios sino de establecimientos de la  costa.

c) Si aceptamos que e l  aumento de la población ru ra l
1.6 por ciento anual, se ap l ica  a los minifundios, es fac 
t i b l e  suponer un deterioro  de la  producción agropecuaria por 
persona a n ivel  de los minifundios. •

Esta pauperización agr íco la  deriva de las condiciones 
de producción en los minifundios, fruto de las condiciones 
impuestas históricamente por la  agr icu ltura  comercial-, y e l  ! ! 
la t i fund io .

2. Desplazados a las t ie r r a s  de menor calidad, obligados  
a su sobreuso y sobrepastoreo, la  escasez de t ie r ra  es e l  
faotor  determinante de las condiciones de producción.

Su escasez y parcelamiento limitan las posib i l idades  . 
de aumentar la  producción y la  productividad por hectárea.
La introducción del progreso técnico se ve limitada. A su 
vez la  f a l t a  de agua le da marcada estacionalidad a l a  pro
ducción y e l  empleo en los minifundios de la  s ierra .

Horton (ci-tad© por Caballero, 19,76 a ) ,  pág. 75, in s i s 
te en que no hay economías de escala  que ganar en la  produc
ción agr íco la  minifundista : "a )  la estaci«*nalidad de la  pro
ducción (se t ra ta  en general de agr icu ltu ra  de secano sometida
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a condiciones atmosféricas muy r igurosas )  que precisa  de r á 
pidas decisiones técnicas y -disponibilidad inmediata de los 
insumos necesarios; b) las  fuertes  variaciones en los suelos  
y microclimas en las  áreas serranas y c) la  naturaleza se-  
cuencial de las operaciones. La d i f icu lt ad  para hacer do
b les  cu lt ivos  y las d istancias  geográficas no colaboran 'a  
una mejor u t i l i z a c ió n  del c ap ita l  f i j o  relacionado con e l  
tamaño."

3. Si su producción es, ^fundamentalmente para autoconsumo 
y existe  escasez de t i e r r a  y agua, lógicamente es una eco
nomía estacionaria  que no genera excedentes f í s i c o s ,  ni in 
gresos por encima de sus consumos v i ta le s  que les permite 
l l e v a r  adelante algún proceso de acumulación. Si sus ingre 
sos no son su fic ientes  para alcanzar la  mínima alimentáción, 
lógicamente no existen pos ib i l idades  de alcanzar excedentes 
monetarios, ingresos monetarios por encima de sus.consumos, 
que les  permita r e a l i z a r  inversiones, que les permita acu
mular. -

En un estudio de Figueroa (1977) para comunidades cam
pesinas de la  s ie r ra  sur,afirma: "no hay evidencia de que 
.los campesinos acumulen semillas en forma sustancia l .  Sin 
una expansión de la  f rontera  agr íco la  es d i f í c i l  pensar que 
las semillas serían los factores  l im itat ivos .  Tampoco hay 
evidencia c la ra  de acumulación en ganado. Finalmente una 
inversión importante en herramientas nativas tampoco pare
ce -darse. Los datos de la  encuesta permiten estimar e l  gra
do en que los campesinos añaden a su stock actual nuéyas 
herramientas. Estas herramientas son importadas. El r e su l 
tado es que las compras anuales son muy pocas,.,1q que quiere  
decir que tampoco hay acumulación en herramientas • importadas. 
En términos de acumulación la economía minifundista es una 
economía estac ionar ia . "

4. .De este conjunto de factores  se desprenden las  carac
t e r í s t ic a s  que presentan las motivaciones económicas de los  
minifundistas.. ,

Dada la  limitación de recursos es lógico que sus mo
tivaciones centrales nada tienen que ver con maximizar su 
tasa de rentab i l idad  ni tampoco con maximizar sus niveles  
de ingreso.

El campesino minifundista traba ja  para sa t is facer  sus 
metas de consumo, adaptándose a las condiciones ecológicas,  
topográficas y de mínima cap ita l izac ión .  Las decisiones de 
producción y autocçnsumo se toman en función de la s  necesi
dades energéticas de su fam il ia .  Alcanzado c ie r to  n ivel  en 
cereales y tubérculos, de acuerdo a sus necesidades energéti 
cas, las decisiones sobre e l  resto de productos y autoconsumo
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Cuadro 29 o

PERUi VARIACIONES EN RENDIMIENTO SEGUN REGIONES NATURALES PARA PRODUCTOS SELECCIONADOS, 1971

(Kg/hectárea)

Producto
Promedio
nacional

Promedio 
<sesta.....

Promedio 
....sierra

Promedio
selva

Promedio
irrigados

Promedio 
... secano.

Mayor 
producción 
subárea a/

Menor 
producción 
subárea a/

Arroz 4 010 4 850 4 500 2 750 4 820 1 735 " 6 900 600

Maíz 1 650 3 090 930 1 505 ' 2 475 950 4 150 450

Trigo 880 1 850 860 - 1 185 820 3 OOO 510

Cebada 870 2 220 850 - 1 320 810 2 m 36°

F rijol 790 1 140 590 700 1 140 595 1 700 200

Plátano 13 890 14 125 9 200 14 205 13 525 13 970 20 500 6 400

Papa ....... 6 1 5 0 .... ...17  850— ■” — 5*655 .......... ........ ■- 9 295 5 630 .....20J3QO. ,3 700

Yuca 13 365 10 275 7 195 15 295 9 510 14 505 23 500 4300

Caña de azúcar b/ 173 640 173 665 160 000 - 173 640 - 187 360 112 670

Algodón 1 705 1 730 850 720 1 720 730 2 020 720

A lfalfa 46 910 52 245 44 550 - 46 910 - 65 000 25 000

Cafó c / 575 575 590 570 500 575 830 390

Naranja c / 13 480 14 615 8 475 14 160 13 345 13 635 20 000 4 500

Fuentei Llosa; P a lti; De la s  Casas (1975).

a / La clasificac ión  es por regiones naturales, departamentos o irrigadas I . e .  una subárea esta' referida a tierras  
del departamento de Amazonas. Areas menores que 10 ha han estado disgregadas, 

b / Solamente para producción de azúcar y en relación al área cosechada. 
oj Solamente en relación a la  superficie en producción.
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Cuadro 30
O . L ' - '-'.I.':' j  ï O-’J ” V -i-l 3 x :. ' XiZ OIXX ; : : :  x  • / r : : X . . ;.>,V  X

PERU: PARTICIPACION DE EOS MINIFUNDIOS TDN'LAS EXISTENCIAS 
DE GANADO PARA DLOS- AÑOS 1961 Y 1972

•ï-Vi.-..
"■•ir. ' ’■■■■ '

Vacunos

Ovinos

Porcinos

Ciprinos

e de minifundios
J.r.:‘' :~ :7 !T Ï  i 1

e l to ta l

_ —

60.2

O

79.2

67.7

1972—

52.1

52.6

64.8

X73.6

Miles^de cabezas en
ío s  minifundios■■■•. ’ c;

1961

1 952 

8 052

1 377

2 594

1972

lasa
de

eree i-
mientor-

1  991 0.18#

6 774 -1 .6

, .  1 104 -2 .0

;x 1 379 o?:.. XX «5.9

sX OCÍ
fuentes ONEC (1975 a ). 

ONEC (I96I ) .

•i! ■■■!

C ".s¿, : :
C va- «v 

r :  'Xi. ):;c "W ííí 

T2 X? ■ xc-:X".'• •
. rt -> f.r. vj.- r?c o  í

; • • : . i ' ; . \oj  ;

r:.. :£ j :;pp;iaat

r- • '  • ; ;  -• 1  :j  f .i 'I .s  '

\. '•• 'T  ; í : r  C:

:-x:.ídp :

: X - - I:;.

'ii? LoX 'v‘
\¿'̂ Z \o



-  83 -

derivan de la  d isponib i l idad  de los recursos y de la  propia  
va r iab i l id ad  de la  d ieta .

Figueroa (1977) muestra que hay tres tipos de in te r 
cambio en las comunidades: e l  intercambio por reciprocidad  
que se da básicamente al in te r io r  de cada comunidad; e l  
intercambio por trueque que sé da entre miembros de d i s 
t in tas  comunidades, y e l  intercambio con dinero con e l  me
dio urbano. "En e l  mismo vector de procesos coexisten los  
tres sistemas de intercambio. El uso de los tres sistemas 
de intercambio no creará ningún problema s i  e l lo s  pudieran 
dar lugar a tres  ‘ sistemas de precios equivalentes^ Pero, 
a l .parecer , estos sistemas son para le los  por cuanto hay 
discrepancia en las tasas de intercambio. Cuando los s i s 
temas son para le los  e l  cá lcu lo  económico se hace complicado 
y la  lóg ica  del comportamiento económico in in t e l i g i b l e .  Si 
por ejemplo, una fam il ia  intercambia por trueque una arroba  
de papa por una cantidad de lana menor a la que podría re 
c i b i r  por la  v ía  de la  transacción monetaria está indican
do un t ipo de racionalidad económica d ist in to  al de la  maxi- 
mización de ingresos, a menos que ta l  intercambio sea 
parte de un balance más amplio de transacciones, e l  cual se 
busca maximizar."

• rj'-
En otro estudio de Figueroa (1978) se afirma: "en re 

sumen, los campesinos de la  s i e r r a  tratan de reducir e l  
r iesgo  inherente a la  actividad agr íco la  mediante la  e lec 
ción de un po r ta fo l io  d ive rs i f icado  de microclimas, pisos  
ecológicos y cu lt ivos .  La pobreza del minifundista hace 
que la  fam il ia  p re f ie ra  in cu r r i r  en una pequeña pérdida de 
su ingreso a una pequeña probabilidad de una perdida sus
tanc ia l  en ingresos . Este comportamiento económico implica  
fragmentación de la  unidad de producción y también la  no 
espec ia l izac ión  en los c u l t iv o s . "

En consecuencia se podría afirmar que las motivacio
nes de la  producción son fundamentalmente atender las ne
cesidades nutricionales básicas, antes que maximizar sus 
ingresos, máximo que se t ra ta  de producción para la  auto- 
subsistencia, en que las proporciones que se venden fuera  
de- los  establecimientos son bajas (alrededor del 20 por 
c ien to ) .

5. En general estos minifundistas no son autosu f ic ientes .
. Es f a c t i b l e  que "en todos los pisos ecológicos la  autosu

f i c i e n c ia  de hoy ha alcanzado los niveles más bajos de la  
la rga  h is to r ia  de las  c iv i l iz ac ion es  andinas" ( FAO, 1977).

Su producción agropecuaria no les alcanza para su pro
pia subsistencia y además deben obtener algunos bienes fuera
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de su producción de autosubsistencia ta les  como sa l ,  azúcar, 
grasa, kerosene, jabones, pestic idas y f e r t i l i z a n t e s ,  a lgu
nas ropas, herramientas, etc.: (Figueroa, 1977).

Para f inanciar  estas compras venden algunos de sus 
productos agr íco las ,  productos pecuarios u otros productos, 
ta les  como artesanías que se producen en los mismos minifun
dios.

Otros dos caminos quedan para obtener mayores ingre 
sos y que se vienen dando en forma bastante generalizada:  
la  emigración estacional y la  emigración d e f in i t iv a .

De los diversos estudios Sobre' la  economía: campesina, 
ex iste  bastante coincidencia en señalar la  extraord inaria  
importancia de la  emigración estacional,  por ejemplo desde 
l a  s i e r r a  hacia la  selva y hacia la  costa a cumplir a c t i v i 
dades agr íco las  en el café, algodón, a r r «z ,  e tc . ,  hacia la  
actividad minera, hacia la  actividad urbana, en tareas en 
l a  construcción, en e l  comercio.

Del estudio de Amat, C., et a l . (1978), surge la  es
tructura del ingreso fam i l ia r  en las áreas ru ra les  por sus 
fuentes de. ingreso. En e l  caso de la s ie r r a  sur, e l  54 por 
ciento de los ingresos deriva como trabajador independiente 
en los  cinco deci les  de menores ingresos, diez por ciento t  
t raba jo  remunerado y 25 por ciento es autoconsumo.

s Èn e í ; caso' de la  sierra- centro^ e l  autoconsumo alcanza  
al 4-3’ por cientó, la  remuheración como trabajador indepen- 
diente," e l  28’ por ciento, y e l  trabajo  remunerado e l  14 por 
ciento. En la  s ie r ra  norte, la  remuneración como' t raba ja 
dor independiente es 34 por ciento, ¡28 por ciento deriva del  
autoconsumo y 26 por ciento como traba jo  remunerado.

- En la costa, la  proporción del ingreso como t raba ja 
dor remunerado es extraordinariamente más a lt a ,  y represen
ta para los cinco deci les  de menores ingresos, las: tres  
cuartas partes del to ta l  del ingreso rec ib ido .  "■n

Un estudio para e l  proyecto p i lo to  Cajamarca-Libertad, 
cuadro 31, muestra que a menor tamaño de los establecimien
tos más importante es e l  ingreso por traba jo  fuera del e s -  > 
tablecimiento. El cuadro muestra que para tamaños de menos 
de 3.5 hectáreas, e l  ingreso por- traba jo  es 5-1 por ciénto  
del - ingreso t o t a l , e l ag r íco la  y pecuario sólo 16 por : ciento,  
e l  comercio 12 por ciento, e l  artesanal s iete  por ciento.

Figueroa (1977) muestra que la  industr ia  artesanal de  ̂
la  ciudad tiende a destru ir  l a  industr ia  artesanal del campo,
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por lo que la  forma sustantiva de mejorar e l  nivel de in 
gresos se r ía  a través de- las  migraciones estacionales de 
la  mano de obra, en la. medida que lg.s condiciones produc
t ivas  de Ló-'s' minifundios l.imitan las pos ib i l idades  de in 
crementar su producción agropecuaria.

-6. — Dentro del período que estamos analizando interesa
constatar s i  los minifundistas que no ..han—emigrado d e f in i -

 -%-ivamente"han mejoTado 'su situación, la  han empeorado, o
no;iha su fr ido cambios. __ di...................... .- —.................. ......

Si se deterioran desde e l  punto de v is ta  agr íco la ,  de 
acuerdo a la  producción agropecuaria por .-¿habitante de: los  
establecimientos, habría que ver s i  los otros ingres.os, .es
pecialmente lo,s sa la r io s  como trabajadores eventuales pudie
sen haber compensado este deterioro ,  máxio^ ..que es f  acfibíle  
hayan tenido términos de intercambio desfavorable en las.., 
transacciones, ,de sus bienes:.- l ^  " ' 30 ' "fâ,? ôà  ,

x 0 , p  Lase otras actividades estacionales que pueden desa
r r o l l a r  son : ^tpabaj adores eventuales en 1S‘ agr icu ltu ra ,  en 
•̂•••-minéÜMa, en la  pesca, en la  construcción y como artesanos y 

ep el co,i»erci0O-ên los centros poblados.

m* - pesca pudo haber permitido c ie r to  dinamismo en. la
década del sesenta, p§ro engla" década del. setenta la  caída  
dé £*u p^Óducto^-ba siü?r“fnuy elevada. _____

   ' Ta'Tñínería crece por debaj o del ritmo' 'dé̂  áumen^d^e ■
la  población y su población económicamente .active.; .desciende 
a l dos por ciento anual (véase anexo. 4)., pop,,,!^- que-.aberopoço 

..pudo haber¿áilf-luidop positivamente sobreseí conjunto ^¿.¡ac
tiv idades ru ra les .

La inversión pública se desarro l ló  fundamentalmente 
en la  costa y es f a c t ib le  haya permitido c ie r ta  mejora en 
los últimos años.

Pero en esencia, e l  conjunto de las actividades rura 
les  o muy dependientes de las rura les  está determinado por
la  evolución de la  agr icu ltura .  La construcción privada,  
e l  comercio de los centros poblados, las ventas de produc
tos artesanales, dependen de la  evolución de la  producción 
agr íco la ,  especialmente por la  fuerte  concentración ocupa
c ional en esta actividad.

La producción agr íco la  creció  muy lentamente en los  
últimos 15 años, período en que se implantan y ejecutan dos 
proyectos de reforma agraria .  Crece casi a l  mismo ritmo de 
la  población ru ra l  y por debajo del aumento de la  población  
to ta l ,  como lo muestra el cuadro 32.
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Cuadro 31

CAJAMARCA-CAJABAMBA: ESTRUCTURA ï  NIVELES DE INGRESO PROMEDIO NETO 
POR ESTRATOS ECONOMICOS ï  FUENTES DE INGRESO

Fuentes
Ingreso absoluto Ingreso relativo (#)

I II III IV I II III IV

Agrícola 755 2 761 7 180 11 434 8.52 25.82 34.16 19.42

Pecuaria 643 2 234 6 640 35 561 7.25 20.89 31.59 60.40

Artesanal 617 399 466 356 6.96 3.73 2.22 0.60

Trabajo 4 545 2 368 2 663 2 443 51.27 22.14 12.67 4.15

Cesión de recursos ej 254 926 471 698 2.87 8.66 2.24 1.19

Comercio 1 071 1 189 1 893 4 490 12.08 11.12 9.01 7.63

Otros 472 544 1 998 4 459 5.32 5.09 9.50 7.57

Remesas 628 799 403 404 ; 7.08 7.47 1.92 0.69

Gastos generales b/ -121 -525 -693 -965 -1 .35 -4 .92 -3.31 -1 .65

Total 8 864 10 695 21 021 58 880 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuentet Llosa; P alti; De la s  Casas (1975).

&/ A lquiler de yunta, tierra  y otros.
b/ Castos como depreciaciones del capital f i jo  y pego de la  tierra  que son d if íc i le s  de d ivid irse entre la s  

fuentes.
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Cuadro 32

PERD» CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA

1971-1973 y 
1961-1963

1974-0976 y 
1968-1970

Producto agrícola

Producto agrícola por habitante

Producto agrícola por 
habitante rural

Trigo

Papa

Maíz

Cebada

Carne vacuna 

Carne ovina 

Carne porcina 

Carne aves

Café
Arroz

Algodón

Azúcar

I .7  

- 1 .2

0 .1

-0 .9

2.2

2 .3

- 1.0

0.5

- 0.8

1 .1

I I . 3

3.6

4.2

-4 .5

0.8

1.8

- 1.1

0 .2

0.9  a/ 

-2 .5  V

2.8 a/ 

-2 .1  a/

0 .2  a/

2.8 a/ 

19.6 a/

-7 .0  a/ 

2 .5  a/

Fuente» INE (1978); Banco Central de Reserva del Perú, 

a/ Crecimiento 1976-1970.
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Los únicos productos que aumentan significativamente su 
producción por habitante son e l  arroz y la  c-ar-ne—de~ ave. De 
los pxoductos de exportación se destaca e l  descenso de la  
producción de algodón.

_ P a r a  comprender e l  ritmo de crecimiento de-. la, produc
ción agr íco la  importa destacar:

i )  la  superf ic ie  agr íco la  se incrementa entre 1961 y 
1972 de 17.7 millones de hectáreas a 23.5 millones, pero 
básicamente son aumentos en pastos naturales (Figueroa, 1975).

i i )  Los avances en materia de colonización muestran 
389 000 hectáreas incorporadas a f ines  de 1974 y con los  
grandes proyectos de Majes, Tinajones y Chira-Piura se ex
tenderán en la  costa alrededor de 300 000 hectáreas.

i i i )  Frente a este n ivel  de incorporación de t ie r ra s  es 
notorio que e l  fac to r  clave para e l  crecimiento de la  pro
ducción agr íco la  deriva del incremento de la  productividad  
de la t ie r ra .

iv )  Las dos reformas agrar ias  han generado procesos 
de descapita lización, y cambios de administradores en la  
gestión de los establecimientos. Pero básicamente, en e l  
corto plazo, no cambiaron los tamaños de los establecimien
tos, ni las condiciones ni la  estructura de la  producción.
Por este conjunto de factores  es d i f í c i l  esperar inmedia
tas repercusiones en l a  productividad agr íco la .

En esencia e l  producto agr íco la  por habitante ru ra l  se 
mantiene estancado, la  población económicamente activa ru
r a l  se mantiene eTSbancada' eritre 1961 y 1972 y se incrementa 
e l  número de minifundios en e l  mismo período.

Todo e l l o  hace suponer que la producción agr íco la  no 
permitió dinamizar otras actividades ru ra les  o l igadas a las  
rura les  y que por esta v ía  d if íc i lmente  los minifundistas  
pueden haber mejorado su situación.

Si e l  producto agr íco la  por habitante ru ra l  se mantie
ne estancado, es f a c t i b l e  que dentro del ámbito ru ra l  haya 
sectores que se beneficiaron y otros que se deterioraron.
Lo más probable es que estos últimos sean los minifundistas.

7. Los minifundistas tienen diversos vínculos con e l  r e s 
to de la  actividad económica especialmente con la  a g r icu l 
tura comercial.
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En e l  intercambio de bienes es f a c t ib le  que sean ex
plotados por re laciones de intercambio desfavorables. Sin 
embargo,, no son importantes ni como consumidores, ni como 
compradores de insumos ni como vendedores de productos, s a l 
vo en e l  caso de productos provenientes de la  ganadería _1/.

En cambio,son muy importantes en e l  mercado de traba
jo .

Como asa lariados,  fueron notoriamente explotados por 
los hacendados. Ahora.por las empresas asociativas creadas 
por l a  reforma agrar ia .  Los minifundistas tienen necesidad 
de complementar ingresos porque sus establecimientos no les  
permiten su subsistencia y la  de; su . fam il ia .  La oferta  de 
traba jo  es importante sobre todo de?caracter estacional.

Por otro lado, hay c ie r tas  actividades que requieren  
de trabajadores estacionales, y en la  medida que los puedan 
obtener a bajos niveles de-remuneración, estas actividades  
no se han mecanizado. Los minifundistas han sido funciona
les  a estas necesidades.

Figueroa (1975, pág. 225): " . . .  el algodón en la  eos- - 
ta y e l  café en la  selva son los que más requieren e l  traba
jo  eventual para la  cosecha debido a que en estos dos pro
ductos la  cosecha no ha sido suficientemente mecanizada.
El arroz requiere de trabajadores eventuales principalmen— j..- 
te en la  etapa del transplante y la  cosecha, aunque la  s i e 
ga se encuentra mecanizada en var ias  unidades de producción".

Históricamente a través del sistema de "enganche" eran 
obligados a ba ja r  a la  costa a cumplir tareas estacionales.  
Ahora en lugar del "enganchador" están los contratistas que 
los emplean directamente en la  costa. <■■■■ ■

El mantenimiento del minifundio funciona como un e jé r 
c i to  de reserva..de trabajadores eventuales que f a c i l i t a  su. 
explotación-y dominación por parte de la agr icu ltu ra  comer
c i a l .  Las ca rac te r ís t icas  de la  agricultura comercial los  
hace necesarios.

Los minifundistas fueron históricamente expulsados ha
c ia  las peores t ie r r a s ,  hacia las t ie r ra  de menor calidad y

1/ Desde e l  ángulo de los minifundistas esta explotación  
pudo ser importante, al  ba jar  sus ingresos rea les  y 
contribuir  a su pauperización y al proceso migratorio.
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fueron u t i l izados  como mano de obra estacional en las  a c t i 
vidades, agríco las  comerciales, especialmente en los cu lt ivos  
para exportación, con muy bajo-6 niveles de sa la r io s ,  lo que 
f é c i l i t a b a - l a  no mecanización de los mismos, para maximizar 
su tasa de ganancia 1/.

8.- Como trabajadores eventuales, reciben menores sa la 
r io s  que los trabajadores permanentes con lo que surge una 
nueva forma de explotación de los minifundistas.

Un estudio de CENCIRA, 1976, sobre los trabajadores  
eventuales en e l  v a l le  del  Jequetepeque, zona arrocera de 
la  costa, muestra que e l  80 por ciento de los eventuales  
son hombres y e l  20 por ciento mujeres; que e.l 48 por c ien
to son nacidos en la  s ie r ra ,  pero solamente e l  20 por cien
to del to ta l  de eventuales residen en la  s ie r ra  mientras 
que e l  resto de los serranos ya emigraron definitivamente.  
Por lo  menos e l  25 por ciento de estos eventuales siempre ; 
están inactivos y un 20 por ciento encuentran traba jo  por 
unas semanas dentro de cada mes. En los "meses muertos" 
para traba ja r  en e l  arroz, e l  55 por ciento de los hombres 
están desocupados o en condiciones notorias de subocupación. 
El 22 por ciento de los eventuales-tienen t ie r ra s ,  mientras 
que e l  78 por ciento restante eran campesinos sin t ie r ra s .

En las haciendas azucareras, cooperativizadas a par
t i r  de la  reforma agrar ia ,  los socios cooperativ istas no 
permiten que se incremente e l  número de socios, y toman 
trabajadores eventuales para determinadas tareas.

Un estudio de Santiago Roca (1975) muestra las con
secuencias de la  reforma agrar ia  a l  in te r io r  de las  coope
ra t ivas  azucareras. Los obreros permanentes, ahora socios 
cooperativ istas ,  eran e l  77 por ciento de los trabajadores  
y rec ib ían  e l  47 por ciento del ingreso en 1968. En 1972 
eran e l  70 por ciento de los trabajadores pero recib ían  e l  
73 por ciento del ingreso generado. Por otro lado, los t ra 
bajadores. eventua les , eran e l  11 por ciento en 1968 y r e c i 
bían e l  2.6 pior ciento del ingreso mientras que en 1972 
eran e l  15 por ciento de los trabajadores y sólo habían pa
sado a r e c ib i r  e l  3.9 por ciento del ingreso.

De aquí surgen también con c laridad , los con f l ic tos ,  
las  oposiciones entre los bene f ic ia r io s  y no bene f ic ia r io s

1/ En otros casos como en la  agricu ltura  azucarera, la
organización de los trabajadores determinó que las em
presas mecanizaran los procesos productivos desplazan
do mano de obra, en e l  período anterior a l  proceso de 
reforma agrar ia .
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de la  reforma agrar ia .  Hay un con fl ic to*por  t ie r r a ,  otro  
por traba ja  permanente y acabamos de ver otro con f l ic to  por 
la  d istr ibuc ión  dél ingreso.

9. La otra forma de mejorar sus ingresos antes de la  r e fo r 
ma-agraria era obtener más t ie r ra s  de los hacendados bajo a l 
guno de los regímenes feudatarios I/. Esta también fue una 
forma de explotación de estos campesinos. . Si bien con la  ley 
de reforma agrar ia  se tiende a eliminar todas estas formas in 
d irectas  de explotación -  yanaconas, colonos, aparceros, hua- 
ch i le ros ,  etc. -  las parcelas individuales que tenían éstos 
campesinos las han mantenido después de la  reforma agrar ia .
Es decir ,  las haciendas fueron expropiadas, entregadas a una 
cooperativa o a una SAIS, pero los campesinos mantuvieron sus 
parcelas. En la medida que las pos ib i l idades ocupacionales no 
se expanden, la  búsqueda de la  seguridad por la  mínima subsis
tencia a limenticia , l leva  a la  mantención de dichas parcelas.

V  "Finalmente la  geograf ía  de la  s ie r ra  ha debido ser un 
determinante importante en e l  mantenimiento al in te r io r  
de las haciendas de re laciones no s a la r ia l e s .  Gran par
te de las haciendas combinaban en su in te r io r  t ie r ra s  
bajas ,  planas, i r r ig adas ,  aptas para e l  cu lt ivo  in tens i 
vo, con laderas y t ie r r a s  a ltas  y pobres, aptas para la  
ganadería extensiva y cu lt ivos  de secano en régimen de 
rotación de suelos con baja  rentab i l idad  f í s i c a .p o r  hec
tárea, así como t ie r r a s  vecinas a l  r í o  con a lto  r iesgo  
de ser barridas en época de avenida. Esto imponía una 
d iv is ión  casi natural entre las t ie r r a s  directamente 
conducidas por e l  hacendado -  t ie r ra s  ba jas  -  y las  ocu
padas por los feudatarios -  laderas y t ie r ra s  a l t a s .  Los 
bajos rendimientos f í s i c o s ,  los r iesgos debido a condi
ciones c limáticas r igurosas ,  las pebres vías de acdeso 
y las d i f icu ltades  para ap l icar  técnicas más intensas  
de cu lt ivo  (carencia de r iego, f a l t a  de protección con
tra  t ránsito  de ganado, d i f icu ltades  orográf icas  para 
ap l ica r  araduras profundas con tractor ,  e ros i »nab i l idad ,  
e t c . ) ,  presentes en las laderas y t ie r ra s  a ltas  las ha
cían prácticamente in ú t i le s  como t ie r ra s  de cu lt ivo ,  pa
ra  e l  hacendado. Debería re su lta r  lógicamente rentable  
ceder esas t ie r ra s  de costo de oportunidad prácticamente 
nulo a feudatarios con la  ventaja de asegurarse un abas
tecimiento estable  y barato o gratuito  de mano de <*bra 
con las  que explotar las t ie r r a s  bajas y, en ocasiones 
entradas adicionales en especie o incluso en dinero para 
e l  hacendado mediante rentas t r ibu ta r ia s  recogidas de 
los feudata r ios . "  (Caballero ,  1976 b ) .
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Al respecto, expresa Caballero (1976 b ) :  "Quizá uno 
de los problemas de fondo más importante es que los .parce
l a r io s  socios, concientes de que la  incorporación de sus 
parcelas al área empresarial no podría i r  acompañada de su 
propia incorporación (o la  de sus h ijos  en e l  futuro ) como . 
trabajadores estables en la  cooperativa, se re s is ten  a en
tregar las parce las ."

En las haciendas ganaderas se da e l  .caso de que los 
parceleros tienen más ganado que las  empresas asociativas y 
a l l í  se da la  competencia por e l  uso de los pastos de la  
empresa asociativa .  Otro tipo de con fl ic to  surge cuando l o s v 
parceleros dedican más tiempo de traba jo  a sus propias par
celas  que a -la empresa asoc iat iva  correspondiente*

10. ; En esericia, los minifundistas como productores, como 
trabajadores eventuales han sido objeto de la  explotación  
y dominación de los gamonales en e l  pasado, y de alguna ma
nera siguen siendo objeto de explotación por parte de l a s  .
empresas asociativas bene f ic ia r ia s  de la  reforma agrar ia .
La h is to r ia  de los minifundistas que no satis facen sus ne
cesidades básicas es la h is to r ia  de la  explotación en e l  
Perú bajo las más diversas formas y mecanismos.

La reforma agrar ia  tiende a ser un primer intento de 
solución, porque elimina a quienes explotaban y dominaban 
a estos minifundistas, pero no necesariamente la explotación  
y dominación de que son objeto. Probablemente han cambiado 
de" explotadores, en la  medida que no pudieron obtener más 
t ie r ra s  y no sufrieron modificaciones, con respecto a l  pasa
do-, salvo en la  eliminación de las formas t r ibu ta r ia s ,  de 
las  formas indirectas de explotación de las t ie r ra s ,  de 
formas no s a la r ia le s  de explotación y dominación de los cam
pesinos. -

Existen diversas estimaciones sobre la participación  
de los indígenas como componentes de este grupo de minifun
d is tas .  Pigueroa (1975) estima que e l  80 por ciento de la  
población de la  s ie r ra  vive en comunidades campesinas reco
nocidas o no; e l  Banco Mundial en alrededor del 40 por c ien
to de las fam il ias  ru ra les .

Esto muestra otro corte del problema de la  s a t i s f a c -  
ción*de las necesidades básicas .  El 96 por ciento, de las  
personas mayores d e '15 años que no hablan castel lano son 
analfabetos o semianálfabetos. El estudio de Figueroa (1977) 
para comunidades de la s ie r ra  sur muestra que. e l  75 por 
ciento de los hombres je fe s  de familia  o no tenían educación 
o tenían primaria incompleta. En el caso de la  mujer, segun
do miembro de la  comunidad, e l  porcentaje se elevaba a l  91 
por ciento.
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Las condiciones de subordinación eran muy n ít idas antes 
de 1968. Según Cotler (1969, pág. 152) " e l  indígena sólo  
habla quechua o -ai-mará, siempre se encuentra vinculado a las  
áreas ru ra les ,  tiene un e s t i l o  d is t in t ivo  de consumo (que 
en general se caracter iza  por su reducida vinculación con 
e l  mercado), -siempre es pastor o agr icu lto r ,  es decir ,  que 
ocupa las posiciones de menor p re s t ig io  soc ia l .  El mesti
zo por e l  contrario , siempre habla caste l lano además de do
minar alguna lengua aborigen; reside  o tiene vinculaciones  
con las áreas urbanas, su consumo se encuentra vinculado al  
mercado y nunca es pastor o peón." . . .  "Es así  que a través  
del dominio del caste l lano ,  de la  educación y de la  d i s c r i 
minación de estos recursos a la  población indígena, los 
mestizos logran controlar los recursos económicos, p o l í t i 
cos, ju d ic ia le s ,  represivos y cu ltura les :  son los diputados 
y senadores.., propietarios  o administradores de las hacien
das, son los prefectos, subprefectos y gobernadores; son los  
jueces y lo s ’ maestros dominando gracias a la  art icu lac ión  
únicamente, l o c a l - f a m i l í s t i c a  de la  masa campesina, todas las  
esferas  de la  autoridad, lo que define e l  sistema 'gam onal ' " . . .  
"Bajo estas condiciones se presenta una nueva modalidad de 
dependencia del indígena, esta vez comunero, frente al mes
t izo ,  en la medida que para reso lver  positivamente los casos 
ju d ic ia le s  el  indígena procura conseguir los favores de un 
mestizo para por su intermedio obtener un solución ju d ic ia l  
favorab le ,  ya que e l  indígena desconoce e l  caste l lano , es 
analfabeto y existe  un reconocimiento generalizado de que 
los trámites jud ic ia le s  : no- se encuentran sometidos a c r i t e 
r io s  de índole: universalista." . . .  "EL papel de intermedia
r io  y 'p rotector '  del mestizo se extiende no sólo a . lo s  ca
sos ju d ic ia le s ,  sino a todas las relaciones que e l  indígena  
requiere establecer con instituciones o f i c i a le s .  En esta  
condición los comuneros se encuentran en situación de c l i en 
tes de los mestizos en tanto tienen que r e t r i b u i r  en forma 
personal los serv ic ios  prestados por aquéllos. Se comprome
ten tácitamente a venderles sus productos, convirtiéndose  
así  en dependientes de los 'a t a jado re s ' ,  son reclutados gra
tuitamente para re a l i z a r  faenas de índole privada y para 
r e a l i z a r  los trabajos 'púb l icos '  en las cap ita les  de d i s t r i 
to, so pretexto de las retribuciones o favores que e l  mesti-:  
zo puede otorgar ."  >■.

Pero esta situación, no solamente se dio entre mesti
zos e indígenas, sino que también generaba otras r e l a c io -  - 
nes que necesariamente van a a fectar la  condición de c lase  
de los indígenas. Cotler agrega: "S i e l  reclutamiento de
la  burocracia y de las posiciones de autoridad se~‘réal±'za .....
entre los c l ientes  de las f igu ras  patronales, puedë conclu ir 
se que la  burocracia no sólo se caracter iza  por su origen  
sino también por su orientación c la s i s t a  y que la  i d e n t i f i 
cación con los patrones y las  distancias que los separan de
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los sectores dominados favorecerá su asociación a l a  s i tua 
ción y a la  cultura de dominación. Es decir ,  que las  orien
taciones va lorat ivás  de los empleados públicos se c a rac te r i 
zarán por su discriminación a los indígenas en part icu la r  y 
a todos los sectores de privación en genera l . "

Si bien la  situación post 1968, reforma agraria  me
diante, ha modificado esta situación, muchos s ig los  de va
lores ,  ideo logías ,  actitudes no pueden ser cambiados, modi
f icados en tan corto lapso de tiempo y por aquí también de
ban no±ar se las d i f icu ltades  de los minifundistas por obtener 
mejoras derivadas de acciones del aparato del Estado.

Desplazados hacia las t ie r ra s  de menor calidad, explo
tados especialmente en e l  mercado de trabajo, dominados en 
otros n iveles ,  surgen todavía signos de discriminación que 
rimestran su limitado poder: en e l  plano p o l í t ico  e lec to ra l ,  
en e l  año 1978, no podrán votar por ser analfabetos.

Sus pos ib i l idades  de partic ipación se ven nuevamente 
constreñidas.

11. Las condiciones de pauperización en la agr icu ltura  de 
los minifundios, las  d i f icu ltades  de concretar la  autosub- 
s istenc ia ,  y las l imitaciones a insertarse  en la actividad  
económica ru ra l ,  llevan a una elevada proporción de la  s ie r ra  
a emigrar definitivamente. En 1972, e l  censo de población  
muestra que e l  37 por ciento de los nacidos en la s ie r ra  ha
bían emigrado. Como es lóg ico emigran los más jóvenes, emi
gran los más educados (e l  sistema educativo funciona como 
una especie de pasaporte que le f a c i l i t a  la  emigración) y 
en consecuencia probablemente a aquéllos que tienen pos ib i 
lidades rea les  y potenciales de mayores ingresos.

La a lta  migración, e l  mantenimiento en e l  período 
1961-72 de la  población económicamente activa rura l  o su 
descenso a l  0.5 por ciento anual de acuerdo a las d e f in ic io 
nes del.Censo de Población demuestran la  existencia de un 
exceso de fuerza de traba jo  en e l  campo con respecto a los  
recursos, existentes. )

El PREALC (1971) ca lcu la  en 31. por ciento la  desocu
pación equivalente en las actividades a g r í c o la s 'para e l  año 
1970, pero en la  s i e r r a  esta c i f r a  sube al 38.5 por ciento _!/.

1/ El estudio del CEEB da para la  s ie r ra  un excedente bru
to to ta l  de 30%, compuesto de 14.5% de excedente per
manente y 15.5% de excedente estacional,  siendo e l  
excedente neto to ta l  de solamente 10.2%. En dichas

(Continúa en página siguiente)
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Por otro lado, como ya vimos, e l  CEEB muestra que s i  
la  unidad agr íco la  fam i l ia r  en la  s ie r r a  es de 8.2 hectáreas,  
solamente una de cada diez fam il ias  potenciales obtendrían 
t i e r r a  lo que también es demostrativo de un sobrante e leva 
do de población.

Lo que no hay duda es que existe  un elevadísimo p o r - . 
centaje de la  población que no sat is face  sus necesidades 
básicas ,  61 por ciento en e l  área rura l  o que se encuentran 
en situación de extrema pobreza, 50 por ciento, y que desde 
e l  punto de v is ta  del empleo, son subempleados que requie
ren de una ocupación más estable  y permanente de mayor ni*  
vel de productividad que - le  permita mejorar sus actuales  
niveles de ingreso.

12. En resumen, las fam il ias  rura les  que no satis facen  
sus necesidades básicas presentan las s iguientes c a ra c te r ís 
t ic a s :

a) e l  80 por ciento son minifundistas que en a lta  pro
porción son también; trabajadores eventuales estacionales y 
e l  20 por ciento restante son trabajadores eventuales sin  
t i e r r a .

b) Los minifundistas históricamente han sido despla
zados hacía- las  t ie r ra s  de in fe r io r  calidad sea como pro
p ietar ias '  en su mayor proporción o como feudatar ios ,  ,co.n.' 
extraord inaria  escasez de recursos, fundamentalmente esca - '  
sez de t i e r r a  y de agua en e l  caso de la  s ie rra .

c) La escasez de t i e r r a  y agua no les permite gene- 
ra r  un excedente por encima de su consumo básico, lo cual  
'no le permite acumular, mantiene formas trad ic ionales  y ar 
caicas de producción que les impide mejorar sus n iveles de 
productividad por hectárea, y por lo tanto no pueden aumen
tar  su ingreso agr íco la .  El 80 por ciento de su producción 
se destina a la  autosubsistencia de manera que las motiva
ciones de los minifundistas en sus decisiones de producción 
se basan fundamentalmente en las  necesidades energéticas de 
su fam il ia .

(de la  página anter io r )
c i f r a s  llama la  atención la  baja  proporción de exceden
te estacional que no concuerda con la  importancia del  
traba jo  remunerado fuera de los establecimientos mini
fundistas dada la  marcada estacionalidad en la  s ie r ra  
y a l  hecho de que e l  82 por ciento de las unidades 
agríco las  son de menos de 5 has. También llama la  
atención e l  elevado d é f i c i t  permanente de mano de obra 
en la  ganadería de la  s ie r r a  que muestran dichos 
cálculos.
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d) No obtuvieron por parte del Estado t ie r ra s  a t r a 
vés de la  Reforma Agraria ,  siendo postergados en in f r a e s -  . 
tructura f í s i c a  ( i r r ig ac ió n ,  caminos, e t c . ) ,  in fraestruc 
tura socia l  (v ivienda, hospita les ,  escuelas, agua potab le , 
e le c t r ic id ad ) ,  en in fraestructura  f inanciera  (c réd i to s ) ,  
así  como también en materia de asistencia  técnica y precios.

e) Han sido explotados como feudatarios ,  como asa la 
riados eventuales estacionales y en e l  intercambio de bienes.  
Como feudatarios y asalariados eventuales cumplían funciones 
v i t a le s  para las necesidades de las haciendas donde t raba ja 
ban. Con la  reforma agrar ia ,  las condiciones de explota
ción ind irecta  de la  t ie r r a  tienden a desaparecer, aunque 
los antiguos feudatarios han mantenido sus pequeñas parce
las con carácter ind iv idua l.  Sé mantienen las condiciones 
de trabajador asalariado eventual, funcionando como un 
verdadero e jé rc i to  de reserva de mano de obra eventual. Des
de e l  ángulo de la  o ferta ,  a los minifundistas les es nece
sar io  para complementar sus insu f ic ientes  ingresos, y para
la  agr icu ltu ra  comercial les permite aumentar su rentab i 
l idad ,  ■a l  pagar menos sa la r io s  a los eventuales que a los  
permanentes y no tener necesidad de incorporar■técnicas más 
intensivas de cap ita l .

Son notorios los con f l ic tos  por t ie r r a s ,  por traba jo  
permanente, por mejorar los n ive les  de sa la r io s  entre los  
minifundistas y trabajadores eventuales sin t i e r r a  y los  
socios de las empresas asociativas creadas por la  reforma .. 
agrar ia .  '

f )  La menor tasa de mortalidad después de los años 
cincuenta in fluye  en e l  crecimiento de la  población, dete
r io r a  la  re lac ión  recursos-población, l im ita  las  p o s i b i l i 
dades de autosubsistencia con lo cual dinámicamente deben 
aumentar la  o fe rta  de fuerza de traba jo  fuera de sus esta 
blecimientos, como migrantes estacionales o definitivos,.

g) Dinámicamente es f a c t ib le  que no hayan mejorado su 
situación y probablemente la  hayan deteriorado como conse
cuencia de la  menor producción ganadera en los minifundios,  
del deterioro de la  producción agr íco la  por e l  sobreuso y 
sobrepastoreo de t ie r ra s  ya de por s í  poco f é r t i l e s  y en 
consecuencia menor ingreso agropecuario por persona en los  
establecimientos. En la  medida que e l  ingreso g lobal agro
pecuario por persona ru ra l  no creció , lo más f a c t ib le  es que 
los minifundistas como trabajadores eventuales no hayan me
jorado su situación y probablemente se hayan deteriorado en 
términos absolutos.
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h). Existe un sobrante de población fundamentalmente 
en la s ie r ra  que ya emigra en proporciones muy elevadas y 
que en .esencia hace que los campesinos pobres si no obtie 
nen t i e r r a  deben obtener traba jo  lo cual necesariamente des
plaza la  problemática de la  órb ita  estrictamente ru ra l  a la  
órb ita  nacional, a las  ca rac te r ís t ica s  del modelo de desa
r r o l l o  -vigente y su capacidad de absorción.

i )  Sin duda, una parte de estos minifundistas queda
rán en sus actuales unidades agr íco las ,  sea por razones 
étnicas, cu ltu ra les ,  de idioma para los cuales lógicamente 
deberán buscarse mecanismos tendientes a mejorar su actual  
situación d e f i c i t a r i a .  Concentración parce la r ia  e i r r i g a 
ciones serán necesarias para reso lver  la  carencia de t i e 
r ras  y agua. Asistencia técnica y crédito ,  precios y co
mercialización serán instrumentos complementarios e impres
c ind ib les  para encontrar rutas de mejoras de la  productiv i
dad y de sus ingresos. •

j )  Surgen lógicamente interrogantes: los carapesinosi
que se queden en sus establecimientos¿tendrán e l  poder, la rQ 
fuerza necesaria para conseguir medidas de esta  naturaleza  
por parte del Estado? ¿Qué corre lación de fuerzas, será ne
cesario  para e l lo?  ¿Con quiénes tendrán pos ib i l idades  de 
tener alianzas p o l í t i c a s  que les f a c i l i t e  ser bene f ic ia r ios  
de este tipo de medidas? 0 en e l  largo plazo, ¿los l levarán  
las  d iferencias  urbano-rurales a emigrar definitivamente ha
c ia  las áreas urbanas con un modelo de desarro l lo ,  con un 
e s t i l o  de desarro l lo ,  con estrateg ias  de desarro l lo  que per
mitan su absorción?

k) La inadecuada sat is facc ión  de las  necesidades bá
sicas de la  mitad de .,1a población deï Perú, pasa, se e x p l i 
ca, por la  extraordinaria  heterogeneidad, campo-ciudad, 
rural-urbano, ag r icu ltu ra - industr ia ,  m in ifundios-estab lec i
mientos modernos, minifundios-empresas transnacionales,  
indígenas-mestizos, explotación y dominación versus l i b e r a 
ción y poder autónomo de decisión. En e l  contexto del fun
cionamiento del modelo g lobal  y su inserción en la  economía 
internacional tendrá sa l ida  esta situación d e f i c i t a r i a .

F. Las migraciones internas en Perú

1. Perú es de los países de América Latina con elevado cre 
cimiento de la  población, 2.9 por ciento anual para e l  per ío 
do 1961-72, que es un poco superior a la  media de América 
Latina.

El fenómeno más s i gn i f ic a t iv o  lo constituye e l  e leva -  
dísimo proceso migratorio interno especialmente desde e l  cam
po a la  ciudad desde las áreas rura les  hacia las áreas urbanas.
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El cuadro 33 muestra é l  ritmo de crecimiento de la' po
b lac ión  por áreas, siendo de 5.0 por ciento para las áreas 
urbanas y 0.5 por ciento para las áreas rura les ,  -lo que es 
fuertemente demostrativo de la  migración rural-urbana. Si 
se considera como urbano, los centros poblados de más de 
2 000 habitantes y no 100 viviendas contiguas como en e l  
caso del censo, las c i f r a s  varían, mostrando un crecimien
to urbano de 4.5 por ciento y .un crecimiento ru ra l  de 1.6 
por' ciento" paira é l  período"196'1"“7'2'.'.......................... .......................

-Esto s i g n i f i c a  un permanente descenso de la  población '  
ru ra l  en e l  to ta l  del país que pasa de 73.1 por ciento en 
1940 a l  52.5 por ciento para e l  año 1972. De acuerdo a la  
metodología del Censo de Población para e l  año 1972 la po
b lación ru ra l  se r ía  solamente de 40.5 por ciento, como 
muestra e l  cuadro 34.

2. El cuadro; 35 muestra que la  población migrante çe con
centra fundamentalmente en la  ciudad de Lima, donde sé -ub i 
caba e l  58 por ciento del to ta l  de migrantes en 1972, se
guido muy le jo s  por la región de la  s ie r ra  qué cubre - la  
cuarta,parte de la  población migrante, lo que marca en d i 
cha región un fuerte  proceso’ de urbanización.

El crecimiento de los cascos urbanos:de l ã s - principa
les ciudades del Perú muestra ritmos extraordinariamente  
elevados, destacándose los a ltos  crecimientos de Chimbóte, — 
9.3 por ciento y T r u j i l l o  8.1 por ciento, ambas en la  zona 
norte de la  costa. Véase e l  sorprendente ritmo de c rec i 
miento del conjunto de las ciudades ce más de 20 000 habi
tantes que aumentan a l  6.4 por ciento acumulativo anual en
tre  e l  año 1961 y 19 72.

. Aunque dinámicamente casi todas las ciudades. de más 
de 20 000 habitantes crecen más que Lima, la  gran absorción 
de la  masa de los migrantes se concentra en Lima. Como lo
muestra.-el cuadro-3.7. .absorbe e l  . J 3_ por ..ciento de la  migra - ...
ción neta de las seis grandes ciudades de Perú para e l  año 
1972, de las cuales las dos terceras partes provenían de la  
sierra..   '... /  ......  .... "  .............................................  .. ........

En consecuencia el problema se va a centrar necesa- 
riamente en las pos ib i l idades  que pueda brindar la ciudad 
de Lima, donde se ha concentrado e l  proceso de in d u s t r i a l i 
zación que ha caracterizado a la  economía peruana en los  
últimos 20 años.

3. Las ca rac te r ís t icas  del patrón de acumulación secto
r i a l  y regional ,  son determinantes para captar tan intenso
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Cuadro 33

PERU: CREClMIENfrO DE LA POBLACION URBANA-RURAL, 1961-19 72

Censo dé Estimación 
población a/ Figueroa b/

Estimación 
ONEC b/

Total 2.9 2^9 2.9

Urbana 5.0 6.4 4.5
Lima 5.4 5.3
Rural 0.5 0.6 1.6

Fuente: ONEC ( 1975 b) (19 75 c ) ;  Figueroa, A. ( 19 75).
a/ Area urbana es toda aglomeración, cuyas viviendas en 

número mínimo de 100, se encuentran agrupadas conti
guamente. Por excepción se consideró corno urbana a 
todas las  cap ita les  de d i s t r i t o .  La aglomeración 
puede contener uno o más centros poblados con v iv ien 
das contiguas.

b/ Urbana se considera a los centros poblados 
2 000 habitantes.

de más de

Cuadro 34 " a

PERU: PARTICIPACION DE LA POBLACION RURAL EN LA TOTAL

Año Estimado Estimado 
Figueroa a/ ONEC a/

Censo de 
población

1940 74.6 ■ 73. 1 64.6
1961 67.2 : 59.9 52.6
19 72 52.5 52.5 40. 5

Fuente : Figueroa, A. .('1975) y ONEC ( 1975 b )»
a/ Véase nota b/ de cuadro 33.
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Cuadro 35 _

PERU: POBLACION MIGRANTE EN 1572

Lima ' 58» 3
Costa . . . 14.4
Sierra  24.8
Selva ■ 2.5
Total 100.0

Fuente: ONEC (1975 c ) .

Cuadro 36

PERU: CRECIMIENTO DE LAS PRINCIPALES CIUDADES 
(CASCO URBANO), 1961-19 72

6.4%
5.9
8. 1 
6.2
6.5
5.5 
6.2 
9.3

Fuente : Henríquez, N. et al-. ( 1977 ).

Cuadro 37"

PERU: MIGRACION NETA A LAS SEIS GRANDES CIUDADES, 1972

Lima 72. 5
Truj i l lo 8.0

^Arequipa 6.6
Chiclayo 4.9
Huancayo 3.4
Chimbóte 4. 7
Total 100.0

Total ciudades 4a. 20 000 
habitantes

Lima
T r u j i l l o
Arequ-ipa
Chiclayo
Huancayo
Iquitos
Chimbóte

Fuente : Henríquez, N. et a l . ( 19 77).
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proceso migratorio» La evolución de la  estructura produc
t iva  es clave para su comprensión»

Se pueden id e n t i f ic a r  factores  de expulsión en las  
área.S: murales, .y-.de. a tracción  desde e l  ámbito urbano»

Entre los factores  de expulsión destacan:

a) la  escasez de t i e r r a s ,  e l  crecimiento de la r e l a 
ción población-recursos, e l  probable deterioro del ingreso  
agr íco la  por persona en las regiones más atrasadas y las  
l imitadas condiciones de absorción en e l  área ru ra l  e x p l i 
can la expulsión del crecimiento vegetativo de la  fuerza  
labora l  rura l»

b) Emigran los más jóvenes y los más aptos. En a l 
gunas regiones la  incorporación al sistema educativo f a c i 
l i t a  las pos ib i l idades  de emigración. La enseñanza prima
r i a  otorga un verdadero pasaporte de v ia je  hacia las  áreas 
urbanas.

c) Los factores demográficos, especialmente e l  descen
so de la  tasa de mortalidad coadyuvan a in ten s i f ic a r  e l  f e -  
no¡ag.np... ................. - ......... ................  ......... .........

Entre los factores de atracción- destacan:

a) las  notables d iferencias  de bienestar entre las  
áreas rura les  y las urbanas gue mostraban los d ist in tos  
indicadores estudiados en e l  capítu lo anterior .  Pertenecer 
al  30 por ciento de menores ingresos de Lima s ign i f icaba  un 
ingreso re a l  5.4 veces superior gue pertenecer a los mismos 
estratos de la  s ie r r a  ru ra l .  A esto debe agregarse la  ma
yor pos ib i l idad  de acceso a los servic ios  públicos que per
mite la  loca l izac ión  en áreas urbanas.

Ob) El desarro l lo  industr ia l  es un factor  clave de 
atracción hacia las áreas urbanas que ha permitido la  incor
poración de los migrantes, tanto en estratos modernos como 
en los de menor n ivel  de productividad.

En esencia e l  patrón de acumulación agroindustria  
es central p'ara captar este fenómeno migratorio. ..............



EL PROCES© 'DE INDUSTRIALIZACION Y LA SATISFACCION 
DE LAS NECESIDADES BASICAS

1. En los qapítulos- anteriores hemos v is to  que las  dos 
térceras partes de las fam il ias  q,ue no satis facen s.us ne
cesidades básicas se encuentran en e l  área ru ra l ,  e spec ia l 
mente en la  región de la  s i e r r a  y e l  te rc io  restante en las  
áreas urbanas. Si bien e l  fenómeno se da en sus p r inc ipa -  , 
les  magnitudes en e l  área ru ra l ,  también es importante con
s ide ra r lo  dinámicamente. Desde este ángulo es nqtor^o que 
el  problema de las fam il ias  que no satis facen  sus necesida
des .básicas que se encuentran en extrema pobrez^, se va 
trasladando desde las áreas rura les  hacia las áreas urbanas. 
Los minifundistas Y los .. trabaj adorea ^eventú?1;1^® si n t i e r r a
no encuentran condiciones económicas para mejorar sus nive
les de ingreso, sea por e l  estancamiento de la  producción 
agr íco la  que l im ita  las oportunidades ocupación ales en d i -  
cha. área, -sea por l a - f a l t a  de t ie r ra s  • que genera un c í rcu lo  
v ic ioso ,  de producción y reproducción de pobreza donde h is 
tóricamente los factores de poder jugaron un papel clave en 
la  medida que los m inifundistas, en su gran mayoría de o r i 
gen indígena, se encontraban en situación de subordinados 
y dominados por las fracciones dominantes. Estos factores  
d e .expulsión unidos a los de atracción desde las áreas urbana 
generaron un elevado proceso migratorio del campo ,a la  
ciudad, de las áreas rura les  a las áreas urbanas, y lóg ica 
mente en términos de la  actividad económica se da necesaria
mente un traslado del problema agr íco la  hacia los sectores  
secundarios y terciarios-predominantes en las áreas urbanas, 
dentro de los cuales, la  ca rac te r ís t ica ,  las formas, e l  mo
delo de industr ia l izac ión  juegan un papel relevante, c la v e , 
esencia l,  para determinar las pos ib i l idades  de absorción de 
tan elevado proceso migratorio.

2. Como vimos en capítu los an te r io res , e l  ritmo de cre
cimiento de la  población urbana (considerando a los centros 
poblados de más de 2 000 habitantes ) alcanzó para e l  período  
1961-72 a 4.5 por ciento acumulativo anual, para un c re c i -  
miento de la  población to ta l  de 2.9 por ciento.

La población económicamente activa crece para e l  mismo 
período en un.’ dos por ciento anual, y para e l  mismo concepto
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de urbano, la  población económicamente activa urbana creció  
a l cuatro por ciento anual, en e l  supuesto que la  población  
económicamente activa ru ra l  se mantenga constante, o sea 
que emigra todo e l : crecimiento vegetativo (véase anexo 4).

*
En términos dinámicos, interesa analizar dónde se 

ubica tan a lto  ritmo de crecimiento de la  población eco
nómicamente activa urbana; ¿es capaz e l  sector moderno de 
absorber tan elevado ritmo de crecimiento? ¿se mantienen 
en e l  sector informal urbano, en condiciones de subocupación, 
de bajos niveles de ingresos y constituyen los núcleos cen
t ra le s  de las  fam il ias  que no satis facen sus necesidades  
básicas,  que se encuentran en condición de extrema pobre
za? ¿ha crecido más la  población económicamente activa en 
e l  sector formal urbano o en e l  sector informal?

El conocimiento de la  evolución del sector secunda
r io ,  especialmente de la  evolución y estructura de la  in 
dustr ia  manufacturera: parece elemento esencia l para avan
zar en la  comprensión d e l  fenómeno.

3. Perú es de. los países de la  América Latina, cuyo pro
ceso de industr ia l izac ión  recién comenzó con c ie r to  grado" 
de intensidad en las  últimas décadas. En e l  año 1950 la' 
industr ia  manufacturera solamente representaba e l  13.6 por 
ciento del producto bruto interno, pasarído a 17 por ciento  
en 1960, y a 26.6 por ciento en 1975.

■ o V V". ■ '
 ̂ La Ley de Protección T a r i fa r ia ,  con objetivos c la ra 

mente proteccionistas ,  se concréta en 1959, aunque e l  n i 
ve l  de t a r i f a s  haya sido bajo con respecto a los países  
más industr ia l izados de la  región.

En consecuencia a p a r t i r  de 1960, la  industr ia  manu
facturera  y la  construcción marcan e l  ritmo de crecimiento 
de la  economía en su conjunto y arrastran a l  crecimiento 
del sector te rc ia r io . ;

El cuadro 38 muestra las d iferencias  notables en los  
crecimientos del sector secundario frente a l  sector prima
r io .  En e l  período 1960-67 agr icu ltura  y minería crecen 
a ritmos in fe r io re s  a l  del crecimiento de la  población y í 
aun en e l  período poster ior  a 1968, presentan leves descen
sos en sus ritmos, creciendo ambos a una. tasa de1 1.8 por ' 
ciento. En cambio la  pesca, que tuvo un ritmo extraord i -  : 
nariámente ascendente en la  década del sesenta, crece al  

"diez por ciento anual, después de 1970 sufre las consecuen
c ias  de problemas climáticos y problemas de captura de la  
anchoveta no suficientemente proporcionadas, generando un
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ritmo de descenso similar al de crecimiento en la  década 
anterior .  En esencia, los sectores primarios, a p a r t i r  
de 1960 crecen por debajo del ritmo de crecimiento de la  
población: pesca estancada, agricu ltura  apenas por deba
jo  del dos por ciento y minería apenas por encima del dos 
por ciento.

El ritmo de crecimiento del producto, :5 .7  por c ien
to para e l  período 1960-67, y 5.2 por ciento para e l  pe
ríodo poster ior  a 1968 -  hay un descenso importante en e l  
último bienio  -  está determinado por e l  crecimiento de 
la  industr ia  manufacturera y la  construcción.

La intensidad del dinamismo de la  industr ia  manufac
turera es mucho más estable  en todo e l  período de an á l i s is
que “e l  de la  construcción. L¿ industr ia  manufacturera
crece a l  8.5 por ciento en e l  período 1960-67 y en 7.2 por 
ciento entre los t r ien ios  1974-76 y 1968-70, donde e l  l e 
ve descenso corresponde principalmente a l  período poste
r i o r  a 1975. En cambio, los ritmos de crecimiento del. sec
tor de la 'construcción son más desparej'os: 5.0 por ciento  
en e l  período 1960-67 y 13.8 por ciento para e l  período  
poster ior  ,a: 1968, donde es muy s ign i f ica t iva  -la importancia 
de grandes obras públicas en e l  último tr ien io .

4. El ritmo de crecimiento industr ia l  es elevado duran
te todo e l  período y se da fundamentalmente en la  ciudad 
de Lima, donde en 1975 se concentraban e l  71 por ciento
de l * s  establecimientos, e l  70 por ciento "del valor agre
gado industr ia l  y e l  74 por ciento de la  ocupación indus
t r i a l  (MIT, 1977) todos datos relacionados a la  industr ia  
manufacturera f a b r i l  (cinco o más personas ocupadas).

El crecimiento de la  industr ia  manufacturera se con
centra en Lima y -se-da fundamentalmente en la  industr ia
f a b r i l .  ;E1 cuadro, 39-muestra quería industr ia  f a b r i l  c re 
ció en e l  período 1970-7$ en un 7.1 por cientó frente  al
1.7 por ciento de la  artesanal.

5. Analizada por ramas industr ia les ,  la  industr ia  me- 
talmecánica l id e ra  claramente e l  proceso de in d u s t r ia l i z a 
ción, creciendo parejamente durante todo e l  período de 
aná l is is  a tasas superiores al 16 por ciento acumulativo 
anual, más del doble del crecimiento de la  industria  f a b r i l .

Mientras las  ramas de la  metalmecánica, que en un 57 
por ciento son bienes de consumo durable presentan una ace
leración muy superior al resto  de las ramas industr ia le s ,  
e l  conjunto de las  otras ramas no presenta d iferencias  
sustantivas. El cuadro 40 muestra e l  ritmo de crecimiento
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Cuadro 38

PERU: TASAS DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO 
BRUTO INTERNO

1960-1967 1968-1970 
19 74-1976

Producto bruto interno 5.7' 5.2
n

Agricultura 2.0 1.8•

Pesca 10. 1
\

-10.9 .T,,.::.';'

Minería 2.5 1.8

Industria  manufacturera 8.5 7.2

Construcción 5.0
«»

13.8

E lectr ic idad ,  gas y agua 10.8 9.5

Fuente: INE, (1978); Banco Central de Reserva del 
Perú (1968).
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Cuadro. 39

PERU: TASA DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO 
INDUSTRIAL, 1976-1970

Industria  tota l 6. 5 .

Industria  f a b r i l 7.1

Industria  artesanal 1.7

Fuente : INE, ( 19 78). ■

Cuadro 40

PERU.: TASAS DE 
DE LA

CRECIMIENTO DEL PRODUCTO 
INDUSTRIA FABRIL

.1960-19 75 1968-19 75

Metalmecánicas 16. 7 16.0
Intermedia básica LO0 8.6
Intermedia no básica- eLO C\J0C

O

Bienes de consumo O 0 O 5. 1
Bienes de consumo sin  

harina de pescado 6.7

o0
■ 

C
O

Total 7. 5 7.9

Fuente : Rodríguez, G» ( 1977).
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de la  industr ia  f a b r i l ,  viéndose por ejemplo que las r a 
mas que integran la  intermedia básica (pape l , . química, 
petróleo, minerales no metálicos, y metales bás icos ) ,  la  
industr ia  intermedia no básica ( t e x t i l ,  madera, cueros,  
y caucho) y la  de bienes de consumo (excluida la  industr ia  
de--harána--de pescado) crecen a ritmos relativamente simi
la res ,  alrededor del ocho por ciento entre 1968 y 1975.

El cuadro 41 muestra e l  sustantivo aumento de la  
partic ipación  de las metalmecánicas en la  industr ia  manu
facturera  f a b r i l ,  duplicando su partic ipación  entre 1963 
y 1975, descendiendo la  intermedia no básica (por menor 
ritmo de crecimiento de te x t i l e s  y especialmente de cuero) 
y la  de bienes de consumo, básicamente por la  menor p a r t i 
cipación de la  industr ia  de la  harina de pescado.

Lo más c a rac te r ís t ico  del crecimiento por ramas de 
actividad económica es l a  d iferenciación  entre las metal-  
mecánicas y e l  resto por un lado, y el  crecimiento bastan
te parejo y generalizado del resto de las ramas industr ia 
les ,  salvo e l  notorio descenso de la  harina de pescado.

6. La industr ia  manufacturera del Perú presenta carac
t e r í s t i c a s  similares a las que muestra la  industria  l a 
tinoamericana en las últimas décadas: a lto  n ivel de con
centración, elevada partic ipación  de las empresas transna
c ionales;  transmisión de hábitos de consumo provenientes  
de sociedades más desarro l ladas y en consecuencia no adap
tadas a l  desarro l lo  de las fuerzas productivas del país  
que imita dichos -hábitos ; una proporción de industr ias  en- 
sambládóras con muy a lto  contenido de insumos importados; 
apropiación en proporciones importantes de los frutos  del  
progreso técnico por las empresas transnacionales y envío 
de benefic ios  hacia e l  exter io r .

7. En materia de concentración de la  producción indus
t r i a l ,  en e l  año 1969 en los dos terc ios  de los grupos 
industr ia le s ,  las cuatro mayores empresas controlaban más 
del 50 por ciento del va lor  bruto de producción en las  
respectivas ramas (INP, 1975). Para el.mismo año, las  
200 mayores empresas de la  industr ia  manufacturera aporta
ban e l  56 por ciento del va lor  bruto de producción indus
t r i a l  to ta l .

  Lógicamente las cuatro mayores empresas de cada ra 
ma industr ia l  presentan niveles muy diferenciados de pro
ductividad con respecto a l  resto  de las empresas de cada 
una de las  ramas respectivas ,  y seguramente determinan y 
controlan e l  mercado, la  introducción del  progreso técnico 
y la  apropiación de excedentes.
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8. Xa. acción de las empresas transnacionales también se 
r e f l e j a  claramente en e l  proceso de industr ia l izac ión  de 
Peru, determinando: los bienes a producir con sus e s p e c í f i 
cas ca l i f ic ac iones  de acuerdo a las pos ib i l idades  del  mer
cado-; cómo producir ésos bienes, con qué tecnología, aten
diendo a la  rentab i l idad  del conjunto de la  transnacional;  
imponiendo hábitos de- consumo, lo que en la  práctica s i g 
n i f i c a  i n f l u i r  sobre los valores y motivaciones de la  so
ciedad»' El crecimiento extraordinariamente superior de los  
bienes de consumo duradero de las industrias metalmecánicas 
es un indicador de esta''tendencia» " -/

Vaitsos (1976) muestra que las empresas transnaciona
les en Perú se caracterizan por presentar mayores coe f ic ien 
tes de insumos importados qué las empresas nacionales, ma
yor coefic iente  c ap i ta l - t r a b a jo ,  mayor productividad del  
traba jo  y menor proporción de sa la r io s  en e l  to ta l  del va lor  
agregado generado por'iras mismas, ^

9. El esti"lo de industr ia l izac ión  l iderado por las em
presas transnacionales l im ita  los efectos de arrastre  hacia  
atrás y hacia adelante-que la  insta lac ión  de nuevas empre
sas genera cuando-<él grado' de a rt icu lac ión  e integración  
económica es elevado. "

r . o "■
Los efectos hacia atrás se ven limitados en la  medida 

que la  tecnología requerida y los bienes de cap ita l  son 
importados 1«: que l imita ios efectos multiplicadores del  
crecimient o industr ia l  . Por otro lado , : la  induis t r i a  me
talmecánica que es la  de mayor crecimiento se ca rac te r iza  
por un a lto  coe fic iente  de insumos importados., que además 
crece en e l  tiempo ( INF, • 19 75 a ) y e s  la  que tiene menor 
u t i l i z a c ió n  de insumos nacionales.

Pero a su vez, em la  medida que e l  proceso de indus
t r i a l i z a c ió n  fue avanzando en la  década del sesenta, e l  c 
grado de integración y art icu lac ión  entre las d is t in tas  
ramas de la  industr ia  manufacturera se ha ido incrementan
do permitiendo un uso más elevado de insumos nacionales,  
especialmente en los  productores de materias primas (INP, 
197-5 a ) .  y: i:;

10. En cuantu a los '  efectos hacia adelante, e l lo s  d e r i 
van de la  absorción de mano de obra que generan, de quién 
se apropia de los benefic ios  del progreso técnico y cuál
es l a  u t i l i z a c ió n  que hacen quienes se apropian. - No', consi
deramos.-otros efectos in d i re c to s .derivados 'de ; la  intreduc- ¡ 
ción dé nuevos bienes, de aumentos en la  velocidad de d iver 
s i f ic ac ió n  de loso bienes producidos, elevando los n iveles-de  
consumo g loba l ,  descendiendo los coe fic ientes  de ahorro y



-  1 1 0  -

limitando en consecuencia los esfuerzos de inversión con 
financiamiento loca l ;  la  pos ib i l idad  de que la  introducción  
de nuevos bienes sign if iquen inversiones sust itu t ivas ,  es 
decir ,  que desplacen empresas donde se producía anter io r 
mente dicho bien con una mayor absorción de mano de obr^, 
o desplacen consumos de otros bienes que se producían con 
técnicas más intensivas de mano de obra.

Las c i f r a s  proporcionadas por MIT, 1977 muestran'-que 
como tendencia en e l  largo plazo, e l  excedente (de fin ido  
como valor agregado menos remuneraciones) crece a ritmos 
más elevados que el valor agregado y lógicamente en conse
cuencia que las remuneraciones. En e l  largo plazo, como 
tendencia, e l  crecimiento de la  remuneración media es in 
f e r i o r  al crecimiento de la  productividad del traba jo .

El punto importante es saber: ¿qué ocurre con e l  
excedente generado en la  actividad industr ia l?

Tomando dates para las empresas t r ansnacionales de 
los. Estados Unidos en la  industr ia  manufacturera de Perú, 
nos encontramos que en e l  período 1966-74, las  ganancias 
remitidas a la  casa matriz y las sa l idas por pagós y rega
l í a s  son superiores a las entradas netas de cap ita l ,  gene
rando un saldo neto de sa l idas  al exter ior  de s iete  rry.llones 
de dólares de promedio anual (INP, 1977). ,,

- Desde este-punto de v is ta  sin duda se limitan consi
derablemente los efectos expansivos y multiplicadores del 
proceso de industr ia l izac ión  en la  medida que las empresas 
transnacionales, que son las que se caracterizan por tener 
los mayores niveles de productividad d e i  traba jo  y con po
s ib i l id ade s  de mayor generación de excedentes se apropian 
de e l lo s  y loe envían al ex te r io r ,  siendo u t i l i z ad o s  fuera  
de los: c ircu itos  económicos de Perú donde en rea l idad  fue 
ron generados.

Sin embargo, s i  bien e l  saldo de cap ita les  de las  em
presas transnacionales norteamericanas en fl a  industr ia  ma
nufacturera del Perú muestra una mayor sa l ida  que entrada 
e l  porcentaje de ganancias re invert idas  es muy elevado, lo  
que lógicamente ha f a c i l i t a d o  e l  fuerte  ritmo de crecimien
to de la  industr ia  manufacturera que veíamos con an te r io r i 
dad. ~- ;

Hay dos períodos claramente diferenciados y separados 
por e l  proceso p o l í t i co  del Perú y e l  in ic io  de las r e fo r 
mas estructura les .  Entre 1966 y :-/1970 las, ganancias re inver 
t idas por las empresas transnacionales de los Estados Unidos 
en la  industr ia  manufacturera eran e l  72 por ciento del
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Cuadro 4 1

,r , - . ,PERUí ESTRUCÏURA DEX. VALOR AGREGADO DE LA 
'L"........ INDUSTRIA FABRIL :

— .-— - • - ....—  ----------------— .............. .. A965_____,... .1975_____ ...

_ ___ ______ ___ Industria básipa ....... .... ....... ______ 30.5. ... 51,5........ •

7 .....  . ...... Intermedia p o .^ s ic a .... i ; ; l ... . ' l í ' lK d J i . --JÀ..6......___

Mètalmecánica : ’ ON 0̂ 0, 15.5 •

Bienes de consumo O-Ofi • v->
Total ; ^5.5 38.4
Sin harina dé pescado" 57.0 36.5

• 1 ■ > '

Fuente: Rodríguez, G. (1977).

.r¿.; ■bnsft Cuadro 4 2éícer- : - ~ s Oí • ■■ z-..í\ ■ ..:b.¡r:i :". '.oacfsj 
FERU: ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA METALMECANICA

%

Consuno durable 57.0

Insumos transformados 19.1

Bienes de capital 23.9

Total 100.0

Fuente: Rodríguez, G. (1977).
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Cuadro 43
t ï

PERül TASAS DE CRECIMIENTO DEL EMPLEO, VÀKJR ERUTO DE PRODUCCION Y ELASTICIDAD 
EMPLEO EN LA INDUSTRIA FABRIL EN EL PERIODO 1973-1963, POR 

RAM_ Y TAMAÑO DE ESTABLECIMIENTO a/

Pequeña empresa Mediana empresa Grandes empresas Total

E VBP E last. E VBP E last. E. VBP E last. E VBP E last.

Intermedia básica 8.7 14.5 6.0 6.3 11.4 55.3 4.1 . 6.5 63.1 5.5 '9.3 66.3

Intermedia no básica 7.9 14.0 56.4 5.6 9.0 62.2 1.4 3.2 43.8 4.0 7.2 55.6

Metalmecánicas 3.5 14.1 24.8 5.4" 10.8 50.0 7.9 22.1 35.7 5.8 15.6 37.2

Bienes de consumo 5.2 16.1 32.3.. 2.8 ..9.8 28.6 0.4 6.6 6.1 2.6 6.6 30.2

Total 5.7 15.2 37.5 4.5 10.2 44.1 2.2 7.6 ■”’28.9 3.9 9.2 42.4

Fuente; INP, (1976 b ).

a / Pequeñas empresas de 3 a 19 personas ocupadas; medianas empresas de 20 a 199 personas ocupadas y grandes empresas de 
200 o más personas ocupadas.
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t o t a l  de ganancias, mientras que en e l  período que va de 
1971 a 1974, la  r e in ve rs ión  de ganancias solamente a lcan 
zaba a l  15 por c ien to ,  o sea, que remitían e l  85 .por c ien 
to res tan te .

.Véase que e.n términos de fuentes  d e . f inanciamiento  
( INP, 1977), la s  empresas transnac iona les  en l a  in d us t r ia  
de l  Perú proporcionaban un 16 por c iento  como fuente e x te r 
na, como entrada de c a p i t a le s  y e l  84 por c iento  restante  
eran ganancias r e in v e r t id a s .

i
De manera que desde este  punto de v i s t a  los  e fectos  

hacia adelante derivados de l a  apropiación de los  f ru to s  de l  
progreso técnico se l im itan  en la  medida que una parte  se 
va a l  e x t e r io r ,  pero también es r e a l  que para e l  caso de l  
Perú, y fundamentalmente en l a  década de l  sesenta, la  mayor 
parte  de l  excedente ,apropiado por la s  empresas t ransnac io 
nales  de l a  in d u s t r ia  manufacturera eran re in ve r t id o s  den
t ro  de l  pa ís .

No contamos ,con elementos de j u i c i o  para sabe r_e l  
dest ino  de l  excedente económico generado en l à  indus tr ia  
manufacturera y apropiado por la s  empresas naciona les ,  aun
que es f a c t i b l e  que como tendencia haya ten ido  la s  mismas 
c a r a c t e r í s t i c a s  que la s  empresas t ransnac iona les :  una ele-,, 
vada proporción haya s ido r e in v e r t id a  en l a  década del .  
sesenta y una menor proporción en la  década de l  setenta ,  
donde como consecuencia de l  proceso de transformaciones  
e s t ru c tu ra le s ,  nac iona l izac iones ,  reforma a g ra r ia  y espe
cialmente l a  comunidad in d u s t r i a l ,  es f a c t i b l e '  que una 
proporción de l  excedente i n d u s t r i a l  apropiado por empresas 
nacionales se haya d i r i g i d o  hacia e l  e x te r io r  de l p a ís .

11. La in d u s t r ia  manufacturera de l  Peru presenta entonces 
rasgos s im i la re s  a los procesos de,, in d u s t r i a l i z a c ió n  ocu^ 
r r id o s  en otros pa íses  de l a  reg ión ,  como e l  e levado pro
ceso de concentrac ión , e l  l id e ra zg o  de la s  empresas, transna
c iona les  e l  diferenciado,,  crecimiento de la s  metalmecánicas,  
manteniendo una e levada tasa., de crecimiento que en 'general 
es bastante expandido, a l  conjunto de ramas del secto r .

E l lo  ha s i g n i f i c a d o  también un importante proceso de 
absorción de mano de obra que como analizamos en e l  anexo 4 
debe haber s ido  bastante cercano a l  crecimiento de la  pob la 
ción económicamente ac t iva  urbana que fue de cuatro por 
ciento.

Es un período de i n i c i o  de l  proceso de i n d u s t r i a l i 
zación con un gran crecimiento en e l  número de e s t a b l e c i 
mientos. Los de cinco o más personas ocupadas pasan de
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4 195 en 1963 a 7 208 en 1973, generando un ritmo de absor 
ción de mano de obra de 4.4 por c iento  anual (INP, 1976 b ) .

El crecimiento de la  poblac ión  económicamente a c t iv a  de 
la  in d u s t r ia  manufacturera de Lima, donde se concentra e l  74 
por c ien to  de l a  ocupación f a b r i l  de l  p a ís ,  fue de 4.4 por c ien 
to , levemente super ior  a l  crecimiento de l a  poblac ión  econó
micamente ac t iva  de Lima (ONEC 1975 b ) .  (Véase anexo 4 ) .

Los datos del MIT (1977) muestran c i f r a s  aún más a l t a s  de 
crecimiento de la  ocupación en la  in d us t r ia  manufacturera, s ien 
do de 6 .1  por c iento  para e l  período 1965-70 y 5.6 por c iento  
para e l  período 1970-75, u t i l i z a n d o  únicamente los  datos de 
fuentes  comparables, para estab lec im ientos  de cinco o más perso 
nas ocupadas.

Los datos provenientes de l  M in is te r io  de Traba jo  basados  
en l a  v a r ia c ión  mensual de l  empleo en la  in d u s t r ia  manufacture
ra ,  en este  caso para Lima Metropolitana son aun mayores.

Los ritmos de crecimiento del producto de l a  in d u s t r ia  
f a b r i l  son tan super io res  a los  de l a , a r t e s a n a l  que necesa r ia 
mente l a  in d u s t r ia  f a b r i l  es l a  que.ocupa con mayor dinamismo.

Por este conjunto de elementos d e ta l lad os  en e l  anexo 4, 
suponemos que l a  ocupación en la  in d us t r ia  manufacturera crece  
a l  mismo ritmo que l a  pob lac ión  económicamente ac t iva  urbana  
lo  cua l  genera e fec tos  hacia adelante, f a c i l i t a n d o  e l  manteni
miento de tan elevados ritmos de crecimiento de l  v a lo r  agrega
do manufacturero.

12. La absorción de l  empleo en la  in d u s t r ia  f a b i r l  muestra  
a l a  in d u s t r ia  metalmecánica como la  que o r ig in a  mayores ritmos  
de empleos. E l lo  es fundamentalmente derivado de su a l to  n i 
ve l  de acumulación en l a  medida que su producto crece a l  doble 
de l  conjunto in d u s t r i a l  f a b r i l .  (INP, 1976 b ) .

Las ramas de menor ritmo de absorción de mano de obra son 
la s  de b ienes de consumo, i n f l u i d o  por la  e levada productiv idad  
de l  t r a b a jo  en ramas como bebida  y tabaco y por e l  descenso de l  
empleo en la  rama de a limentación como consecuencia de la  c r i 
s i s  en la  harina de pescado.

Del conjunto de informaciones d ispon ib le s  sobre e l a s 
t ic idad -em pleo ,  con datos a veces con t rad ic to r io s  según las  
fuentes ,  se puede afirmar que la s  ramas que componen l a  i n t e r 
media bá s ica  presentan los c o e f ic ie n te s  mayores y los  de bienes  
de consumo lo s  c o e f ic ien te s  más ba jo s .
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13. Analizado por tamaño de empresas de acuerdo- a l  cuadro 
43, los mayores .ritmos de crecimiento del empleo se presen
tan en las  in d u s t r ia s  pequeñas, entre c inco  y 20 ocupados; 
luego las  intermedias,  entre  20 y 200 ocupados, y p o s t e r io r 
mente las  más grandes que presentan e l  menor ritmo de c re 
cimiento de la  ocupación.

Medido en términos de e la s t ic idad -em p leo ,  los  mayores' 
c o e f ic ien te s  los  presentan la s  empresas medianas, luego las  
empresas pequeñas y por último la s  empresas grandes de más 
de 200 personas ocupadas.

Si- b ien  es evidente que la s  grandes empresas l ide ran  
e l  proceso de i n d u s t r i a l i z a c ió n  en cuanto a qué b ien e s -p ro 
duc ir ,  cómo p roduc i r lo s ,  para quién p roduc ir lo s  porque en 
l a  p rác t ic a  además dominaron en l a  década de l  sesenta e l  
proceso de generación, apropiac ión  y u t i l i z a c i ó n  de l  exce
dente económico,se ha dado en e l  caso de l a  in d u s t r ia  ma
nufacturera  de l  Perú, un fu e r te  proceso de s a t e l i z a c ió n  que 
marca muy fue r te s  ritmos de crec imiento"tanto en producto  
como fundamentalmente en empleo de la s  empresas medianas 
y pequeñas, lo  cual es coincidente  con e l  e fecto  expansivo  
a l  conjunto de la s  ramas in d u s t r i a l e s  y a la  capacidad de 
absorc ión  de empleo que ha generado un proceso de e s ta  na
tu ra le za .

14. El e levado ritmo de crecimiento de l  producto de l  sec
to r  secundario o r ig in ó  e fec tos  ind irec tos  sobre los  s e r v i 
c io s  , destacándose la  e l e c t r i c i d a d ,  e l  gas y e l  agua, que 
crecen a lrededor de l  d iez  por c iento acumulativo anual y la  
fu e r te  expansión de l  Estado que analizaremos en e l  c ap í tu lo  
s igu ien te .

E l lo  ha s i g n i f i c a d o  un crecimiento importante d e l  .sec
tor  formal urbano V  que l e  ha permitido absorber una pro
porción importanter de la  fu e rza  de t r a b a jo ,  sobre todo de 
l a  proveniente de la s  áreas r u r a le s .  jr.

' . r i G i ' j

: En e l  anexo 4 mostramos cómo e l  sector moderno* en
materia de absorción de mano de obra, ha crec ido  p o r .. lo  me
nos a l  'mismo ritmo que e l  sector informal urbano. . ;■ r.1.

Las estimaciones de F i t z ge ra ld  (1975), e l  levé descen
so de l a  ocupación r u r a l  t r a d ic io n a l  en la s  c i f r a s  de Webb

1/ Aumenta l a  p a r t ic ip a c ió n  de l  sector moderno en l a  po-^
b lac ión  económicamente ac t iva ,  y en su i n t e r i o r  b á s ica 
mente e l  sector formal urbano.
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¡que no se compadece' con e l  descenso de lo s  ocupados en la  
a g r i c u l tu ra ,  e l  avance de los  grupos ccupacionades predo
minantemente ubicados en e l  sec to r  moderno entré 1961 y 

-1972, analizados en d e t a l l e  en e l  anexo 4, son elementos 
demostrativos de-que l a  s i tuac ión  c r í t i c a  de l a  a g r i c u l 
tura  y de la s  áreas ru r a le s  se t ra s lad a  por'- la  v í a  de l  : 
proceso m igrato r io  hacia la s  áreas urbanas y se ubican tan
to- -en e l  sector formal como en e l  informal urbauõ con r i t 
mos s im i la re s  • de c re c im ie n to . ’ - o ; i; i:.r: •

15. Del a n á l i s i s  de la  s i tu ac ión -sob re  l a  s a t i s f a c c ió n  
de la s  necesidades bás icas  en e l  área urbana ana l izada  en 
e l  anexo 5 y la  in f lu e n c ia  de la  in d u s t r i a l i z a c ió n  se pueden 
ex trae r  algunas primeras conc lus iones :  o

a) end. año 19 72, la s  mayores proporciones de f a m i l i a s  
urbanas que no s a t i s f a c ía n '  sus necesidades básicas^ se en<» i 
contraban en los centros poblados y en la  s i e r r a ,  o

En e l  conjunto: d e l  área urbana, Lima aporta un t e r *  
c io  de las  f a m i l ia s  que no sa t i s fa c e n  sus necesidades bé*o 
s ic a s .  -

O  ' :

b )  La proporción de f a m i l ia s  que se encontraban en 
s i tuac ión  de extrema pobreza con respecto a la s  f a m i l ia s  
que no s a t is fa cen  sus necesidades bás icas  eran con respec 
to a la  s i tuac ión  de Lima e l /doble en las  grandes ciudades,  
e l i . t r ip le ' -en  los centros poblados y también e l  t r i p l e  en - 
las; áreas urbanas de l a  s i e r r a  y de l a  s e lv a .  -

•"*: O " r'
c )  El sector  in formal aporta la s  mayores p roporc io 

nes de los  perceptores  de ingresos  que no s a t i s fa c e n  sus 
necesidades bá s ica s ,  tanto s i  se consideran ambos sexos
o únicamente e l  sexo masculino.

d) Casiodos t e rc io s  del sector in formal urbano r e c i 
be ingresos  por debajo  de los  mínimos, pero son l a  mitad 
s i  se considera  e l  conjunto urbano masculino y la  cuarta  
parte  s i  consideramos e l  sexo masculino para Lima Metropo
l i t a n a .  La s i tuac ión  se agrava cuando se incluye a l  sexo 
femenino y nos alejamos de Lima h a c ia .e l  r e s to  urbano. o

e )  Del conjunto de perceptores  masculinos de in g re 
sos que no s a t is fa cen  sus necesidades bá s ica s ,  los  peque
ños p ro p ie t a r io s ,  cuenta prop ia  y ambulantes por un lado  
y lo s  t raba jado res  de estab lec im ientos  de menos de cinco  
personas ocupadas son la s  ca tego r ía s  predominantes, rep re -_  
sentando cada una de e l l a s  un t e r c io  en él^-restó urbano y 
en Lima y lógicamente sumados, los  dos t e rc io s  de l  t o t a l  
urbano que no sat is facen  sus necesidades bás icas  (véase  
anexo 5 para los numerales a ) ,  b ) ,  c ) ,  d) y e ) .
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f )  El proceso de i n d u s t r ia l i z a c ió n ,  con elevados í n 
d ices  de concentración, l id e rado  por la s  empresas transna
c io n a le s ,  basado en un e levado crecimiento de los  b ienes de 
consumo duradero provenientes de la s  ramas metalmecánicas, 
pero bastante genera l izado  a l  res to  de la s  ramas de la  
in d u s t r ia  manufacturera permitió  un elevado ritmo de e re *  ■ 
cimiento de l  producto y una absorción de l a  ocupación en 
dicho sec to r ,  que estimamos a l  mismo ritmo de l  crecimiento  
de l a  poblac ión  económicamente ac t iva .  En e l  caso de Lima 
absorbe la  cuarta  parte  de l  crecimiento ocupacional (véase  
anexo' 4 ) .

g) La metalmecánica por su elevadn ritmo de c r e c i 
miento de l  producto y la s  ramas de la  in d us t r ia  interme
d ia  bás ica  por su e levada e las t ic idad -em p leo  fueron la s  
de mayor absorción de mano de obra, mientras que la s  in 
du s t r ia s  de bienes de consumo resu l ta ron  menos ocupadoras  
de mano de obra por su menor e la s t ic idad -em p leo .

h) Los e fec tos  de a r r a s t r e  hacia a trás  derivados de l  
proceso de indust r i a l i z a c i ó n  se ven l im itados por l a  a r t i c u 
lac ión  con e l  e x t e r io r ,  técn icas  y b ienes de c a p i t a l  impor
tados -  y especialmente en l a  metalmecánica por e l  e levado  
c o e f ic ie n te  de insumos importados. Los e fec tos  hacia ade
lante  se v ieron  lim itados después de 1968 en la  medida que 
los excedentes c rec ieron  más que la s  remuneraciones a l  
t r a b a jo  y por encima de l a  product iv idad  de l  t r a b a jo  y fu e 
ron apropiados por empresas e x tran je ra s  y nacionales que en 
elevadas proporciones los  enviaron a l  e x t e r io r .  En cambio 
en e l  período an te r io r  a 1968, es notorio  e l  e levado c o e f i 
c ien te  de r e in ve rs ió n  de la s  empresas in d u s t r ia l e s  norteame
r ic an as .

i )  Si b ien la s  grandes empresas in d u s t r i a l e s  l id e ran  
e l  proceso de in d u s t r i a l i z a c ió n  -  gamas de b ienes a produ
c i r ,  cómo p roduc i r la s  y para quién p roduc ir la s  -  se ha dado 
en l a  in d u s t r ia  de l  Perú un proceso de s a t e l i z a c ió n  que per 
m it ió  un fu e r te  ritmo de crecimiento de la s  empresas medianas 
y pequeñas lo  cua l  es coincidente  con e l  e fec to  expansivo
a l  conjunto de la s  ramas in d u s t r ia l e s  y a l a  capacidad de 
absorción de empleo que ha generado este  proceso.

j ) Los e fectos  d i rec tos  e ind i rec to s  de l  crecimiento  
de la  producción in d u s t r i a l  y de la  construcción permit ieron  
a r r a s t re s  en los  s e r v ic io s  modernos que s i g n i f i c a r o n  que 
en términos ocupacionales e l  sector  formal urbano c re c ie r a  
a ritmos s im i la re s  que e l  in formal urbano.

k) Después de a lrededor de 20 años de proceso de in 
d u s t r i a l i z a c ió n  con muy fu e r te  ritmo de crecimiento de l
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producto, l a  mitad de la s  f a m i l i a s  de l  Perú no s a t i s fa c e n  sus 
necesidades b á s ica s ,  y más de un t e r c io  se encuentran en s i 
tuación dë extrema pobreza.

El proceso de in d u s t r i a l i z a c ió n  permitió  solamente man
tener l a  e s t ructu ra  ocupacional urbana entre e l  sector  formal  
urbano y e l  in formal,  o sea, que ambos sectores  absorb ieron  
a ritmos s im i la re s  e l  descenso de l a  pob lac ión  ubicada en e l  
sec to r  r u r a l  t r a d ic io n a l  que emigró en muy fu e r te s  p roporc io 
nes a la s  áreas urbanas. 0

16. Surge lógicamente una s e r ie  de nuevas interrogantes ' :

¿qué p a r t i c ip a c ió n  tuvo y debió tener e l  Estado en e l  
proceso de in d u s t r ia l i z a c ió n ?  ¿Qué e fectos  tuv ieron  l a s  r e 
formas e s t ru c tu ra le s  sobre e l  proceso de in d u s t r ia l i z a c ió n ?  
¿Qué e fec tos  tuvieron  la s  reformas e s t ru c tu ra le s  y la s  p o l í 
t i c a s  púb l icas  co r r ien te s  sobre le s  grupos que no s a t is fa cen  
sus necesidades bá s ica s ,  sobre los grupos que se encuentran  
en s i tuac ión  de extrema pobreza?

¿Cuáles fueron la s  v incu lac iones  entre  e l  proceso p o l í 
t i c o ,  l a  intervención  de l  Estado, e l  crecimiento económico, 
e l  empleo, l a  d i s t r i b u c ió n  d e l  ingreso  y l a  s a t i s f a c c ió n  de 
l a s  necesidades bás icas?



ESTADO I, ESTRATEGIA DE DESARROLLO Y EL 
"FUNCIONAMIENTO DEL MODELO GLOBAL

A. Introducción

1. S é  estud ia rá  l a  acción de l  Estado en e l  proceso econó
mico de l  Perú a " p a r t i r  de l  proceso de transformaciones e s t ruc 
tu ra le s ,  que se i n i c i a n  en 1968, se ana l iza rán  sus efectoé' d i 
rec tos  y la s  p r in c ip a le s  p o l í t i c a s  co r r ien tes  sobre e l  c r e c i 
miento, e l  empleo, la  d i s t r ib u c ió n  de l  ing reso  y la  s a t i s f a c 
ción de la s  necesidades b á s ica s .

El funcionamiento ’•global de l a  economía lo  analizaremos  
a t ravés  de l  procese de acumulación de c a p i t a l  a l  i n t e r i o r  de 
l a  economía de l  Peru, atendiendo la s  c a r a c t e r í s t i c a s  más r e l e 
vantes de l a  generación, apropiación  y u t i l i z a t i o n  dé'l exce
dente económico. El uso de l  concepto excedente económico l i 
mita la s  p o s ib i l id a d e s  de p rec is ió n  y r igu ros idad  d e l  a n á l i s i s  
en la  medida que .no: efectuámos su medición, considerando como 
t a l  e l  ingreso  menos un consumo normativo, i d e a l ,  que l ó g i c a 
mente es un concepto de ca rác te r  r e l a t i v o ,  ya que depende de 
la s  c a r a c t e r í s t i c a s  y asp irac iones  de cada sociedad y de l  pro 
p io  d e s a r ro l lo  de sus fue rzas  productivas .  Se u t i l i z a  porque 
la  r iqueza  de l  concepto permite e sc la rece r  y pro fund izar  e l  
grado de in te rp re tac ión  de l  funcionamiento económico g lo b a l .

. ■ f • ; ‘ •

2. A p a r t i r  de ~ 1968 e l  Estado peruano su fre  v i s i b l e s  t ran s 
formaciones. Asciende a l  gobierno un grupo perteneciente  a 
la s  Fuerzas Armadas que l i d e r a  un proceso de intensas t rans 
formaciones 'en e l  campó económico, p o l í t i c o  e id e o ló g ic o .  ' P a 
ra  e í  lo gro  de ffuna sociedad más ju s ta ,  s in  p r i v i l e g i o s ,  exent  
de marginación y d iscr im inación  económica, s o c i a l ,  p o l í t i c a  o 
c u l t u r a l ,  que br inde c rec ien tes  . .pos ib i l idades para conseguir  
e l  ple$o e in t e g ra l  d e s a r ro l lo  de la s  capacidades humanas y
e l  afianzamiento de una auténtica  cu ltu ra  naciona l"  (P lan  Na
c io na l  de D e s a r r o l l o ' 1971-75) se r e a l i z a  desde e f  Estado, ba jo  
i n i c i a t i v a  de l  Estado, desde e l  Estado hacia  la  sociedad c i 
v i l ,  un proceso continuo de reformas e s t ru c tu ra le s  que se 
van rea l izando  sucesivamente en un período de s ie te  años.

Destacan de estas  transformaciones la s  s igu ien te s :
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La reforma a g ra r ia ,  expropiando estab lecim ientos  de 
empresas pr ivadas y asignándolas a empresas a soc ia t iv as  como 
l a s  cooperat ivas  de producción y la s  SAIS; l a  introducción  
de l a  comunidad la b o r a l  en la  in d u s t r ia  manufacturera, mi
n e r ía ,  pesca y telecomunicaciones con e l  ob jeto  de d a r le  
p a r t ic ip a c ió n  a los  t raba jado res  en la  propiedad, d i s t r i b u 
ción de u t i l i d a d e s  y gest ión  de las  empresas; la  creac ión  
de una o r i g in a l  forma de propiedad de empresas denominada 
propiedad s o c i a l ,  cuyos p ro p ie ta r io s  son e l  conjunto de t r a 
ba jadores  de empresas de propiedad s o c ia l  en forma c o le c t iv a  
y no individualmente; l a  intensa  intervención  ÿ p a r t i c ip a 
ción d i r e c t a  de l  Estado en e l  proceso de producción, d i s 
t r ibuc ión  y consumo, como productor d i rec to  de b ienes y s e r 
v i c i o s  , como importante acumulador, y como or ientador  de l  
proceso. Como productor de b ienes y s e r v ic i o s ,  a t ra vé s  
d,e un intenso proceso de nac iona l izac iones  en l a  pesca, en 
l a  m iner ía  en la  in d u s t r ia  bás ica ,  en l a  com erc ia l izac ión  
de bienes exportados e importados, en l a  ac t iv idad  f in a n 
c ie r a ,  en e l  t ransporte  y comunicaciones, en los p r in c ip a le s  
s e rv ic io s  púb l icos .  Como acumulador, por e l  sustant ivo  i n 
cremento de l a  i ftvérs ión ; púb l ica  en l a  formación b ruta  de 
c a p i t a l ,  a p a r t i r  de l  año 1968. Como or ientador  d e l  pro
ceso económico, a t ravés  de l  uso de la s  herramientas de l a  
p o l í t i c a  económica, tentando i n i c i a r  procesos de p l a n i f i c a 
ción tendientes a asegurar l a  obtención; de la s  ambiciosas  
metas propuestas. El punto de p a r t ida  en 1968, mostraba 
a l  Estado peruano, con menor n iv e l  de organizac ión , capac i 
tac ión  y exper ienc ia  y5 menor p a r t ic ip a c ió n  eri g l  proceso  
económico, que lo s  pa íse s  latinoamericanos de mayor n ive l  
de in d u s t r i a l i z a c ió n .  *

II. ' ::. '  ' r *

En esencia  se busca segu ir  un camino prop io ,  a lcan 
zar "una sociedad de p a r t ic ip a c ió n  plena, ni comunista ni  
c a p i t a l i s t a "  tomando rutas  o r i g in a l e s  en formas de p rop ie 
dad y p a r t ic ip ac ió n .  En e l  plano estrictamente ecóVtómico, 
se toman una s e r ie  de medidas de corte  n a c io n a l i s t a ,  . vincu.-
ladas; a l  pensamiento e s t r u c t u r a l i s t a  aunque de mayor" pro
fundidad t a l e s  como la  reforma a g ra r ia ,  e l  con tro l  de los  
recursos natura les  b á s ico s ,  l a  necesidad de l a  protección  
y de l  proceso de in d u s t r ia l iz a c ió n ¿  la  mayor intervención  
de l  Estado, l a  in t e n s i f i c a c ió n  de lo s  mecanismos de contro l  
sobre e l  comerció e x t e r io r  y la  ac t iv idad  f in a n c ie r a ,  e l  
mayor contro l  y l a s  nuevas formas de negociación con la s  
.empresas transnac iona les .

3. Junto con la s  transformaciones económicas se dan sus
tan t ivas  modif icaciones de ca rác te r  p o l í t i c o  gue van a a fec 
t a r  nítidamente l a  e s t ruc tu ra  de poder p reva lec ien te  antes
de e s te  proceso de reformas.
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Claramente se van a ver afectados por e l  proceso de 
re form as, '  los  antiguos te r ra ten ien te s ,  gamonales y p ro p ie - -  
t a r i o s  nacionales  y ex t ran je ro s  de empresas agropecuarias  
que fueron expropiadas, y aqué l los  de la  pesca, minería,  
in d u s t r ia  bás ica ,  com erc ia l izac ión  y s e rv ic io s  que fueron  
naciona l izados .

El Estado muestra un a l t o  grado de autonomía r e l a t i 
va durante este  per íodo. El contro l  de l aparato de l  Esta
do por in tegrantes  de la s  Fuerzas Armadas es, c lave  para l a  
mejor comprensión de este  fenómeno.

Para a lcanzar  o b je t iv o s  de seguridad nacional- se p lan 
teaban requerimientos de in teg rac ión  naciona l ,  de moderni
zación y d e s a r r o l l o  y de l im itac iones  a l a  s i tuac ión  de 
dependencia. Las reformas e s t ru c tu ra le s  t ienden a atender  
estos  ob je t iv o s  instrumentales .  El intenso proceso de na
c io n a l iz a c ion e s  t iende a mejorar la s  condiciones de depen
dencia. La reforma a g ra r ia ,  l a  comunidad la b o ra l  y la  r e 
forma educativa  buscan avances en los procesos de in t e g ra 
c ión so c ia l  y en consecuencia de in teg rac ión  naciona l .  El  
conjunto de reformas e s t ru c tu ra le s  se p lantea  como r e q u i 
s i t o  de modernización y d e s a r r o l lo .

Algunas de la s  transformaciones sustant ivas  que se r e a 
l i z a n  desde e l  aparato de l  Estado der ivan de demandas so c ia 
le s  que no pudieron culminar en períodos p rev io s .  La ma
y o r í a  de la s  ideas que se concretan después de 1968 derivan  
de c o n f l i c t o s  d e sa r ro l lad os  en l a  escena p o l í t i c a  en p e r ío 
dos an te r io res  (C o t le r ,  1978). '

También la  autonomía r e l a t i v a  de r iva  de la s  formas 
que adoptan la s  acciones d e l  Estado. Las medidas no s o l a 
mente a fectan  'sectores  s o c ia le s  que se ubicaban en e l  b l o 
qué en e l  poder s ino que además algunas de e l l a s  no son so
l i c i t a d a s  por ningún grupo s o c i a l ,  por ninguno de los  actores  
de l a  escena p o l í t i c a  de l  Perú, s ino que son e laboradas ,  
dec id idas  y e jecutadas por una tecnoburocracia  que domina 
e l  aparato d e l  Estado, l id e ra d a  por in tegrantes  de la s  Fuer
zas 'Armadas. '

Se crea  l a  comunidad la b o r a l  que no fue s o l i c i t a d a  
por los  t raba jado res  ni por la s  respec t iva s  f racc io nes  ca
p i t a l i s t a s .  Se c rea  e l  sistema de propiedad so c ia l  s in  su
f i c i e n t e  respa ldo  dentro de l  Estado ni de sectores  s o c ia le s  
e s p e c í f i c o s .  Se e jecuta  l a  reforma a g r a r i a  como consecuen
c ia  de una e levada demanda por t i e r r a s  que se cana l iza ron  
a través  de innumerables luchas p o l í t ic a s '  en e l  campo perua
no, pero donde no se puede b e n e f i c i a r  a los  m ayoritar ios  
grupos m in i fund istas  por f a l t a  de t i é r r a s  en extensión s u f i 
c ien te  otorgando propiedad a t raba jado res  de grandes
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estab lecim ientos costeños, que 'no necesariamente tenían en
t re  sus r e iv ind icac io nes  l a  propiedad de los  e s tab lec im ien -  

; tos donde t raba jaban  (C aba l le ro ,  1976 b ) .

; -e En - la  p r im era . fa se  de l  proceso que cubre e l  período  
.1968-75, sé busca atender los  in te re se s  de la  f r a c c ió n  ca
p i t a l i s t a  in d u s t r i a l ,  pero dentro de la s  r e g la s  de juego,  
de los  cánones e s tab lec ido s  por e l  Estado, lo  cual muchas 
veces eran con trad ic to r io s  con los  in te re se s  que se. decían  
defender.  Fue un proceso intenso,  con vaivenes en la  con
f ron tac ión  entre e l  Estado y l a  Sociedad' Nacional de Indus
t r i a s  (A l b e r t i ,  1977)', en l a  cual se buscaban mecanismos 
económicos de estímulos a l a  act iv idad  in d u s t r i a l ,  que 
analizaremos posteriormente, pero junto a e l l o  se decreta 
ban r a c io n a l i z a c io n e s , ^dec larac iones  a n t i c a p i t a l i s t a s ,  la  
prop ia  comunidad in d u s t r i a l ,  que lógicamente .no daban la s  
seguridades y garant ías  demandadas por los  inversores  p r i 
vados.

El d iscurso  p o l í t i c o  t iende a r e f l e j a r  - en muphas- oca
siones los  in te re se s  de sectores  t raba jado res  y campesinos. 
Estos sectores" se podían m ov i l iza r  dentro de c ie r t a s  r e g la s  

: de juego impuestas autoritariamente  desde e l  aparato de l  
Estado. Si la s  re iv in d ic ac io n es  económicas, por s a l a r io s  
o t i e r r a s  respectivamente, no. estaban contempladas en los  
planes de l  g o b i e r n o , ' l a s  acciones frecuentemente eran r e 
p r im idas .  -

Con respecto  a l  c a p i t a l  e x t ran je ro ,  se producen v a r i a 
das y m últ ip les" form as de re la c io n e s ,  desde l a  espectacu lar  
nac iona l izac ión  de la  In te rn a t ion a l  Petroleum Company en 
1968, pasando por d iversos  procesos de nac iona l izac ión  en. 
d i s t in t o s  sectores de l a  ac t iv idad  económica; e l im inación  
de concesiones en minas' no explotadas buscando e f e c t i v i z a r  
l a s  potenc ia l idades  de l  pa ís  a través  de una mayor u t i l i z a 
c ión  y exp lotac ión  de sus recursos na tu ra les ;  nuevas formas 
de negociación con empresas transnac iona les°que  involucran  
nuevas invers iones  d i r ec ta s  ex t ran je ra s ,  en la  act iv idad  
i n d u s t r i a l ,  m inera 'y  p e t ro le ra ,  tendientes a aprovechar r e 
cursos. f in a n c ie ro s  y tecno lóg icos  provenientes de l  e x t e r io r ,  
y l a  mayor capacidad de maniobra para negociar  con las  em
presas  e x t ran je ra s ,  dada la  nueva co r re lac ión  de fuerzas  
in te rn a s ,  o

4. En esencia ,  es im presc indib le  e l  conocimiento de l  - -  
funcionamiento g lo b a l  de l  modelo económico imperante, de los  
e fec to s  de las' reformas e s t ru c tu ra le s ,  y de la s  p o l í t i c a s  
púb l icas  co r r ie n te s ,  para  captar  quiénes son los r e a le s  be
n e f i c i a r i o s  de este  proceso, que permita una mayor compren
s ión  de la  natura léza  de l  Estado peruano, la  f a c t i b i l i d a d
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y v i a b i l i d a d  de sus metas, la s  bases so c ia le s  de sustenta 
c ión de l  proceso» í- o-i.>

Lógicamente éste  no es e l  ob jeto  de l  presente t raba 
j a ,  por lo  que solamente se ana l iza rán  a lgunas : implicancias  
en e l  campo económico de l a  acción de l  Estado y l a  forma de 
operar el- modelo económico que permitan a b r i r  algunas p is ta s  
para la. mej pr comprensión de l  Estado peruano durante este  
período de intensas  transformaciones. v-;,:-

B. P r in c ipa les  c a r a c t e r í s t i c a s  de la
generación -, de l  excedente

1. La economía de l  Perú presenta un proceso de in d u s t r ia 
l i z a c ió n  relativamente rec ien te ,  con respecto  a los  pa íses  
lat inoamericanos más in d u s t r ia l i z a d o s ,  con intensidad funda
mentalmente desde los  i n i c i o s  de l a  década de l  sesenta.

Con an te r io r idad ,  e l  dinamismo económico provenía de la  
evolución de l a  demanda externa, de los prec ios  in ternac iona 
le s  de los  productos^de exportación y de l a  f l e x i b i l i d a d  in 
terna: de la  o f e r t a  de dichos b ienes .  Como país  subdesarro -  
l l a d o  y dependiente, Perúrcumplió y cumple funciones en e l  
comercio ; in te rn ac io n a l  como proveedor de materias primas a 
lo s  pa íses  c a p i t a l i s t a s  ubicados en las  áreas cén t r icas  s ien 
do abastec ido ,  desde dichas á reas ,  de productos manufactura
dos. -V -

En e l  pasado se -d ie ron  formas de "enc laves"  económicos 
de propiedad ex t ran je ra  dentro de l  t e r r i t o r i o  de l  Perú, que 
funcionaban como verdaderas prolongaciones productivas y t ec 
no lóg icas  r de los  pa íse s  centro ,  y que configuraban, . in f lu ían ,  
l a s  p r in c ip a le s  c a r a c t e r í s t i c a s  de l a  e s tructu ra  productiva  
y económica de l  Perú. Sus a r t icu la c io n es  y re la c ion es  con 
la s  f racc iones  dominantes de l a  sociedad le s  daba in f lu e n c ia  
en la s  r e lac ion es  de poder y en la s  formas y mecanismos de 
acción de l  aparato del.-Estado.

Atendiendo la s  necesidades de la s  economías c en t ra le s ,  
se fue generando a lrededor  de los  .p r inc ipa le s  rubros de ex
portac ión ,  un sector  moderno, teniendo en cuenta sus n iv e le s  
de product iv idad ,  la s  técn icas  u t i l i z a d a s  y sus formas de 
organ izac ión . La introducción  de l  progreso técnico permi
t i ó  e l  incremento de la  productiv idad  ÿ f a c i l i t ó  l a  genera
ción de excedentes en l a  economía d e l  Perú.

Desde este  punto de v i s t a ,  la  c a tego r ía  heterogeneidad  
f a c i l i t a  l a  ub icac ión  de los  p r in c ip a le s  sectores  de a c t i v i 
dad económica generadores-vde excedente-,', en l a  medida que
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partimos de l  supuesto que l a  generación de excedente es fun
c ión  de la  introducción  de l  progreso técn ico  y dê l a  mayor 
product iv idad .

En e l  período qüe estamos analizando; se; d io  efi l a "  
economía de l  Perú una importante d ive rs i f icác - ión  en los  ru 
bros de. exportación. En l a  act iv idad  a g r í c o l a  ubicamos a l  
algodón, e l  azúcar, la  lana y e l  ca fé ;  l a  pesca fue muy 
importante proveedor de d iv i s a s  en la  década de l  seá’eñ’ta ;  
en la  minería, cobre, p la ta ,  plomo, h ie r ro  y zinc son demos
t r a t i v o s  de l a  var iedad y d ive rs idad  de pcqductosJexporta-  
b le s  que lo  p r i v i l e g i a n  entre los  pa íses  exportadores de ma
t e r i a s  primas.

2. Como vimos en capí 'tulos an te r io re s ,  durante l a  década 
de l  sesenta se dinamizan la s  d i s t in t a s  ramas de la  in d u s t r ia  
manufacturera, con c i e r t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de heterogeneidad,  
en la  medida que avanzan grandes empresas, medianas, pequeñas 
y aun formas a r te san a le s .

Alrededor de l a  a g r i c u l tu ra  de exportación, la  pesca'-, 
l a  gran minería y la s  200 empresas de l a  in d u s t r ia  manufac
tu re ra  que-t ienen más de 200 personas ocupadas, se concentra  
e l  núcleo bás ico  de l a  generación del excedente económico" de 
l a  economía peruana. - - ’ ■

No solamente se generan lo s  excedentes en moneda l o c a l ,  
sino que estos  mismos rubros de la  act iv idad  económica son 
lo s  generadores de l a s  d iv i s a s  para  e l  proceso en su conjunto.

3. Las entidades -generadoras de excedente económico, an
tes  de l  proceso de reformas eran fundamentalmente empresas 
pr ivadas  nacionales y e x t ran je ra s .

... : El cuadro 44, temado de F itzge ra ld  1976, nos presenta
una primera aproximación de l a  p a r t ic ip ac ió n  por entidades  
en e l  v a lo r  agregado de l  sector  moderno 1/. Antes d e l ’ proce
so de reformas e s t ru c tu ra le s  e l  54 por c ien to  de l a  produc
ción m ater ia l  de l  sector  moderno prevenía  de empresas extran 
j e r a s ,  siendo s i g n i f i c a t i v a s ,  e l  85 por c iento  de 'm iner ía ,

..el 54 por. c iento  en la  in d u s t r ia  manufacturera, e l  52 por 
c iento  en pesca y l a  cuarta  parte  de l a  a g r i c u l tu ra  moderna.

• Esta con f igu rac ión ,  permite una primera idea sobre  
quiénes se apropiaban de l  excedente ¿conómico y la s  ca rac 
t e r í s t i c a s  de su u t i l i z a c i ó n .

1/ El concepto de moderno de F i t zge ra ld  es más amplio y 
además incluye s e r v ic io s  que no son generadores de 
excedente.



\ as reformas e s t ru c tu ra le s  y las  
ed i f icac iones  sobre la  apropiación  

ñ l  excedente económico

^ is p r in c ip a le s  sectores-  apropiad-ores de l  excedente 
-w — - ^  se U]3j_can entre los p ro p ie ta r io s  de la s  entidades

-íí?ÍTf&§3 generó, los intermedi a r i o s  comerciales por la  v ía
alagi'opes de intercambio de los b ienes dentro del  

apropiadores desde e l  e x t e r io r  cuando los términos de 
l^xp ié rbam bió :  de lo s  bienes èicpoïpt.àdbs e importados son adver-_ 
-.i sos para e l - p a í s *  as a l a r  i  a do. si den. a l to s  n ive les  de - ingreso ,  

¡generalmente ubicados en_el sector  moderno que reciben in 
gresos super iores  a l  consumo normativo por encima de l  cual  
se de f ine  e l  excedente y e l  Estado, que se apropia a través  

..de l a  t r ibu tac ión  y de sus empresas.

El Estado in f lu y e  decisivamente en la s  c a r a c t e r í s t i c a s  
y formag de la  apropiac ión ,  pudiendo generar modificaciones-  
especiaímente a t ravés  de cambios en la  e s t ructu ra  de la  
propiedad. Mediante e l  uso de los  instrumentos de l a  p o l í 
t i c a  económica co r r ien te  genera modificaciones en l a  e s t ruc 
tura  de p rec io s ,  a través  de l a  f i j a c i ó n  d i r e c t a  de p rec ios ,  
de l  t ipo  de cambio, de a rance les  e impuestos in d i r e c to s ,  de 
s a l a r i o s ,  de su bs id io s ,  de l a  tasa  de in te ré s  y e l  uso de 
instrumentos c r e d i t i c i o s  y de com erc ia l izac ión  que también 
determinan cambios en la  apropiación  _!/.

Dinámicamente e i  excedente t iene  p o s ib i l i d a d e s  de 
incrementarse con l a  introducción  de l  progreso técn ico ,  e l  
aumento de l a  p r oductividad y p o r l o  tanto de l  producto por 
persona. Su apropiación  in terna  puede ser  mayor o menor de 
su generación i nterna, de acuerdo a l a  evolución de los  t é r -  
mihoside- ihtercaftbio con e í  e x t e r io r .  Términos de intercam
b io - f a v o r a b le s  para un país', s i g n i f i c a  acrecentar e l  exceden 
te generado in t e r n am e n t e por mecanismos de a p ro p ia c ión con 
respecto  a l  e x t e r io r .  Términos de intercambio fa v o rab le s  
para un pa ís ,  s i g n i f i c a  aprop iarse  de excedentes generados  
fu e ra  del pa ís .

2. Las reformas e s t ru c tu ra le s  fundamentales que se con
cretaron  a p a r t i r  de,. 1968, t a l e s  como la  reforma a g ra r ia ,

1/ , El razonamiento parte  de algunos supuestos s im p l i f i c a -
dores. i )  Se usan los  prec ios  de mercado; i i )  se acep 
ta  l a  e s t ruc tu ra  de esos p rec io s ,  para un año base de
terminado y se supone que cua lqu ie r  modif icac ión  a esa  
est ructu ra  de p rec ios  r e f l e j a  cambios de la s  cond ic io 
nes de apropiación máxima en período de in f l a c ió n . -
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Cuadro.44

PERU: LA MATRIZ DE LA"REFORMA. SECTÕR MODERNO 

( porcenta jes  d e l  t o t a l )

Producto Emplep
Antes -, .

Total E stado :
C a p i t a l
extran 

je ro

Cap ita l  
nac ió -  - 

nal
Total Estado

Cap ita l  C ap ita l  
extran-. nac io -  

jero  nal

A g r ic u l 
tura 68 17 51 115 29 86
Pesca 31 - 16 15 14 - 7 7
Minería 62 - 53 9 22 - 1? 3
Industr ia 135 4 73 58 51 ' 1 ■ 28 22
Banco 32 8 16 8 7 2 3 2
Gobierno 97 97 - - 73 7 3
Otros 188 29 159 80 12 68
Total mo
derno 613

■"9 " ; i . ”.

109 204 300 362 76 98

r 1 • ;

188

Producto Empleo ' '
Después Cap ita l  C ap ita l  Coope- 

Estado ex t ran -  nac ió -  r a t i -  
a ; j e r o  na l  vas

Estado
C a p i t a l  C a p i t a l  Coope^ 
ex tran -  nac ió -  r a t i -  

je ro  .n a l  vas

A g r ic u l 
tura 17 51 29 86
Pesca 31 14 ■ —

Minería 25 28 • 9 ' 9 10 3 -

Industr ia 47 43 38 7 18 16-........ -  14 3
Banco 21 1 - 10 - ‘5 : - : 2
Gobierno 97 73
Otros ' 38 10 : -]40 - 16 4 60 -
Total mo
derno 259 82 214' 58 135 30 108 89

Fuente : F it z g e ra ld  (1976 a ) .



PERU: RESUMEN DE LA MATRIZ DE LA REFORMA
( porcenta jes  de l  t o t a l )

Cuadro 45

Antes Después

Producto Empleo Producto Empleo

Estado 11 7 26 13

C ap ita l  ex t ran je ro 20 10 8 3

C ap ita l  nacional 30 19 .21 11

Cooperativas - - 6 9

Total moderno 61 ■ 36 ' 61 3_6_

Fuente : F i t z ge ra ld  (1976 a ) .
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Cuadror 46

PERU: PRECIOS EN EL PBI POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONOMICA
••(19 73 = 100)

A g r icu ltu ra

Pesca

Minas y canteras

In du s t r ia  manufacturera

E le c t r i c id a d ,  gas y agua

Construcción

Comercio a l  por mayor, 
a l  por menor, r e s tau 
rantes  y hote les

Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones

Establecimientos f in a n c ie ro s ,  
seguros

Vivienda

Serv ic io s  s o c ia le s ,  comuna
le s  y personales

Se rv ic io s  gubernamentales

S e rv ic io  doméstico

PBI

Tasa de cre-  
1970 1976 cimiento

1976-19 70

72.8

78.8 

73.0 

78. 3 

8 6 . 6  

75.2

81.3

80.7 

71. 1

79.8

76.8

182. 2 

165. 8 

194.6

196.0 

173. 1 

181.4

78.8 198.5

198.0

71.1 180.9

79.3 169.4

186.0 

14 7. 7 

192.9 

186.2

16.5 

13.2

—  V 3  1 7  o 8

s 16~. 5 

. 12.2
15.8

16.6 

16.0

16.0

13. 5

14.9

12.9

15.9

15.9

Fuente: INE ( 1 9  78).
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la s  nac iona l izac iones  y l a  comunidad la b o r a l ,  s i g n i f i c a r o n  cam
b ios  ¿h la  e s t ruc tu ra  de la  propiedad, o . sea cambios en la s  en
t idades  apropiadoras de l  excedente económico. En.esencia  estas  
reformas se l im ita ran  a cambiar ' le s  apropiadores de excedente , . 
en la  m edidaque en general puede a f irm arse ,  no ocasionaron  
cambios en la  composición de la  producción, ni en e l  o r igen  y 
ca l idad  de los insumos u t i l i z a d o s ,  ni en l a  e s t ructu ra  técn ica ,  
Al cambiarse l a  propiedad de los  estab lecim ientos afeletados y 
no m od if icarse  en cada empresa la s  c a r a c t e r í s t i c a s  fundamenta
le s  en e l  uso de lo s  recursos productivos , se da bás ica  y ún i 
camente un cambio de quienes se apropian de los  excedentes ge
nerados en dichas empresas.

INP (1976 b ) , estima que luego de las  reformas e s t ru c tu ra 
l e s J-  ré forma a g ía r i a  y  nac iona l izac iones  -  e l  Estado pasó de 
13 por c iento  de l  PBI en 1968'a 23 por c iento ,  alcanzando e l  
80 por c iento  de pesca, e l  50 por c iento  de l  va lo r  agregado en 
minería ,  e l  56 por c iento  d e . l a  in d u s t r ia - b á s ic a  y e l . 100 por,  
ciento  de la  in d u s t r ia  de l a  harina  de pescado. Por otro., lado  
la s  cooperat ivas  pasan de uno por c iento a l  d iez  por c iento  
de l producto bruto interno .

. El cuadro 45 muestra que e l  Estado pasó de l  17 por c iento  
de"l v a lo r  agregado de l  sector  moderno a l  42 por c iento  después 
de la s  reformas.

Desde e l  punto de v i s t a  de l a  apropiación de excedentes , 
de acuerdo a l  cuadro 44, l a s  empresas a so c ia t iv a s  surg idas  con 
l a  reforma a g r a r ia  y l a  propiedad e s t a t a l ,  p a r t iq ip ap  con e l   ̂
54 por c iento  de l  v a lo r  agregado generad» en e l  sec to r  moderno 
de producción de b ienes m ate r ia le s ,  considerando minerí^, a g r i 
cu l tu ra ,  pesca é in d u s t r ia  manufacturera. r • = .

' Sin duda s i g n i f i c a  un cambio c u a l i t a t i v a  muy importan
te para  e l  proceso económico en su conjunto, que más de la  
mitad de l  v a lo r  agregado por sectores  modernas de mayor gene
rac ión  de excedentes, sean de propiedad de l  Estado y de empre
sas a so c ia t iv a s ,  sustituyendo fundamentalmente a empresas de 
propiedad ex t ran je ra .  En e l  per íodo que estamos analizando  
esta  apropiación se v io  l im itada  por la  ,baj,a de l o s  . p rec ios  
d^ algunos productos de exportación  y la s  d i f i c u l t a d e s  en e l  
sector  pesquero. ° - 1 r

Importa seña la r  que la s  nac iona l izac iones  cubren una bue
ña porción de la ' 'com erc ia l izac ión  con e l  e x t e r io r  que es una 
fuente importante de 'apropiación de excedentes. El 90 por 
c iento  de l a  com erc ia l izac ión  de los  producios de exportación  
se encuentra en manos <fel Estado, aunque para c ie r to s  rubros  
la s  empresas com ercia l izadoras  de l  Estado actúan como un^
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espécie  de cons ignatar ios  o comisionistas  de los, p roductores .
En materia de importaciones, en los  ú lt imos años, e l .E s tad o  
a t ravés  de d iversos  organismos, r e a l i z a b a  ej, 50 por c iento  
de l t o t a l  de las  importaciones. Lógicamente, j l a s  consecuen
c ias  fundamentales de este  proceso de transformaciones só lo  
pueden eva luarse  en períodos más la rgos  que e l  anal izado en 
e l  presente t raba jo .

La reforma a g ra r ia  a fec ta  e l  47 por c iento  de t i e r r a  d e l  
pa ís ,  considerando hectá reas ;es tandar izadas .  Es un proceso  
básicamente de cambio de propiedad y tenencia y no de r e d i s 
t r ibuc ión  de t i e r r a s .  En términos de metas, e l  80 por c iento  
de la s  t i e r r a s  adjudicadas corresponderán a cooperat ivas  de 
producción y SAIS, donde los p r in c ip a le s  bene f ic ia r io s ,  .son los  
ex t r a b a ja d o r e s ,de los  estab lecim ientos  afectados (véase anexo .3 ) .

En esencia se mantienen los tamaños de los, -eséab léc imian-  
b s  y se le s  da p r io r id ad  a la s  formas asociativas ,  como formas 
de propiedad.; ‘

La comunidad l a b o r a l ,  es otra forma de i n f l u i r  en la  
apropiac ión  de excedentes, sea por la  v ía  de p a r t ic ip a c ió n  
en, e:l  c a p i t a l  t o t a l  de l a  comunidad, sea por la  v ía  de la  d i s 
t r ibuc ión  de u t i l i d a d e s  en favor  de los  sectores  a sa la r iad o s .

La comunidad.la b o r a l  fue  o b l i g a t o r i a  para la  in d u s t r ia  
manufacturera de s l i s  o más personas ocupadas o c ie r to  monto 
de ventas,  y para pesca, minería  y telecomunicaciones de acuer
do a c ie r to s  montos de sus ventas. Las d i s t in t a s  comunidades, 
según e f  sector  a ;qué  pertenezcan t ienen d i f e re n c ia s  en cuan
to a l  porcenta je  de p a r t ic ip a c ió n  de u t i l i d a d e s ,  en cuanto a 
l a  r e in ve rs ió n  de u t i l i d a d e s  en favor  de la  comunidad y én 
la s  formas de p a r t ic ip a c ió n  de los t raba jado res  en la  gest ión  
de la s  empresas. * . • 0 ..

Quedan fuera  cíe la s  comunidades l a b o ra le s ,  e l  6.2 por c ien 
to "de l a  PEA de l a  in d u s t r ia ,  pesca, minería y telecomunicacio
nes. A f in e s  de 1974, cuatro años después de ser in s ta la d a s ,  
la  comunidad la b o ra l  en l a  in d u s t r ia  p a r t ic ip ab a  d e l  13 por 
c iento  de l  c a p i t a l  s o c i a l  de l a s  empresas, ocho por c iento  en 
minería  y s ie te  por c iento en telecomunicaciones (Cab ieses ,  ,..19 76).

Posteriormente se han e fectuado modif icac iones a l a s  leyes  
o r i g in a l e s ,  que le  han hecho perder v i t a l i d a d  y que han m od if i 
cado p r in c ip io s  sustantivos de su creación . .>

No consideramos la s  empresas de propiedad s o c i a l ,  porque 
su pa r t ic ip a c ió n  es ínfima en e l  volumen de la  inve rs ión  y en 
e l  v a lo r  agregado t o t a l .
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3. El uso de los  instrumentos de las  p o l í t i c a s  c o r r i e n t e s , 
que modifican la s  condiciones d e .apropiación  del excedente,  
no ha sido estudiado expresamente.. -Sólo se efeqtuarán a lgu 
nas consideraciones genera les ,  basadas en acciones de p o l í 
t i c a s  p a r c i a l e s , que pudiesen haber i n f l u i d o  sobre l a  problemá
t ic a  de la  s a t i s f a c c ió n  de la s  necesidades b á s i c a s .

a) El cuadro 46, muestra l a  evolución de los  prec ios  de 
los d i s t in to s  sectores  de a c t iv id ad  económica. Es una espe
c ie  de cuadro resu ltado  de l  conjunto de movimientos de p re -  - 
c io s ,  determinados d i r e c ta  e indirectamente por l a  acción del : 
Estado y e l  propio  juego de l  mercado. La evolución de los  
prec ios  de los s e r v i c i o s , especialmente los  servicios,  guber
namentales, e l e c t r i c id a d ,  gas y agua y los  s e r v ic i o s  soc ia le s ,  
comunales y personales  crecen por debajo de los  prec ios  im p l í 
c i to s  de l  producto. Otro elemento bastante s i g n i f i c a t i v o  es 
la  .evolución s im i la r  entre 1976 y 1970 de los  prec ios  im p l í -  ; 
c i to s  de l a  a g r ic u l tu ra  y de l a  in d u s t r ia  manufacturera.

Lógicamente es f a c t i b l e  que ex is tan  mayores d i f e r e n 
c ias  s i  se ana l iza  con mayor n iv e l  de desagregación, dentro  
de cada uno de lo s  sec to res ,  máxime cuando la  tasa  de c r e c i 
miento anual de lo s  prec ios  fue de 16 por c iento  a l  año, para  
e l  conjunto de l a  economía, lo  que r e f l e j a  procesos i n f l a c i o 
na r ios ,  y pugna entre los d i s t in t o s  sectores s o c ia le s .

Este es un ind icador  muy burdo, de modif icaciones en la  
apropiación de l  excedente, pero permite un primer grado de 
avance.

b ) La apropiación  por e l  Estado para cumplir sus func io 
nes bás icas  de seguridad, i n t e r i o r ,  j u s t i c i a ,  educación, sa
lud, e tc .  no su fre  modif icaciones sustant ivas  en e l  per íodo ,  
en la  medida que los  ingresos  de l  Estado crecen a l  mismo r i t 
mo de l  producto-bruto  interno .  Este es un fa c to r  importante  
sobre l a  problemática de la  s a t i s f a c c ió n  de la s  necesidades  
bá s ica s ,  en la  medida que a t ravés  de l  gasto púb l ico  es f a c t i 
b le  r e a l i z a r  procesos r e d i s t r i b u t iv o s  que permitan mejorar la  
s i tuac ión  de la s  f a m i l i a s  de menores ing resos .  Entre los  
t r i e n io s ,  1968-70 y 1974-76, mientras e l  PBI c re c ió  a l  5.2 por 
c iento ,  e l  consumo de l  gobierno lo  hizo a l  5.6 por c ien to ,  o 
sea que es f a c t i b l e  que por e s ta  v í a  no se hayan dado mejoras  
re levan te s ,  sobre todo para los  sectores  ru r a le s  en condición  
de extrema pobreza. '

c )  Los datos sobre s a l a r i o s  r e a le s  son escasos' y só lo  se 
obtuvieron algunos índ ices  de ing reso  por persona económica
mente ac t iva ,  lo  que también es un ind icador  muy burdo de la  
s i tuac ión .  Se desprenden de la  información obtenida, leves



-  132 -

ascensos de l  ingreso  r e a l  promedio de los t raba jado res  en los  
primeros; años ' áe la  década del setenta, y ca ída  po s te r io r  a 
p a r t i r  de 1974. Por lo  menos se puede af irmar gue no se e fe c 
tuaron r ed is t r ib u c io n e s  sustant ivas  en materia de ingreso  de 
los  t raba jado res  por l a  v ía  de los  s a l a r i o s ,  como ocurr ió  en 
procesos dé transformaciones e s t ru c tu ra le s  en otros pa íses  de 
l a  reg ión .

• ■ - *- ■’ 7
Importa destacar  quedos a sa la r iados  representan a l r ed e 

dor de l  30 por c ien to  de los  perceptores de ingresos que no 
s a t i s fa c e n  sus necesidades b á s ica s .

d) La p o l í t i c a ,  de subs id ios  es también otra  demostra
c ión de l a  u t i l i z a c i ó n  de l a s  p o l í t i c a s  económicas c o r r i e n 
tes ,  como mecanismos de r e d i s t r ib u c ió n  de ingresos .  El Cua
dro 47 muestra que los  subs id ios  a l  a rroz ,  pan f rancés ,  f i 
deos , ace i te  de cocina y gaso l ina  favorecen más a la s  r e g i o 
nes urbanas, que a la s  r u r a l e s .  Dentro de la s  áreas urbanas  
favorece  más a Lima que a l  r e s to  urbano, y dentro de Lima f a 
vorece más a l  e s t ra to  a l t o  que a los  medios y b a jo s .  La d i s 
t r ibuc ión  "de estos  subs id ios  muestra que Lim,a absorbe e l  56 
por c iento  de los  mismos, mientras la s  áreas ru r a le s  solamen
te ,  e l  18 por c iento .

e )  La p o l í t i c a  cambiária  tendió por un lado a los  máxi
mos contro les  de lo s  movimientos de c a p i t a le s  y de mercade
r í a s ,  a los  e fectos  de minimizar l a  s a l id a  de excedentes ha
c ia  e l  e x t e r io r .  Por otro lado, e l  t ipo  de cambio se mantuvo 
prácticamente f i j o  desde 1968 hasta mediados de 1976, mientras 
los prec ios  internos  c rec ían .  E l lo  s i g n i f i c ó  ,un descenso de 
l a  capacidad de competencia .(cociente entre e l  índ ice  de l  t i 
po d e .cambio comercial y e l  índ ice  de l  costo de v ida )  bastan 
te pronunciado durante e l  período. La ba ja  de l a  capacidad
de competencia a fectó  a los  productores v incu lados a l  sector  
exportador,  en l a  medida que e l  a lz a  de los  prec ios  in te rna 
c iona les  no le  haya compensado dicha ba ja .  Se v ieron  f a v o re 
cidos con e l  mantenimiento de l  t ip o  de cambio, los  sectores  
importadores, especialmente los  de l a  in d u s t r ia  manufacturera  
por los  menores p rec ios  en moneda lo c a l  que pagaban pop los  
insumos y bienes de c a p i t a l  importados, lo  que además o r ig in ó  
compras y ganancias e specu la t ivas  a través de l  proceso de im
portaciones (C our ie l  19 77 ) .

f )  E x i s t ió  una p o l í t i c a  de contro l  de p rec io s ,  tendien
te fundamentalmente a con tro la r  procesos i n f l a c i o n a r i o s ,  lo  
que ó.riginó modif icaciones en los prec ios  r e l a t i v o s ,  en favo r  
de aque l lo s  productos no con tro lad os , y en consecuencia a fe c 
tando a lo s  productores de lo s  b ienes con p rec ios  contro lados .  
Los contro les  de p rec io s  se efectúan sobre productos’ a l im ent i 
c io s  y beb idas ;  m ater ia les  de construcción ; papel de d i a r i o s ,
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c i g a r r i l l o s ,  f ó s fo r o s ,  productos farmacéuticos y v e te r in a r io s ;  
t a r i f a s  de transporte ,  Sgua potab le ,  energ ía  e l é c t r i c a  y p re 
c io s  de combustible» Es f a c t i b l e  que los sectores  más a fe c t a 
dos por estos c o n t r o l e s , sean los productores de alimentos y los  
que dependen de t a r i f a s  de s e rv ic io s  púb l icos ,  como ya vimos 
en acáp ite  an te r io r  ..o oíj\;

4» En resumen se d ieron importaftté's' ;i íod i£ icaçááònes.Teii-je 1 
proceso de apropiac ión  de excedentes de l a  economía, peruana 
que pueden resumirse en los  s igu ien te s :  '

a) l a  apropiación  "por l a  v ía  de ¡lós términos de i n t e r 
cambio con e l  e x t e r io r ,  fue fa v o ra b le  'eñf l a  década 'del sesen
ta  y desmejora en la  de l  setenta "especialmente a p a r t i r  de
1975. ■ ■■ dr; -Inrio :s

. ÎO  -1 . í í'TJ

b )  Las transformaciones e s t ru c tu ra le s ,  como l a  reforma  
a g ra r ia  y e l  intenso proceso de nac iona l izac iones ,  s i g n i f i c a 
ron sustant ivas  modificaciones en la  apropiación de exceden
tes , por l a  v í a  de los  cambios en l a  propiedad de los  e s t a -  - 
blec imientos a fectados .  El Estado y las  empresas a s o c i a t i 
vas de la  a g r ic u l tu ra  pasaron a con tro la r  más del 50 por 
c ien to  del v a lo r  agregado ce los  sectores  modern«s de la  '^re
ducción m ate r ia l ,  donde se ubican lo s  sectores  de mayor- gene
rac ión  de excedentes. E l lo  a fectó  a empresas pr ivadas n a t io 
nales y e x t ran je ra s .  Las empresas ex tran je ra s  pasaron de 
dominar e l  54 por c iento  de l  v a lo r  agregado de l  s e c to r ’moder
no de l a  producción m ater ia l  de b ienes a l  24 por c iento des
pués d e l  proceso de nac iona l izac idhes  y de l a  reforma á g ra r ia .

c )  Las p o l í t i c a s  de p rec io s ,  cambiaría , subs id ios ,  ten
d ieron a favorecer  más a los  sectores  urbanos que a los sec
tores  r u r a le s ,  donde se concentra la  gran mayoría de f a m i l ia s  
que no sa t i s fa c e n  sus necesidades bás icas .

d) Los b e n e f i c i a r io s  de' la s  modif icaciones en e l  proce
so de apropiación  de excedentes, considerando solamente^los  
e fec tos  d i rec tos  más conocidos, son los nuevos coop e ra t iv i s ta s  
de la s  empresas modernas exportadoras de la  costa ,  las  empre
sas de l  Estado?, lo s  a sa la r iados  por l a  v í a  de las  d i s t r i b u c i o 
nes de u t i l i d a d e s  de l a  comunidad la b o ra l  y los consumidores 
urbanos por las  t ran s fe ren c ia s  r e c ib id a s  v í a  p o l í t i c a  de pre
c io s ,  subs id ios  y cambiaria .

e )  La presión  t r i b u t a r i a  no se incrementó en él período  
lo  que no permitió  aumentos en e l  c o e f ic ien te  del"'consumo de l  
gobierno con respecto  áT producto bruto interno,  lo  que marca 
en p r in c ip io ,  b a jo s  e fectos  r e d ib t r ib u t iv o s  por esta  v ía .
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f ) El proceso i n f l a c i o n a r i o  desencadenado en la  econo
mía de l  Perú, r e f l e j a ,  entre otros f a c to re s ,  l a  intensidad de 
l a  puja por la  apropiación de excedentes entre  l a s : d ive rsas  
c la se s  y-grupos s o c ia le s ,  lo  que a su vez es un r e f l e j o  de la  
nueva r e la c ió n  de fue rzas  in ternas  generada por e l  propio pro
ceso de transformaciones e s t ru c tu ra le s .  (C o u r ie1 1977).

D. La p o l í t i c a  económica y la  '
u t i l i z a c i ó n  de l  excedente ' ’ o m
económico

1. Los apropiadores de l  excedente económico, ubicados en e l  
sector moderno de l a  economía, son fundamentalmente e l  Estado,  
la s  empresas a so c ia t iv a s  a g r í c o la s ,  la s  empresas e x t ran je ra s ,  
la s  empresas pr ivadas naciona les ,  ubicadas en l a  producción de 
bienes y en l a  intermediación comercial y a sa la r iados  de a lto s  
n ive le s  de ingreso .

Lo que in te re sa  r e s a l t a r  en esté c ap í tu lo ,  es cómo u t i l i 
zan estos  d i s t in to s  grupos s o c ia le s  los excedentes apropiados.

2. Una parte  de l  excedente económico no se u t i l i z a  en e l  
proceso de acumulación in te rna  de c a p i t a l ,  se sa le  de este  
c i r c u i t o ,  a través  de dos mecanismos: la  s a l i d a  a l  e x te r io r  
y e l  consumo de bienes y s e rv ic io s  no e sen c ia le s .

Importa seña lar  que por d e f in ic ió n ,  estamos suponiendo que 
e l  excedentes económico es i g u a l  a l  ingreso  menos un consumo 
normativo, i d e a l ,  que podríamos denominar consumo e se n c ia l .
Todo lo  que se consume por encima de este  consumo e sen c ia l  son 
excedentes consumidos, excedentes que potencialmente pudieron  
haber s ido u t i l i z a d o s  en e l  proceso de acumulación de c a p i t a l ,  
pero que no se u t i l i z a n  para l a  invers ión  sino que se consu
men J/. < ;

El consumo e sen c ia l , '  es un concepto r e l a t i v o ,  depende 
de l  grado de d e s a r ro l lo  de la s  fuerzas  productivas d e l  pa ís ,  
l a s  motivaciones y pautas c u l tu ra le s  predominantes en e l  pa ís ,  
la s  a sp irac iones  de la  p rop ia  sociedad, aspectos muchas veces  
influidos desde e l  aparato productivo a través  de -los medios 
de comunicación de masas.

En un pa ís  como Perú con la  mitad de su pob lac ión  con in 
gresos in s u f i c i e n te s  para c u b r i r  sus necesidades b á s ic a s ,  la

V  Este consumo no e sen c ia l  es func iona l a l a  dinámica de l  
sistema peno l im i ta  la s  p o s ib i l i d a d e s  de mejora de los  í 
sectores  de menores ing resos .
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r e l a t i v id a d  de l  concepto de consumo e sen c ia l ,  deb ie ra  v a lo r a r 
se en función de la s  necesidades de estos sectores  de menores 
ingresos. .  a--. ;r;~. ■

Los n ive le s  d§i:^©risumo por encima d e l  consumo esen c ia l  
s i g n i f i c a n  excedentes que dejan de acumularse, excedentes que 
se consumen, y que en consecuencia l im itan  e l  n iv e l  de l  c o e f i 
c ien te  de inversión*,--.limitan e l  proceso de acumulación de ca
p i t a l .  Se supone queiqiobalmente: mayor ; acumulac ión debiera- '  
proporcionar: mayor empleo y que en consecuencia deb ie ra  mejo
r a r  l a  s a t i s f a c c i ó n ;de necesidades b á s ica s .  Sin duda importa 
l a  composición dp la r  invers ión  para evaluar-más correctamente  
sus e fec to s ,  o sea su est ructu ra  s e c t o r i a l ,  r e g io n a l ,  l a  com
pos ic ión  de l a  producción que genera, los recursos que u t i l i z a .  
El predominio de los  b ienes de consumo duradero, en las  ramas 
metalmecánica, l iderando e l  proceso de in d u s t r i a l i z a c ió n ,  la  
ve loc idad  de introducción  de nuevos b ienes ,  su nueva forma de 
presentación pueden ser ind icádores  de consumo de excedentes.
El cuadro 48 muestra los  d i f e r e n c ia l e s  de l  c o e f ic ien te  de gas
to no a l im ent ic io  sobré gastos a l im ent ic ios  para la  ciudad de' 
Lima. Es ;: f a c t i b l e , de acuerdo a dicho c o e f ic ie n te ,  que en 
los t re s  d e c i le s  de mayores ingresos  se puede e s ta r  dando a l 
guna forma de excedentes consumidos.

 Desde e l  punto de v i s t a  de los  in te reses  de la s  f a m i l ia s
que no sa t is fa cen  sus necesidades b á s ica s ,  e l  consumo de exce
dentes en bienes y s e r v ic io s  de consumo no e s e n c i a l , s i g n i f i c a  
un d e s p i l f a r r o  de r e c u r s o s , un d e s p i l f a r r o  de los excedentes  
generados. '

a) D e sp i l f a r r o  de excedentes en moneda lo c a l  que se u t i 
l i z an  para invers iones  necesar ias  para producir  b ienes de 
consumo no e sen c ia l  ; , i < ' 1

b) d e s p i l f a r r o  de excedentes que se u t i l i z a n  d i r e c t a 
mente por sus consumidores para l a  compra de dichos b ienes y j 
s e rv ic io s  no e sen c ia le s  ;

c ) d e s p i l f a r r o  de excedentes en moneda lo c a l ,  en l a  me
d ida  que l a  intermediación f in a n c ie r a  reci*be excedentes que se 
u t i l i z a n  en e l  f inanciamiento de la s  .compras de estos b ienes  
de consumo no e sen c ia l  ; ~ ■■

d ) d e s p i l f a r r o  de mano de obra c a l i f i c a d a  y de empresa
r i o s  que se dedican a producir  b ienes y s e r v ic io s  no e senc ia 
l e s ;  r ‘

e )  d e s p i l f a r r o  de moneda, e x t ran je ra ,  sea para importar  
directamente bienes de consumo no e sen c ia l ,  sea para importar
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materias primas y b ienes de c a p i t a l  necesar ios  para producir  
dichos bienes internamente. En la  medida que estos  b ienes de 
consumo no e sen c ia l  son producidos por empresas transnaciona-,  
l e s ,  s i g n i f i c a  también s a l i d a  de d iv i s a s  por b e n e f ic io s ,  
r o y a l t i e s  y m ú lt ip les  mecanismos que se u t i l i z a n  para l a  ex
portación  de ganancias.

El concepto de consumo e sen c ia l  y los. d e s p i l t a r ro s  de 
recursos  que genera e l  consumo no e se n c ia l ,  deben p r e c i s a r 
se y medirse en función e s p e c í f i c a  de la  búsqueda de la  s a t i s 
facc ión  de la s  necesidades bás icas  de la  mitad de la  pob lac ión  
de menores ing resos ,  y no se puede g e n e ra l i z a r ,  ni 'lógicamen
te e l  concepto presenta l a  misma u t i l i d a d ,  para una sociedad  
d e sa r ro l l a d a ,  o para un pa ís  latinoamericano con mayor desa
r r o l l o  r e l a t i v o ,  más integrado  y : con mejor d i s t r i b u c ió n  d e l - 
ing reso  como por ejemplo Argentina.

3. La s a l i d a  de excedentes hacia e l  e x t e r io r  se r e a l i z a  a 
t ravés  de multiple's mecanismos t a le s  como: envíos de remesas 
por pago de b e n e f ic io s ,  patentes ,  r o y a l t i e s ,  a s i s te n c ia  t é c -  ~ 
nica ;  depósitos  de nacionales  en e l  e x t e r io r  y d ive rsas  f o r 
mas de fuga de c a p i t a le s ;  sobre facturac ión  de productos impor
tados, especialmente materias primas.

En e l  período 1968-72, la s  s a l id a s  por rentas  de in v e r 
siones con tab i l i z ad as  en l a  ba lanza  de pagos, superaban a las  
entradas netas de c a p i t a l  de la rgo  plazo -  incluyendo in v e r 
siones d i rec ta s  y préstamos de la rgo  plazo -  con un promedio 
anual de 100 m il lones de dó la re s .  A p a r t i r  de 1973,
la s  entradas netas de c a p i t a l  de la rgo  p lazo ,  superan a la s  
s a l i d a s  por rentas  de inve rs iones ,  lo  que acrec ienta  los  
excedentes internos d isp on ib le s  para e l  proceso de acumula
c ión,  como veremos posteriormente. ^

En e l  período 1966-74, la s  empresas t ransnat iona les  de 
los  Estados Unidos, enviaban a l  e x te r io r  por g an ad as  y rega 
l í a s  un promedio de 47 m il lones  de dó la res  anuales super iores  
a sus entradas netas de c a p i t a l  (INP 1977 a ) .

En e l  período 1968-72, e l  proceso de n a c io n a l i z a c io n e s , 
la s  reformas e s t ru c tu ra le s ,  los d iscursos  p o l í t i c o s  de tono an
t i c a p i t a l i s t a ,  la s  medidas de con tro l  de cambios, generaron  
d ivergenc ias  y c o n f l i c t o s  en e l  plano interno  y en e l  in te rna 
c io n a l .  Estas f r i c c io n e s  o r ig ina ron  s a l id a s  de b en e f ic io s  
-  notoriamente es e l  caso de l a s  empresas t ransnac iona les  de 
l a  in d u s t r ia  manufacturera -  fugas de c a p i t a le s  de las  f r a c 
c iones c a p i t a l i s t a s  lo c a l e s ,  no entrada de inve rs ión  d i r e c ta ,  
ni de préstamos externos, in c lu s iv e  con conocidos bloqueos de 
in s t i tu c io n é s  in te rn ac io n a le s .
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A p a r t i r  de 1973, la s  entradas netas de c a p i t a le s  de l a r 
go p laz^ ,  son super iores  a la s  s a l id a s  por rëntas  de in v e r s i o 
nes. Estas entradas de c a p i t a l  provienen de préstamos externos
fundamentalmente para .la. inve rs ión  púb l ica  en i r r i g a c i o n e s ,
oleoducto d e l  pe t ró leo  y minería .  También hay invers iones  d i -  
rec tas  para  "proye'etos específicos'.""

El fenómeno de s a l id a s  de excedentes por s o b re fac tu ra -  
c ión, de productos importados es muy frecuente  en América La
t i n a , y  en Perú también‘ se"constata ', '  aun'gue no ex is ten  rtredi-..
c iones p rec isa s  sobre e l  fenómeno. Un estud io  rec ien te  que 
a b a r c a .131 empresas in d u s t r i a l e s  que cubren e l  75 por c iento  
de la s  importaciones de l  sec to r ,  muestra que 18 empresas r e a 
l i z a n  una su st ituc ión  negativa  de importaciones, que no s o l a 
mente no ahorran dó la res  s ino  que generan una s a l i d a  de d i v i 
sas super ior  a l  costo de importar los  a r t íc u lo s  ya e laborados  
puestos, en e l  puerto de l  C a l la o .  0 sea, que e l  costo en d i v i 
sas para producir  internamente e l  b ien ,  es mayor a l  costo en 
d iv i s a s  de l  b i e s% terminado, lo  que también es un r e f l e j o  de l î 
extracc ión  de excedentes por l a  v í a  de sobre fac turac ión  de i n 
sumos importados (Abusada,,: 1976).

En esencia ,  una parte  de .los excedentes generados....dentro, 
de l  p a í s ,  son u t i l i z a d o s  fu e ra  de l  c i r c u i t o  interno y enviados  
a l  e x t e r io r ,  siendo en lo s  primeros años de l  proceso de t ran s 
formaciones e s t ru c tu ra le s ,  una s a l i d a  super ior  a la s  entradas  
netas de c a p i t a le s  de la rgo  p lazo ,  lo  que necesariamente l im i 
taba la s  p o s ib i l i d a d e s  in ternas  de l  proceso de acumulación de 
c a p i t a l .

. . .  •
Después de 1972, e l  proceso de excedentes generados den

tro  de l  pa ís  y enviados a l  e x t e r io r  continúa -  e l  conjunto de 
empresas transnac iona les  dé. Estados-. Unidos, en e l  período  
1966-1974 establemente remiten e l  89 por c iento  de sus ganan
c ia s  or ig inadas  “dentro' d é i  p a í s  -  ~ pero’ se d i o 'u n a ' f u e r t e  en
t rada  neta de c a p i t a le s  de la rgo  p lazo ,  que permitieron in c re 
mentar e l  c o e f ic ie n te  d e i n v e r s i ó n ,  pero también e l  proceso  
de endeudamiento externo, con la s  conocidas l im itac iones  pos
t e r i o r e s  en e l  poder autónomo de dec is ión .

4. En consecuencia una parte  de los excedentes generados  
en e l  p a ís ,  en l a  década de l  setenta son apropiadós desde e l  
e x t e r io r ,  por la  v ía  de lo s  términos de intercambio, e s p e c i a l 
mente después de 1975; otra  parte  son u t i l i z a d o s  en e l  ex te 
r i o r  sa l iendo  de l  pa ís  como fuga  de c a p i t a le s  de nacionales  o 
s a l i d a  de excedentes a cargo de la s  empresas transnac iona les ,  
y o tra  porción es Consumida, en la  medida que la s  f a m i l i a s - p e r 
tenecientes  a lo s  d e c i le s  de mayores ingresos  -  probablemente  
a lrededor  de l  30....por c iento ..en -e l .  caso de Lima r- gastan una par 
te de sus ingresos en bienes y s e rv ic io s  de consumo no e se n c ia l .
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Cuadro 4 7
PERU: SUBSIDIO E INGRESO POR FAMILIA SEGUN AREAS DE"RESIDENCIA

Subsidio por 
familia 
s/ 1975

Ingreso 
por familia 
s/ 1972

Distribución

Areas de residencia Subsidio
total

(porcentaje)

Pobla
ción

(porcen
taje)

Lima metropolitana 6 500 118 000 56° 5 20.0

Estrato alto 14 400 219 500 ♦ 20=8 3.0
Estrato medio 6 900 119 500 19°8 7.0
Estrato bajo 5 700 56 400 15°? 10.0

Otras ciudades 2 400 60 000 25°9 25.5

Rural 900 22 000 17.8 . 54-5

Total Perú 2 600 51 000 100.0 100.0

Fuente: AHAI, C. et al (1975)» .

Cuadro 4 8
COEFICIENTE DE GASTO NO ALIMENTICIO CON RESPECTO AL 

GASTO ALIMENTICIO
Linea por deciles de.; ingreso

Deciles de ingreso Coeficiente

0 - 10 0.8
10 - 20 1.0
20 - 30 1 .0
30 w 40 1¿ 1
40 - 50 1 .2
50- 60 1.4
60 - 70 1 .6
70 - 80 2 .1
80- 90 2.9
90 - 100 3.8
Promedio p •••. 1.9 ■ '

Fuente: Vinod, (1977)°
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PERU: COEFICIENTES DE INVERSION BRUTA FIJA, CONSUMO. 
DEL GOBIERNO Y AHORRO EXTERNO

. Cuadro-- 49 :.-j

Período ' Coe f ic ien te  
IBF

11 Coe f ic ien te  
de l  consumo go
b ierno  general

Coeficiente,.,  
ahorro . externo  
sobre * inve rs ión  
bruta  in terna

1968-1970 12.2 11.4 -10.0

1971-197 3 14.2 11. 5 5.2

1974-1976 ; 18.5 11. 7 47.0

Fuente: INE (1978); Banco 
Memoria 19,76.

Centra l  de Reserva. d e l  Perú,

Cuadro 50

PERU: TASAS DE CRECIMIENTO, 1968-1970; 1974-19 76

Porcentaje

Consumo t o ta l  5.3
Privado :.... 5.3
Gobierno 5.6

Invers ión  bruta  f i j a  12.4
Exportaciones —4.1
Exportaciones a p rec ios  co r r ien te s  6.7 —
Importaciones ' 8 .1
Producto bruto in te rno  5.2

Fuente: INE (1978).
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El remanente de los' excedentes generados, menos los  
consumidos internamente, menos las  s a l id a s  netas hacia  e l  ex
t e r i o r ,  es lo  que queda d ispon ib le  para la  invers ión  dentro  
de l  p a í s .. ! . .ç ’

En e l  período p o s te r io r  a 1968, junto a- un intensó'"pro
ceso de reformas^, e s t r u c t u r a l e s , e l  producto continuó su ritmo  
de crecimiento, y e l  c o e f ic i e n t e  de invers ión  acrece durante  
este  período»

En e l  t r i e n i o 1968-70 e l  c o e f ic ien te  de invers iones  so
lam ente a lcanzaba a l  12.3 por c iento ,  sube en e l  t r i e n io  s i 
guiente a l  14.2 por c iento  y en e l  t r i e n i o  1974-76 asciende,  
a 18.5 por c iento  como lo  muestra e l  cuadro 49.

Junto a l  ascendente ritmo de crecimiento de l a  invers ión ,  
se mantiene e l  ritmo de crecimiento de l  consumo lo  que muestra 
que e l  es fuerzo  de inve rs ión  de l  ú lt imo . .tr ienio ■deriva~de+l  f i 
nanciamiento proveniente desde e l  e x t e r io r .  : -:—

Entre 1974-76 y 1968-70, e l  producto crece 5.3 por c ien 
to ,  e l  consumo t o t a l  y e l  pr ivado lo  hacen a l  5.3 por c iento  
y la  inve rs ión  bruta  f i j a  lo  hace a l  12.4 por c iento .

El ahorro externo aportaba a l  f inanciamiento de la  inve r 
s ión b ruta  in te rna ,  negativamente. en e l  t r i e n i o  1968-70, e l  
cinco por c iento  en e l  t r i e n i o  s igu ien te ,  y.,el 47 por c iento  
en e l  t r i e n io  1974-76 (véase cuadro 4 9 ) . ;

5. El fu e r te  ritmo de crecimiento de la  inve rs ión  d e r iv a - ..
básicamente de l  crecimiento de l a  invers ión  púb l ica ,  que r e 
presentaba- un t e r c ió  de l a  inve rs ión  bruta  f i j a  t o t a l  en e l  
t r i e n i o  1968-70, la  mitad en e l  t r i e n io  1974-76, creciendo  
a cerca  de l  20 por c ien to  a l  año, mientras que la  invers ión  
p r ivada  lo  hace a a lrededor  de l  s i e t e  por c iento .

Dentro de la  e s t ruc tu ra  de la  inve rs ión ,  es mayor e l  r i t 
mo de crecimiento de l a  construcción que de maquinaria -y equ i 
pos , aunque ambos crecen a ritmos bastante e levados .  , .

Dentro de la  inve rs ión  pú b l ic a  destacan con n i t id e z ,  la s  
obras de l  oleoducto para e l  p e t ró leo ,  la s  invers iones  en m i - . 
ner ia  para ..extracción y r e f in a c ió n  de cobre y la s  obras de 
i r r i g a c i ó n  en l a  a g r i c u l tu ra .  V isto  desde otro  ángulo, crecen  
la s  invers ione  púb l icas  en sectores  productivos ( a g r i c u l t u r a ,  
pesquer ía ,  J.hdu s t r i a  y m in e r ía ) ,  se mantienen en a l t a s  propor
ciones la s  invers iones  en sectores  de apoyo ( e l e c t r i c id a d ,  h i 
drocarburos y t ransportes  y comunicaciones) y desciende l a  pa r 
t i c ip a c ió n  de los  s e c t o r e s - s o c ia l e s  (sa lud ,  educación y v i 
v ienda)  INPT1976 a ) .
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6. La acción de l  Estado a t ravés  de la s  p o l í t i c a s  púb l icas  
tendientes a o r ien ta r  la  u t i l i z a c i ó n ^ d e l  excedente se puede 
enmarcar en t re s  grandes ámbitos:

a) mantener l a  continuidad de l  proceso de i n d u s t r i a l i 
zación;

b )  e l  mantenimiento y acrecentamiento de l a  ac t iv idad  
económica a través de un gran es fuerzo  de la  inve rs ión  p ú b l i 
ca ;

c )  e l  mantenimiento de l a  e s t a b i l i d a d  económica.

7. La acción de l  Estado tendiente a dar continuidad a l  pro 
ceso de in d u s t r i a l i z a c ió n  se e f e c t i v i z a  a través/ de l  uso de
un conjunto de instrumentos que in f luyen  tanto desde e l  ángu
lo  de l a  o f e r t a  como de l a  demanda.

Del lado de l a  o fe r t a ,  l a  protecciones® r e a l i z a  mucho más 
a través  de contro les  adm in istrat ivos  de carác te r  c u a n t i t a t i 
vo sofere las  importaciones que mediante las  regu lac iones  aran
c e l a r i a s .  Estos con tro les  cuan t ita t ivos  se r e f i e r e n  a regíme
nes de proh ib ic iones  de determinadas importaciones, cuotas por  
empresas y productos para importación, y la  in sc r ip c ió n  de 
bienes producidos internamente en e l  Registro  Nacional de Ma
nufacturas para no perm it ir  e l  ingreso  de bienes importados 
que pudiesen competir con los  mismos.

En cambio lo s  arance les  r e a le s  ( lo s  nominales menés la s  
exenciones!  son relativamente b a jo s ,  33 por c iento p a r a -e l  
conjunto de l a  in d u s t r ia  manufacturera. Se han u t i l i z a d o  más 
como mecanismo de promoción s e c to r i a l  a través  de la s  exencio
nes, que como mecanismo de protección ; su es t ructu ra  no r e f l e 
j a  ni la s  p r io r idades  por ramas f i j a d a s  en la  ley  de ind us t r ia s  
ni e l  n i v e l  de crecimiento de la  producción in d u s t r i a l  por r a 
mas, cwn lonque también se r e f l e j a  que no determina la  a s igna 
ción de recursos .  íG o u r ie l  1977). "

La protección por l a  v ía  de contro les  adm in istrat ivos ,  
f a c i l i t a b a  la  subvaluación de l  dó la r ,  con lo  cual pedían;-ob
tener a ba jo s  costos en moneda nacional,  lo s  insumos y b ienes  
de c a p i t a l  importados, a lo s  que se agregaban exenciones aran
c e l a r i a s  para importaciones de e s t a  natura leza .  .

La d i s t r i b u c ió n  de l  c ré d i t o  muestra también un avance de 
la  p a r t ic ip a c ió n  de l  sector  i n d u s t r i a l  con respecto a l  r e s to  
de los  secto res ,  siendo notoria  la  menor p a r t ic ip a c ió n  r e l a t i 
va de l a  a g r ic u l tu ra  en e l  c ré d ito  comercial (F i t z g e r a ld  1976, 
pág. 66).
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Cuadro 5 1
PERU; TASA DE CRECIMIENTO- DE IA IBVÍRSION, 1976r1970

Porcen 
taje

Formación bruta capital fijo 9-5
Equipo 7.7
Construcción 11=4
■Pública 23.2
Privada 5.8

Equipo de. transporte 14.3
Maquinarias y equipo agropecuario ' 7.9
Maquinarias, y equipo,industrial 6=5
Otros 6.1

Fuente; INE (1978).

Cuadro'52 
PERÚíIBF PUBLICA ï HO PÚBLICA

Año Pública Privada® Total

1968 í 29=5 70.5 100.0
1969 33=3 < 34.0 66=0 100,0
1970 [ 36=4 63.6 100=0

1971 í 38.3 61.7 100.0
1972 40.2 <i 38=9 61.1 100,0
1973 [ 43=5 56.5 100.0

1974 ' 4í 52=3 47=7 100.0
1975 ' * 50.2■ ( 48.7 51.3 100=0
1976 t 49=6 50.4 100.0

Tasa crecimiento i :
1974-1976,1968-1970
' . í. .

19=5 6.6 11.8

r Fuente; Banco Central dp Reserva del Perú, Memoria 1976.
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Sea por la  v ía  de la  protección , por. l a  v í a  de l  c réd i to ,  
por la  v ía  de la  as ignación  de d iv i s a s  para importar, por las  
m últ ip les  marchas y contramarchas entre e l  Gobierno y l a  So- . 
ciedad Nacional de In dus t r ia s ,  e l ' s e c t o r  in d u s t r ia l  tuvo c i e r t a  
p r io r id ad  en e l  uso de los instrumentos de p o l í t i c a  económica:, 
anal izados  ' eri:.términos de su in f lu e n c ia  sobre l a - o f e r t a ,  de 
productos manufacturados.

8. Analizando desde e l  ángulo de la  demanda, l a  comunidad 
l a b o ra l  y l a  reforma a g ra r ia  a l  r e d i s t r i b u i r  ingréseos- permi
t ie ron  incrementar l a  demanda de b ienes manufacturados.

El-, crecimiento de la  invers ión  púb l ica ,  los aumentos 
sustant ivos  en e l  sector  de l a  construcción -  determinado fun
damentalmente por l a  prop ia  inve rs ión  púb l ica  -  e l  crecimiento  
de l  aparato de l  Estado como consecuencia de los  avances en ma
t e r i a  de intervención  sobre e l  proceso productivo, y l a  propia  
ocupación in d u s t r i a l  generada por e l  avance del proceso de i n 
d u s t r i a l i z a c ió n ,  s i g n i f i c a r o n  también acciones que in f luyeron  
sobre e l  dinamismo de l a  demanda de- bienes manufacturados;. '■

9. El es fuerzo  de l  Estado como acumulador, tuvo una ¡ in f luen 
c i a  re levan te  en mantener e l  ritmo de crecimiento de la  a c t i 
vidad económica p reva lec ien te  en la  década de l  sesenta, máxime 
en un período de intensas reformad e s t ru c tu ra le s .  .

La invers ión  púb l ica  muestra una c i e r t a  o r ien tac ión :  
además de la  in f r a e s t ru c tu ra  f í s i c a  (t ransporte ,  i r r i g a c io n e s )  
se t iende a r e s o lv e r  problemas de balanza de pagos, mediante 
ahorro de d iv i s a s  (o leoducto d e l  pe t ró leo )  y generación de d i 
v i s a s  (minería de cobre ) .  l :-

Importa destacar- que l a  invers ión  pr ivada  no cayó en e s 
te per íodo,  pero mantuvo un ritmo de crecimiento i n f e r i o r  a la  
de l  sector  púb l ico ,  que pasó de. un t e r c io  a la  mitad de l a  i n 
ve rs ión  bruta' f i j a .

10. La te rce ra  gran o r ien tac ión  que mostró l a  acción guberna
mental fue l a  constante preocupación por l a  e s t a b i l i d a d  econó
mica en e l  uso de los  instrumentos de corto, p lazo.

El mantenimiento de l  c o e f ic ie n te  de l iq u id ez  e in c lu s iv e  
su descenso - f rente  a d i f i c u l t a d e s  de balance de pagos, l a  e s ta 
b i l i d a d  de l  c o e f ic ie n te  de l  consumo de l  gobierno para l im i t a r 
e i  d é f i c i t  - f i s c a l , — la s  l im itadas a lzas  de s a l a r i o s ,  los contro 
le s  de p rec ios  y - los subs id io s  1 son ind icadores  de l a  p r io r id ad  
en l a  e s t a b i l i d a d .  El mantenimiento de l  t ip o  de cambio: duran
te la r go  períodos de a lzas  de p rec ios  in ternos ,  muestra también 
l a p r i o r i d a d  por l a  e s t a b i l i d a d  interna .
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Las medidas v incu ladas  a l  comercio e x te r io r ,  s in  r e s t a r 
le  p r io r idad  a la  e s t a b i l i d a d  como vimos con e l  t ipo  de cam
b io ,  fueron menos ortodoxas y se corrugaron dentro de l  proce
so de reformas e s t ru c tu ra le s .  En este campo'se t r a tó  de te 
ner un a l t o  grado de contro l  para lo  cual e l  Estado pasó a 
con tro la r  directamente e l  90 po r .c ien to  de la s  exportaciones,  
e l  50 por c iento  de l a s  importaciones, a los que se agregaron  
lo s  con tro les  de cambio y de importaciones tendientes a r e s 
t r i n g i r  la  s a l id a  de d i v i s a s .

Por otro lado, e l  mantenimiento del t ipo  d ^  cambio, la  
subvaluación de l  d ó la r ,  in f luye ron  entre otros fa c to re s  para  
contraer  la  o fe r t a  de productos exportab les  y f a c i l i t a r  e l  
incremento del n iv e l  de importaciones, en l a  medida que los  
contro les  adm in istrat ivos  de ca rác te r  cuan t ita t ivo  no mostra
ban l a  e f i c a c ia  deseada.

En la  medida que se agudizaban los problemas de balance  
de pagos (términosde intercambio des favo rab le s ;  menores vo lú 
menes de exportación ; incrementos sustant ivos  de la s  importa
c iones ;  d i f i c u l t a d e s  de r e f in an c iac ió n  de l a  deuda externa  
que se acrecentó considerablemente y ca ída  de la s  reservas  i n 
t e rn a c io n a le s ) ,  se acentuaron la s  medidas r e s t r i c t i v a s  ten
dientes' a l im i ta r  y r e s t r i n g i r  la  demanda, en l a  búsqueda por 
mantener l a  e s t a b i l i d a d  externa e in te rna .  Las p o l í t i c a s  de 
c réd ito ,  s a l a r io ,  t ip o  de cambio, prec ios  y gasto púb l ico  co -  . 
rr iente :  se instrumentaron fundamentalmente para atender p rob le 
mas d e -e s t a b i l i d a d  económica durante todo e l  período p o s te r io r  
a 1968.

La espectacu la r idad  de la s  reformas e s t ru c tu ra le s  no 
tuvo- continuidad, no se r e f l e j ó  en e l  campo de la s  p o l í 
t i c a s  c o r r ien te s ,  donde junto a las  p o l í t i c a s  de apoyo a l  
proceso de i n d u s t r i a l i z a c ió n  y a l  fu e r te  impulso de la  in v e r 
sión púb l ica ,  e l  instrumental de corto  plazo se l i g a b a  más a. ; 
ob je t iv o s  de e s t a b i l i d a d  económica que a o r ien tac ión  de l a  
producción.

lié  Dadas estas  grandes or ientac iones  de la  p o l í t i c a  econó
mica e l  sector  pr ivado  se fue  reácomodando a l a  nueva s i tu a 
c ión, y fue determinando desde l a  e s fe ra  de l a  producción,, des
de l a  e s f e r a  de la  o f e r t a  de b ienes ,  la s  dec is iones  sobre qué 
bienes producir ,  cómo p ro d u c i r lo s ,  sobre la  composición de la  
producción y l a  t ecno log ía  más adecuada de acuerdo a sus i n -  
teresres, no, necesariamente compatible con l a  s a t i s f a c c ió n  de 
la s  necesidades bás icas  de l a  pob lac ión  de menores ing resos .

La p o l í t i c a  económica ,no or ientó  sobre l a  composición de 
l a  producción, sobre la  t ecno log ía  más adecuada a l a s  ambicio
sas metas que se planteaban lo s  organismos e s t a t a le s .  La



-  145 —

continuidad d e c la r a t iv a  sobre l a  p r io r idad  a b ienes de consu
mo e sen c ia l  no se compadecían con la s  acciones concretas ,  con 
e l  uso d e - lo s  instrumentos de l a  p o l í t i c a  económica.

Un buen ejemplo para la  mayor comprensión de l  fenómeno 
surge de la  ;instau rac ión  de una p o l í t i c a  de importaciones ba -  
sada en e l  otorgamiento de cuotas por producto y por empresa, 
proh ib ic iones  de determinados b ienes y régimen de l i c e n c ia  
p rev ia .

A través de un instrumento de esta  natura leza ,  era  p o s i 
b l e  f i j a r  en l a  as ignación  de d iv i s a s  p r io r idad es  en materia  
de producción, acumulación y consumo, por sec to res ,  por ramas, 
por r e g io n e s , -por dest ino  de los  b ienes ,  por composición de 
la  producción, por l a  tecno log ía ,  por lo s  e fectos  ocupaciona-  
le s  y a s í  sucesivamente.

En l a  medida que no e x i s t í a n  de f in ic io n e s  sobre composi
ción de l a  producción, sobre una c l a s i f i c a c i ó n  de b ienes que 
d i f e r e n c ia r a  los  absolutamente im presc ind ib les ,  los e senc ia 
l e s ,  lo s  no e sen c ia le s  y los absolutamente p r e sc in d ib le s ,  no 
fue f a c t i b l e  c l a r i f i c a r  las  p r io r idades  que permitiesen la  
importación d i r e c ta  y los insumos y bienes de c a p i t a l  necesa
r i o s  para  p roduet ir  los  b ienes de mayor p r io r id ad  (C o u r ie l ,  
1977). L a ' as ignación  de d iv i s a s  r e f l e j a b a  fundamentalmente 
c r i t e r i o s  der ivados de l a  e s t ruc tu ra  h i s tó r i c a  de la s  im p o r t a - : 
c iones ,  con lo  cual se congelaba básicamente la  e s t ruc tu ra  que 
e l  mercado había e s tab le c ido  en períodos an te r io res .

En la  medida que no e x i s t í a  ningún c r i t e r i o  sobre la  
tecno log ía  más adecuada a l  n iv e l  de desagregación necesar ia ,  
y teniendo en cuenta la  compatib i l idad  de los ob je t ivo s  de 
maximizar e l  excedente y l a  ocupación en términos dinámicos,  
quedaba en -manos de los importadores l a  dec is ión  en e sta  ma
t e r i a  de acuerdo a sus e s p e c í f i c o s  in te re se s .

Independientemente que se u t i l i z a b a n  instrumentos de 
p o l í t i c a  en materia  de importaciones no adecuados a la s  p o s i 
b i l i d a d e s  o b je t iv a s  de u t i l i z a c i ó n  (p iénsese en las  d i f i c u l 
tades de f i j a r  cuotas por p roducto ) ,  que . la s  medidas se toma
ban s in  atender a una in te rp re tac ió n  de l a  r e a l id ad  que se 
desaba en fren ta r ,  que no se in s c r ib ía n -e n  un contexto de pro
gramación de corto  p lazo ,  de la  producción, acumulación y con
sumo, lo  que nos in te re sa  r e s a l t a r  son la s  d i f i c u l t a d e s  d e r i 
vadas de l a  in ex is t en c ia  d e - c r i t e r i o s  que permitiesen a s i g n a r ....
p r io r idades  -por dest ino  de l a  producción, de acuerdo a una es - .  
t ruc tu ra  de consumo, de acuerdo a l a  tecno log ía  más adecuada 
a los  ob je t iv o s  propuestos.
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En la  medida que no e x i s t í a n  estos c r i t e r i o s ,  la  p o l í 
t i c a  de c réd i to  lógicamente se encontraba con la s  mismas d i f i 
cu ltades  para determinar l a  e s t ruc tu ra  de la s  co locaciones.
No e ra  su f ic ien te  la  reforma e s t ru c tu ra l  de creación  de una 
i n s t i tu c ió n  f in a n c ie ra  para co locaciones de mediano p lazo ,  o 
l a  n ac io n a l iza c ió n  dé una parte  de l a  act iv idad  f in a n c ie ra ,  
para cumplir con e f i c a c i a  sus cometidos, s i  no se cuenta con 
lo s  c r i t e r i o s  bás icos  que permitan as ignar  e l  f inanciamiento  
de acuerdo, a p r io r idad es  e s tab le c id a s  en materia de dest ino  de 
lo s  b ienes ,  composición de producción, e s t ruc tu ra  d e l  consumo, 
técn ica  a u t i l i z a r .

En este  sentido , l a  prop ia  p o l í t i c a  de prec ios  con ob
j e t i v o s  ; fundamentalmente•de e s t a b i l i z a c ió n ,  generaba una e s 
t ruc tu ra  de precios  que muchas veces se v o lv ía  incompatible  
y con tra d ic to r ia  en sus consecuencias con la s  esperadas y p re 
v i s t a s  en e l  momento de su e laborac ión»

12. La in ex is ten c ia  de c r i t e r i o s  de esta  natura leza ,  s i g n i - ,  
f iea .  que en l a  p rá c t ic a ,  la  composición de l a  producción y la  
técn ica ,  dos fa c to re s  re levan tes  en términos de la  demanda ¡ 
de fue rza  de t r a b a jo ,  en términos ocupac iona les , estaban de
terminados por la  acción de l a s  empresas ..privadas que l ide ran  
e l  proceso, básicamente por l a s  empresas transnac iona les  u b i 
cadas en los  sectores  e s t r a t é g ic o s ,  én los  sectores  más d iná 
micos de l a  in d u s t r ia  manufacturera. . r

Dado un c ie r to  n iv e l  de demanda -  donde como hemos'v is 
to in f lu y e  l a  acción del Estado a través de una s e r ie  de in s 
trumentos -  se determina qué bienes producir ,  qué gama de d i 
v e r s i f i c a c ió n ,  qué ve loc idad  de introducción  de: nuevos b i e n e s , 
cómo p roduc ir lo s ,  con qué técn ica ,  desde- l a  e s fe ra  de l a  pro
ducción, .desde l a  e s f e r a  de l a  o fe r t a .  Son dec is iones  funda
mentalmente de la s  empresas transnac iona les  de l a  in d u s t r ia  
manufacturera que se adecúan a l a  nueva s i tuac ión  y determi
nan la  es t ructu ra  de consumo y deciden l a  tecno log ía  a u t i 
l i z a r  de acuerdo a sus ob je t ivo s  e s p e c í f i c o s .

La composición de l a  producción y l a  técnica  der ivan  de 
l a  dinámica de l  sistema, con l id e razgo  y predominio de la s  
empresas t ransnac iona les ,  in tens i f icánd ose  e l  proceso, d ina -  
mizándose por l a  v í a  de l a rd i v e r s i f i c a c i ó n  de l  consumo de la  
poblac ión  de mayores ing resos ,  dónde la  demanda es más. segura,  
donde se garant iza  más l a  r e a l i z a c i ó n  de sus ganancias, qué 
produciendo b ienes  para una masa' de poblac ión  desocupada,' sub-  
empleada, que no t iene  condiciones adecuadas de demanda e fe c 
t i v a .  En e l  caso de l  Perú a Tla  búsqueda t r a d ic io n a l  de fuen
tes de materias primas, e l  tamaño y dinamismo del mercado in 
terno fue  un fa c to r  re levan te  en la  as ignación  s e c t o r i a l  de
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recursos  de dichas empresas..  La rap idez  de saturación  de los  
mercados para nuevos bienes en los  pa ísés  d e sa r ro l lad o s ,  ge
nera l a  necesidad de un proceso continuo de innovaciones, tan
to en cómo produc ir los  como en la  gama de bienes a o f e r t a r ,  
generando de esta  manera un proceso intenso de d i v e r s i f i c a 
ción de b ienes ,  de nuevos modelos de los  mismos b ienes,  de 
nuevas formas de presentación o nuevos usos de lo s  mismos 
bienes ,  para lo  cual tienen que jc rea r  condiciones de demanda, 
que muchas1 "veces in f luyen  sobre los va lo res  y motivaciones  
predominanted de una sociedad. '^La ráp ida  saturación , la  
competencia entre empresas , t r ansnac iona le s , que en esta  e ta 
pa se da más por nuevos productos o nuevas formas de presen
tac ión  que por p rec io s ,  entre otros f a c to r e s ,  o b l ig a  a t r a s 
p lanta r  a los pa íses  subdesarro l lados  estos  nuevos componen
tes en materia de consumo, s i  ex is ten  la s  condiciones nece
s a r ia s  de tamaño y dinamismo de l  mercado, y l a s  condiciones  
p o l í t i c a s  y de p o l í t i c a  económica que les  aseguren c i e r t a s  
condiciones de e s t a b i l i d a d  y retorno  de sus b e n e f ic io s .

Como los. nuevos bienes se hacen con determinadas téc 
n icas ,  la s  dec is iones  fundamentales sobre composición de l a  
producción y sobre la; técn ica  provienen desde e l  e x t e r io r ,  
se t rasp lantan  a la s  sociedades subdeSarro liadas y Perú no 
fue. una .excepción a esta  s i tu a c ió n . : ... •“

13. Si no ex is ten  dec is iones  concretas sobre composición  
de. l a  producción, s i  no ex is ten  dec is iones  concretas sobre  
la  canasta- de consumo de bienes e s e n c i a le s , los  instrumentos  
co r r ien tes  como la  p o l í t i c a  c r e d i t i c i a ,  t r i b u t a r i a ,  cambia
r i a ,  a r a n c e l a r i a , . r e su l tan  in s u f iç ie n te s  para o r ien ta r  a la s  
empresas transnacionales  en materia de composición de l a  pro
ducción, de ve loc idad de introducción  de nuevos b ienes ,  de . 
la  técn ica  a u t i l i z a r .  Es absolutamente necesar ia ,  l a  o r ien 
tación desde la  o fe r t a ,  o sea la  d e f in ic ió n  lo  más p rec isa  
p o s ib le  de los b ienes f in a l e s  de consumo en función de su 
p re s c in d ib i l id a d  y e s e n c ia l id a d , y esto deb ie ra  r e a l i z a r s e  
en función de los  in te reses  de la s  f a m i l ia s  cuyos ingresos  
son in s u f i c i e n te s  para atender y c u b r i r  sus necesidades bá 
s ic a s .

La r e d is t r ib u c ió n  de ingresos  derivados de l  proceso de 
reformas e s t ru c tu ra le s ,  como la  reforma a g ra r ia  y la  comu
nidad la b o r a l ,  s i g n i f i c a r o n  p o s ib i l i d a d e s  de incrementar l a  
demanda de bienes de consumo no e sen c ia l ,  y r e v i t a l i z a r o n  un 
modelo de in d u s t r ia l i z a c ió n ,  donde s i  b ien ha habido c i e r t a  
expansión genera l izada  en todas la s  ramas que la  componen, 
hay una primacía, un l id e ra zgo ,  un mayor dinamismo en la s  
ramas que componen la s  in d u s t r ia s  metalmecánicas, producto
ras fundamentalmente de b ienes de consumo durab le .
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Üná vez que se impone un modelo' re lativamente consumis
ta de esta  natura leza ,  se readecuan le.' in f r a e s t ru c tu ra  f í s i 
ca y f in a n c ie ra  para atender lo ,  y de e s tá  manera se r e fu e r 
za dinámicamente l a  heterogeneidad e s t ru c tu ra l ,  se ensanchan 
l a s  d i f e r e n c ia s ,  la s  brechas, entre los pa r t ic ip an te s  de l  
sector  moderno y e l  t r a d ic io n a l ,  especialmente e l  r u r a l .

14. No es po s ib le  esperar  modif icaciones sustant ivas  en la  
est ruc tu ra  de la  producción e n t an corto lapso de tiempo.
Lo que se desea marcar es que s i  la s  transformaciones e s t ruc 
tu ra le s  modifican la s  condiciones de apropiac ión , pero no 
son acompañadas por medidas de p o l í t i c a  económica tendientes  
a f i j a r  nuevos rumbos en matëria  de o r ientac ión  en l a  u t i l i 
zación dé l  excedente económico, nos está  dando algunas p i s 
tas sobre la  natura leza  de l  Estado, sobre la s  c a r a c t e r í s t i c a s  
de l a  nueva r e la c ió n  de fue rzas  en e l  conjunto de l a  s o c i e - : 
dad, que de alguna manera e l  aparato del Estado r e f l e j a ,  pe^ 
se a la s  excepcionales condiciones de autonomía r e l a t i v a  
que analizábamos con an te r io r id ad .

Esto también marca los  l ím ites  de l a  prop ia  autonomía 
r e l a t i v a .  Las opciones económicas requer ían  de opciones po
l í t i c a s  que asegurasen l a  i r r e v e r s i b i l i d a d  de l a s  medidas,.
La in e x i s t en c ia  de a l ianzas  p o l í t i c a s  que le  otorgasen la  
base de sustentación so c ia l  necesar ia  a l  proceso, f i j ó  l im i 
tac iones a l  logro  de los  o b je t ivo s  de la s  prop ias  reformas.  
Surgen lo s  c o n f l i c t o s  que se expresan en forma co rpora t iva  
y que in f luyen  en la s  p o l í t i c a s  púb l icas  co r r ie n te s .  También 
se e jem p l i f ic an  con l a  comunidad in d u s t r i a l  que en sus p r i 
meras etapas no rec ibe '  apoyo de los t raba jado res  y es recha
zada por la s  f racc iones  c a p i t a l i s t a s  i n d u s t r i a l e s .  Sin e l  
necesar io  apoyo s o c i a l  se modifican algunos de sus p r in c ip io s  
esen c ia le s  como l a  cop a r t ic ip ac ión  en l a  d irecc ión  de la s  
empresas. ■ :



LAS PRINCIPALES CONSECUENCIAS SOBRE EL CRECIMIENTO, 
EL EMPLEO, LA DISTRIBUCION DEL INGRESO Y LA 

SATISFACCION DE LAS NECESIDADES BASICAS

1. La acción de l  Estado, a través  de l  proceso de reformas  
e s t ru c tu ra le s  y la  e jecución  de la s  p o l í t i c a s  co r r ien te s  se 
ha considerado a p a r t i r  de l  proceso in ic iad o  en e l  año 1968, 
lo  que d i f i c u l t a  su evaluación por e l  corto  período de tiem
po t ranscurr ido .  Por e l l o  mostraremos los  resu ltados  más 
genera les ,  las  p r inc ipa le s  tendencias de l a  evolución econó
mica y sus p r inc ipa le s  ; in te r re la c ion e s .

2. . Pese a l  intenso proceso de reformas e s t ru c tu r a l e s , e l  
ritmo de crecimiento de la  economía en su conjunto se mantuvo. 
Con la  reforma a g ra r ia ,  se mantuvo e l  ba jo  n iv e l  de c r e c i 
miento de l a  a g r ic u l tu ra ,  pero no e x is t i e ro n  ca ídas abruptas  
como en otras exper ienc ias ,  probablemente porque se mantuvie
ron los  tamaños de los  estab lecimientos y la s  condiciones de 
producción de los  mismos, generándose únicamente m odif ica 
ciones en la  es t ructu ra  de l a  propiedad.

Junto a l a  ins tau rac ión  de la  comunidad laboral, y de 
un intenso proceso de nac iona l izac iones ,  se mantuvo también 
e l  ritmo de- crecimiento de la s  act iv idades  de l  sector  secun
da r io ,  continuando e l  l id e razgo  de l a  in d u s t r ia  metalmecáni
ca dentro de la s  act iv idades  de l a  in d u s t r ia  manufacturera.

No solamente se mantuvo e l  ritmo de crecimiento de l  
producto en e l  período p o s te r io r  a 1968, sino que además se 
r e a l i z ó  un gran es fuerzo  de inve rs ión ,  especialmente a Cargo 
de l Estado, tanto por sus organismos centra l izados  como por 
sus empresas. Algunas de esas invers iones  son de len ta  ma
duración, por lo  que comenzarán a dar e fectos  en e tapas -pos 
t e r i o r e s .  La generación de d iv i s a s  derivadas de la s  in v e r 
s iones en minería de cobre, e l  ahorro de d iv i s a s  derivadas  
de la s  invers iones  en pe t ró leo ,  la s  obras de i r r i g a c ió n  en la  
costa  que permite l a  incorporac ión  de nuevas t i e r r a s ,  son ín 
d ices  elocuentes de l  gran es fuerzo  r e a l i z a d o ,  y de los  f ru to s  
que debieran obtenerse en e l  fu tu ro ,  no r e f l e j á n d o se  sus con
secuencias en e l  período que estamos considerando.

3. La economía de l  Perú presenta  fu e r te s  lazos ,  v íncu los ,  
con l a  evolución de su comercio e x t e r io r ,  n o .solamente en la
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etapa de crecimiento hacia a fuera  sino también durante e l  
proceso de industr ia l izac ión , ,  Hay una l igazón ,  co r re la c ió n  
muy d i r e c ta  entre l a  evolución de l  comercio e x te r io r  y la  
evolución de l  producto. Durante e l .p e r ío d o  de a n á l i s i s  los  
términos de intercâmbio jugaron un papel re levante  en e l  
proceso de acumulación. Dichos términos de intercambio  
fueron fa vo rab le s  para Perú, durante la  década de l  sesenta,  
especialmente en la  segunda mitad de l a  misma, por la  favo 
r a b l e  evolución de l  conjunto de prec ios  de exportación y e s -  
pecialmente del cobre. A p a r t i r  de 1970 e l  país  su fre  pér 
didas,, de los  términos de' intercambio, recuperando únicamente 
en 1973 con e l  a lza  de los  prec ios  in te rnac iona le s  de la s  
materias primas y presentando una tendencia francamente des
f a v o ra b le  en e l  ú lt imo t r i e n i o .

El a lza  de los  prec ios  in te rnac iona le s  de lo s  produc- • 
tos de exportación permit ió  en la  década de l  sesenta dup l icar  
los  ingresos  de d i v i s a s ;  entre los  t r i e n io s  1974-76 y 1968-70, 
mientras la s  exportaciones a p rec ios  constantes presentaron  
un descenso de 4 .1  por c iento acumulativo anual, consideradas  
a prec ios  co r r ien te s  tuv ieron  un incremento de 6.7 por c ien to .  
(Véase cuadro 50 ) .  - . ■; -

La mejora de los  p rec ios  de los  productos de exporta -  ., 
ción, fue un f a c to r  b á s ico 'en  e l  dinamismo del conjunto de 
la  ac t iv id ad  económica. Permitió e l  f inanciamiento de la s  
importaciones necesar ias  para l a s " a c t iv id a d e s  de l a  indus
t r i a  manufacturer a -  70 por c iento  de l  t o t a l  de im p o r t a d o -  .. 
nes -  aportando a t r a v é s ’de d iversos mecanismos a l  f i n a n c ia 
miento de la  inve rs ión  en los  sectores  más dinámicos de la- 
ac t iv idad  económica que fueron l a  in d u s t r ia  manufacturera ' 
y l a  construcción.

Se d io  úna e levada  co r re la c ió n  entre e l  incremento.de  
lo s  p rec ios  in te rnac iona le s  de los productos de exportación,  
e l  c o e f ic i e n te  de ahorro interno ,  e l  crecimiento de l a  i n 
ve rs ión  bruta  f i j a  y ©1- crecimiento de l  producto. (Cour ie l  
19 76). ■■

En la  medida que la  d i v e r s i f i c a c i ó n  de l a s  exporta 
ciones y l a  evolución de los  p rec ios  in te rn ac ion a le s  permi
t ie ro n '  no tener d i f i c u l t a d e s  de ba lanza  de pagos, e l  proceso  
de reformas e s t ru c tu ra le s  avanzaba y se f a c i l i t a b a  l a  con t i 
nuidad de l  ritmo de crecimiento de l a  economía en su conjun
to. •

' En e l  último t r i e n i o  la s  d i f i c u l t a d e s  de r e f in an c iac ió n  
de l a  deuda externa, 1-a ca ída  de los volúmenes f í s i c o s  de los, 
productos de exportación y e l  d e te r io ro  de lo s  términos de
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intercambio, unido a los  e levados gastos de l  Estado en mate
r i a  de importaciones y a  inadecuados manejos en la  conducción 
de la s  p o l í t i c a s  v incu ladas  a l  comercio e x t e r io r  ( s i r v an  a. 
v í a  de ejemplo la  i n e f i c a c i a  de i o s  contro les  de: importacio
nes y e l  mantenimiento de l  t ip o  de cambio que f a c i l i t a r o n  
incrementos de importaciones no siempre im presc in d ib le s ) ,  
generaron d i f i c u l t a d e s  de ba lanza  de pagos, ca ída  de las  r e 
servas in te rnac iona le s  y aumento sustant ivo  de la  deuda,ex
terna .  ' -  ;

, Estas d i f i c u l t a d e s  de l a  ba lanza de pagos in f luye ron  
en acciones in t e rn a s  que determinaron modificaciones en l a  
conducción de la  p o l í t i c a .  Las d i f ic u l t a d a s~ d e  balance de 
pagos, en e l  ú lt imo t r i e n i o  y sus consecuencias son in d ic a 
dores dé que una de la s  p r in c ip a le s  garant ías  que en e l  pa
sado había tenido l a  continuidad de la s  reformas e s t ruc tu ra 
l e s ,  dér ivaba  de la s  e sp ac ia le s  condiciones de e s t a b i l i d a d  
externa. ~

Los d e s e q u i l i b r i o s  de ba lanza  de pagos, con d i f i c u l t a 
des en l a  r e f in an c iac ió n  de la  deuda externa, in f luyen  aun
que no mecánicamente, en .la acentuación de medidas r e s t r i c 
t i v a s ,  especialmente p o r j l a - c a í d a  d e l  s a l a r i o  y la s  r e s t r i c 
ciones c r e d i t i c i a s ,  que l im itan  l a  continuidad en e l  ritmo  
de crecimiento de l  producto y f a c i l i t a n  nuevas re la c io n e s  
in te rn as ,  que l le van  a congelar  e l  proceso de reformas e s 
t ru c tu ra le s  y a m odif icar  algunas rutas  preestablecidas^,  
como e l  caso de l a  comunidad l a b o r a l .

4. El- ritmo de crecimiento de l  producto f a c i l i t ó  l'a,s con
d ic iones  de absorción de mano de obra, mejorando l a  s i t u a -  .. 
ción g lo b a l  en materia  de ocupación.

En é l  per íodo p o s te r io r  a 1968 descienden levemente 
la s  tasas* de desempleo y con mayor intensidad la  de subempleo 
hasta e l  año 1974. En e l  ú lt imo t r i e n i o ,  comienzan;nueva
mente a desmejorar.

Las p o l í t i c a s  con trac t ivas  en e l  u lt imo t r i e n io ,  d e r i 
vadas de la  nueva s i tuac ión  de in e s t a b i l id a d  externa e i n t e r 
na, no fueron compensadas por e l  avance de la  invers ión  t o t a l ,  
y especialmente de l a  e jecutada por e l  Estado, generando me- 
nores tasas de; crecimiento de l  producto en l a  in d u s t r ia  ma- 
nufà ê tu re fa y en l a  economía en su conjunto, que determinó 
l a " s í t u a c íp ñ  de desmejora en la s  condiciones ocupac iona les . if

01 Nuevamente in te re sa  seña la r  que para medir los  e fectos  
sobre e l  empleo, no corresponde eva luar  "las reformas e s t ru c 
tu r a le s  y la s  p o l í t i c a s  c o r r ien te s ,  en .tan corto  lapso de
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txëfnpo, máxime cuando además no se pueden1 a i s l a r  de la s  r e 
lac iones  in te rnac iona les  -  demanda de los  productos de ex
portación  , términos de intercâmbio, movimientos de c a p i t a le s  -  
con tan n í t id a  in f lu e n c ia  sobre e l  proceso en su conjunto.

El proceso de reformas e s t ru c tu ra le s  modifiçó sustan
tivamente las  condiciones de apropiación del excedente econó
mico. Las consecuencias de estas  medidas no pueden ser in 
mediatas porque la s  propias  condiciones de cambio, requ ieren  f 
de un período de asentamiento y conso l idac ión  que f a c i l i t e  
e l  uso más e f i c a z  de los recursos .  Además, siempre están  
presentes los fa c to re s  de ca rác te r  in te rnac iona l ,  la s  r e l a 
ciones de l a  economía de l  Perú y sus a r t icu la c io n es  con l a✓ « e- * economía in te rn ac io n a l .  La nac iona l izac ión  de l a  mayor par 
te de la s  minas de cobre modif ica  la s  condiciones de apro -  -, 
p iac ión  de l  excedente, pero s i  en e l  período inmediato pos
t e r i o r  , caen los  p rec ios  in te rnac iona les  de dicho rubro, se; 
l im itan  sustantivamente los  e fectos  inmediatos de la  nacio
n a l i za c ió n .  De la  misma forma, la  nac iona l izac ión  d e l  100 
por c iento  de la  in d u s t r ia  de la  harina de pescado s e « l im i t a  
considerablemente en sus efectos, inmediatos, s i  aún se man
t ienen d i f i c u l t a d e s  sustantivas" en la  captura de l a  anchove
ta ,  der ivadas de s ituac iones  c l im át icas  y dec is iones  prev ias  
de captura que comprometieron la  S ituación ac tua l .

Nuevamente, lo s  p lazos son aún muy cortos  pa ra .eva lua r  
l a s  consecuencias de la s  reformas e s t ru c tu ra le s .

5. Hay una s i tuac ión  e s t ru c tu ra l ,  c lave ,  e se n c ia l ,  en la  
s i tuac ión  de l  Perú, der ivada  de °La a l t a  proporción de l a  po
b la c ió n  r u r a l ,  en condiciones de subempleo, que es determi
nante de l a  s i tuac ión  genera l  en materia ocupacional,  en 
términos de d i s t r i b u c ió n  de l  ingreso  y especialmente del  
grado de la  s a t i s f a c c ió n  de la s  necesidades bá s ica s .

El problema cen t ra l  de l  subdesa r ro l lo  dé l  Perú, c o n s is 
te en como ree s t ruc tu ra r  las- condiciones de producción, que 
permita mejores condiciones de ex is ten c ia  y b ien es ta r  de tan 
e levada población  ubicada en la s  áreas r u r a le s  y dependiente  
de la s  condiciones económicas de la  a g r ic u l tu ra .

Este es e l  probj.ema: c e n t ra l  que no corresponde eva luar  
en tan corto  lapso de tiempo de ap l ic ac ión  de la s  reformas  
e s t ru c tu ra le s  unida a l a  .acción de las  p o l í t i c a s  co r r ie n te s .
El problema cen tra l  de l  sú bdesa r ro l lo  de la  economía de l  
Perú, pasa por las  r e la c io n e s  ag ro indust r ia ,  por la s  r e l a c i o 
nes poblac ión  ru ra l -u rban a .  Por e l l o  es que no se t r a t a  de 
un problema p a r c ia l ,  que pueda a tacarse ,  en frentarse  con me
didas  a s i s t e n c ia l e s ,  con medidas e s p e c í f i c a s  y concretas que 
atiendan la  s i tuac ión  de los  sectores  s o c ia le s ,  de menores
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ing resos .  Se t ra ta  de v e r lo  en e l  contexto de l  modela g lo 
b a l ,  en la s  p r in c ip a le s  c a r a c t e r í s t i c a s  de la  evolución eco
nómica en su conjunto, de sus a r t icu lac ion es  internas y ex
ternas de . l a  natura leza  del Estado y su base s o c i a l  de sus
tentación de poder.

El intenso r itmo m igra to r io  desde la s  áreas ru ra le s  a. 
las  urbanas, desde l a  a g r i c u l tu ra  a los sectores  secundarios  
y t e r c i a r i a s  de la s  áreas urbanas -  l ig ado  a l  fenómeno ante
r i o r  - ; c a ra c te r iz a  e l  proceso de las  ú ltimas décadas.

La escasez de t i e r r a s ,  e l  d e te r io ro  de su ca l idad  por 
sus condiciones de uso, e l  crecimiento de la  población ru 
r a l  super ior  a l  de sus recursos ,  exp l ican  con mayor n it idez  
las  causas económicas de expuls ión  que otros fa c to re s  como 
l a  introducción  de l  progreso técn ico  en l a  a g r ic u l tu ra  que ge
nere condiciones de desplazamiento de l a  mano de obra.

En esencia  l a  r e la c ió n  hombre/tierra, poblac ión/recur
sos, e l  probable  d e te r io ro  en e l  ingreso  a g r í c o la  por perso
na en la s  reg iones  más atrasadas y la s  condiciones de absor
ción en e l  ámbito urbano son la s  causa les  fundamentales de 
este  fu e r te  proceso m igra to r io .  El patrón de acumulación 
-  r e g io n a l ,  s e c t o r i a l  -  es e l  determinante de este  intenso  
procès*  m igra to r io .

6. Casi dos décadas de intenso crecimiento de l  producto,  
y especialmente de l a  in d u s t r ia  manufacturera, generaron  
s in  duda una s i tuac ión  de mejora en la s  condiciones ocupacio-  
n a le s ,  descendiendo l a  p a r t i c ip a c ió n  de l a  poblac ión  econó
micamente ac t iva  ubicada en e l  sector r u r a l  t r a d ic io n a l ,  y 
aumentando a ritmos s im i la re s  e l  sector moderno y e l  sector  
in formal urbano» En la  medida que e l  secto r  moderno;.aumen
tó su p a r t ic ip ac ió n  se puede cobstatar  una mejora en las  
condiciones ocupacionales de l a  poblac ión ,  en términos r e 
l a t i v o s ,  con respecto  a l  pasado h i s tó r i c o : (véase anexo 4 ) .

El e levado crecimiento de lo s  grupos ocupacionales  
v incu ladas  a l  secto r  moderno, especialmente los  p ro fe s iona 
l e s ,  técnicos y empleados de o f i c in a ,  corrobora  la  expan
sión  de l a  modernización generada por e l  proceso de indus
t r i a l i z a c i ó n  (véase anexo 4 ) .

El crecimiento de l a  ocupación en la  in d u s t r ia  manufac
tu re ra ,  l a  construcción y e l  t ransporte  muestran l a  importan
c i a  de l  crecimiento del producto como fa c to r  de absorción  
(véase anexo 4 ) .

Dentro de la  in d u s t r ia  manufacturera, e l  mayor c r e c i 
miento de l a  ocupación correspondió a l a  in d u s t r ia  metalme
cánica ,  cuyo producto c re c ió  a l  doble d e l  conjunto de la
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in d u s t r iá  manufacturera y a l  t r i p l e  del producto bruto i n t e r 
no.

El intenso ritmo de crecimiento de l a  indus tr ia  manu
f a c tu re r a  permitió  un a l t o  grado de absorción, estimándose 
su crecimiento ocupacional a l  mismo ritmo que e l  crecimien
to de l a  población económicamente ac t iva  urbana, o çea a l  
cuatro por c iento .

Dados los  d i fe re n te s  ritmos de crecimiento de l  produc-, 
to de l a  in d us t r ia  f a b r i l  y la  a r te sana l ,  e l  mayor dinamis
mo en l á  .absorción de mano de obra, debe haber correspondido  
a la  f a b r i l .

El modfelb de i n d u s t r i a l i z a c i ó n  y sus repercusiones so
b re  los  s e rv ic io s  só lo  permitió  mantener la  e s t ructu ra  ocu
pacional  urbana entre  e l  secto r  moderno y e l  in formal urbano.

\

Sin duda é l  ritmo de creaimiento de l  producto es c lave  
para comprender "ios n ive les  de absorción ocupacional.

..Ello no implica  que lo s  n ive le s  de acumulación no se 
v ieron  l im itados  por dos órdenes de f a c t o r e s :  la s  s a l id a s  de 
c a p i t a le s  especialmente en los primeros años del proceso  
de transformaciones y los  excedentes consumidos mediante la  
compra de bienes y s e r v ic io s  no e sen c ia le s .

7. No estamos én condiciones de eva luar  la  in f lu e n c ia  de 
l a  técn ica  sobre e l  proceso de absorc ión 'de  mano de obra.

De la s  informaciones d isp on ib le s  sobre e la s t ic idad -em 
p leo ,  l a s  ramas in d u s t r i a l e s  que componen la  intermedia bá
s i c a  presentan los c o e f ic ie n te s  mayores mientras que la s  r a 
mas de b ienes de consumo lo s  c o e f ic ien te s  más ba jo s .

Analizadas en términos' de tamaño de lo s  estab lec im ien 
tos ,  la s  empresas medianas (entre  20 y 200 personas ocupa
das) presentaban los  mayores c o e f ic ien te s  de e l a s t i c i d a d -  
empleo, seguidas por la s  pequeñas (entre  cinco y 19 ^personas 
ocupadas) y por ú lt imo la s  empresas grandes.

Si se acepta que en términos dinámicos y de la rgo  pía.-! 
zo, la s  técnicas  in tens ivas  en c a p i t a l  permiten mayores n i 
v e lé s  de product iv idad  -  en algunos casos tanto de l a  mano 
de obra como de l  propio  c a p i t a l  -  lo  cual s i g n i f i c a  mayores 
n ive le s  efe  generación de excedentes y en consecuencia mayores 
p o s ib i l i d a d e s  de e le v a r  e l  ritmo de acumulación de c a p i t a l  
con sus repercusiones sobre e l  n iv e l  de absorción de l a  mano 
de' obra, é l  problema se t r a s la d a  a la s  c a r a c t e r í s t i c a s  de la  
composición de l a  producción.
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Podría  argumentarse que l a  introducción de l  progreso  
técnico , s i  b ien mejora lo s  n ive le s  de product iv idad ,  sus 
f.rutos son apropiados por f racc iones  c a p i t a l i s t a s  que no' 
r e in v ie r t e n  productivamente o simplemente los  remiten a l  
e x t e r i o r ,  l imitando considerablemente sus e fectos  expansivos.  
Este no es un problema d-e-íaíctécnica en s í  misino, no es un 
problema de inadecuación tecno lóg ica  sino de propiedad, de 
quien se apropia lo s  f ru to s  del progreso técnico .  En este  
campo e l  proceso de reformas e s t ru c tu ra le s  s i g n i f i c ó  m od if i 
caciones importantes, s in  p e r ju i c i o  que a l  i n t e r i o r  de la  
i n d u s t r ia  manufacturera e l  problema en c i e r t a  medida se man
tenga.

Esto no s i g n i f i c a  que no pudo haber inadecuación tec 
no lóg ica  en l a  a g r i c u l tu ra ,  que no e x is ta  inadecuación de 
esca la s  en la s  ramas de l a  in d u s t r ia  manufacturera, que la  
introducción  de innovaciones no haya podido s i g n i f i c a r  un 
aumento de los  insumos importados o que la  introducción de l  
progreso técnico en c i e r t a s  act iv idades  de s e rv ic io s  no sea 
un verdadero d e s p i l f a r r o  de recursos .  Si en cambio en e l  
secto r  e x p o r t a d o r -  que en e l  caso de l a  economía de l  Perú 
presenta c i e r t o  grado de independencia d e l  mercado interno  -  
se introducen técn icas  que permiten mejorar la  capacidad de 
competencia con e l  e x t e r io r ,  aunque sus e fec tos  d i rec tos  e 
inmediatos sean poco absorbedores de mano de obra, no puede 
cons iderarse  inadecuación tecno lóg ica  s i  permite maximizar 
e l  i n g r e s o ,de d i v i s a s , v i s t a  l a  estrecha l igazón  de la s  ex
portaciones con e l  proceso productivo en su conjunto.

Es f a c t i b l e  l a . inadecuación técn ica  de esca la  mantenién
dose capacidad oc iosa  a n iv e l  de empresa y rama. En l a  medi
da que la  protección  puede l l e g a r  a ser i n f i n i t a  y que l a  
competencia se da más por productos que por p re c io s ,  la  me
nor productiv idad  de l  c a p i t a l  der ivada  de la  capacidad oc io 
sa es f a c t i b l e  que no a fec te  sensiblemente la s  tasas de ga
nancia.

¿Se e s ta rá  dando una inadecuación tecno lóg ica ,  por ma
yores insumos importados? En l a  medida que en los  pa íses  
d e s a r ro l la d o s ,  la s  innovaciones tienden .á minimizar costos  
por l a  v í a  de la  composición de los  insumos, y como l a  dota
c ión de recursos natura les  y l a  d i sp o n ib i l i d a d  de materias : 
primas de l  pa ís  de or igen  no necesariamente coincide con é l  
pa ís  de dest ino ,  la s  innovaciones que se trasp lantan  pueden 
o r ig in a r  una inadecuación tecno lóg ica  por sus más a l to s  r e 
querimientos de insumos importados que a fectan  la  ba lanza  de 
pagos. No debe ser  casua l  que la s  empresas transnacionales  
en Perú, presenten un c o e f ic i e n t e  de insumos importados de
0.20 contra  0. 16 para las  empresas naciona les . '1 (V a i tsos ,
19 77).
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¿Es f a c t i b l e  que l a  competencia entre empresas nacio 
nales ÿ ex t ran je ra s  l l e v e  a aque l la s  a in t roduc ir  con mayor 
ve loc idad  técnicas in tens ivas  en c a p i t a l  para en fren ta r  a las  
empresas transnaciónales?  Vimos que las  ramas in d u s t r ia l e s  
de menor e la s t ic idad -em p leo  eran las  de b ienes de consumo, 
que t a l  vez estén .sufr iendo un proceso de modernización, que 
pueden s i g n i f i c a r  invers iones  .su s t i tu t ivas ,  en l a  medida que 
destruyen bienes de c a p i t a l  y. desplazan mano de obra.

o  .. r;-

Si bien debe e s tud ia rse  la  in f lu e n c ia  de la  técn ica ,  
l a  p o s ib i l i d a d  de a l t e rn a t iv a s  tecno lóg icas  para determinar- 
dos productos, s in  perder de v i s t a  la  necesidad de compati
b i l i z a r  en c ie r to  período de tiempo, la  absorción de mano de 
obra con l a  necesidad de incrementar los n ive le s  de excedente,  
le  damos re levan c ia  a l a  cpmposición de l a  producción, en. la  
medida que l a  técnica/viene detrás  d e l  t ip o  de b ienes que se 
producen, de l a  gama de bienes que se o fe rtan ,  de su grado 
de d i v e r s i f i c a c i ó n ,  de sus d ive rsas  f o r j a s  de presentación.,  
de sus usos. ’

8. Tampoco estamos en condiciones de eva luar  con la  pre 
c i s ió n  necesar ia ,  la. i n f lu e n c ia  de l a  composición de 1.a pro
ducción sobre e l  n iv e l  de absorción del empleo, durante e l  
período de a n á l i s i s .  0 ■

La a l t a  proporción de b ienes de consumo duradero den
tro  de la s  ramas dé la  metalmecánica, l a  p o s ib i l i d a d  de una 
amplia d ivers idad  en l a  gama de bienes que se producen -  no 
es e l  caso de la  in d u s t r ia  automotriz -  l a  ve loc idad  de in 
troducción de nuevos b ienes ,  nuevos usos, nuevas presenta 
c iones ,  l a  importación dé b ienes de consumo considerados  ̂
suntuarios (y por e l l o  de importación p roh ib ida )  proveniente  
de los  pa íses  in t e g ra n te s .d e l  Pacto Andino V , pueden s e r 
v i r  de ind icadores  de consumo de b ienes f i n a l e s  no esencia^  
l e s ,  p re sc in d ib le s ,  de excedentes consumidos, s i  se miden - 
en función de lo s  in te re se s  de los sectores  de menores in g re 
sos que no sa t i s fa c e n  las  necesidades bá s ica s .

E l  cuadro 57 muestra que las  f a m i l ia s  de Lima d e l  de— 
c i l  más ba jo  que sa t is facen  las necesidades bás icas  tienen un 
c o e f ic ie n te  de gasto no a l im ent ic io  sobre gasto alimenticio-  
de üVio. En e l  otro  extremo, e l  c o e f ic ien te  de l  d e c i l  más 
a l t o  'es de 3.9 y e l  de l  d ec i l  qu.e le  s igue de 2.9 donde se
guramente se ubican los  p r in c ip a le s  consumidores de b ienes  
y s e r v ic io s  no e sen c ia le s .

-, I-_________ •____________

V  La l i s t a  de b ienes de importación p roh ib ida ,  no a f e c -
t'á loé provenientes de los  pa íses  integ ran tes  d e l  Pac-: 
to Andino.
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Si no es adecuada l a  composiçión;dèr la  produççión de 
lo s  bienes de consumo a f in a l ,  e l l o  e s tá  inc id iendo  en e l  des
t ino  de los  : bienes intermedios . y de cap ita l ,  ‘producidos i h t e r -  
namente y/o importados, . cuya inadecuación de r iva  de ser u t i 
l i z ad o s  para producir  b ienes n o 'e se n c ia le s .  ! ;

En l a  medida que no hay dec is iones ,  c r i t e r i ó á . n í t i d o s , 
para la  u t i l i z a c i ó n  de los d i s t in to s  instrumentos áe p o l í t i c a  
económica, sobre composición de l a  producción, sobre e s t ruc 
tura  de consumo, y dados c ie r t o s  n ive les  de demanda, .estos  
c r i t e r i o s  son determinados desde l a  e s fe ra  de l a  producción,  
especialmente a t ravés  de la s  empresas transnac iona les  ub ic a 
das en los  sectores  más dinámicos.dé la  in d u s t r ia  manufac-  
tu re ra  y especialmente en l à  producción de b ienes de consu
mo f i n a l .

La composición de la  producción en l a  in d u s t r ia  manu
fa c tu re r a  permitió' un mayor grado de in teg rac ión ,  .de a r t i c u 
lac ión  de su aparato productivo , en l a  medida que ^aumentó 
l a  p a r t ic ip a c ió n  de materias primas naciona les .  La s a t e l i 
bación que o r ig in a  e l  proceso in d u s t r i a l  a l  incrementar e l  
número de pequeñas y medianas empresas coadyuvó también a la  
absorción de mano de obra. Sin embargo, conviene destacar  
que la s  ramas más dinámicas, la s  que integran  e l  grupo de las  
metalmecánicas funcionan como una especie  de pro longación  de 
la s  economías c en t ra le s ,  por e l  a l t o  contenido de insumos r, 
importados y e l  incremento de su p a r t ic ip ac ió n ,  porque sus . 
requerimientos de b ienes de c a p i t a l  se atienden desdé e l  ex
t e r i o r  y por e l  envío de remesas por d ive rsos  conceptos de 
tecno log ía  importada. ' :•

A su. vez los  e fectos  hacia adelante se. v ieron  l im i ta 
dos por la  pérdida de p a r t ic ip a c ió n  de los. s a l a r i e s  en e l  
v a lo r  agregado in d u s t r i a l  y e l  envío de b en e f ic io s  a l  ex te 
r i o r  de empresas nacionales  y ex tran je ras  después del. i n i c i o  
de l  proceso de reformas e s t r u c t u r a l e s .

No ex is ten  elementos que permitan ex trae r  conclusiones  
sobre lo s  e fectos  en términos de invers ión  s u s t i t u t i v a  (Ba -  
n e t t i , 1976) de l a  introducción  de nuevos b ienes .  No e x i s 
ten estud ios  que permitan v e r i f i c a r  l a  destrucción  de recu r 
sos que o r ig inan  l a  introducción  de un nuevo b ien , sea por  
l a  ráp ida  amortización de' lo s  equipos que producían e l '  bien, 
su s t i tu id o ,  séa por l a  expu ls ión 'd e  mano de obra neta s i  e l .  
bien  su s t i tu id o  se e laboraba  con técnicas  más in tens ivas  en 
mano de obra. (Octavio Rodríguez, 1976 ) .

Surgen ló g ic a s  inte rrogantes  sobre la s  p o s i b i l i d a d e s , 
sobre l a  v i a b i l i d a d  de m odif icar  l a  composición de la  produc
c ión, l a  estrucura  de consumo, máxime s i  e l l o  s i g n i f i c a
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cambios en los va lo res  y motivaciones de l a  sociedad: ¿qué 
composición de l a  producción y técn ica ,  dado c ie r to  c r e c i 
miento de l ;p roducto ,  permite mejor ocupación y t iene  s u f i 
c ien te  demanda e fec t iva?  ¿cuál es e l  modelo de in d u s t r ia 
l i z a c ió n ,  cuál es la  mejor composición de l a  producción^ que 
permita un mayor grado de a r t i cu la c ió n  e in teg rac ión  de l  
aparato productivo i n d u s t r i a l  para mejorar la  absorción de 
l a  mano de' obra y . l o s  n ive les  de productividad? ¿qué t e c 
no log ía  u t i l i z a r  gue permita aumentar d i r e c ta  e in d i r e c t a 
mente, en términos dinámicos y simultáneámente l a  ocupación 
y lo s  n ive les  de productividad? ¿qué est ructu ra  de poder 
requ iere , ;  quéj. a l ianzas  de c la s e s  y grupos soc ia le s  internas  
y en lo  in te rn ac io n a l ,  son necesar ias  para modif icaciones de 
e s ta  naturaleza? ¿qué rad io  de maniobra e x is t e ,  dentro de 
la s  actua les  condiciones de poder, para generar cambios en 
l a  composición de la  producción?

La a l t a  autonomía r e l a t i v a  del Estado, especialmente  
en la s  primeras fa se s  post 19 6B, le  permitió r e a l i z a r  pro
fundas reformas estructura les" ,  pero no hubo , dec is iones  : 
y c r i t e r i o s  n ít idos  para o r i e n t ar Iqs instrumentos de l a  po
l í t i c a  económica co r r ien te  hacia modif icaciones en la  e s t ru c 
tura  d e l  consumo: ¿será  menos v i a b l e  l l e v a r  a cabo m od i f i 
caciones en la  e s t ruc tu ra  de consumo que procesar n a c lo n á l i -  
zacidnes, l a  reforma a g ra r ia  y l a  comunidad l a b o r a l ?

9. El proceso de reformas e s t ru c tu ra le s ,  e l  avance de l  
proceso de in d u s t r i a l i z a c ió n ,  e l  dinamismo económico y e l  
grado de absorción en la s  áreas urbanas de la s  c o r r ie n te s  mi
g ra to r ia s  in te rnas ,  generaron modificaciones en l a  d i s t r i b u 
ción de l  ingreso .

a) Las reformas e s t ru c tu ra le s ,  reforma a g ra r ia ,  comu
nidad la b o r a l ,  n ac iona l izac iones ,  s i g n i f i c a r o n  básicamente 
cambios en l a  e s t ruc tu ra  de l a  propiedad, modificaron la s  
condiciones de apropiac ión  de l  excedente económico, y en con
secuencia determinaron modif icaciones en l a  d i s t r i b u c ió n  de l  
ing reso .  . ,Benef i c ia ro n  en forma d i r e c ta  a lo s  miembros de las  
empresas ^-asociativas creadas en l a  a g r i c u l tu ra  y a. los  t ra b a 
jado res ,  de la  in d u s t r ia  manufacturera, m inería ,  pesca y t e l e -  
comunicaciones amparados en e l  régimen de comunidad l a b o r a l .

r¡ Fueron afectados directamente, los te r ra ten ien te s  , y 
f racc iones  c a p i t a l i s t a s  nacionales  y e x t ran je ra s ,  afectados  
por e l  proceso de reforma a g r a r ia ,  l a  comunidad la b o ra l  y e l  
intenso proceso de nac iona l izac iones .

. b )  El funcionamiento de l  modelo económico g lo b a l  s i g n i 
f i c ó  mejoras para e l  sector  urbano con respecto  a l  secto r
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ru r a l  en su c o n ju n to , -en la  medida que los sectores  de a c t i 
vidad económica pr imaria  ( a g r i c u l tu r a ,  pesca y minería )  tu
v ieron  un ritmo de crecimiento del producto i n f e r i o r  a la  
tasa de crecimiento de la  población, cuando para e l  conjunto  
de l a  economía-el producto por habitante c rec ió  a l  2.5 por 
ciento.

Los d i fe ren te s  ritmos de crecimiento acrecentaron la s  
d is tanc ia s  en los ingresos  de la s  áreas urbanas con respecto  a 
la s  ru r a le s .

Recuérdese que de acuerdo a l  grado de s a t is fa cc ió n  de 
la s  necesidades b á s ica s ,  la  s i tuac ión  mejoraba a medida que 
se pasaba de l  área r u r a l ,  a: los  centros poblados, a las  gran
des ciudades de l  i n t e r i o r ,  culminando en Lima,

c) La d i s t r ib u c ió n  de l  ingreso  empeora porque e l  fun
cionamiento del modelo g loba l  excluye de sus b ene f ic io s  a l  
50 por c iento  de l a  poblac ión . Desde este ángulo es notor ia  
l a  pérdida  de p a r t ic ip a c ió n  de los  a g r icu l to re s  independien
tes ,  de los  m inifundistas  de l  área r u r a l .  Part ic ipaban  de l  
21.5 por c iento  de l  ingreso  t o t a l  de l  pa ís  en 1950, desc ien 
den a l  14 por c iento  en 1960 y a l  6.5 por ciento en 1974.
Su pa r t ic ip a c ió n  en l a  fue rza  de t ra b a jo  también desciende  
pero en menores proporciones: fueron e l  40 por ciento en 1950 
bajando a l  28.6 por c ien to  en 1974. (INP 1976 c ) .

Es f a c t i b l e  que en términos absolutos también hayan su
f r i d o  un proceso re g re s iv o .

d) L'a. d i s t r i b u c i ó n  del ing reso  mejora dentro de los  
cinco d e c i le s  de mayores ingresos  por e l  avance de l a  ocupa
ción en e l  sector  moderno y especialmente por la s  reformas  
e s t ru c tu ra le s .  El proceso de in d u s t r i a l i z a c ió n  y sus rep e r 
cusiones en los  s e rv ic io s  modernos generaron un aumento en :: 
términos absolutos y r e l a t i v o s  de l a  ocupación en e l  sector  
moderno en detrimento de l  sec to r  r u r a l  t r a d i c io n a l .

Las reformas e s t ru c tu ra le s  permitieron una r e d i s t r i b u í  
ción de ingresos  a l  i n t e r i o r , de l  secto r  moderno, a t ravés  de 
l a  reforma a g ra r ia ,  l a  comunidad la b o ra l  y e l  propio  proce
so de nac iona l izac iones .  (F igueroa  1975 b ) .

e )  Es f a c t i b l e  constatar  una mejora de los  emigrantes  
provenientes de la s  áreas ru r a le s  en l a  medida que se in c o r i  
poran tanto a l  sector moderno urbano con a l  informal urbano,  
que mantienen su pa r t ic ip a c ió n  en e l  t o t a l  utbáno.

Además del mayor accès* a los  s e r v ic io s  púb l icos  en las  
áreas urbanas, recuérdese que p e r t e n e c e r .a l  30 por c ien to  de
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la s  f a m i l i a s  de menores ingresos  de l  conjunto urbano permitía  
un ingresó  cuatro veces super io r  a l  30 por c ien to  de menores 
ingresos  de l a  s i e r r a  r u r a l .

f )  En l a  comparación de l  Perú con e l  r e s to  de los  pa íses
latinoamericanos r e s a l t a  la  ba ja  proporción de l  50 por c ien 
to de la s  f a m i l ia s  de menores ingresos  en e l  ingreso  t o t a l .

10. ¿Cómo a fecta  e l  funcionamiento g loba l  de l a  economía, 
la s  reformas e s t ru c tu ra le s  y l a  acción de l  Estado mediante e l  
uso de l  herramental de la s  p o l í t i c a s  púb l icas  co r r ien te s  a 
la s  f a m i l ia s  que no s a t i s fa c e n  sus necesidades bás icas?

Las reformas e s t ru c tu ra le s  no-modifican directamente la  
s i tuac ión  de las. f a m i l ia s  y perceptores de ingresos  que com
ponen los  sectores que no s a t i s f a c e n  sus necesidades bá s ica s .

a) La reforma a g ra r ia  b e n e f ic ió  en términos de empleo 
e s t a b le  y t i e r r a  a l a  cuarta  parte  de la s  f a m i l i a s  r u r a l e s ,  
de manera que lo s  m in i fund istas  y lós  t raba jado res  a g r íc o la s  
eventuales s in  t i e r r a ,  no se v ieron bene f ic iados  por dicho
proceso, s a lvo  los  inc lu idos  en e l  25 por c iento  de b e n e f i 
c i a r i o s .

b )  «A: lo s  t raba jado res  de l  secto r  in formal urbano no les  
l l e gan  lo s  b en e f ic io s  de la  comunidad l a b o r a l ,  que se aplican  
a estab lec im ientos  de se is  o más t raba jado res .

c )  Las nac iona l izac iones  pueden favo rece r  en términos 
in d i r e c to s  a los perceptores  de ingresos que no sa t i s fa c e n  
la s  necesidades: b á s ica s ,  de acuerdo a las  c a r a c t e r í s t i c a s  de 
u t i l i z a c i ó n  de l  excedente apropiado, o sea depende de l  e s t i 
lo  de d e s a r ro l lo  determinado fundamentalmente por la s  ca rac 
t e r í s t i c a s  de l  modelo de in d u s t r i a l i z a c ió n  y su capacidad de 
absorción.

En esencia ,  la s  reformas e s t ru c tu ra le s  que han s i g n i f i 
cado cambios en la  e s t ruc tu ra  de l a  propiedad no han genera
do diréctamente modif icac iones en l a  s i tuac ión  de los  percep
to res  de ingresos  que no s a t i s fa c e n  sus necesidades b á s ica s .

11. Las p o l í t i c a s  co r r ien te s  también muestran l im itac iones  
en cuanto a la  atención d i r e c t a  de las  necesidades de los  
perceptores  de ingresos  que no s a t i s fa c e n  la s  necesidades  
bá s ica s .  Veamos algunas de e l l a s  a v ía  de ejemplo:

a) La p o l í t i c a  s a l a r i a l  no puede generar r e d i s t r i b u c io 
nes masivas por dos órdenes de f a c to re s :

i )  únicamente un t e r c io  de los  perceptores de ingresos  
que no s a t is fa cen  sus necesidades bás icas  son t raba jado res
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urbanos y ru r a le s ,  que dependen de la  venta de su fue rza  de 
t ra b a jo ,  que dependen de los  s a l a r i o s .  De manera que por e s 
ta  v ía  dos t e rc io s  de los  que no sa t is facen  sus necesidades  
bás ica s  quedarían fu e ra  de los  b e n e f ic io s .

i i )  Las p o s ib i l id a d e s  de incremento de s a la r io s  se en
cuentran acotadas por los propios n ive les  de productiv idad ,  
que en los  estab lecim ientos pequeños, de menos de cinco .traba
jadores  en las  áreas urbanas, es un l ím ite  re levante .

En e l  área r u r a l  no se dieron modif icaciones sustant ivas  
en este  campo de p o l í t i c a #

b ) La p o l í t i c a  de c ré d i to  no l l e g ó  a los  m inifundistas  
en e l  área r u r a l  y es de presumir que haya ocurr ido  una s i 
tuación s im i la r  en los  pequeños estab lecim ientos del área u r 
bana. Lo mismo se puede af irmar de la  a s i s ten c ia  técn ica .

c ) La p o l í t i c a  de p rec ios  y subs id ios ,  como ya hemos 
anal izado fa v o rec ió  fundamentalmente a los sectores  urbanos,  
afectando a los  sectores  r u r a l e s .  Dentro de la s  áreas urba 
nas, especialmente lo  vimos a través  de l * s  subs id io s ,  son 
más favorec idos  los  e s t ra to s  de más a l to s  ing resos ,  que los  
de menores ing resos .  Los e levados subs id ios  a la  gaso l ina ,  
que b e n e f i c ia  a los  p ro p ie ta r io s  de automóviles, y a l a  carne 
vacuna, son muestras e locuentes de quienes son los  p r in c ip a 
le s  b e n e f i c i a r io s  de estas  p o l í t i c a s .

d) En e l  caso de l  gasto púb l ico ,  vimos que la  invers ión  
en s e rv ic io s  s o c ia le s  descendió notoriamente su pa r t ic ip a c ió n  
en l a  invers ión  púb l ica ,  y que es f a c t i b l e  que los  sectores  
r u r a le s  de menores ingresos no hayan podido ser b e n e f i c i a r io s  
de l  gastr* púb l ico ,  en la  medida que no r e c ib ía n  ni l a  i n f r a 
e s t ruc tu ra  f í s i c a ,  ni s o c i a l ,  ni f in a n c ie r a  requerida-*

En cambio, para los  sectores  de menores ingresos  de l;as 
áreas urbanas-* e l  gasto púb l ico  es f a c t i b l e  que haya l le gad o  
a atender necesidades en materia  de salud, educación, v iv ienda ,  
agua po tab le ,  a l c a n t a r i l l a d o ,  e l e c t r i c i d a d ,  por lo  menos s in  
duda en proporciones muy super iores  que a lo s  de menores in g re 
sos de la s  áreas r u r a le s .

12. Este a n á l i s i s  no afirma que e l  conjunto de p o l í t i c a s  
púb l icas  no b e n e f i c ia  a los  sectores  de menores ing re so s ,  sino  
que no l * s  b e n e f ic ia  directamente ( s a lvo  e l  caso de s e r v ic io s  
so c ia le s  a sectores  u rbanos ) ,  pero s í  los  podr ía  b e n e f i c ia r  
indirectamente, por la s  consecuencias sobre la  ac t iv idad  eco
nómica g lo b a l .
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Caben dos p o s ib i l i d a d e s  de mejoramiento:

i.) dentro; de l  ámbito en que d e sa r ro l la n  actualmente sus 
act iv idades  ;

i i )  movilizándose hacia otras  áreas,  o hacia o tras  a c t i 
v idades que le s  permita ocuparse  en sectores  de mayor n iv e l  
de product iv idad , que le s  permita mejorar sus n ive le s  de i n 
greso .

El conjunto de medidas p a r c ia le s  que venimos ana l izan 
do muestra que en genera l ,  lo s  sectores  de menores ingresos  
que permanecen en e l  mismo ámbito de ac t iv idades  y en l a  misma 
l o c a l i z a c ió n ,  no han sido bene f ic iados  directamente por la s  
medidas de p o l í t i c a  económica. Podrían s e r lo  indirectamente,  
s i  su grado de a r t i c u la c ió n  con e l  sec to r  moderno, le s  hubie
se permitido incorporarse  a l  ritmo de dinamismo de l  conjunto  
de l a  ac t iv idad  económica, a l  ser  b e n e f i c i a r io s  por l a  v ía  
de mayores demandas de los  b ienes y s e rv ic io s  que o fe rtan .
Esto puede ser  v á l id o  fundamentalmente para 3os p ro p ie ta r io s  
de pequeños estab lec im ientos  de la  in d u s t r ia ,  comercio, s e r 
v i c i o s  y transporte-, los  t raba jado re s  por cuenta prop ia  y los  
ambulantes de l  sector  urbano y como r e f l e j o  para los  t r a b a j a 
dores de este  t ipo  de estab lec im ientos .

No lo  ha s ido  para los  m in i fund is tas ,  cuyas condiciones  
de producción no le s  permiten procesos de reproducción ampliada.

La m ovi l izac ión  hacia otras  áreas y/o hacia  otras  a c t i 
vidades de r iva  fundamentalmente de l a  capacidad de absorción  
que e l  modelo económico permite. Desde este  ángulo, l a  s i tu a 
c ión c r í t i c a  en la s  áreas r u r a l e s ,  ha generado una fue r te  
emigración hacia la s  áreas urbanas, donde han s ido absorbidos  
tanto por e l  sector moderno, como por e l  sector  informal u rba 
no. En l a  medida que e l  secto r  moderno ha c rec ido ,  en t é r 
minos absolutos y r e l a t i v o s ,  ha habido una mejora, se ha 
avanzado progresivamente en la  capacidad de absorción.

Pero lógicamente e l  punto que se de r iva ,  es que des
pués de c a s i  dos décadas de proceso de i n d u s t r i a l i z a c ió n ,  la  
mitad de l a  poblac ión  no rec ibe  ingresos  su f ic ie n te s  para la  
s a t i s f a c c ió n  de las  necesidades bás icas .

El proceso p o s te r io r  a 1 9 6 8  es un primer intento  de aten
der en c i e r t a  medida resta problemática .  ̂ '

Sin embargo, e l  proceso de avance no mejora la s  condi
ciones de l  sector r u r a l  t r a d ic io n a l  que no emigró, que p ierde  
p a r t ic ip a c ió n  en e l  ingreso  g lo b a l  y es f a c t i b l e  que haya t e 
nido c i e r t o  d e te r io ro  absoluto .
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Las reformas e s t ru c tu ra le s  no le s  l l e g a n , l a s  p o l í t i c a s  
co r r ien te s  no los  benefician directamente, e l  funcionamiento  
g lo b a l  de la  economía no los incorpora  en mejores condiciones  
de ocupación, productiv idad e ing reso .  Son los  a g r ic u l to r e s  
independientes, los que solamente tienen una esperanza de v ida  
de 43 años en la  s i e r r a  sur, los  que 26 de cada 100 niños le s  
f a l l e c e n  entre e l  nacimiento y los dos años, los  marginados 
culturalmente (una proporción de e l l o s  habla  solamente idiomas  
in d íg en a s ) ,  los marginados geográficamente (por e s ta r  lo ca 
l i z ad o s  l e j o s  de lo s  centros pob lados ) ,  lo s  marginados s o c i a l 
mente en s t r i c tu  sensu (por tener menor acceso a lo s  s e r v i 
c io s  públicosTT"' los  marginados po lít icamente  , ( s i r v e  a v í a  de 
ejemplo que por ser  ana l fabe tos ,  no t ienen derecho a v o t a r ) ,  
los  marginados étnicamente.

13. Captar cuá les  son la s  p o s ib i l i d a d e s  de a l ian za s ,  mostrar  
l a  heterogeneidad de los  perceptores  de ingresos  que no s a t i s 
facen la s  -necesidades b á s ica s ,  nos l l e v a  a a n a l iz a r  sus de
mandas a l  Estado, la  com patib i l idad  de las  mismas, sus i n t e 
reses  comunes, sus c o n f l i c t o s  po tenc ia les  y r e a l e s ,  in t r a  
sectores  que no s a t i s fa c e n  las  necesidades bá s ica s  y con otros  
grupos soc ia le s  re levantes  en e l  proceso económico, s o c i a l  
y p o l í t i c o  de Perú.

A v í a  de ejemplo, mostraremos algunos c o n f l i c t o s  r e a l e s  
y po tenc ia le s  que se in sc r ib en  dentro de lo s  c la s ic o s  c o n f l i c 
tos entre clas.es, f ra cc io nes  y grupos so c ia le s  en la s  so c ie 
dades c a p i t a l i s t a s .

a) Hay un c o n f l i c t o  c e n t ra l  en e l  área r u r a l  por t i e r r a s .  
En la  medida que hay una e x t ra o rd in a r ia  escasez de t i e r r a s ,  
f r e n te  a l  cons iderab le  número de demandantes, terminada la  
reforma a g ra r ia  de 1969, quedan la s  t res  cuartas  partes  de las  
f a m i l i a s  de l  Perú s in  acceder a l  tamaño adecuado de t i e r r a s ,  
s in  ser  b e n e f i c i a r i o s  de la  reforma a g ra r ia .  Recordemos que 
e l  proceso de reforma a g ra r ia  se e jecutó manteniendo b á s ic a 
mente los tamaños de los  estab lec im ientos  afectados y solamen
te cambiando l a  e s t ruc tu ra  de la  propiedad.

Potencialmente puede hab la rse  de un c o n f l i c t o  por t i e r r a s ,  
en e l  fu tu ro ,  entre e l  conjunto de integrantes  de la  fue rza  
l a b o r a l  r u r a l .

A .p a r t i r  de l a  conclusión de l a  reforma a g r a r ia  ya sur 
gen una s e r ie  de c o n f l i c t o s  por t i e r r a s  entre los  b e n e f i c i a r io s  
de l a  reforma a g ra r ia  y los no b e n e f i c i a r io s  de l a  misma. Se 
han seguido dando invasiones de t i e r r a s  aunque en p roporc io -  
nes muy i n f e r i o t e s  con respecto  a l  pasado. Ahora ya no enfren
tan a los  antiguos hacendados, s ino a la s  prop ias  empresas aso
c i a t i v a s  creadas por la  reforma a g ra r ia .
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En la  medida que e l  problema cen t ra l  es que no e x is te  
su f ic i e n t e  cantidad:, de t i e r r a s  para e l  conjunto de demandan
te s ,  se puede dar una s e r ie  de combinaciones entre d i s t in to s  
sectores  oponentes. El c o n f l i c t o  e sen c ia l  de e s ta  etapa es 
entre b e n e f i c i a r io s  y no b e n e f i c i a r i o s ,  pero erv. e l  fu tu ro  pue
de invo lu c ra r  cua lqu ie r  otro  t ip o  de combinación, comp opos i 
ciones entre m ini fund istas  y t raba jado res  eventuales s in  t i e 
r r a .  -

b)-> Otro t ip o  de con f l ic to '  puede su rg i r  por l a  l o c a l i z a 
ción de la  invers ión  púb l ica ,  que br inda  in f r a e s t ru c tu ra  f í 
s i c a  (caminos, i r r i g a c ió n ,  autop istas  u rbanas ) ,  i n f r a e s t r u c 
tura  f in a n c ie r a  con s e rv ic io s  de apoyo a l a  producción (c r é 
d i to  y a s i s ten c ia  técn ica )  e in f r a e s t ru c tu ra  s o c ia l  ( s e r v i 
c ios  de educación, sa lud ,  v iv ie n d a ) .

En cuanto a l a  in f r a e s t ru c tu ra  f í s i c a ,  se dan c o n f l i c 
tos en e l  área r u r a l ,  entre I r r i g a c io n e s  en la  costa ,  en e l  
sector moderno de l a  a g r i c u l tu ra  de l  Rerú, e i r r i g a c io n e s  en 
l a  S ie r r a ,  para los  m in i fund is tas ,  para e l  sector  r u r a l  t r a d i 
c io n a l ,  para los más marginados:, para los  que no sa t i s fa c e n  
sus necesidades b á s ica s .

La lo c a l iz a c ió n  de l a  in f r a e s t ru c tu ra  f í s i c a  puede ser  
también materia de c o n f l i c t o  entre e l  secto r  t r a d ic io n a l  r u r a l  
y e l  sector  informal urbano, aunque es mucho más notor io  e l  
c o n f l i c t o  entre e l  sector  moderno urbano f ren te  a l  r e s to  de 
los  secto res  de la  poblac ión  de l  Perú. El c o n f l i c t o  e sen c ia l  
t a l  vez se pueda e je m p l i f i c a r  entre la  autop ista  de Lima, pa
ra  p ro p ie ta r io s  de automóviles y los canales de i r r i g a c i ó n  ne
c e sa r io s  para la s  comunidades indígenas de l a  s i e r r a .

En r e la c ió n  a la  in f r a e s t ru c tu ra  f in a n c ie ra ,  pueden ha
ber c o n f l i c t o s  entre  los  d i s t in t o s  grupos ocupacionales pro
p i e t a r io s  de medios de producción que no s a t i s fa c e n  la s  nece
sidades b á s i c a s . ; Por ejemplo, p r io r idades  de c ré d i t o  entre  
los pequeños in d u s t r ia l e s  y comerciantes de l  sector informal  
urbano y los  m ini fund istas  de l a  s i e r r a ,  y lo  mismo en materia  
de a s i s t e n c ia  técn ica .  Pero también pueden haber a l ianzas ,  
f r e n te s  comunes, entre los  m ini fundistas  y los  pequeños pro 
p i e t a r i o s  del- sector  in formal urbano f ren te  a l  sector  moderno 
ru ra l -u rbano  que es e l  gran b e n e f i c i a r i o  de la  in f r a e s t ru c tu ra  
f in a n c ie r a .

En e l  sector  r u r a l ,  se constata  e l  c o n f l i c t o  por i n f r a 
e s t ruc tu ra  f in a n c ie r a  entre los  m inifundistas  y los  grandes 
estab lec im ientos  operados por empresas a so c ia t iv a s ,  que por ser  
b e n e f i c i a r io s  de la  reforma, a g r a r ia  son los  p r in c ip a le s  bene
f i c i a r i o s  de la s  p o l í t i c a s  púb l icas  co r r ien te s .  ¡
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En materia de in f r a e s t ru c tu ra  s o c ia l ,  hay con f l ic to s '  por  
la  lo c a l iz a c ió n  de los servicios educativos de, sa lud, de e le c 
t r i c id a d ,  ‘ de agü a potab le ,  e t c , , in t r a  componentes de grupos 
que no satis facen, l a s , necesidades, bás icas  y con otros grupos 
so c i a le s ,  básicamente los  ubicados en e l  sector moderno.

c )  Otra fuente de c o n f l i c to s  surge claramente: por las  
re lac ion es  de intercambio, en e l  mercado de b ienes y s e r v i 
c ios  y en e l  mercado de t r a b a jo ,  que se r e f l e j a n  en e st ruc tu 
ras  de prec ios ,  en est ructu ras  de s a l a r io s ,  en est ructu ra  de 
prec ios  y s a l a r io s  conjuntamente, etc .

Hay una primera r e la c ió n  c o n f l i c t i v a ,  dada por la  e s t ruc 
tura de prec ios  u rban o -ru ra l .  Los mayores prec ios  a g r íc o la s  
a lo s  m inifundistas  pueden s i g n i f i c a r  menor poder de compra 
medido eh términos de alimentos para los  asa la r iados  urbanos,  
y para e l  conjunto de consumidores del sector informal urbano.
De la  misma manera, un mejoramiento en los  s a la r io s  ru r a le s  
puede s i g n i f i c a r  un aumento de prec ios  de los  productos a g r íco 
la s  que s i g n i f iq u e  pérdidas en e l  poder de compra de lo s  con-, 
sumidores urbanos.

El c l á s i c o  c o n f l i c t o  ob re ro -pa trona l ,  se matiza con una 
s e r ie  de e spec i f ic ac ion es  t a l e s  como: c o n f l i c t o  entre coopera
t i v i s t a s  y t raba jado res  eventuales ( s in  t i e r r a  y m in i fund is 
t a s )  en e l  ámbito r u r a l ;  pero también puede darse entre mini
fun d is ta s  y t raba jadores  eventuales s in  t i e r r a .  El más nota
b l e ,  después de la  reforma a g ra r ia  se da entre lo s  t raba jado res  
permanentes y socios de la s  empresas a soc ia t ivas  y los  t raba 
jadores  eventuales de dichas empresas.

En e l  ámbito urbano también se puede da r -en t re  a s a l a r i a 
dos y p ro p ie ta r io s  d e l  secto r  informal urbano.

Otro c o n f l i c t o  se da entre los  prec ios  de bienes que ven
den los  p ro p ie ta r io s  de los  grupos que no sa t i s fa c e n  sus ne
cesidades bá s ica s ,  principalmente m ini fund istas  y p ro p ie ta r io s  
de l  sector  in formal urbano con los  p rec ios  de los  insumos 
que rec iben .  En e ste  caso es muy c la r o  e l  c o n f l i c t o  urbano-  
r u r a l ,  y fundamentalmente urbano moderno f ren te  a r u r a l  t r a 
d ic io n a l .

Por ú lt imo se pueden c l a s i f i c a r  d i s t in t o s  grupos c o n f l i c 
t iv o s  por su est ructu ra  de consumos, y a n a l iz a r  sus o p o s ic io -  • 
nes e in te re se s  comunes a la  luz de la  e s t ructu ra  de p rec io s .  
Aquí s in  duda, se podr ía  co locar  claramente de un lado a l  
conjunto de f a m i l ia s  que no sa t i s fa c e n  sus necesidades bá s ica s ,  
sean urbanas o ru r a le s  y de otro  lado a l  sector  moderno, que 
inc luye  algunos grupos importantes t a l e s  como los b e n e f i c i a r io s



-  166 -

de l a  reforma a g ra r ia ,  los asalariados urbanos de mayores n ive les  
de ingresos  privados y la  tecnoburocracia  e s t a t a l ,  además l ó 
gicamente de las  f racc iones  c a p i t a l i s t a s  de mayores ing resos .

El c o n f l i c t o  es por l à  dinámica de p rec ios  de dos canas
tas  d i s t in t a s  de b ienes y s e r v ic i o s .  E l  c o n f l i c t o  es complejo  
porque la  e s t ructu ra  de p rec ios  es consecuencia de la  e s t ru c 
tura de dominación en la  sociedad. Detrás de los prec ios  de 
cada b i e n 'e x i s t e n  determinados sectores  s o c i a le s ,  con un com
ponente de poder que in f lu y e  decisivamente en l a  evolución  
de lo s  p rec ios  de ese producto. Por lo  demás, la s  f racc iones  
c a p i t a l i s t a s  importan más como -ofertantes de b ienes y s e r v i 
c ios  que como consumidores de l a  canasta de los  e s t ra to s  de 
mayores ingresos .  -

Sin embargo e l  c o n f l i c t o  puede verse  con n i t id e z ,  cuando 
analizamos l a  evolución de los  p rec ios  de los  s e r v ic io s  p ú b l i - r 
eos o las  c a r a c t e r í s t i c a s  de los su b s id io s .  Los prec ios  de 
los  s e rv ic io s  púb licos  evolucionan por debajo  de los  p rec io s  
im p l íc i t o s  de l  'producto, por lo  que están subsidiando a l  r e s 
to de l a  economía, pero especialmente a los  que t ienen mayor 
acceso a los  mismos. Sin duda los  sectores  urbanos t ienen ma
yores accesos que lo s  ru r a le s  y probablemente se puedan dar 
d i fe ren c iac io nes  dentro de lo  urbano.

En e l  caso de los  subs id ios  es más c la ro  que los  bene
f i c i a r i o s  p r in c ip a le s  son los  consumidores dé la  canasta que 
atiende los  e s t ra to s  de mayores ing resos .  Los subs id ios  a la  
gaso l ina  y a l a  carne vacuna son muestras s i g n i f i c a t i v a s  de l  
fenómeno.

En esencia ,  lo s  perceptores de ingresos  que no s a t i s f a 
cen la s  necesidades bá s ica s  muestran c la ro s  signos de hetero 
geneidad, que sus in te re se s  no necesariamente son comunes, que 
sus demandas a l  Estado son heterogéneas, no necesariamente  
compatibles entre s í ,  aun muchas c o n f l i c t i v a s ,  y que un a n á l i 
s i s  más a fondo, más en profundidad, deb ie ra  a c la ra r  la s  po
s i b i l i d a d e s  de a l ianzas  entre s í ,  con otros grupos s o c ia le s  
componentes de la  e s t ruc tu ra  de poder, que permita encontrar  
la s  medidas de p o l í t i c a  que los  pueda favo rece r .  E l lo  tam
bién  s i g n i f i c a  es tud ia r  cuá les  son las  fuentes  r e a le s  y poten
c i a l e s  de poder de estos  sectores  marginados, de lo s  grupos 
so c ia le s  que se encuentran en s i tuac ión  de extrema pobreza,  
que no sa t is fa cen  sus necesidades bás icas .



Anexo 1

LA MEDICION DEL GRADO DE SATISFACCION DE 
LAS NECESIDADES BASICAS

1. D e f in i r  e l  n iv e l  mínimo de la s  necesidades b á s i c a s ,  es 
un problema esencialmente r e l a t i v o ,  que depende de los  ob je 
t ivos  de l a  d e f in ic ió n  de l a  ecuación personal de quien lo  
de f ina ,  de l  contexto p o l í t i c o ,  s o c i a l ,  económico, c u l t u r a l ,  
i d eo ló g ico ,  é t i c o , : de l caso concreto a a n a l iz a r .

Determinar los  componentes que integran  l a  canasta de 
necesidades bá s ica s ,  s i g n i f i c a  de l im ita r  s i  solamente i n t e r e 
sa atender necesidades f í s i c a s  o también necesidades no mate
r i a l e s ,  y e l l o  vuelve a demostrar l a  r e l a t i v id a d  de l  concepto,  
porque depende de la s  a sp irac iones  de la s  d ive rsas  sociedades,,  
de l a  ca l idad  de la  v ida ,  y de quiénes son los  que deben de
terminar dichos componentes.

En e l  supuesto de que se hubieran de f in ido  lo s  compo
nentes, deben determinarse los  ind icadores  correspondientes  
para cada uno de los  componentes y sus re spec t ivas  metas, 
para medir e l  grado de s a t i s f a c c ió n  de dichas necesidades bá
s ic a s .  Vuelven a su rg i r  una s e r ie  de inte rrogantes  que agudi
zan l a  r e l a t i v id a d  de l  concepto: se t ra ta  de a lcanzar  "un n i 
ve l  de v ida  decente", un "n i v e l  mínimo de subs is ten c ia "  para  
lo  cua l  seguramente las  metas son d i s t in t a s .

En genera l ,  se sost iene  que e l  componente que cuenta con 
ind icadores  y metas más o b je t ivo ,  es alimentación. Sin embar
go tampoco se puede determinar de manera abso luta  " e l  estado  
n u t r ic io n a l  adecuado" de una población. El estado n u t r i c i o 
nal, sé^püedé medir a t ravés  de observaciones c l í n i c a s ,  de es 
tudios bioquímicos, de medidas antropométricas (edad, t a l l a  
y peso) y de encuestas sobre consumo f a m i l i a r .  Ninguno de los  
métodos -  que pueden ser u t i l i z a d o s  complementariamente -  da 
una p rec is ión  cu a n t i t a t iv a ,  pero s í  permiten conocer los  r i e s 
gos de l a  desnutr ic ión  ( FAO 1977).

En q1 caso de las  encuestas de consumo f a m i l i a r ,  se t r a 
ta  de medir, e l  consumo de nutr ien tes ,  que se compara con c i e r 
tas  normas id ea le s  de consumo por persona y. por d ía .  Los e s 
tudios más 'modernos, muestran que las  c a lo r ía s  son e l  nutr ien 
te más re levan te ;  qué en genera l  hay d é f i c i t  de otros nutr ien 
tes cuando hay d é f i c i t  c a ló r ic o s  e in c lu s iv e  que los  r e q u e r i 
mientos de p rote ínas  son vá l ido s  cuando se cumplen las



-  168 -

necesidades energé t icas ,  ya que en caso con tra r io  una parte  
de la  prote ína  d i e t é t i c a  s i r v e  para proporcionar energ ía  y 
no r e s u l t a  d ispon ib le  para s a t i s f a c e r  las  necesidades de pro
te ín as .

Importa destacar  este  punto por la  polémica ex is ten te  
entre los  nut r ió logos ,  y para vo lve r  a mostrar l a  r e l a t i v i 
dad de l  concepto.

Aceptados los  nutr ien tes  y la s  j e r a rq u ía s  entre e l l o s ,  : 
surge e l  problema de los  requerimientos mínimos o id e a le s  por 
persona, lo  cual a su vez depende de l a  edad, e l  sexo, las  
condiciones de t r a b a jo ,  la s  c a r a c t e r í s t i c a s  c l im át icas  y eco
ló g ic a s .  E l lo  muestra la  d i f i c u l t a d  de u t i l i z a r  promedios in 
ternac iona les  para pa íses  concretos.

Debiera suponerse que e l  consumo de un nutr iente  por 
debajo de los  requerimientos mínimos genera l a  manifestación  
c l í n i c a  de la  ex is ten c ia  de una enfermedad der ivada  de las  
d e f i c i e n c ia s  n u t r ic ion a le s  y con e l l o  incapacidades para cum
p l i r  sus funciones b á s i c a s ,  o también la  p o s ib i l i d a d  de adap
tac ión  f i s i o l ó g i c a  de l  organismo a la  f a l t a  de dicho nutr ien -  
te .

Este último punto no debe descarta rse  para e l  caso espe
c í f i c o  de l  Perú, donde e x is t e  una población  desmesuradamente 
a l t a  que se encuentra en condiciones de nutr ic ión  c a ló r ic a  
por debajo  de la s  normas in te rnac iona le s .

En consecuencia, no ex is ten  normas, metas p rec isa s ,  que 
permitan obtener un ind icador  u n iv e rs a l ,  que elimine la  r e l a 
t iv id a d  de l  concepto, para medir e l  grado de s a t i s f a c c ió n  de 
los  componentes a l im ent ic ios  y n u t r ic io n a le s .  :

2. Dada l a  r e l a t i v id a d  en la  medición de l a  sa t i s fa c c ió n  
de la s  necesidades b á s ica s ,  se r e s o lv ió  centrar  e l  a n á l i s i s  
en e l  componente alimentación, por ser e l  más p r i o r i t a r i o  den
tro , de l  conjunto de componentes de la s  necesidades b á s ica s ,  e 
i n c lu s iv e  e l  que permite una evaluación  más ce r te ra  y más ob-  
j e t i v a .  i -

Dada l a  información d ispon ib le  en la  Encuesta Nacional  
de Consumo de Alimentos (ENCA), r e a l i z a d a  en Perú entre agosto  
de 1971 y agosto de 1972 se buscó u t i l i z a r  una canasta de 
alimentos que 'a tend ie ra  adecuada y ponderadamente la s  metas 
de los  nutr ientes  más r e levan te s ,  atendiendo l a  edad, e l  sexo, 
la s  condiciones de t r a b a jo ,  los  hábitos  a l im ent ic ios  y los  
mínimos p rec io s .  ' '
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Dentro de un conjunto de canastas d ispon ib les  para e l  ca
so de Perú, se e l i g i ó  aqué l la  que se consideraba más adecuada 
con los  ob je t ivos  de l  presente estud io .

El In s t i tu to  Nacional de P la n i f i c a c ió n  de l  Perú e laboró  
una canasta de alimentos que ..puede considerarse  una d ie ta  ba lan 
ceada para l a  ciudad de Lima. Esta canasta no fue u t i l i z a d a  
porque su elevado costo no permitía  una adecuada eva luac ión  de l  
grado de s a t i s f a c c ió n  de la s  necesidades bá s ica s  V .  - ............

El Banco Mundial, en un estud io  de Vinod .Thomas 2/  pre 
senta una canasta de productos co r r ien te s  basada en e l  a r roz ,  
pan y papas y otra  canasta basada en la  d ie ta  t í p i c a  de la  
s i e r r a  r u r a l .  Ninguna de la s  dos fueron consideradas, sea por 
l a  reducida cantidad de productos de la  s tap le  d i e t , sea por-? 
que la  canasta de la  s i e r r a  r u r a l  no contempla los hábitos  de 
consumo de la s  áreas urbanas, ni de algunas reg iones  r u r a l e s ,  
como e l  caso de la  costa .

De l a  canasta de alimentos ex is ten tes  para e l  caso del  
Perú, se consideró que l a  más adecuada era  l a  e laborada  por la  ■- 
CEPAL 3/. "La canasta mínima de alimentos -  e laborada  por la  
CEPAL -  se estimó de manera que s a t i s f a c i e r a  los requerimientos  
mínimos de nutr ien tes ,  que tomara en cuenta l a  d i sp o n ib i l id a d  
e f e c t i v a  de cada t ip o  de alimentos y que no o f r e c ie r a  p o s i b i 
l idades  de su s t i tuc ión  de un t ipo  de alimento por otro s in  que 
se e leve  s ign i f ica t ivam ente  e l  costo de l a  d ie ta "  . . .  "La ca
nasta mínima de alimentos se estimó sobre bases predominante
mente normativas, aún cuando también se tomaron en consideración  
la  d i sp o n ib i l i d a d  r e l a t i v a  de alimentos y los  hábitos  de con
sumo" .

La canasta de alimentos e laborada  por lã  CEPAL, se con
fecc ionó  para l a  ciudad de Lima. Las d i fe re n c ia s  de c * s to  
entre las  d i s t in t a s  canastas para la  ciudad de Lima son la s  
que marca e l  cuadro A - l .

3. A la  canasta e laborada por l a  CEPAL, v á l id a  para l a  c iu 
dad de Lima, se le  hizo una s e r ie  de evaluaciones y co r re c c io 
nes que permitiesen un uso más ajustado a los  ob je t ivos  del  
presente t ra b a jo .

 a) La canasta de Lima se proyectó a l  re s to  de la s  r e g i o 
nes y áreas de l  Perú, teniendo en cuenta" lo s  d i s t in to s  poderes

1/ INP (19 75 c ) .
2/ Vinod, Thomas (1977).
3/ CEPAL (1977).
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Cuadre A - l

COSTO ESTIMADO DE LA CANASTA DE ALIMENTOS PARA LIMA 

( Sóles per cáp ita  a l  año)

D ieta de productos bás icos  ; 2 649

Dieta t í p i c a  s i e r r a  r u r a l 3 943 i

Can as t; a CËPAL 4 554

Dieta balanceada INP " 5 288

Fuente : Vinod, Thomas ( 19 77 ) y CEPAL ( 19 77).

Cuadro A -2 

INDICE DE' PRECIOS INTERREGIONALES V

Perú, Lima Costa S ie r ra  SelVá

Dieta  t í p i c a  s i e r r a  r u r a l  

S a la r io  mínimo

100 125 106 87 97

100 140 106 79 99

Fuente : V inod, Thomas ( 15 77 )
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de compra de la  poblac ión  ubicada fue ra  de Lima.' Los d i f e r e n 
c i a l e s  de p rec ios  por reg iones son bastante importantes en e l  
caso de Perú, por lo  que esta  corrección  se consideraba esen
c i a l .

Se u t i l i z ó  para dicha correcc ión ,  la  e s t ructu ra  de p re 
c ios  r eg ion a le s  que surge de l a  canasta de alimentos u t i l i z a 
da por e l  t r a b a jo  del Banco Munida!. El cuadro A -2 marca 
estos d i f e r e n c ia l e s  de prec ios  por reg iones .

b )  La u t i l i z a c i ó n  de esta  e s t ructu ra  de p rec io s ,  c o r r i 
ge la s  d i fe re n c ia s  de los poderes de compra de cada una de 
la s  áreas y reg iones  de l  Perú, pero mantiene e l  supuesto que 
lo s  productos a l im ent ic ios  que se consumen en Lima, son v á l i 
dos para e l  conjunto de l  pa ís .

Se supone en este  t r a b a jo ,  que la  e s t ruc tu ra  de bienes  
a l im ent ic ios  de Lima, es s im i la r  a l a  que se consume en e l  
re s to  urbano. Estudios reg ion a le s  de FAO muestran que los  
productos consumidos en la  reg ión  costa ,  en e l  área r u r a l ,  
son co incidentes  con los  hábitos  a l imentic ios '  de las  áreas  
urbanas. ''Pero s in  duda l a  canasta de Lima no es v á l id a  para  
l a  s i e r r a  r u r a l ,  donde la  proporción de autoconsumo o produc
ción para l a  autosubs istenc ia  es una proporción elevada de l  
gasto t o t a l  de alimentos, y donde la  papa, cebada y quinua son 
sus p r in c ip a le s  componentes.

Se l l e v ó  la  canasta de Lima, a los poderes de compra 
de l a  s i e r r a  r u r a l ,  u t i l i z a n d o  la  e s tructu ra  de p rec ios  de la  
canasta de alimentos u t i l i z a d a  en e l  t r a b a jo  c itado  de l  Banco 
Mundial,  y luego se c o r r i g i ó  ese v a lo r  por los  d i f e r e n c ia le s  
de los  s a l a r io s  mínimos v i t a l e s ,  para las  zonas, norte, centro  
y sur de l a  s i e r r a  r u r a l .  E l lo  dio  como resu ltado  que e l  cos
to de la  canasta de la  CEPAL, con estas  nuevas ponderaciones,  
fuese  i n f e r i o r  en promedio para la  s i e r r a  r u r a l ,  que e l  de 
l a  d i e ta  t í p i c a  de la  s i e r r a  e laborada  por Vinod. Por e l l o ,  
se mantuvo e l  c r i t e r i o  de mantener' l a  canasta de l a  CEPAL.
Los r e su l tado s ,  u t i l i z a n d o  l a  canasta de l a  CEPAL y del Banco 
Mundial para l a  s i e r r a  r u r a l ,  presentan mínimas d i f e r e n c ia s .

La canasta a l im ent ic ia  para e l  Banco Mundial para l a  
s i e r r a  r u r a l  t iene  un costo de 2 650 so les  por persona a l  año, 
y l a  de l a  CEPAL, con sus d ive rsas  correcciones de 2 470 so
le s  a l  año por persona. i,/.

c) Defin ida  l a  canasta mínima de alimentos, basada en los  
consumos t r a d ic io n a le s  de productos a l im ent ic ios  de Lima, y 
correg ido  su costo por los  poderes de compra por áreas ,  r e g i o 
nes y zonas de Perú ,se  f i j a r o n  los  co e f ic ien te s  de gasto no 
a l im en t ic io ,p a ra  d e f i n i r  e l  gasto privado mínimo anual por
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persona, por área y reg ión .  Para e l l o ,  se determinó en cada 
una de la s  apeas y reg iones e l  d e c i l  de ingreso  más ba jo  que 
s a t i s f a c í a  con sus gastos en alimentos e l  costo de l a  canas
ta  mínima de alimentos, y se consideró que su c o e f ic ien te  de 
gasto no a l im ent ic io  era  e l  que correspondía a p l i c a r  para  
l l e g a r  a l  gasto mínimo privado.; Este fue e l  método u t i l i z a 
do por e l  t r a b a jo  de la  CEPAL, con la  d i f e r e n c ia  que para es 
te t r á b a jp  se emplearon los  c o e f ic ien te s  correspondientes  
p a r a rcada una de la s  áreas y reg iones .

El cuadro A-3 muestra los  c o e f ic i e n te s  resu l tan te s  por 
reg iones .  En e l  caso de l a  ciudad de Lima, e l  c o e f ic ien te  
u t i l i z a d o  para m u lt ip l i c a r  e l  gasto a l im ent ic io  y a lcanzar  e l  
gasto mínimo t o t a l ,  fue  de dos, que era  e l  correspondiente a l  
sègundo y te rce r  d e c i l ,  en la  medida que e l  gasto no a l im ent i 
c io  era  e l  100 por c iento  del gasto a l im ent ic io .  Para e l  pro 
medio de l a  ciudad de Lima, e l  gasto no a l im ent ic io  es 190 
p o f "c ien to  de l  gasto en alimentos.

Para e l  caso de la s  áreas r u r a l e s , se u t i l i z ó  e l  c o e f i 
c ien te  de la  s i e r r a  r u r a l ,  donde e l ' g a s t o  no a l im ent ic io  es 
de l 30 por c iento  de l  gasto a l im ent ic io  en lo s  primeros cinco  
d e c i l e s ,  empleándose en consecuencia un c o e f ic ien te  de 1.3 
para a lcanzar  e l  gasto mínimo total*;. 1

Estos c o e f ic ien te s  d i f e r e n c i a l e s  por áreas y regiones  
permiten una mayor adecuación de la  canasta de alimentos, pa
ra  ser u t i l i z a d a  en e l  conjunto del pa ís .

Cuadro A-3'

COEFICIENTE DE....GASTO NO ALIMENTICIO SOBRE 
GASTO ALIMENTICIO

Lima 2

Costa  

S ie r ra  

' Selva
Grandes ciudades  

Centros poblados  

Area r u r a l

1.45 

1.36 

1. 36 

1.7 

1.5 ' 

1. 3

Fuente : Elaborado, por e l  autor con datos ENCA y vinod Thomas
(1977).
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4, Posteriormente se supuso que e l  gasto mínimo por perso 
na a l  año, considerando alimentos y productos no a l im ent ic ios ,  
era  e l  ingreso  mínimo por persona a l  año, necesar io  para con
s id e ra r  que dicha persona s a t i s f a c e  sus necesidades bá s ica s .  
Este ingreso  mínimo, se l l e v ó  a ingreso  f a m i l i a r ,  m u lt ip l ic an 
do por e l  tamaño de las  f a m i l ia s  por área y reg iones de acuer
do a los  datos surgidos de l a  Encuesta Nacional de Consumos
de Alimentos,

5. Toda la  fuente primaria  de información para determinar  
e l  grado de s a t i s f a c c ió n  de l a s  necesidades bás icas  surge de 
ENCA, encuesta que se l l e v ó  a cabo entre agosto de 1971 y 
agosto de 1972, con una muestra de 8 000 hogares ubicados en 
todas la s  regiones natura les  del p a ís ,  ENCA estud ió  e l  con
sumo a l im ent ic io  a través  'de la  r igu ro sa  pesada de l a  parte  
comestible de lo s  alimentos comprados y autoconsumidos, Los 
empadronadores v i s i t a r o n  a la s  f a m i l ia s  dos veces a l  d ía  du
rante s ie te  d ías  consecutivos para hacer las  preguntas p e r t i 
nentes a l  l lenado de la  cédula. Además de datos sobre consumo 
de alimentos ENCA inc luye  información c u an t i ta t iv a  acerca de
la  s i tuac ión  g eog rá f ic a  de la s  f a m i l i a s ,  los  presupuestos fami
l i a r e s ,  ( ingresos  y gastos )  y la  s i tuac ión  ocupacional de la  
poblac ión  económicamente ac t iva .  La estructu ra  de la s  f a m i l ia s  
por áreas y reg iones ,  der ivada de la  encuesta es l a  s igu ien te :

Cuadro A -4

DISTRIBUCION DE FAMILIAS POR REGIONES Y AREAS 
DE RESIDENCIA EN EL PERU

( agosto de 1971 a agosto de 19 72 )

Regiones
A :r e a s

Lima Grandes
ciudades

Centros
poblados Rural Total

Lima 20. 1 20. 1

Costa 20. 5

S ie r ra 40.4 50.8

Selva 8.6

Tota l 20. 1 11. 1 14.4 54.4 100.0

Fuente : MEF-ENCA ( 1975 b ) .





Anexo 2

¿QUIENES SON LOS QUE NO SATISFACEN SUS 
NECESIDADES BASICAS?

1 . ; En e s t e  anexo se in t e n t a  m ostrar  l a  m etodo log ía  se 
gu ida  .para determ inar  cómo se i n s e r t a n  en l a  a c t i v i d a d  eco 
nómica lo s  que no s a t i s f a c e n  neces idades  b á s i c a s ,  a qué g ru 
po" y c a t e g o r í a  ocupac iona l  pertenecen .

U b ica r  cómo se in s e r t a n  en l a  a c t i v id a d  económica l a s  
f a m i l i a s  que no s a t i s f a c e n  sus neces idades  b á s i c a s ,  es esen 
c i a l  para  avanzar en e l  grado de i n t e r p r e t a c i ó n  de e s t e  f e n ó 
meno tan s i g n i f i c a t i v o  e in ten so  en l a  soc iedad  peruana.  
Además, es im p re s c in d ib le  pa ra  l a  fo rm u lac ión  y e je c u c ió n  de 
l a  p o l í t i c a  económica que tenga  como o b j e t i v o  a ta c a r  tan r e 
le v an te  p rob lem át ica .

2 . ;  ■ Metodológicamente en e s t e ,  anexo se p a s a - d e l - a n á l i s i s
de l a s  f a m i l i a s  a l  de p e rcep to re s  de i n g r e s o s ,  u t i l i z a n d o  
nuevas f u e n t e s  de in fo rm ac ión ,  que se adaptan para  que sean - 
com pat ib le s  con l a s  in fo rm ac iones  p roven ien tes  de l a  encuesta  
ENCA empleada como base  para  l a  medición de l a  s a t i s f a c c i ó n  
de neces idades  b á s i c a s .  .

,En l a  medida que no se obtuvo l a  in fo rm ac ión  n e c e s a r ia  
para  u b i c a r  a lo s  j e f e s  de f a m i l i a ,  den tro  de lo s  p e rc ep to re s  
de in g r e s o s ,  p a ra  e l  con junto  urbano se u t i l i z a r o n  datos  para  
ambos sexos y solamente pa ra  e l  sexo mascu l ino .  Piara e l  casó  
e s p e c í f i c o  d e l  s e r v i c i o  doméstico l a  in fo rm ac ión  p re sen ta  más 
l im i t a c i o n e s ,  en l a  medida que no se conocen sus in g re so s  no 
m oneta r ios ,  además d e l  desconocimiento sobre  s i  son pe rcepto - ,  
r e s  de in g re so s  p r i n c i p a l e s  o secundar io s ,  s i  t ienen  f a m i l i a  
o no.

Para determinar  l o s  s e c to r e s  por d eba jo  de- l o s  in g r e so s  
mínimos e s t a b l e c i d o s  .en e l  á rea  r u r a l ,  se h i c i e r o n  e s t im a c io 
nes, p a r t ien d o  d e l  supuesto gue e l  con junto  de t r a b a j a d o r e s ,  
e v e n t u a l e s :s in  t i e r r a  no b e n e f i c i a r i o s  de l a  re forma a g r a r i a  
y lo s  m in i fu n d i s t a s  eran  lo s  p e rc ep to re s  de in g r e s o s  que no 
s a t i s f a c e n  sus neces idades  b á s i c a s .  •

Para e l  á rea  urbana ,  d i s t in g u ie n d o  Lima y r e s t o  -urbano, 
se u t i l i z a r o n  l a s  encuestas  d e l  M i n i s t e r i o  de T raba jo , '  a
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t ravé s  de cuadros p roporc ionados  de su i n v e s t i g a c i ó n  en p ro 
ceso por e l  Dr. R ichard  Webb, cuya c l a s i f i c a c i ó n  ocupac iona l  
se a ju s t a b a  más a l  o b j e t o  y a l a s  neces idades  d e l  p resen te  
t r a b a jo .

3. Para  e l  á rea  r u r a l ,  lo s  cuadros A - l  y A -2 ,  muestran  
que e l  83 por c ie n to  de l a  p o b la c ió n  económicamente a c t i v a  
r u r a l  t r a b a j a  en l a  a g r i c u l t u r a ;  por o t ro  lado  que e l  78 por ’ 
c ien to  de l a s  unidades a g r í c o l a s  pertenecen  a e s t a b l e c i m i e n - ' 
tos- de menos de c inco  hec tá rea s  que consideramos como m in i 
f u n d i s t a s .  E l l o  demuestra que l a  mayor p a r t e  de l o s  pe rcep 
to re s  de in g re so s  que no s a t i s f a c e n  sus neces idades  b á s i c a s ,  
se ub ican  en l a  a g r i c u l t u r a  y en t re  lo s  m in i fu n d i s t a s .

De acuerdo a e s t im ac iones  d e l  Banco Munida l ,  l o s  t r a b a 
j a d o re s  even tua le s  s in  t i e r r a  no b e n e f i c i a r i o s  de l a  re forma  
a g r a r i a ,  a lcanzan  a l  12 por  c i e n to  de l a  f u e r z a  l a b o r a l •r u r a l .
Si consideramos que e l  con junto  de d ichos  t r a b a j a d o r e s  sé en
cuentran  en t re  lo s  p e rc e p to re s  de in g r e so s  que no s a t i s f a c e n  
sus neces idades  b á s i c a s ,  a l c a n z a r í a n  a l  20 por c ien to  de é s t o s .
0 sea ,  que e l  12 por c ien to  de l a  f u e r z a  l a b o r a l  a g r í c o l a ,  r e 
p re sen ta  l a  qu in ta  p a r te  de lo s  que no s a t i s f a c e n  sus n e c e s i 
dades b á s i c a s ,  qué s;on e l  61 por  c ien to  de l a s  f a m i l i a s  r u r a 
le s  ' ÍV'

Dentro de e s te  20 por c ie n to ,  e l  ocho por c i e n to : c o n s t i 
tuyen a s a l a r i a d o s  r u r a l e s  no a g r í c o l a s ,  de acuerdo a lo s  datos  
que surgen  d e l  M i n i s t e r i o  d e l  T rab a jo  (1974) y tomando lo s  
pe rcep to re s  de in g re so s  r u r a l e s  por deba jo  d e l  in g re so  mínimo 
c a lc u la d o  pa ra  l a  s a t i s f a c c i ó n  de neces idades  b á s i c a s .  E l  
r e s t a n t e  12  por c ie n to  se cons ide ran  t r a b a j a d o r e s  even tua le s  
a g r í c o l a s  s i n  t i q r r a .

-v.-; E l  80 por c ie n to  r e s t a n t e  de lo s  p e rc ep to re s  de in g re so  
r u r a l  que no s a t i s f a c e n  sus. neces idades  b á s i c a s  se cons ide ran  
m in i fu n d is t a s  dé acuerdo a l o s  s i g u i e n t e s  elementos¿

a) e l  cuadro A -3 ,  muestra que e l  61 por c ien to  de l a  f u e r 
za l a b o r a l  a g r í c o l a  se u b ic a  en l o s - e s t a b l e c im ie n t o s  de menos
de c in co  h ec tá rea s .  De e s t a  forma, una p a r te  de e s to s  m in i fun 
d i s t a s  son l o s  que no s a t i s f a c e n  sus neces idades  b á s i c a s ,  que 
estimamos en 80 por c ie n to  de l e s  mismos.

b )  E l  80 por c i e n to  de l a s  f a m i l i a s  de menores in g r e so s  
r u r a l e s ,  de l a  encuesta  ENCA, d ec la ran  p e r c i b i r  in g re so s  como 
t r a b a ja d o r e s  in d e p e n d ie n te s , s iendo  cons ide rados  básicamente  
m in i fu n d i s t a s .  (ílEF, 19 78)
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Cuadro A - l

A g r i c u l t u r a  
...Pesca
. ..Minería- - , ..

... . . Industria  ' "
E l e c t r i c i d a d ,  t r a n sp o r te  

y bancos  
Construcc ión  
Comercio 
S e rv i c i o s  

-  -No e s p e c i f i c a d o

- " ' 82. 7"
0 .4  > ;
1 . 2
6 . 2  ........ ""

1 . 0
1.4
2 . 2
2.9
2 . 0

Fuente:  ONEC (1972 ) ;  A. F igueroa  ( 1975).

Nota-: Excluye l a  p o b la c ió n  ocupada 6 -  
de ocupados que e l  censo no lo s  
a c t i v id a d .

14 años, 3% d e l  t o t a l  
d i s t r i b u y e  en ramas de

Cuadro A - 2 ...

UNIDADES AGRICOLAS POR TAMAÑO COMO PORCENTAJE DEL 
" TOTAL DE UNIDADES AGRICOLAS

"" i1

í i- í
Unidades a g r í c o l a s P o r c e n t a j e ’

Menores a 20 has. 94 .6

Menores a 5 has. . 77.9

Menores a 3 has. ' 65 .1  ■'

Menores a 2 has. 5 3.5
Menores a 1 has.  34.8

Fuente : II Censo Nacional Agropecuario, 19 72.
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Cuadro A - 3

DISTRIBUCION DE LA FUERZA LABORAL POR TAMAÑO DE 
UNIDADES AGROPECUARIAS1372 ....................

E s t r a to s
(h e c t á r e a s )

Fuerza

AbSOlutO

l a b o r a l

R e la t i v o

1 506 26.9
1 -  5 .645 34. 2
5 - 2 0 319 16.-9 ....

- 2 0 ..-  1 0 0 ......* ... 1 ,v' ) 131 .7.0 •_
100 -  500 . . .  ;■ 150 8 .0 '

500 y más ■ 132 ú" 7* °

T o ta l 1 864 1 0 0 .0

Fuente : A. F igueroa  (1975 ) .

M etodo log ía :  f u e r z a  l a b o r a l .  E laborado  a p a r t i r  de l a  
d i s t r i b u c i ó n  de productos  i n d i v i d u a l e s  que da e l  censo  
ag ropecua r io  (1  292 894) a l  cua l  se agregaron  l o s  a sa 
l a r i a d o s  a g r í c o l a s  (325 000) y l o s  f a m i l i a r e s  no remu
nerados Í19_l„.000) est imados  en e l  censo de p o b la c ió n ,  
a s í  como l a s  om is iones .  Los a s a l a r i a d o s  se a s igna ron  
a l a s  un idades  mayores de 5 has..;.. a_l. t o t a l  de b e n e f i 
c i a r i o s "  de "'las c o o p e ra t iv a s  y SAIS (e x c lu id o s  lo s  co 
muneros s o c i o s )  se a s igna ron  a l  e s t r a t o  mayores de 
500 h a s . , en v i s t a  que e l  padrón de a d ju d ic a c io n e s  r e 
v e l a b a  eso ,  e l  r e s t a n t e  se d i s t r i b u y ó  en p ropo rc ión  a 
l a  s u p e r f i c i e  d e l  e s t r a t o .  Los f a m i l i a r e s  no remune
rados  ■ Se d i s t r i b u y e r o n  en p roporc ión  a l a s  un idades  
e x i s t e n t e s  en cada e s t r a t o ,  a excepc ión  d e l  e s t r a t o  
500 y más donde se c o n s id e ró  que no e x i s t í a  ese  t i p o  
de t r a b a j a d o r e s .
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. c ) Un e s tu d io  d e l  Banco.Mundial  est ima que una vez t e r 
minada l a  reforma a g r a r i a ,  l o s  t r a b a ja d o r e s  even tua le s  sin, 
t i e r r a  y lo s  m in i fu n d i s t a s  de menos de t r e s  h e c tá re a s ,  que 
rep re sen tan  e l  60 por c ie n to  de la s  f a m i l i a s  r u r a l e s  t en d r ían  
l a  s i g u i e n t e  composic ión :  t r a b a j a d o r e s  even tua le s  s i n  t i e r r a
20.5 por c ie n to ;  m in i fu n d i s t a s  de menos de t r e s  h e c tá re a s ,
79.5 por  c i e n to .

4. Un e s tu d io  de FAO 1977, para  e l  Puno r u r a l  d i s t in g u e  la s
p o s i b i l i d a d e s  n u t r i c i o n a l e s  de l o s  m in i fu n d i s t a s  y lo s  t r a b a 
j a d o re s  even tua le s  s in  t i e r r a :  ^

" l a  c a l i d a d  n u t r i c i o n a l  y l a  c a l i d a d  de l a s  d i e t a s  es  
mayor a mayor grado de autoconsumo. La d i s t r i b u c i ó n  de cua t ro
t ip o s  de campesinos en base  a l  autoconsumo y e l  n i v e l  económi
co permite  l a s  s i g u i e n t e s  c o n c lu s io n e s :  Tipo 1: los. campesi
nos r i c o s  de a l t o  grado de consumo.lo s ea ,  l o s  que t ien en  su
f i c i e n t e s  t i e r r a s  y- r e cu r so s  para, poder s a t i s f a c e r ,  l a s  n e c e s i 
dades e n e r g é t i c a s  anuales  de l a  f a m i l i a  desde l a  p roducc ión  de 
s u b s i s t e n c i a ) ,  i n g i e r e n  n i v e l e s  c a l ó r i c o s  y de n u t r i e n te s  ma
yo re s '  que c u a lq u i e r  o t ro  grupo. Su dieta- se concentra  en papa,  
quin.ua y cebada.-  T ipo 2: los., campesinos, r i c o s  de, ba jo ,  a u to -  
consumo ( l o s  de. s u f i c i e n t e s  t i e r r a s  para  p ro d u c i r  un exceden -  
± e  c o m e r c i a l i z a b l e ) acusan n i v e l e s  c a l ó r i c o s  s im i la re s ,  a l o s  
de l  primer grupo, tendiendo su d i e t a ,  s in  embargó,, h a c ia  lo s  
h áb i to s  de consumo urbano ( a r r o z ,  pan, f i d e o ,  p a p a ) .  T ipo 3: 
io s  campesinos pobres  de a l t o  autoconsumo (m in i f u n d i s t a s )  t i e 
n e n - l a  d i e t a  t r a d i c i o n a l  d e l  campo, pero su n i v e l  c a l ó r i c o  es  
b a jo  por i n s u f i c i e n t e s  p o s i b i l i d a d e s  de producc ión .  Nótese  
que en l a  r e g ió n  de e s tu d io  lo s  t ip o s  2 y 3. son poco nume
r o s o s .  Tipo 4: l o s  campesinos pobres  de b a j o  autoconsumo ; (mi
n i f u n d i s t a s ,  t r a b a j a d o r e s  s in  t i e r r a )  demuestran n iv e l e s  c a l ó 
r i c o s  b a j o s .  Su d i e t a  es de t i p o  urbano comprado porque como 
consecuencia  de l a  p o l í t i c a  de s u b s id io s ,  e l  cos to  de l a  c a l o 
r í a  d e l  a rPoz ,  pan y f i d e o  es mayor que e l  de papa y gíranos 
an d inos " .

5, Para e l  á rea  urbana se u t i l i z ó  l a  e s t r u c tu r a  ocupac io 
na l  para  Lima y r e s t o  urbano por^sexo de l a  encuesta  de hoga
r e s  d e l  M in i s t e r i o  d e l  T rab a jo  para  e l  E s tud io  de l a  Maño de 
Obra Reg iona l  Urbana; d e l  Perú 1974, u t i l i z a n d o ,  l o s  cuadros  
proporc ionados  por e l  Dr. Webb y ana l izando  l a s  personas cuyos  
in g r e so s  se encontraban por d eba jo  d e l  s a l a r i o  mínimo l e g a l ,  
chequeado y c o m p a t ib i l i z a d o  con e l  in g re so  u t i l i z a d o  pa ra  e l  
c á l c u l o  de l a  s a t i s f a c c i ó n  de neces idades  b á s i c a s .

Para  e l  r e s t o  urbap© se e fe c tua ron  a ju s t e s  como conse
cuenc ia  de l a s  d i f e r e n t e s  d e f i n i c i o n e s  de l o  urbano en tre  lo s  
datos  d e l  M i n i s t e r i o  d e l  T raba jo  y l a  encuesta  ENCA.’ Para  e l
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M in i s t e r i o  del. T r a b a jo :  l a s  d e f i n i c i o n e s  de á rea  urbana y r u 
r a l  corresponden a l a s  u t i l i z a d a s  por  ONEC en e l  Censo de 
1971 y e l  Censo'ele 19 72. , "A rea  urbana es todo t e r r i t o r i o  ocu
pado por un centro  pob lado ,  cuyas v iv ie n d a s  en número mínimo 
de 100 se encuentran agrupadas contiguamente (a  una d i s t a n 
c i a  menor de l o s  30 metros unas de o t r a s ) .  Por excepc ión  se  
c o n s id e ra  á rea  urbana a l a s  c a p i t a l e s  de d i s t r i t o ,  aun cuan
do no cuenten con e l  número mínimo.de v iv ie n d a s  que se in d ic an .  
Area  r u r a l  es l a  p a r t e  de. t e r r i t o r i o  de un d i s t r i t o  que se 
ex t ien de  desde los. l i n d e ro s  de lo s  cen tros  pob lados  en á rea  
urbana h a s ta  lo s  l ím i t e s  d e l  mismo d i s t r i t o " .  (M in i s t e r i o  d e l  
T ra b a jo ,  19 75 ) .

Para l a  ENCA, l a s  grandes c iudades  de c en t ro  co s ta  y 
s e l v a  a l t a  son cen t ros  urbanos de 25 000 h a b i t a n te s  o más; pa
r a  sur  c o s t a  y s e l v a  b a j a  con 19 000 hab i tan te s  o más y para  
e l  r e s t o  de lo s  s e c to r e s  de 50 000 h ab i tan te s  o más. Los cen
t r o s  pob lados  e s tán  . c o n s t i tu id o s  por centros  urbanos de más 
de 2 000 h ab i tan te s  y menos d e l  número l ím i t e  e s t a b l e c i d o  
para  grandes c iudades .  :

En consecuenc ia ,  lo s  datos d e l  M in i s t e r i o  d e l  T raba jo  
cont ienen  grupos ocupac iona les  -  espec ia lmente  a g r i c u l t o r e s  -  
en á reas  urbanas i n f e r i o r e s  a 2 000 .hab itantes  que son c o n s i 
derados en ENCA como t r a b a j a d o r e s  r u r a l e s .  Se c o m p a t i b i l i z a -  
ron ambas fu en tes  de in fo rm ac ión  con e l  s i g u i e n t e ' p roced im ien 
to  : . ' ' \ ' -

a )  l a  pob lac ión  urbana de menos de 2 000 h a b i t a n te s ,  es 
i g u a l  a l a  d i f e r e n c i a  de c o n s i d l r a r  l a  pob lac ión  r u r a l  lde me
nos de 2 000 hab itan tes ,  52.5 ]á¿r c ie n to  de l  t o t a l  y l a  p o b la 
c ión  r u r a l  de acuerdo a l  c r i t e r i o  d e l  censo, 40.5 por  c i e n to .

En consecuencia  l a  p o b la c ió n  urbana de acuerdo a , c r i t e 
r i o s  d e l  censo, que corresponde  a c iudades de menos de 2 000 
h a b i t a n te s  a lcanza  a l  12  por c ie n to  de l a  pob lac ión  t o t a l .

b )  E sta  p o b la c ió n  u rbana .de  menos de 2 000 h ab i tan te s  
corresponde  a l  35 por c i e n to  d e l  r e s t o  urbano ( e x c lu id a  Lima)  
d e l  Censo de Pob lac ión  dé 1972.

c )  Se supone que l a  t a s a  de a c t i v id a d  para e l  r e s t o  u r 
bano y e s t a s  pob lac ion es  urbanas de menos de 2 000 h ab i t an te s  
es s i m i l a r .

d )  Se supuso pa ra  e l  sexo  masculino, que l a  e s t r u c tu r a  
por grupos ocupac iona les  de l a s  pob lac iones  menores de 2 000 
h a b i t a n te s  e r a  s im i l a r  a l a  e s t r u c tu r a  r u r a l ,  o sea  que se 
supuso que lo s  a g r i c u l t o r e s  e ran  e l  8 0 por c ien to  de lo s  ocu
pados en d ichas  c iudades .
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Para e l  sexo femenino, se u t i l i z ó  l a  ponderac ión  d e l  con
junto  de departamentos de l a  s i e r r a  r u r a l ,  s iendo  l a s  mujeres que 
se ded ican  a l a  a c t i v id a d  a g r í c o l a ,  e l  35 por c ien to  de l a  po
b l a c i ó n  económicamente a c t i v a  femenina.

e )  Los a g r i c u l t o r e s  d e l  r e s t o  urbano eran e l  30.7 por c i e n 
to  de l a  p ob lac ión  económicamente a c t i v a  mascu lina  y e l  21.4 de 
l a  p o b la c ió n  económicamente a c t i v a  femenina.

f )  U t i l i z a n d o  l a s  ponderac iones  co r re sp o n d ien te s ,  se e l i 
minó de l a  p o b la c ió n  urbana lo s  a g r i c u l t o r e s  de l a s  c iudades  de 
menos de 2 000 h a b i t a n te s  para  c o m p a t i b i l i z a r  con l o s  c r i t e r i o s  
de ENCA. Para  e l  sexo mascu lino  se e l im inó  e l  91.2 por c ie n to  
de lo s  t r a b a j a d o r e s  a g r í c o l a s ,  y e l  57.2 por  c ie n to  de lo s  a g r i 
c u l t o r e s  femeninos.

g) La e s t ru c tu r a  r e s t a n t e  se mantuvo de acuerdo a l o s  da
tos  de l a  encuesta  d e l  M in i s t e r i o  d e l  T raba jo .

6 . Las ponderac iones  en t re  Lima y e l  r e s t o  urbano se e f e c t u a 
ron de acuerdo a l a s  p ropo rc iones  de l a s  f a m i l i a s  que no s a t i s 
f a c í a n  sus neces idades  b á s i c a s .

7. Para  e l  e s t u d i o  de qu iénes  son lo s  que se encuentran en 
s i t u a c ió n  de pobreza  extrema, se r e a l i z ó  e l  mismo a ju s t e  para  
l o s  a g r i c u l t o r e s  de l a s  p o b la c io n e s  de menos de 2 000 h ab i tan te s  
y se tomó l a  e s t r u c tu r a  ocupac iona l  que surge de lo s  p e rcep to re s  
de in g r e so s  por d eba jo  d e l  50 por  c ie n to  d e l  s a l a r i o  mínimo l e 
g a l .  Como se r e c o rd a rá  se h ab ía  u t i l i z a d o  para  Lima e l  c o e f i 
c i e n te  dos de g as to  no a l im e n t i c i o  sobre  g a s to  a l im e n t i c i o .

8 . Las c a t e g o r í a s  de p e rc ep to re s  de in g r e so s  u t i l i z a d a s  son 
l a s  s i g u i e n t e s :

a) M in i fu n d i s t a s .
b )  T raba jad o re s  even tua le s  a g r í c o l a s  s in  t i e r r a .
c )  A s a la r i a d o s  r u r a l e s  no a g r í c o l a s .
d) Pequeños p r o p i e t a r i o s ,  cuenta p ro p ia  y ambulantes que 

abarca  lo s  p r o p i e t a r i o s  de comercio,  s e r v i c i o  y t r a n sp o r te  con 
menos de c inco  t r a b a j a d o r e s  ocupados y lo s  t r a b a j a d o r e s  por  
cuenta  p ro p ia  de i n d u s t r i a  y s e r v i c i o s .

e )  T raba jado re s  urbanos de i n d u s t r i a ,  comercio y s e r v i c i o s  
de e s t a b le c im ie n to s  de menos de c inco  personas ocupadas.

f )  S e r v i c i o  doméstico.
g )  A g r i c u l t o r e s  urbanos .
h) T raba jad o re s  urbanos de i n d u s t r i a ,  comercio,  s e r v i c i o  

y t r a n sp o r te  de e s ta b le c im ie n to s  de c inco  y más ocupados.
i )  Empleados y s e c r e t a r i o s  de o f i c i n a s  p ú b l i c a s  y p r i v a d a s .
j )  P r o f e s i o n a l e s ,  t é c n ic o s ,  g e ren tes ,  adm in is t rado re s ,  en

o f i c i n a s  p ú b l i c a s  y p r i v a d a s .





1. Una de l a s  p r i n c i p a l e s  medidas l l e v a d a s  ade lan te  por e l  
proceso  i n i c i a d o  en 1968 l o  c o n s t i tu y e  l a  e j e c u c ió n  de una r e 
forma a g r a r i a  más r a d i c a l  que l a  que se v en ía  ap l ic an d o ,  sobre  
todo porque va a a f e c t a r  a lo s  grandes comple jos  expo r tado res  
de l a  c o s t a ,  con f u e r t e  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  c a p i t a l  e x t r a n j e r o  . 
(70 por c ie n to  de l a s  acc iones  de l o s  comple jos  a zu ca re ro s ) ’ .;

2. Los o b j e t i v o s  fundamentales  de l a  re fo rm a a g r a r i a  se pue
den c l a s i f i c a r  en o b j e t i v o s  p o l í t i c o s  y económicos :•

a )  dentro  de l o s  o b j e t i v o s  p o l í t i c o s  que s in  duda son 
r e l e v a n t e s  y t ien en  un gran  peso en e l  conjunto  de. acc ionas  
l l e v a d a s  ade lan te  por  e l  p roceso  " V e l a s q u i s t a " , se enmarca ; 
e l im in a r  lo s  f a c t o r e s  de poder basados en l a  p rop iedad  de ^a. 
t i e r r a  con connotac iones  en e l  campo económico, p o l í t i c o ,  so 
c i a l  y c u l t u r a l ,  t an to  a n i v e l  n ac ion a l  como más e s p e c í f i c a 
mente en á rea s  r e g io n a l e s . ,  - ,

Se a f e c t a  a l a s  f r a c c i o n e s  c a p i t a l i s t a s  a g r í c o l a - g a n a d e -  
r a s  y,: a l o s  t e r r a t e n ie n te s ;  poseedores  de lo s  grandes l a t i f u n -  , 
dios- de l a  c o s t a  y de l a  s i e r r a .  : "Los barones d e l  a lgodón y 
d e l  a zúca r "  y lo s  "gamonales"  son lo s  s e c to r e s  p r o f undámente 
a fe c tad o s  p o l í t i c a  y económicamente por l a  re forma a g r a r i a .

„ Al,, e l im in a r s e  l a s  formas i n d i r e c t a s  de conducción - , , l a s v .
d i v e r s a s  formas de f e u d a t a r i o s  -  se e l im inan  también lo s  d is - -  -, 
t i n t o s  s is temas de e x p lo t a c ió n  y dominación asoc iados  a e l l o s . ;

... ; b )  En l o  económico se cambia l a  e s t r u c tu r a  de  l a  p r o p i e 
dad de l o s  e s t a b le c im ie n to s  a f e c t a d o s ,  entregándomelos a l o s  . 
traba . jadores  permanentes (c a so  de la s  c o o p e ra t iv a s  co steñas  ) ,  
a ex f e u d a t a r i o s  o ex a r r e n d a t a r i o s  o ex t r a b a j  a d o re s , caso  
de l a s  hac iendas de l a  s i e r r a .  Las comunidades campesinas c i r 
cundantes; de :Las haciendas  a f e c t a d a s , caso de l a  SAIS, p a r t i c i 
pan en l a  g e s t ió n  y en lo s  excedentes  generados,  in tentando  
o t o r g a r l e s  a lgún b e n f i c i o  por l a  e x c lu s ió n  y desp lazamiento  
de. que fu e ron  o b je to  en e l  pasado. , a

Anexo 3

LA REFORMA AGRARIA -  ... r.

1/ Este- anexo e s t á  tomado básicamente de C a b a l l e r o ,  J.M., 
( 1976 a ) .
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Básicamente l a  re forma a g r a r i a  mantiene e l  tamaño de lo s  
e s t a b le c im ie n to s ,  m odif icando  l a  prop iedad  y ten en c ia ,  por lo  
c u a l  no se t r a t a  de un p roceso  de r e d i s t r i b u c i ó n  de t i e r r a s  
s in o  fundamentalmente de cambios en l a  p rop iedad  de l o s  e s t a 
b le c im ie n to s ,  pasando de lo s  an t iguos  p r o p i e t a r i o s  a d i v e r s a s  
formas a s o c i a t i v a s  de l a s  cu a le s  l a s  c o o p e ra t iv a s  y l a s  SAIS 
son l a s  más im portantes .

c )  In s t ' i tu c ion a lm en te , desaparecen  «Las soc iedades  anóni 
mas;, l a s  sociedades: en comandita, y todos lo s  s is temas f eu d a 
t a r i o s ,  a r r e n d a t a r i o s ,  y formas "m ix ta s ” ; se fomentan y p r i v i 
l e g i a n  formas a s o c i a t i v a s  de p rop iedad  y se g a r a n t i z a  l a  inte-? 
g r id ad  d e l  derecho comunal de prop iedad  de l a s  comunidades 
campesinas sobre  sus t i e r r a s .

3. Los l im i t e s  de a f e c t a c i ó n  p a ra  t i e r r a s  de r i e g o  son  de 
50 h ec tá rea s  en l a  c o s t a  y 30 h ec tá reas  en l a  s i e r r a  l o  que
se d u p l i c a  pa ra  t i e r r a s  en régimen de secano.  Los l ím i t e s  que 
se m od i f ic a ron  en v a r i a s  oportun idades  r e f l e j a n  l a  gran p re s ió n  
sobre  l a  t i e r r a  d e l  campesinado peruano y l a  e scasez  de e s t e  
r e c u r so  b á s i c o .  ■

4. La s i t u a c ió n  pre  y post  re fo rm a se muestra en lo s  cua
d ros  A - l ,  A-2 y A -3 ,  su rg iendo  l a s  s i g u i e n t e s  c o n s id e r a c io n e s :

a )  e l  80 por c ie n to  de l a s  t i e r r a s  en términos de metas 
se p roporc ionan  a las. SAIS y l a s  c o o p e ra t iv a s ,  pero  en té rm i 
nos de f a m i l i a s  lo s  núc leos  más numerosos son lo s  p e r t e n e c ie n 
t e s  a l a s  c o o p e r a t iv a s .  >

b )  La e s t r u c t u r a  de ten enc ia  post  re forma muestra a l a s  
c o o p e ra t iv a s  y a l a s  SAIS con e l  25 por c ie n to  de l a  s u p e r f i 
c i e  a g ro p ecu a r ia ,  descendiendo  cons iderab lem ente  l a  .propiedad  
i n d i v i d u a l .

c )  Considerando h ec tá rea s  e s t a n d a r i z a d a s ,  l o s  m in i fund io s  
de menos de c i no> hec tá rea s  aumentan su p a r t i c i p a c i ó n  en e l  t o 
t a l  de un idades  a g r í c o l a s ,  l l e g a n d o  a l  90.5 por c i e n to  post  
re fo rm a con e l  6 .5  .por c i e n to  de l a  s u p e r f i c i e ,  m ientras  que 
l o s  e s t a b le c im ie n to s  de más de 500 h ec tá rea s  c o n s t i tu yen  e l  0.3  
por c ie n to  de l a s  un idades  agrícolas y poseen e l  83 por c ie n to  
de l a  s u p e r f i c i e  a g ro p e c u a r ia .

Estos  elementos muestran l a  p r i o r i d a d  a l a s  formas aso 
c i a t i v a s  de prop iedad  y e l  mantenimiento de lo s  tamaños de lo s  
e s t a b le c im ie n to s ,  l o  que marca e l  e s t i l o ,  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
y l a s  formas de e s t e  p roceso  d e r e f o r m a  a g r a r i a  u t i l i z a d o  en 
Perú a p a r t i r  de 1969.

En términos de h e c tá re a s  e s t a n d a r i z a d a s ,  l a  re forma a g ra 
r i a  a f e c t a  a l  47 por c i e n to  de l a s  t i e r r a s  d e l  p a í s .
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Cuadro,. A - l

METAS DE ADJUDICACION DEL. PROGRAMA DE REFORMA AGRARIA

Tipo de adjudicación Número
Area Beneficiarios

Miles de 
Hás : % Miles de 

familias %

Producción individual a/ 61 376 3^8 3.9 61.4 I 8 . I

Cooperativas 818 3 777 k2.0 174.5 5 I . 3
Cooperativas comunales b/ 372 1  koo I 5 . 5 59.2 1?.4 f

SAIS 68 3 ^75 38 .6 44.9 I 3 . 2

Total 62 63^ 9 000 100.0 340.0 100.0

Fuente : Convenio Ministerio de Agricultura, Agencia Internacional para el
Desarrollo, . Fundación para eI"'Desarrollo Nacional, Estudio de  ..
Evaluación del problema de scarnes" en e l  Perú” (Lima, 197-3-X Tomo 6. 
(basado en datos o f ic ia le s  de l a  Dirección de Reforma Agraria y
Asentamiento Rura l ) .  Tomado de D. Horton, Land Reform and Group  .
Farming in Perú, BIRF, Studies in Employment and Rural Development 
NQ 23, Washington, 1975* Las notas que figuran en e l  cuadro han 
sido posteriormente corregidas por l a  propia Dirección de Reforma 
Agraria y Asentamiento Rural, aunque l a  diferencia no es muy grande.

y  Suponemos que se han incluido aquí las  adjudicaciones a grupos 
campesinos.

b/ Se trata  de la s  t ie r ras  que en tota l  deberán adjudicársela comunidades 
campesinas, que se supone que deben ser trabajadas en forma coopera
t iva,  lo  qUe escasamente se cumple.

Tomado-de Caballero (1976 a).)
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Cuadro A-2

ESTRUCTURA DE TENENCIA P RE Y POST REFORMA AGRARIA

Tipo de ■
Teireaeta •— .....— ...— - -

Situación 
Pre Reforma 

Aerarla

Meta Post. 
Reforma " 
Agraria

Millones.........“¿7 " ..~~
Hás *

—Millones -------
Hás ~ .......~  '

Propiedad individual 21.3 73

' 1 r : ’

12.6 kj>

Comunidades campesinas 7.8 27 9.2 32
Cooperativas producción r  . . . . 3.8 13
jSAI.S ....  . ______ _________ 3.5 i2 ---------

Total 1 29.1 ■ 100 . ■■ 2 9 . I  ; o í . - 100 ; ,-y. , , ,;nL

Fuente.: lia: misma: d:el cuadro 1. La situación pre reforma se, re f ie re  a 196 I .

3 '  •' •
r€-ro (1976 a ) . ) -  .1 : : : . .

j. , -

■ - ':  ̂ S Z> 0 ¿ ro Cuadro A-3 ; f  • -

DISTRIBUCION DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA PRE Y POST REFORMA AGRARIA,
" ....... -SEGUN TAMAÑO •' \ •

Pre .Reforma Post Reforma; ,  ̂ ~

Agraria Agraria "7'..

Tamaño ( 1 9 6 1 )

% unidades % área % unidades % área

Menos 5 Has 8 3 .2  5.5 9O. 5 6.5
5 -  100 Hás I 5 . 5  9.9 8.7 6.3
100 -  500 Hás 0.9 8.7 0.5 k.O
Más de 500 Hás o.k  75.9 0.3 8 3 .2

Total 100.0  100.0 100.0 100.0

Fuente : Estudio de Evaluación del problema de Carnes en e l  Perú. Convenio 
Ministerio de Agricultura, AID, Fundación para e l  Desarrollo  
Nacional. La distribución pre reforma es del estudio CIDA*Perú. 
Tomado de D. Horton, "Land Reform and Reform Enterprises in Peru". 
BIRF Studies in Employment and Rural Development NQ 2k, Washington, 
1975.
Tomado de Caballero (1976 a . )
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5. Los b e n e f i c i a r i o s  de l a  re forma a g r a r i a  v a r i a n  de acuer 
do a l a s  d i v e r s a s  es t im ac iones  r e a l i z a d a s ;  e l  Banco Mundial  
est ima que l a s  f a m i l i a s  b e n e f i c i a d a s  aba rcan  e l  24 por  c ie n to  
de l a s  f a m i l i a s  r u r a l e s , '  pero en términos de d irectam ente  be 
n e f i c i a r i o s  a solamente a l r e d e d o r  d e l  15 por c ie n to  de l a s  
f a m i l i a s  r u r a l e s .  F igue roa  est ima en 23 por c i e n to  l a  p o b l a 
c ión  económicamente a c t i v a  r u r a l  b e n e f i c i a r i a  de d icho p roce 
so; C a b a l l e r o  est ima en 22.2 por c ie n to  l o s  b e n e f i c i a r i o s  d i 
r e c t o s  en e l  s en t ido  de r e c i b i r  como r e s u l t a d o  de l a  re forma  
a g r a r i a  una fu en te  de t r a b a j o  e in g re so s  r a z o n a b le s .

De acuerdo a J.M. C a b a l l e r o  ( 1976 a )  , "un 25 por. c i e n t o  
de lo s  b e n e f i c i a r i o s  lo  se rán  como t r a b a j a d o r e s  e s t a b l e s  en-,,, 
l a s  nuevas empresas, e l  75 por c i e n to  r e s t a n t e  se b e n e f i c i a  
b ie n  porque se l e s  ad jud ican  nuevas t i e r r a s ,  b ie n  porque se 
l e s  permite  mantener en p rop iedad  (una m in o r ía )  o b a j o  su po
s e s ió n  pero  b a jo  l a  p rop iedad  de a lguna  de l a s  nuevas empresas  
de un ’ grupo campesino ’ l a s  t i e r r a s  que conducían como f eu d a 
t a r i o s  b ie n  porque son miembros de a lguna comunidad o de a lg u 
na a s o c ia c ió n  de campesinos (una c o o p e ra t iv a  de s e r v i c i o s ,  po r  
e jem p lo )  que es  s o c i a  de a lguna  de l a s  nuevas empresas y a s p i r a  
por t an to ,  a p a r t i c i p a r  en e l  r e p a r t o  de b e n e f i c i o s ,  b i e n  b a j o  
una combinación de l a s  formas a n t e r i o r e s . "

6 . E l  cuadro  A-4 d i s t in g u e  por hec tá rea  e s t a n d a r iz a d a  l a s  
t i e r r a s  de conducción c e n t r a l i z a d a  (centra lm ente  adm in ist radas  
por una unidad de d e c i s i ó n  em p re s a r ia l ,  básicamente operadas  
por t r a b a j a d o r e s  a s a l a r i a d o s )  y l a s  t i e r r a s  d e s c e n t r a l i z a d a s  
(conducidas  ind iv idua lm ente  por f a m i l i a s  campesinas)  por r e g i o 
nes n a t u r a l e s .

? ;
Surgen l a s  s i g u i e n t e s  c o n s id e ra c io n e s :

a) e l  52 por c ie n to  d e l  t o t a l  de t i e r r a s  d i s t r i b u i d a s  son 
t i e r r a s  conducidas centra lmente  y e l  48 por c ie n to  por  fam i 
l i a s .    '

b )  En l a  c o s t a  e l  ocho por c ien to  solamente son conduc i 
das desceh tra l izadam ente ,  en cambio en l a  s i e r r a  lo  son e l  86 
por c i e n to .  En l a s  empresas c o l e c t i v a s  de l a  s i e r r a ,  coope ra 
t i v a s ,  SAIS, e l  76 por c i e n to  de l a s  t i e r r a s  son conducidas  en 
forma d e s c e n t r a l i z a d a .  E l l o  demuestra que lo s  an t iguos  f eu d a 
t a r i o  s ; , s i  gue n manteniendo?bajo s u ^ d i r e c t a  e x p l o t a c i ó n n  l a s  
t i e r r a s  ad jud icadas  a l a s  g randes” empresas s e r r a n a s !  Sen t i e 
r r a s  de prop iedad  de l a s  SAIS, por e jemplo ,  pero donde lo s  ex  
f e u d a t a r i o s  s iguen  exp lo tando  ind iv idua lm en te  sus an t iguas  part
é e l a s ,  aunque han d e sapa rec ido  o t ienden  a d e sapa rece r  l a s  
re n ta s  en forma de t r a b a j ó  g r a t u i t o ,  en formas de p a r t i c i p a 
c ión  en l a  cosecha,  por- derecho a u t i l i z a r  p a s to s ,  e t c .
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7. E l  cuadro A -5 ,  p re sen ta  un panorama post  re forma que me
rece  lo s  s i g u i e n t e s  com entar ios :

a )  lar a g r i c u l t u r a  com erc ia l  posee e l  46 por c ien to  de 
l a s . h ec tá rea s  e s t a n d a r iz a d a s  -pero.. solamente ocupa e l  d i e z  por  
c i e n to  d e - l a  f u e r z a  l a b ó ra le

b )  E l  90 por c i e n to  d e . l a  f u e r z a  l a b o r a l  se u b i c a r í a  en 
e l  sector t r a d i c i o n a l  y u t i l i z a  e l  54 por c i e n to  d e l  r e s t o  de 
l a  s u p e r f i c i e ^  En e s t e  s e c to r  t r a d i c i o n a l  se d i f e r e n c i a  con 
n i t i d e z  un grupo de campesinos pobres  que son e l  49.3 por  c i e n 
to  de l a  f u e r z a  l a b o r a l  y que solamente poseen e l  1 1  por c i e n 
to  de l a s  t i e r r a s ,  y que s in  duda cons t i tuyen  e l  núc leo  que se 
encuentra  en s i t u a c i ó n  de extrema pobreza ,  que hemos an a l iz ado  
en c a p í t u l o s  a n t e r i o r e s .

; : , ' Cuadro A-4

ESTIMADO DEL' TOTAL DE TIERRAS DISTRIBUIDAS AL FINAL DE L A .REFORMA 
AGRARIA, 'SEGUN SEAN CENTRALIZADAS 0 DESCENTRALIZADAS, SEGUN 
'REGION Y TIPO DE ADJUDICACION EN HECTAREAS ESTANDARIZADAS

Tipo de
T ie r r a s

c e n t r a l i z a d a s
T ie r r a s

descentra l izadas T o ta l

a d ju d ic a c ió n M i le s
has . % M ile s  

. has. % M iles
'"tías » . ..... :

%

Empresas c o l e c t i 
vas (CAPS, SAIS, 
CC P iu r a ) 547. 3 44.4 : 4. 1 0.3 551.4 44. 7

Otras ( i n d i v i d u a 
l e s ;  CC; GC) 43.8 3. 5 43.8 3.5

S u b to ta l  Costa 547. 3 .44.4 47.9 3.8 592.2 48.2

Empresas c o l e c t i 
vas (CAPS, SAIS) 92.3 7. 5 302. 1 24.4 384.4 31.9

Otras ( i n d iv id u a 
l e s ;  CC; GC) 244. 0. ' 19. 8 244.0 19.8

S u b to ta l  S i e r r a 92.3 : 7.5 546. 1 44. 2 ■638.4 - 5:1. 7

Empresas c o l e c t i 
vas 639.6 / 51.9 : : 306.2 .. 24. 7 945.8 76.6

Otras " . i . 287.8 23. 3 287.8 ,23. 3

T o ta l  gen e ra l ' 639.6 51.9 594.0 48.0 1 233.6 ; 1 0 0 . 0

Fuente: J.M. Caballero (1976 a).
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Cuadro A-5

PANORAMA DE LA ESTRUCTURA AGRARIA POST REFORMA

Categoría
socio
económica

Fuerza labora l Hás estandarizadas

Miles % Miles %

Nuevas empresas 91.5 4.6 639.6 24.5
Sector comercial independ. 108.3 5.5 556.3 ¿ i i i

Medianos empresarios 19.7 1.0 I 5 7 .6 6.0
Agrie . famil .  Com. Mod. 88.6 4.5 398.7 1 5 . 3

Subtotal sector comercial 199.8 10.1 1 195.9 4 5 . 8

Pequeños y medianos hacendados 43.2 2 . 2 220.8 8.5
Campesinado 1 727.3 87.7 1  19 0 .3 45.7

Rico 242.1 12.3 5 2 9 .O 2 0 .3
Medio 514.0 2 6 . I 377.9 14.5
Pobre 971.2 49.3 283.4 10.9

Subtotal sector
tradicional 1 770 .5 89.9 1 411.1 54.2

Total general 1 970.3 100.0 2 607.0 100.0

Fuente ; Estimados míos, basados en cuadros 3i ^ y 5i en datos del estudio CIDÁ- 
Perú; en los resultados provisionales del Censo Agropecuario 1972 y en 
los  datos de R. Webb "The d istr ibution of income in Peru", Woodrow 
Wilson School, Princeton University; Discussion Paper NQ 26, 1972.
Los estimados son muy gruesos y sólo deben tomarse como una primera 
aproximación encaminada a indicar órdenes de magnitud. En otro 
trabajo presentaré estimados más exactos basados en e l  aná l is is  de 
los  resultados def in it ivos  del Censo del 72, y en fuentes todavía no 
explotadas, como los  datos del Catastro Rural, de las  declaraciones 
juradas de los  propietarios y de los diagnósticos de muchas áreas 
rurales,  elaborados por e l  Ministerio de Agricultura. Dentro de las  
nuevas empresas sólo he considerado e l  área centralizada, incorporando 
l a  descentralizada a las  áreas bajo conducción del campesinado; simi
larmente, sólo he considerado los  estables dentro de la  fuerza 
labora l  de las  nuevas empresas, incorporando e l  resto de benefic iar ios  
-  dentro o fuera de empresas -  dentro del campesinado y, marginal
mente, dentro de los agricultores familiares comerciales modernos".
Tomado de Caballero (1976 a).)





Anexo 4 . .o,L

ABSORCION DE MANO DE OBRA EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 
-..................  Y EN EL -SECTOR -MODERNO      . .......

1. E l  r itmo de c rec im ien to  de l a  i n d u s t r i a 1 m anufacturera  en
lo s  ú l t im os  .20 años puede c o n s id e r a r s e  e levado  en l a  compara
c ión  i n t e r n a c i o n a l  y ju n to  a l  s e c to r  de l a  c o n s t ru cc ión  d e t e r 
minan y l i d e r a n  l a  e vo lu c ió n  de l a  economía en su con junto .  ' :

En e l  p e r íodo  1961-72 -  f e chas  de lo s  censos de p o b l a -  :
c ión  que permiten comparaciones en m ate r ia  ocupac iona l  -  l a  
i n d u s t r i a  m anufacturera  c r e c i ó  a l  7.3 por c ie n to  acumulat ivo  
.anual con e fe c to s  d i r e c t o s  e i n d i r e c t o s  que permiten suponer  
que e l  s e c to r  moderno (urbano y r u r a l )  a b so rb ió  por l o  menos' 
a l  mismo r itmo de c rec im ien to  q u e - e l  s e c t o r  in fo rm a l  urbano-,- 
e l  c rec im ien to  v e g e t a t i v o  y l a  masiva m igrac ión  p roven ien te  
de l a s  á reas  r u r a l e s .

2. E l  cuadro A - l ,  muestra l o s  r i tm os de c rec im ien to  de l a
p o b la c ió n  urbana y r u r a l ,  en  e l  p e r íodo  i n t e r c e n s a l  de 1961 a 
1972.....

De acuerdo a l  c r i t e r i o  d e l - c e n so  de p o b la c ió n ,  l a  p o b la 
c ión  urbana c r e c i ó  a l  c inco  por c ie n to  anual y l a  r u r a l  a l
0 .5  por  ci-ento. S i  cons ideramos.. como urbano, l o s  cen t ro s  po
b la d o s  de más de 2 000 h a b i t a n te s ,  l o s  r i tmos de c rec im ien to  
pasan a s e r  de 4.5 por c ie n to  para  l a s  á reas  urbanas  y de 1 .6 , .  
por c ie n to  para  l a s  á reas  ru r a l e s . : .  -T,''

S i  analizamos e l  c rec im ien to  de la  p o b la c ió n  económica
mente a c t i v a ,  de s e i s  años y más, de' acuerdo a l a s  d e f i n i c i o 
nes d e l  censo de po b la c ió n ,  l a  pob lac ión  económicamente a c t i v a  
urbana  c rece  a l  cu a t ro  por c ie n to  y l a  r u r a l  desc iende  a l  0.5  
por  c i e n to  anua l .

S i  suponemos que l a  e vo luc ión  d e l  grupo ocupac iona l  a g r i 
c u l t o r e s ,  cazadores  y f o r e s t a l e s  es ,r e p r e s e n t a t i v a  de l a  evo 
lu c ió n  de l a  p o b la c ió n  económicamente a c t i v a  r u r a l ,  nos encon
tramos- que en e s te  período, c rece  a solamente 0 . 1  por c i e n to ,  
o sea ;  - p ráct icam ente  se mantiene éstancado lo  que s i g n i f i c a 
r í a  que--tod-o---e-l- c rec im ien to  v -egetat ivo  .de l a ..p o b la c ió n  econó
micamente a c t i v a  r u r a l  se t r a s l a d a  a l a s  á reas  urbanas que 
c r e c e r í a  a l  cua t ro  por c ie n to  anual ,  ponderando l o  urbano como
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Cuadro A - l

CRECIMIENTO DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE SEIS AÑOS Y 
MAS Y DE LA POBLACION TOTAL, 1961/72

Censo Población Criter io urbano i> 2.000 hab.
Población

económicamente
activa

Población
total'

Población
económicamente

activa:'

Población 
\ total

Total 2.0 2 .9  V " 2.0 ; 2.9
Urbano 4.0 5.0 4.0 ; 4.5
Rural -0.5 . 0 .5 0.1 a/ 1.6
Lima A. j

Fuente: ONEC, 1975 b ) i Boletín de Anális is  Demográfico NS 15 
; Boletín de Anáfisis Demográfico NQ 16.

y 1975 c)

a/ Crecimiento trabajadores agrícolas ,  cazadores y fo resta les .

'• ''i ' Cuadro A-2 •

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA Y TASAS DE CRECIMIENTO POR 
DE ACTIVIDAD ECONOMICA, 1 9 6 1 - 1 9 7 2

RAMAS

Ramas de 
actividad

Población
micamente

(mile

econó-
activa Crecimiento 

s)

Participación
re la t iva

económica 1961 1972 1 9 6 1 -7 2 I 96I 1972

Total ; . 3 088.3 3  800.1 2.0

Agricultura  
Minas 
Industria  
Construcción 
Electricidad  
Comercio • 
Transporte 
S e rv ic io ^ ;  ■

1  58 5 .8  
7 1 . 0  

428.3  
111.2 

1 1 . 5  
2 9 1 .0  

98.9  
490.6

l  628.7
57.5

5 8 1 . 2
184.3 

7.9
373.5
1 7 6 . 3  
790.7

0.2
-2.0
2.8
4.7

-3.4
2.3 
5-4
4.4

5 I .3
2.3

13 . 9
3.6
0.4
9.4 

•' 3.-2
1 5 . 9

42.9
1 . 5

15-3
4.9
0.2
9.8
4.6 

V 20.8

Fuente : CEPAL.
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Cuadro A-3

POBLACION OCUPADA Y TASAS DE CRECIMIENTO POR RAMAS DE
ACTIVIDAD ECONOMICA, I 96I - I 972

r

Ramas de
actividad
económica

Población ocupada 
(miles) Crecimiento Participación

re la t iva

I 96I 1972 1961-72 1961 1972

Total 3 039.2 3 653.0 1.7
Agricultura 1  5 8 1 . 8 1  603.7 0 . 1 5 2 .O 43-9
Minas 6 7 .2 55-9 -1.7 2 . 2 1 «5Industria 4l4.4 553.5 2.7 1 3 . 6 '  I 5 . 2
Construcción 102  A  . 164.3 4.4 3.4 4.5
Electricidad 8.7 7.7 - 1 . 1 0.3 0 .2
Comercio 285.9 355-7 2 .0 9-4 9.7
Transporte 94.6 I 66.7 5.3 3.1 4.6
Servicios m . 2 745-6 4.0 I 5 . 9 20.4

Fuente i CEPAL.

Cuadro A-4

LIMA: CRECIMIENTO Y ESTRUCTURA DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA
DE SEIS AÑOS Y MAS

Estructura Tasa dercrecimiento

- 19 6 1  1 ‘ I 972 ; 1961/72

Agricultura 5.3 3.4 0 .2
Minas~y canteras 0.6 0.4 0.8
Industria
manufacturera 2 3 .O 23.3

Electricidad, gas
y agua 0.6 0.3 -2.7

Construcción 6.7 " 7.2 4.9
Comercio 1 8 . 1 1 5 . 9 ........ 3.1
Transporte, almacenaje

7.8y comunicaciones 6.0 /  6.7
Servicios i 32.3 34.8 5 .O
No especificados 7.4 6.9 3.7

Total 100.0 100.0 4. 3

Fuente : ONEC, 1975 b).
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cen tro s  poblados de más de 2 000 h a b i t a n te s .  En e s e n c ia ,  l a  
capac idad  de a b so rc ión  de mano de obra en l a s  á reas  urbanas  
debe se r  r e f e r i d a  a l  c rec im ien to  de c u a t ro  por c ien to  anual  
de l a  p o b la c ió n  económicamente a c t i v a  urbana en t re  1961 y 
*1972.

3. A n i v e l  g l o b a l  de l a  economía, de acuerdo a lo s  datos  
d e l  .cense..de pob lac ión ,  u t i l i z a d o s  por la. CEPAL, y a_ l o s  cua
d ros  A-2 y A -3 ,  se c o n s id e ra  que l a  p o b la c ió n  económicamente 
a c t i v a  t o t a l  c r e c i ó  a l  dos por c ie n to ,  m ientras  que l a  p o b la 
c i ó n ,  economic amen te  a c t i v a  i n d u s t r i a l  l o  h izo  a l  2 . 8  por c i e n 
to  en t re  1961 y 1972. En términos de p o b la c ió n  ocupada , - l a  t o 
t a l  h a b r í a  c r e c id o  a l  1.7 por c ie n to  y l a  i n d u s t r i a l . a l  2 .7  por  
c i e n to  anual en e l  mismo p e r ío d o .

Atendiendo a l  r i tmo de c rec im ien to  de l a  producción  dé  
l a  i n d u s t r i a  m anufacturera  y a o t ro s  in d ic a d o re s  en m ate r ia  
ocupac iona l  es f a c t i b l e  que tan to  l a  p o b la c ió n  económicamen
te  a c t i v a  i n d u s t r i a l  como lá ' -ocupada hayan c r e c id o  a r i tm os  
s u p e r i o r e s .

Para  e l  c aso  de Lima (cuadro  A - 4 ) ,  que r e p r e s e n ta  e l  70■ 
por c i e n to  de l a  p o b la c ió n  ocupada en l a  i n d u s t r i a  f a b r i l  
( c in c o  ÿ ' más personas  ocupadas ')-, 'un e s tu d io  de "ONEC ( 1975 b ) ,  
a ju stando  lo s  datos  c e n sa le s  por  ramas de a c t i v id a d  económica,  
pa ra  h a c e r lo s  comparables  muestra un c rec im ien to  de l a  p o b l a 
c ión  económicamente a c t i v a  i n d u s t r i a l  de Lima de 4 .4  por c i e n 
to anua l ,  s u p e r io r  a l a  p o b la c ió n  económicamente a c t i v a  g l o b a l  
de Lima que fue  de 4.3 por c i e n to .

Si se u t i l i z a n  o t r a s  fu en te s  de in fo rm ac ión  sobre  ocu
pac ión  i n d u s t r i a l ,  en g en e ra l  vamos a encon tra r  ta sa s  aún más 
e le vad a s  :  - . -....... . ..... ................. .....

— -........a )  INP (1975 b ) ,  u t i l i z a n d o  in fo rm ac ión  d e l  Censo Econó
mico de 1963 y datos  d e l  M i n i s t e r i o  de In d u s t r i a  para  1973, 
encuentra  un .r i tm o  de . .crec im iento  de l a ,o c u p a c ió n  i n d u s t r i a l  
f a b r i l  de 4 .4  por c i e n to  acumulat ivo  anual pa ra  todo e l  p a í s  _!/.

b )  Los datos  d e l  M in i s t e r i o  de I n d u s t r i a  y Turismo 1977, 
inc luyendo  in form antes  y omisos con c inco  o más personas  ocu
padas ,  muestran en e l  p e r íodo  1965 a 1975 -  l a s  c i f r a s  son com
p a r a b l e s  -  una t a s a  de c rec im ien to  de l a  ocupación i n d u s t r i a l  
de s e i s  por c ie n to  acumulativo  anua l .

1/ ,En e l  t r a b a j o  c i t a d o  INP ( 1975 b ) ,  l a  c i f r a  de 4.4% de
crec im ien to  de l a  ocupación en l a  i n d u s t r i a  . f a b r i l  surge  
d e l  cuadro 21, s iendo  de 4.1% para  e l  p e r íodo  1954-1973.. 
Si se toman l o s  datos  d e l  cuadro 15 A d e l  anexo d e l  mis
mo t r a b a j o ,  l a  ocupación en l a  i n d u s t r i a  f a b r i l  c rece  

 ........ a l  3*9-%-e n t r e - -1963 y 1973.
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c )  Los .datos p roven ien tes  d e l  M in i s t e r i o  d e l  T raba jo  
1977, . .ut i l izando  un ín d ic e  mensual de empleo pa ra  l a  in dus 
t r i a  manufacturera  de Lima M e t ro p o l i t a n a ,  presentan un r itmo  
de c rec im ien to  de 6 .3  por c i e n to  acumulativo  anual  en t re  d i 
ciembre de 1975 y d ic iem bre  de 1970.

Si tomamos: l a s ' c i f r a s  m á s -b a ja s ,  como l a  de 4.4. por  
c ie n to  para  Lima, vemos que e l  r i tm o  de abso rc ión  de l a  i n 
d u s t r i a  m anufacturera  es r e la t iv a m e n te  s im i l a r  a l  r i tm o  de 
c rec im ien to  de l a  p o b la c ió n  económicamente a c t i v a  urbana .

4. : E l  mayor r i tm e  de c rec im ien to  de ; l a  ocupación en l a  i n 
d u s t r i a  m anufacturera  se da básicamente en l a  i n d u s t r i a  f a b r i l - ,  
a ta s a s  más e lev ad as  que en l a s  a c t i v id a d e s  a r t e s a n a l e s .

Las c i f r a s  para  l a  década de 1960 son con fusas  y muchas 
veces  c o n t r a d i c t o r i a s .  E l  cuadro A-5 tomado de d i v e r s a s  fu en 
te s  muestra :  ■ ... ,

r\m
a )  que en t re  1961 y 1969 1a ^pa r t i c i pac ión  de l a  ocupa

c ión  a r t e s a n a l  en l a  ocupación i n d u s t r i a l  se 'm ant iene  y que
t e n d r í a  un leve  aumento pa ra  1970;

b )  l a s  c i f r a s  de INP (19 76 b ) ,m uestran  ain descenso de ; 
l a  p a r t i c i p a c i ó n -  de l a  ocupación  a r t e s a n a l  en t re  1969 y 1973.

E l cuadro A- 6  muftstra que e l  c rec im ien to  d e l  producto  
de l a  i n d u s t r i a  m anufacturera  f a b r i l  fu e  de 7 .1  por c i e n t o  •■ 
en tre  1986 y 1970, m ientras  que e l  de l a  i n d u s t r i a  a r t e s a n a l  
fue  solamente de 1 .7  por c i e n t o ^ l o  que muestra a l a s  c l a r a s  que 
t i e n e  que haber aumentado sustant ivamente  l a  ocupación en l a  
i n d u s t r i a  f a b r i l .  Ta l  vez e s t a s  c i f r a s  puedan a p l i c a r s e  a l a  
década de l  s e sen ta ,  s i  pensamos que e l  r i tm o de c rec im iento  
g l o b a l  y. l a  e vo lu c ió n  por ramas es ba s tan te  s im i l a r  a l a  dé
cada d e l  s e ten ta .  f

5. E n , l a  c iudad de Lima, t r a n s p o r t e ,  s e r v i c i o s ,  contrucc ión  
y l a  i n d u s t r i a  m anufacturera ,  eri d icho  orden, crecen  más que 
l a  p o b la c ió n  económicamente a c t i v a  g l o b a l  de l a  c iudad  como
lo  muestra e l  cuadro A -4 .  . ■

Cas i  dos te rc ios  d e l  c rec im ien to  de l a  p o b la c ió n  econó
micamente a c t i v a  de Lima es abso rb ido  por lo s  s e r v i c i o s  comu
n a le s ,  ' s o c ia l e s  y p e r so n a le s  y por  l a  i n d u s t r i a  manufacturera  , 
de acuerdo a l  "cuadro A -7 .  La mayor p a r te  de l  c rec im ien to  de 
l a  i n d u s t r i a  manufacturéra  és f a b r i l  y como lo s  s e r v i c i o s  i n 
c luyen  a c t i v id a d e s  p r o f e s i o n a l e s , gob ie rno  y ban co s , también  
l a  mayor p a r te  es moderna de acuerdo a l a s  e st im ac iones  de 
FitzgeraJ-d . (1976)- d e l  cuadro’ AyB.»
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Ambos son in d ic a d o re s  d e l  c rec im ien to  d e l  s e c to r  moder
no d e r iv ado  d e l  impulso d e l  r itmo de c rec im ien to  de la  indus 
t r i a  manufacturera  y l a  c on s t ru cc ión .  : , -

Si analizamos l a  evo luc ión  de l a  p o b la c ió n  económicamen
te  a c t i v a  por grupos ocupac ion a le s ,  e l  cuadro  A -9 ,  muestra  
e l  no tab le  avance de lo s  p r o f e s i o n a l e s  y técn ico s  que en e l  
caso de Lima crecen más d e l  dob le  que l a  p o b la c ió n  económica
mente a c t i v a  g l o b a l  de d icha  c iudad .

Si se su p u s ie ra  que p r o f e s i o n a l e s  y t é c n ic o s ,  g e ren te s ,  
adm in is t rado res  y empleados de o f i c i n a  son grupos ocupaciona
l e s  predominantemente modernos y e l  r e s t o  como predominante
mente v incu lados  a l  s e c to r  in fo rm a l  urbano -  s in  conta r  a lo s  
a g r i c u l t o r e s  para  e l  t o t a l  d e l  p a í s  -  que v en d r ía  a s e r  una 
h ip ó t e s i s  de máxima para  e l  s e c to r  in fo rm a l  urbano ,tendr íam os  
l a  s i g u i e n t e  evo luc ión .

a) Para  l a  c iudad  de Lima lo s  grupos ocupac iona les  v in cu 
lados  a l  s e c to r  moderno aumentan su p a r t i c i p a c i ó n  r e l a t i v a  en
t r e  1961 y 1972 en cua t ro  puntos ,  que es l a  p é rd id a  de p a r t i 
c ip a c ió n  d e l  r e s t o  de lo s  s e c t o r e s .

b )  Para  e l  con junto  d e l  p a í s ,  e l  descenso de lo s  a g r i 
c u l t o r e s  en l a  p ob lac ión  económicamente a c t i v a  t o t a l  se r e 
p a r t e  en p roporc iones  c a s i  i g u a l e s  en tre  lo s  grupos ocupac io 
n a le s  predominantemente modernos y e l  r e s t o .

E l  a n á l i s i s  de l a  e vo lu c ión  de lo s  grupos ocupac iona les  
también permite  so s ten e r  que e l  s e c to r  moderno ha c re c id o  en 
términos ocupac iona les  por  l o  menos a l  mismo ritmo que e l  s ec 
t o r  in fo rm a l  urbano.

6. E l  cuadro A-10, muestra d iv e r s a s  est im ac iones  pa ra  e l  
s e c to r  t r a d i c i o n a l  r u r a l ,  in fo rm a l  urbano y moderno, con d i v e r 
sas  m etodo log ía s ,  según lo s  au to res ,  l o  que no permite una e s 
t r i c t a  comparación. O frece  de todas maneras una c i e r t a  o r i e n 
t a c ió n  que permite  e f e c t u a r  a lgunas cons ide rac iones  :

a )  l o s  datos  de Webb presentan  una b a j a  p é rd ida  de p a r t i 
c ip a c ió n  d e l  s e c to r  r u r a l  t r a d i c i o n a l , l o  que no a j u s t a  con l a s  
c i f r a s  d e l  censo de p o b la c ió n .

b )  E fectuada  una est im ac ión  muy p r im ar ia  sobre  l a  p a r t i 
c ip a c ió n  d e l  s e c t o r  in fo rm a l  urbano en l a  pob lac ión  económica
mente a c t i v a  t o t a l  para  e l  año 1972, a lcanzó  a 32 por c ien to ,  
c i f r a  que se u b ic a  en t re  l a s  e st im ac iones  de Webb, 33 por c i e n 
to ,  y l a  de F i t z g e r a l d ,  31 por c i e n to .  Las c i f r a s  d e l  s e c to r  
in fo rm a l  urbano para  1961 se ub ican  en tre  29 y 31 por c ien to
de acuerdo a l a s  est im ac iones  de Webb, Sc ia ra  y OIP. Tomando
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Cuadro A-5

PARTICIPACION DE LA ARTESANIA EN LA OCUPACION INDUSTRIAL TOTAL

19 61 3-969 1970 1973

60,5  a/
.... ....—

60.5  y  
~65 . i  y

6 2 .J a/
----------

6 1 . 6  y

a /  Tokman, 1975 • 

y  PREALC, 1971. 
c/ INP, 1976 b ) .

Cuadro A-6

TASA DE CRECIMIENTO DEL VALOR AGREGADO INDUSTRIAL, 1976/70

Industria  tota l  6.5
Industria  f a b r i l  7.1
Industria  artesanal 1.7

Fuente i INE, 1978.

Cuadro A-7

PARTICIPACION EN EL CRECIMIENTO DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA DE LIMA POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA

Absoluto Relativo

Total 397; 213 100

Agua 957
" -----

0.2
Minas y. canteras. ...........369 0.1
Industria manufacturera 94 411 • 23 .8
Elect . ,  gas y agua -1 061 -0.3
Construcéíán 31 657 8.0
Comercio 48 578 12.2
Transporte, almacenaje 
y comunicaciones 42 784 10.8

Servicios comerciales, 
socia les ,  personales 155 1 5 1 39.1

No especificado 24 387 6.1

Fuente : ONEC, 1975 b). Boletín de Análisis Demográfico NS I5.
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Cuadro A - 8

ESTRUCTURA DUAL DE PRODUCTO. Y EMPLEO,•• 1972 

•• ( ° / oo  sobre  t o t a l )

.... ...... .....  - - ■ —...
Producto —Empleó

T * t a l Moder
no

T ra d i 
c i o n a l To ta l - ' Moder-  

r‘“ no
T r a d i 
c i o n a l

A g r i c u l t u r a 169 68 101 445 115 330

Pesca 31 31 14 14

M in e r ía 62L. 62 22 22

Manufactura 190 ..124___ ..66 .. 140 ..... 47...... 93

Construcc ión 47 19 28 42 2.1," 21

U t i l i d a d  p ú b l i c a 11 11 , 4 4.

Transporte 52 16 36 35 4 . .. . 31

Comercio 132 100 32 109 44 65

Banca 32 32 ■:.v ■ 7 ' ' f A ? A

Gobierno 97 97 73 73 -w-- ■

S e r v i c i a s 177 53 124 109 11 98

Tota l 1 000 613 387 1 000 362 638 .s

■ , TF—. -
f- "* !'
i1 ---

Fuente ; Fitzgerald, 1976.
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POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE SEIS Y MAS POR GRUPOS OCUPACIONALES

' ' ■ Cuadro A-9

r: Perú Lima
Tasa Tasa

1961 I972 creció 1961 1972 creci-
K miento miento

1 .Profesionales y
técnicos "5 .3 7 . 3 9.6 6.2 I I .3 10.1

2 .Gerentes adminis
tradores 1 . 5 1.1 - 0 . 3 3 . 7 2.0 -1.3

3»Empleados ofic ina 5 . 2 3.9 12.0 12.8 4.9
4 .Comerciantes 

vendedores 7.2 8 .5 3.4 12.2 14.1 3 . 6

5•Trabajadores 
servicios
personales^ .... ..... 8.9 8.4 1.5 17.8 1 6 .O 3-2

6.Agricultores 49.1 40.6 0 .2 5.0 3.3 0.4

7 .Trabajadores no 
agrícolas ,  conduc
tores de máquinas y 
vehículos 20.9 22.8 2.8 34.7 34.4 4.1

8. No especificados 4.8 6.1 4.1 8.4 6.2 1.4

Total 100.0 loo.o 2.0 100.0 100.0 Í=2

Fuente : ONEC, 1975» b). Boletín demográfico Nú 15.
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l a  c i f r a  más b a j a ,  e l  c rec im ien to  d e l  s e c to r  in fo rm a l  urbano  
s e r í a  i n f e r i o r  a l  d e l  descenso de l  s e c to r  r u r a l  t r a d i c i o n a l ,  
con l o  que e l  s e c to r  moderno, en términos de f u e r z a  l a b o r a l  
e s t a r í a  c rec ien do  a r i tmo s u p e r i o r .

7 . ~ : De l  con junto  de e s t a s  ap re c ia c io n e s  surgen  dos c l a r a s
c o n c lu s io n e s :  :

a )  qué' Ta ïndUStrr ia  -manufacturera  cr-©ce en. té rm ino S._.ocu- 
p a c io n a le s  a ta s a s  r e la t iv a m e n te  s im i l a r e s  a l a s  de l a  p o b l a 
c ión  economic amenté* "act i  va urbana.

b )  Que e l  r itmo de c rec im ien to  ocupac iona l  d e l  s e c t o r  
moderno es p o r - l o  menos s i m i l a r  a l  d e l  s e c to r  in fo rm a l  urbano,  
abso rb iendo  a r i tm os s im i l a r e s  e l  descenso de l a  f u e r z a  l a b o 
r a l  d e l . s e c t o r  r u r a l  t r a d i c i o n a l ,  donde emigra  e l  t o t a l  de su 
crec im ien to  v e g e t a t i v o .

Cuadro A - 10

ESTRUCTURA OCUPACIONAL POR SECTORES DE HETEROGENEIDAD

Sector  in fo rm a l  
. urbano r

Sector
moderno

Sector  r u r a l d 
t r a d i c i o n a l

. . .  - 1 9 6 1 1 9 7 2 1 9 6 1 1 9 7 2 1 9 6 1 1 9 7 2

Webb 2 8 . 6 3 3 .  1 2 1 . 1 2 1 . 6 - 5 0 . 3 4 5 . 3

c /F x t z g e r a ld  — 3 1 .  0 3 6 . 0 3 3 . 0

S c ia r a  ^  '• 2 9 . 9 2 7 . 0 2 2 . 6 3 4 .  7 4 7 . 5 3 8 . 1

OIP 3 1 . 0 4 0 . 0 2 2 . Q 2 6 . 0 4 7 . 0 3 4 . 0

..Fuente..: ...INP. (1976 f  ) y F i t z g e r a l d  ( 1 9  7 6 ) .

a/ Las m etodo log ías  deseada  t r a b a j o  ;Sjon lóg icamente  d i f e r e n 
tes  pero  e l  cuadro s i r v e  para  una a p re c ia c ió n  g e n e r á ! . '

b/ Las denominaciones de Webb son: t r a d i c i o n a l  u rbano ,  mo
derno-moderno y r u r a l  t r a d i c i o n a l .

c/ Las denominaciones de F i t z g e r a l d  son moderno y t r a d i c i o 
n a l  y dentro  d e l  t r a d i c i o n a l  hemos separado  e l  co r re spon 
d ien te  a a g r i c u l t o r e s  como r u r a l  t r a d i c i o n a l .

d/ Las denominaciones de S c ia r a  son a r t e s a n a l ,  moderna y r u 
r a l  t r a d i c i o n a l .

e/ La denominaciones de OIP son urbano p e r i f é r i c o ,  urbano
c e n t r a l  y r u r a l  m a rg in a l .



Anexo 5

LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES BASICAS EN
EL AREA URBANA

A. La e s t r u c t u r a  urbana de l a s  f a m i l i a s
que no s a t i s f a c e n  sus neces idades  . -
b á s i c a s

1. Para  e l  t o t a l  de á reas  urbanas  (cons iderando  urbano a
l o s  cen tros  pob lados  de más de 2 000 h a b i t a n t e s )  e l . 35.5 por  
ciento*, de l a s  f a m i l i a s  no r e c i b e n  in g re so s  s u f i c i e n t e s  pa ra  l a  
s a t i s f a c c i ó n  de sus neces idades  b á s i c a s .  Como ya vimos en ca 
p í t u l o s  a n t e r i o r e s  l a  s i t u a c ió n  va  desmejoraïîtio s i  part imos
de Lima y culminamos en l o s  gentros  pob lados ,  donde e l  45 por  
c ie n to  de l a s  f a m i l i a s  no s a t i s f a c e n  sus neces idades  b á s i c a s .

Dentro d e l  t o t a l  u rbano ,  Lima r e p re s e n ta  un t e r c i o  de l a s  
f a m i l i a s  que no s a t i s f a c e n  sus neces idades  b á s i c a s  y e l  r e s t o  
urbano lo s  dos t e r c i o s  r e s t a n t e s ,  de acuerdo al.  cuadro 38.

2. A n a l iz ad o  e l  fenómeno por r e g io n e s  n a tu r a l e s  se  r e p i t e
lo  conocido  para  e l  con junto  d e l  p a í s .  La s i t u a c ió n  se va de
t e r io r a n d o ,  dentro  d e l  ámbito urbano ,  p a r t ien d o  de Lima, pa
sando por l a  c o s t a ,  luego  p o r - l a  s e l v a  y culminando en l a  
s i e r r a  donde l a  mitad de l a s  f a m i l i a s  urbanas no s a t i s f a c e n  sus 
neces idades  b á s i c a s .  Habíamos. v i s t o  que e l  gran problema para  
e l  con junto  d e l  p a í s  se c en t raba  en e l  á rea  r u r a l ,  y dentro  de 
d icho  ámbito en l a  s i e r r a  r u r a l .  Cuando analizamos e l  fenóme
no en e l  ámbito urbano nuevamente encontramos que l a  r e g ió n  
más depr im ida  vue lve  a u b i c a r s e  en l a  s i e r r a ,  en e s t e  caso  en 
l a  s i e r r a  u rbana .  No olvidemos que l a  .mitad de l a s  f a m i l i a s  
de Perú se encuentran l o c a l i z a d a s  en l a  s i e r r a .

3. E l  a n á l i s i s  de s e n s i b i l i d a d  pa ra  e l  á rea  urbana  e s tu d i a d *  
a t r a v é s  de l a  extrema pob reza ,  o sea ,  l a s  f a m i l i a s  cuyos i n 
g re so s  no permiten c u b r i r  e l  cos to  de una canasta  de a l im entos  
que contenga l o s  mínimos c a l ó r i c o - p r o t e i c o s  nqs muestra un 
descenso c o n s id e r a b l e  con re sp ec to  de l a s  f a m i l i a s  que no sa 
t i s f a c e n  sus neces idades  b á s i c a s .  Para e l . t o t a l  urbano,  e l
16.5 por c i e n to  de l a s  f a m i l i a s  se encontraba  e n .d i c h a  s i t u a 
c ió n ,  l o  c u a l  r ep re sen tab a  e l  46.5 por c ie n to  d e l  t o t a l  de 
f a m i l i a s  que no s a t i s f a c e n  sus neces idades  b á s i c a s .
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Dentro d e l  á rea  urbana ,  e l  mayor descenso ,  e l  á rea  donde 
e l  fenómeno se hace menos in ten so ,  es Lima M e t ro p o l i t a n a .  Las  
f a m i l i a s  que no s a t i s f a c e n  sus neces idades  b á s i c a s  a lcanzaban  
en Lima e l  28.5 por c ien to  m ientras  que l a s  que se encuentran  
en s i t u a c ió n  de extrema pobreza  son solamente e l  6.3 por c i e n 
to .

En e l  rest*» urbano l a  extrema pobreza  mantiene p ro p o r c io 
nes im portantes ,  a lcanzando e l  60 por c ie n to  de l a s  f a m i l i a s  
que no s a t i s f a c e n  sus neces idades  b á s i c a s ,  s iendo l a  mayor 
propo rc ión  nuevamente l a  de lo s  cen tros  pob lados  donde e l  70 
por c ien to  de l a s  f a m i l i a s  que no s a t i s f a c e n  ..sus neces idades  
b á s i c a s  se encuentran en cond ic iones  de extrema pobreza .

En e senc ia ,  L im a .M etropo l i tana ,  donde se concentra  e l  
d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l  d e l  p a í s  muestra que s i  b ien  e l  p r o b l e 
ma d e l  número de f a m i l i a s  que no s a t i s f a c e n  sus neces idadés  
b á s i c a s  es cons iderab lemente  a l t o ,  e l  a n á l i s i s  de s e ñ s i b i l i -  
dad permite  mostrar que solamente e l  22 por c ien to  de d ichas  
f a m i l i a s ,  se encuentran en s i t u a c i ó n  de extrema pobreza .  A l  
descender l o s  mínimos de in g r e so s  con lo s  que se compara l a  
s i t u a c i ó n  de l a s  f a m i l i a s ,  l a  s i t u a c ió n  de l a s  f a m i l i a s  l imeñas  
m ejo ra .cons ide rab lem ente .

Las f a m i l i a s  que se encuentran  en extrema pobreza  con 
r e l a c i ó n  a l a s  que no s a t i s f a c e n  sus neces idades  b á s i c a s  son, 
con respecto, a Lima, e l  d o b le  pa ra  l a s  grandes c iudades  y e l  
t r i p l e  para  la s  de lo s  centros  pob lados .

4. Ana l izadas  por r e g io n e s  n a tu r a l e s  l a s  d i f e r e n c i a s  son
más n o tab le s  en tre  Lima y e l  r e s t o  den las  r e g io n e s ,  s iendo me
nores l a s  d i f e r e n c i a s  entre ' ’ l a  c o s t a ,  l a  s i e r r a  y l a  s e l v a .

Importa d es taca r  que en l a s  á reas  urbanas  de l a  s i e r r a  
y l a  s e l v a ,  c e rca  dé un t e r c i o  de l a s  f a m i l i a s  a l l í  l o c a l i z a -^  
das se encuentran ren s i t u a c ió n  de extrema pobreza  lo  que nue
vamente marca l a  magnitud d e l  fenómeno.

Por ú lt im o ,  la  s i e r r a  aporta  e l  38 por c i e n t «  de l a s  f a 
m i l i a s  urbanas que se encuentran  en s i t u a c ió n  de extrema po
b re z a .•o

B. La in s e r c ió n  en l a  ac t iv idad "  económica
de lo s  que no s a t i s f a c e n  sus
neces idades  b á s ic a s

1. Para e l  t o t a l  urbano, lo s  p e rc ep to re s  de in g r e s o s  qui
se encuentran por deba jo  de lo s  mínimos -  que de acuerdo a mestra 
m etodo log ía  no s a t i s f a c e n  sus neces idades  b á s i c a s  -  se ub ican
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Cuadro A - i
■ ox:- -ie-' : ; - ; • • .

PERU : PORCENlK'Ofe 'Ï)E"PAffîilAÎÿ' ̂ UÉ NO- SATISFACEN SU5"NECESIDADES 
BASICAS Y EN’ EXTREMA POBREZA EN EL AREA URBANA

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

• ---------------------------— - ......

JSo satisfacen  sus necesidades 
básicas .....

a/

Extrema pobreza

Estructura
regional

#  sobre-----—
fam ilias de 

c/región

Estructura 
regáft«gl' .

$ sobre . 
fam ilias de 

o/región

Li»8 35.4 ' 28.5 -;£ 22.1 16,9 .. : 6 .3

Grandes ciudades 24.7 36.0 43.9 23*?- 15.8.

Centros poblados 3 9 .r 45.0 69.3 59.4 31,2

Resto urbano 64.6 41.1 59.6 82.1 24.5

Total1 ̂ urbano 100.0 35.5 46.5

lin a 35.4 28.5 22.1 16.9. i.

Costa 25.8 -— 32.4 ; ' ■ 54.3 30.3 1?.¿

Sierra ...... 32.0 ... ........50.2 — J 2 s 2 _ . 38.2 a.7

Selva 6.8 47.9 65.8 14.6 . a .5

; Total urbano 100.0 35.5 46.5 100.0 16.5

Ruantet Cuadros 3» 4 , 5 y 6 .

a / Percentaje de fsm ilias en extrema pobreza en relación al to ta ld e fa m ilia s q u e  no satisfacen sos 
necesidades básicas;1 1 ir ■ _j.~* ' ' jn-''...litó; 'OT;
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Cuadro A - 2
PERUi PERCEPTORES DE INGRESOS EN AREAS URBANAS, POR SEXO, QUE NO 

áfeéfiCEN SUS NECESIDADES’BASICAS X EN ESEEM'FOERI^r

“O;* .-ïi^asiSs;.
^ ' v  > -■"■y

"lima Restourbano
**“  ' Total

ambos
sexos, , . V ' M r ....T M F T

Porcentaje que no satisfacen mJttT. 1 
necesidades básicas 4

rv Sector formal urbano . . _tíÜT.
ky-Pf '
"! Sector informal urbano

•i.’ '

_ 35.4 

66.6 .

7.6

92.4

17.4

82.6

19.9

80.1

6 .6

93.4

11.8

§8.2

13.8

86.2

Tptal -°í

Porcentaje en extrema pobreza .... 
Sector formal urbano

100.0 . 

39.5 '

100.0

7.5

100.0

20.3

100.0

13.6

100.0 ;

•Mr'"'

r
3 . r  ■-

10Q.O

~'6ï6

100.0

8.9

Sector informal urbano 60.5 92.5 79*7 86.4 96.3 93.4 . 91.1

t i--  - Total 100.0 100.0 1Q0.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Puente: Cuadro 15o

■t- '‘.®
• - . ■ -ií

— -..... ....................... ..............- ......... .. .. - - ----------------; ........ ....... ........... - . ---------- "¿i.-

Cuadro A - 3 "  0 ,

PERÚ: PERCfa>TÓfeÉs DÛ INGRESOS DEL SECTOR INFORMAL URBAJO QUE NO SATISÍ^CÉN LAS
NECESIDADES BASICAS EN RELACION AL TOTAL DEL SECTOR INFORMAL URBÁNÕ2- W  s! •

■d  >■
, i. ’  ■

M F T

lima 25.3 72.1 46.1

Resto urbano 72.0 82.5 76.8

Total 54.5 78.7 65.4

Fuentet Ministerio del Trabajo (1975) a través de cuadros proporcionados por Webb, R.
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en un 86 por c ie n to  en e l  s e c to r  in fo rm a l  urbano y e l  14 por  
c ie n to  r e s t a n te  en e l  s e c to r  fo rm a l  urbano.

El predominio  d e l  s e c to r  in fo rm a l  urbano es n o ta b le  tan 
t o - p a r a  Lima como para  e l  r e s t o  u r b a n o . . Estas  c i f r a s  e s tán  
muy i n f l u i d a s  por l a  muy a l t a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  sexo femeni
no en e l  t o t a l  de l o s  p e rc e p to re s  de in g r e s o s  que no s a t i s f a 
cen sus neces idades  b á s i c a s ,  y por  l a  mayor p ropo rc ión  de 
e l l a s  en e l  s e c t o r  in fo rm a l  urbano.

En e f e c t o ,  e l  70 por c ie n to  de l a s  mujeres  d e l  r e s t o  
urbano,  se encontraban con in g r e s o s  i n f e r i o r e s  a l o s  mínimos 
r e q u e r id o s  y e l  46 por c i e n t o  de e l l a s  en Lima; m ientras  que 
para  e l  sexo mascu lino  fue  e l  26 por c ien to  y e l  13 por c i e n 
to  respec t ivam ente .  .

Si  en consecuencia  consideramos únicamente l o s  pe rcep 
t o r e s  de in g r e s o  d e l  sexo m ascu l ino ,  de todas  maneras encon
tramos que. 76 por  c i e n to  de ló s  que no s a t i s f a c e n  sus nece
s id ad e s  b á s i c a s  se ub ican  en e l  s e c to r  in fo rm a l  urbano,  co
r respond iendo  80 por c ie n to  pa ra  e l  r e s t o  urbano y 66 por c i e n 
to  pa ra  Lima. ' - ■ ■

Richard Webb (1976) u t i l i z a n d o  o t r a  m etodo log ía  pa ra  
c u a n t i f i c a r  e l  in g r e s o  mínimo, encontró  que pa ra  e l  -año 1970 
e l  74 por c i e n t o  de l o s  j e f e s  de f a m i l i a s  pobres  para  e l  con
jun to  urbano se ub icaban  en e s ta b le c im ie n to s  de pequeña e s c a 
l a  (uno a cu a t ro  t r a b a j a d o r e s )  -  exc luyendo1 e l  s e r v i c i o  do
m ést ico  -  s iendo  e l  80.2 por c ie n to  para  l a s  pequeñas c iu d a 
des y 68 por  c ie n to  pa ra  Lima.

Sea por  e l  a n á l i s i s  d e l  con junto  de. p e rc e p to re s  de i n 
g r e s a s ,  sea  únicamente cons iderando  e l  sexo mascu lino ,  e l  
predominio  d e l  s e c t o r  in fo rm a l  urbano sobré  e l  con junto  u rb a 
no; de lo s  que-no s a t i s f a c e n  sus neces idades  b á s i c a s  se p r e 
senta  con n i t i d e z .  ;:'c'1 ”

2. E l  s e c to r  in fo rm a l  urbano predomina en e l  con junto  de 
pe rcep to re s  de in g r e s o  que no s a t i s f a c e n  sus neces idades  b á 
s i c a s ,  pero  no. todos  sus i n t e g r a n t e s  se éhcuentran en d icha  
c o n d ic ió n .  De .acuerdo a l  cuadro 40, e l  65 por c i e n to  de lo s  
.componentes d e l  s e c t o r  in fo rm a l  urbano se ub icaban  por  d eba jo  
de lo s  in g r e s o s  mínimos. De e l l o s  46 por c ie n to  estaban' en 
d icha  s i t u a c ió n  en Lima y 77 por c i e n to  en é l  r e s t o  urbano;  
a n a l i z a d o  por  sexo es n o t o r i a  l a  i n f l u e n c i a  d e l  sexo femenino  
en e s t a s  c i f r a s , 79 por c ie n to  contra  54 por c ie n to  d e l  sexo  
m ascu l ino ,  destacándose  l a  c i f r a  de Lima donde solamente l a  
c u a r t a  p a r t e  de lo s  hombres de l  s e c to r  in fo rm a l  urbano se 
encuentran  por d eba jo  de l o s  in g r e s o s  mínimos. :
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3. Para  e l  con junto  urbano,  l a  c a t e g o r í a  c o n s t i t u i d a  por  
l o s  p r o p i e t a r i o s  de comercio ,  s e r v i c i o  y t r a n sp o r te  d e l  sec 
to r  in fo rm á l  urbano ,  l o s  t r a b a j a d o r e s  por cuenta p ro p ia  de
l a  i n d u s t r i a  y lo s  s e r v i c i o s ,  y lo s  ^ambulantes predominan a l 
canzando e l  37 por c ie n to  de lo s  p e rcep to re s  de in g r e so s  que 
no s a t i s f a c e ñ  sus neces idades  b á s ic a s . '  En orden die importan
c i a ,  l e s  s iguen  l o s  t r a b a j a d o r e s  d g .empresas de cu a t ro  o me
nos personas.; ocupadas y e l  s e r v i c i o  domestico.  En l a  e s c a l a  
s i g u i e n t e ,  en orden de im portanc ia  de; l o s  p e r c e p to r e s  da  inr-  
g reso  que no s a t i s f a c e n  sus neces idades  b á s i c a s  se encuentran  
l o s  a g r i c u l t o r e s  ( r e cu é rd e se  que se ha tomado como urbano l o s  , 
cen tro  pob lados de más de 2 000 h a b i t a n t e s ) y lo s  t r a b a j a d o - ,  
r e s  de empresas de c inco  personas  y' más ocupadas. Por ú lt im o  
en l a  e s c a l a  más i n f e r i o r  se ub ican  lo s  empleados de o f i c i n a ,  
p r o f e s i o n a l e s ,  t é c n ic o s ,  ge ren tes  que en con junto  r ep re sen tan  
e l  s i e t e  por c ie n to  de e s to s  p e rcep to re s  de in g r e s o s .  t

4. S i  analizamos lo s  p e rc e p to re s  de in g re so s  urbanos que 
no s a t i s f a c e n  sus neces idades  b á s i c a s ,  únicamente para  e l  c a 
so d e l  sexo m ascu l ino ,  aparecen nqtori'ad" d i f e r e n c i a s .

a )  Los t r a b a j a d o r e s  de e s t a b le c im ie n to s  de menos de c i n 
co r ep re sen tan  un t e r c i o  d e l  t o t a l  y en p ropo rc ión  s im i l a r
los  pequeños p r o p i e t a r i o s ,  t r a b a j a d o r e s  por  cuenta  p ro p ia  y 
ambulantes. E l  r e s t o  de l a s  c a t e g o r í a s , e l  o t ro  t e r c i o .

b )  Se incrementa notablemente e l  núc leo  de t r a b a ja d o r e s  
dependientes  que in c lu yen  lo s  o b re ro s .  Para  e l  conjunto, dé 
e s ta b le c im ie n to s  rep re sen taban  e l  29 por c i e n to  pa ra  ambps*.. 
s e x o s , pasando a r e p r e s e n t a r  e l  46 por c i e n to  cuando se- con
s i d e r a  solamente e l  sexo m ascu l ino .  ;

c ) A l  pasar  d e l  a n á l i s i s  de ambos sexos a l  d e l  sexo mas
c u l in o  desc iende  notoriamente l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  s e r v i c i o  
doméstico,  l o s  t r a b a j  adores  manuales por cuenta propia,- y l o s  
p r o p i e t a r i o s  de pequeños comerc ios ,  c a t e g o r í a s  donde .se r e f l e - » *  
j a  l a  i n f lu en c ia  d e l  sexo femenino.

5. Para  Lima M e t ro p o l i t a n a ,  para ambos sexos ,  predominan  
e l  s e r v i c i o  doméstico y l o s . p e q u e ñ o s p r o p i e t a r i o s , por cuen
t a  p r o p i a  y ambulantes. En un se gú n d e -n iv e !  lo s  t raba j .adores  
en e s t a b le c im ie n to s  de menos de c inco  p e r s o n a s . Estas  t r e s  
c a t e g o r í a s  rep re sen tan  e l  80 por c ie n to  de. l o s  p e rcep to re s
de in g r e so s  que no s a t i s f a c e n  sus neces idades  b á s i c a s .  ...

6. E s tud iada  Lima pa ra  e l  sexo mascu l ino ,  predominan l a  
c a t e g o r í a  de pequeños p r o p i e t a r i o s , cuenta p ro p ia  y .ambulan
te s  conjuntamente con lo s  t r a b a j  adores de e s ta b le c im ie n to s  de 
menos de c inco  pe rsonas .  Luego s iguen  en orden de importanc ia
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lo.s t r a b a j a d o r e s  de e s t a b le c im ie n to s  de c inco  y más y lo s  t é c 
n ico s , ,  .gerentes.,y administradores. .  Entre, ambas c a t e g o r í a s  r e 
p resentan  e l  26 por c i e n to  d e l  t o t a l  mascu l ino  de Lima que no 
s a t i s f  acen sus neces idades  b á s i c a s  y marcan la ' - im portanc ia  de 
l a  desocupación  a b i e r t a , :  m ientras  que dentro  d e l  s e c to r  . in fo r 
mal urbano se muestra con más n i t i d e z  l a  im portanc ia  de l a  
subocupación.

7. Dentro d e l  r e s t o  urbano, pa ra  ambos s e x o s , ; predominan no
tab lem ente .  l o s  pequeños p r o p i e t a r i o s ,  cuenta  p ro p ia  y ambulan
tes  qué rep resen tan  e l  41 por c ie n to  d e l  t o t a l .  -

En un segundo n iv e l  se ub ican  c laramente  lo s  t r a b a j a d o 
r e s  de e s tab le c im ien to s  de menos de c inco  pe rsonas .  En un 
t e r c e r  n i v e l  se encuentra  e l  s e r v i c i o  doméstico y lo s  a g r i c u l 
t o r e s .

8. Dentro d e l  r e s t o  urbano ,  pa ra  e l  sexo mascu l ino ,  es no
t o r i a  l a  i n f l u e n c i a  de lo s  t r a b a ja d o r e s  de e s ta b le c im ie n to s  de 
menos de c inco ,  a lcanzando e l  35 por c ie n to  d e l  t o t a l  de p e r 
c ep to res  de in g r e so s  masculinos  que no s a t i s f a c e n  sus n e c e s i 
dades b á s i c a s .  Junto a e l l o s ,  se ub ican  lo s  pequeños p r o p i e 
t a r i o s ,  c u e n t a ' p ro p ia  y ambulantes que rep resen tan  e l  33 por  
c i e n t o , . o  sea ,  que en tre  ambas c a t e g o r í a s  aportan e l  68 por  
c ie n to  de lo s  pe rcep to res  de menores in g r e s o s .  A l  i g u a l  que 
en Lima, luego  se ub ican  l o s  t r a b a ja d o r e s  de e s ta b le c im ie n to s  
de c inco  y más; en cambio, lo s  ge ren te s ,  técn ico s  y admin is 
t r a d o r e s  t ienen  menos im portanc ia  y son s u s t i t u i d o s  en e l  
r e s t o  urbano por lo s  a g r i c u l t o r e s  que son l o s  que s iguen  en 
orden de im portanc ia .

9. De e s te  a n á l i s i s  se desprenden la s  s i g u i e n t e s  pr imeras  
conc lu s ion es  sobre  quiénes 'son lo s  pe rcep to re s  de in g r e so s  u r 
banos que no s a t i s f a c e n  sus neces idades  b á s i c a s :

a) l a  mayor p ropo rc ión  se encuentra  en e l  s e c to r  i n f o r 
mal urbano, s iendo  más importante  su p a r t i c i p a c i ó n  cuando se 
cons ide ran  los  p e rcep to re s  de in g r e so s  de ambos sexos ,  que
cuando solamente se a n a l i z a n  lo s  pe rcep to res  de in g r e s o s  d e l  
sexo mascu lino .

b )  Cas i  dos t e r c i o s  d e l  s e c to r  in fo rm a l  urbano r e c i b e  
i n g r e s o s  por d eba jo  de lo s ’ mínimos, pero son l a  mitad s i  seh 
c o n s id e r a  e l  con junto  urbano m ascu l ino ,  y solamente "la cuanta  
p a r te  s i  se c o n s id e ra  e l  sexo masculino  pa ra  Lima .M etropo l i 
tana .

La s i t u a c i ó n  se ag rava  a medida que n o s . a l e  j amos- , de Lima 
e inc lu im os  en e l  a n á l i s i s  e l  sexo femenino.
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c )  Las c a t e g o r í a s  pequeños p r o p i e t a r i o s ,  cuenta  p ro p ia
- y ambulantes por un lado ,  y l o s  t r a b a j a d o r e s  de e s t a b le c im ie n 

t o s - d e  cu a t ro  õ menos son lo s  predominantes s i  se a n a l i z a  l a  
s i t u a c ió n  de lo s  p e rc ep to re s  de menores in g re so s  pa ra  e l  sexo  
mascu l ino .  Prácticamente  cada una de d ichas  c a t e g o r í a s  r e p r e 
sentan un t e r c i o  d e l  t o t a l  para  e l  conjunto urbano^ pa ra  Lima 
y pa ra  e l  r e s t o  urbano .

d) Cuando e l  a n á l i s i s  se r e a l i z a  pa ra  ambos sexos ,  au -
-  menta s i g n i f i c a t i v a m e n t e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  s e r v i c i o  domés

t i c o ,  espec ia lm ente  por  su r e l e v a n c i a  en Lima, y lo s  peque
ños p r o p i e t a r i o s  y cuenta p ro p ia ,  espec ia lm ente  por su r e l e -

-Vanc ia  en e l  r e s t o  urbano.

e )  Los grupos ocupac iona les  ub icados  en e l  s e c to r  f o r 
mal urbano adqu ieren  más im portanc ia  cuando se a n a l i z a  s o l a 
mente e l  sexo masculino  y e spec ia lm ente  para  l a  c iudad  de 
Lima. '

10. De lo s  p e rcep to re s  de in g re so s  que se encuentran en ex 
trema pobreza ,  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  s e c to r  in fo rm a l  urbano se 
incrementa en e l  r e s t o  urbano tanto  para  e l  s e c to r  femenino  
como mascu lino ,  descendiendo levemente su p a r t i c i p a c i ó n  en 
Lima para  e l  sexo mascu lino  donde su p a r t i c i p a c i ó n  cae de 66 
por c ien to  en e l  caso  de no s a t i s f a c c i ó n  de sus neces idades  
b á s ic a s  a 60 por c ie n to  en e s t e  caso .

Para e l  con juntó  urbano y e spec ia lm ente  para  e l  r e s t o  
urbane predomina l a  c a t e g o r í a  de pequeños p r o p i e t a r i o s ,  t r a b a 
ja d o re s  por cuenta p ro p ia  y ambulantes.

Para e l  sexo mascu lino  predominan lo s  t r a b a j a d o r e s  de 
"■ e s t a b le c im ien to s  de cu a t ro  y menos, importando d e s ta c a r  l a  

e levada  p a r t i c i p a c i ó n  en Lima de lo s  t é c n ic o s ,  g e ren te s ,  ad
m in is t rad o re s  que r ep re sen tan  l a  mitad d e l  sec to r  formal  
urbano y que marcan l a  im portanc ia  de l a  desocupación  a b i e r t a  
en e l  momento de l a  encuesta .

11. E l  a n á l i s i s  de lo s  subempleados por in g re so s  y desocu
pados pa ra  l a  c iudad de Lima y pa ra  e l  año 1976 muestra l a s  
s i g u i e n t e s  c a r a c t e r í s t i c a s :

a) a n a l i z ad o  pa ra  ambos sexos ,  por s e c to r e s  de a c t i v id a d  
económica,predominan lo s  s e r v i c i o s  de hogares  con e l  28 por  
c i e n t o ,  luego  e l  comercio con 26 por  c ie n to  y poste r io rm ente  
l a  i n d u s t r i a  m anufacturera  con e l  18.5 por c i e n to .

A n a l iz ado  por grupos o cu pac ion a le s ,  predomina e l  s e r v i 
c i o  doméstico con e l  28 por c i e n to ,  luego  lo s  vendedores con 
e l  23 por c ie n to  e inmediatamente lo s  ob re ros  c a l i f i c a d o s  con 
e l  22.6 por c i e n to .
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b^n-sia¿a)nalizaiibSi¿par!®i ei.A^exQ, rnasculino, por rama ..de ac
t i v i d a d  económica predominan la i n d u s t r i a  manufacturera  con e l  
2 6 .4. por c i e n to ,  luego e l  comercio con e l  24 por c ie n to  y p o s -
te r ió i i í iente  ¿.q3s s e r .v ic io i '  p e r s o n a le s , '  iosHffie? persona les~y~ ira  ...
G f iB s€ t^ccw «~een -u n a - p a r t i c i E^b ióxusn tre  e l  13 por c i e n to  y 

—.el ...dJdz por'; c ien to  r  espect  ivareente.

Ana l izado  por grupos ocupac iona les  p'fedominan n ít idamen
te  l o s  ob re ros  c a l i f i c a d o s  que representad -  e l 1-- 28 p o r  c i e n to  y 
luego  lo s  vendedoras, con e l  2̂ 1 por c ie n to .  Los p r o f e s i o n a l e s  
y t é c n ic o s ,  lo s  gerentes* y ¿dm in is t rado res  y lo s  empleados de 
o f i c i n a  rep resen taban  para  Lima, para  e l  ag,xp.,masculino._en ,e l  
año 1976, e l  16 por c ien to  d e l  t o t a l  de subocupados por i n 
gresos  más desocupados. ..t. .. .
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Cu-adro A - 4

PERU* PERCEPTORES DE INGRESOS QUE NO SATISFACEN LAS NECESIDADES BASICAS EN EL AREA URBANA

Lima Resto urbano
Total

Total

Mase. Fem. Total Mase. Fem. Total sexos
mase.

1 . Pequeños propietarios de comercio, 
servicio y transporte, trabajadores 
por cuenta propia de industria y 
serv ic ios, y ambulantes 29.7 29.0 29.3 33.1 46.3 41.2 57.0 32.0

2. Trabajadores urbanos de industria, 
comercio y serv ic ios de estableci
mientos ¿  4 28.8 15.7 19.4 34.9 16.0 23.3 21.9 32.9

3. Servicio doméstico 4.9 49.3 32.5 2 .2 17.4 11.5 18.9 3.1

4 . Agricultores 3.1 0.4 1.4 9.9 13.7 12.2 38.4 7.7

3. Trabajadores urbanos de industria, 
comercio, servicio y transporte de 
establecimientos de 3 y más 14.8 3.5 7.8 12.9 2.7 6.7 7*1 13.5

6 . Empleados y secretarias de oficinas  
públicas y privadas 7 .5 2.0 4.1 5 .0 2.7 3.6 3.8 5.8

7 . Profesionales, técn icos, gerentes, 
administradores en oficinas  
públicas y privadas 11.2 2.0 5.5 2.0 1 .2 1.5 2.9 5.0

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente* Cuadro 15.
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Cuadro A - 5
FERU: PERCEPTORES DE INGRESO MASCULINO. QUE NQ SÂ ISÊ CEN Sll.S NECESIDADES BASICAS

 ;------------- ■-----   .■_>-------------    — .....  Total
Resto Total

rim. ambos
urbano urbano sexos

I .  Pequeños propietarios de comercio, servicio y 
transporte, trabajadores por cuenta propia de rice
industria y servicios y ambulantes 29.7 33.1 32.0 37.0

N o -;2 . Trabajadores urbançs de industria, Comercio y
servicios de establecimientos ^ 4  28.8 34.9 32.9 21*9

3. Servicio doméstico 4.9 - ’ 2 .2 -  3.1 r > 18.9

4 . Agricultores. 3.1 9*9 7 .7  8*4

SlU -  Subtotal 66.5 80.1 75.7 86.2

5 . Trabajadores urbanos de industria, comercio, 
servicio y transporte de establecimiento s

•JA:
v ’ r '  J" ■ ; '• ••‘f.'T.v'-¡y.. _

de 5 y más 14.8 12*9 . . i 15*5 7,1jfc Slt - '■ ' r;i;
6. Empleados y secretarias de oficinas públicas

. s.r-1.
y privadas r - 7 .5  5 .0

7 . Profesionales, técnicos, gerentes, administra^
dores eti oficinas publicas y privadas 11.2 .2 .0  5 .0  2 .9

Total i..; ldo.Qf 100.0 100.0 : 100.0

Total a / ^ 2 :)í  l'X ¿ í °"00J 12.9 26.5 22.0 ;

Fuente: Cuadro 15.

a/ Pe rcep to res  £el sexo masculino  con in g re so s  por d eba jo  de l  
mínimo sobre  e l  t o t a l  de p e rc ep to re s  de in g r e so s  d e l  sexo  
masculino .
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Cuadro A - 6

PERU»7 PERCEPTORES BE INGRESO EM EXTREMA* ftíBREZA-EN AREA URBANA

—------- ------- ---------------- ------------------------
— ...............- -------- ------ ........

¿iara Resto urbano
Totaly.'-;?.

F T M F T

1 . Pequeños propietarios de comercio, 
servicio y transporte, trabajadores 
por cuenta propia de industria y 
serv ic ios, y ambulantes 23.7 32.0 28.7 31.8 42.3 39.2

2 . Trabajadores cútanos de industria,
comercio y servicio de establecimientos 
de menos de 5 personas ocupadas 32.8 21.1 25.8 35.8 17.8

. ;.i

23.1

0 .

"'*23.6

3. Servicio doméstico 2 .3 39.4 24.6 4.1 19.9 15.3 "
Jjjo

16.9

A. Agricultores 1.7 0.7 14.7 16 .2 15¿8 13.2

5* Trabajadores urbanos de industria, 
comercio, serv ic ios y transporte 
de establecimientos de 5 y nés 11.4 3.4

1 <%' ' 

6.6 9 .2 1.5 3.7 4.2

6 . Empleados y secretarias de oficinas  
públicas y privadas 9 .8 1.9 5.1 2 .5 1 .2 1.6 2.2

7 . Profesionales, técnicos, gerentes, 
administradores en oficinas públicas 
y privadas . > v 18.3

- i.

■■■;/ 2 .2 8 .6 1.9 1.1
1 ,3  Ü

2*5

Total 100.0 . 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 . ,-100.0

Fuente» Cuadro 13*
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Cuadro A - 7
- l i

LIMA METROPOLITANA: ESÎERIÎCTÜRA LE LOS Î ïÉ ^ C U m ) S ^  IMGRESO
POR RAMA DE ActóívÍDAD ECONOMISA

.... ------------ -------------- 1977 * ...... — ........ 4976, ...... .
. .......................... - -■--1' Tótbl Masculino Total Masculino

Total 100.0 100.0 100.0 100.0^ m ■1 '

Bienes de consumo 15.5 16 .1 12.2 "¡ ’ ’ 15.1

Bienes intermedios
■ ■- í£

3.8 6.6 1
6 .3  ■ 11.3

Bienes de capital 4.8 8 . f  ) ■’ ’ ‘i

Construcción 5.1 11.3 4 .4 10.4 .

Energía y transportes : 3.8 7,1 3.0

Servicios no personales 5.4 3.0 8 .2  e^fia.í.
: :: 12,?

Servicios personales ' 12.0 14.3

Comercio a l por mayor 1 .3 1.2  1 O-Jr- '••■*2
25.9 ,

ï  3 C-J 0 ‘̂rr • r->
■ 23Í6 ■ ”

Comercio a l por menor ■ ' ) 26.0 23.2 J

lo g a r e s__ 21.9 27.8 4.7

Otras ramas ........ ”..- • - -  2 .3  - - _______  4.2 .. .... 1 .9 '¿ .I

' ’ ' ' ' " " isiainZ'
Fuente» Ministerio del Trabajo, (1977).
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Cuadro A-8

LIMA METROPOLITANA: ESTRUCTURA DB- LOS DESOCUPALOS MASSUBÉMPLEADOSPOR INGRESO,[
POR GRUPOS OCUPACIONALES

........ ............................ ; 1977 1976

....- ..................................- ......... T o ta l-— Masculino Total Masculino

Profesionales y técnicos

,■ f
4.4 1.2 3.7 4.8

Gerentes y administrativos 0.8 0.6 1.1 1 .9

Empleados de oficinas 10.3¡> -
12.0 7.8 9 .5

Vendedores 23.3 20.4 23.3 21.0

Agricultura y minería 2.1 3.6 1.5 2.9,

Obreros calificados 23.$ 35.9 22.6 38.1

Obreros no calificados 3.6 8 .4 3.3 8 .6

Servicios y conduct. 11,0 13.8 8.9 9 .5

Sepdclo* domésticos 2U0 4.2 27.8 3.8

le ta l , lpo.o 100.0 100.0 100.0

Fuente? Ministerio del Trabajo, (1977)*.. _ __ . __  . ... , , . . .  . _ . ---
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Cuadro A-9

LIMA METROPOLITANA: ESTRUCTURA DE LOS DESOCUPADOS MAS 
SUBEMPLEADOS POR INGRESO, POR CATEGORIA OCUPACIONAL

1977

Patrón 0.8

Empleado p r iv ado  15.9

Obrero p r iv ad o  25.9

Empleado p ú b l i c o  3.3

Obrero p ú b l i c o  0.3

T raba jad o re s  independ ientes  23.8

Doméstico 20.3

T raba jado r  f a m i l i a r  3.8

P ra c t i c a n te  4.6

No hay datos  1. 3

Fuente : Ministerio del Trabajo ( 1977).
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