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ORIENTACION SECTORIAL Y NUEVAS FORMAS QUE ASUME 
LA INVERSION DE LOS ESTADOS UNIDOS EN EL PERU 

Eduardo Anaya Franco 

INTRODUCCION 

A partir de los cambios profundos que se vienen sucediendo en la sociedad 
peruana y a raiz de la aplicacion de las Decisiones Nos. 24 y 37 del Regimen Co

mun de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licen
cias y Regalias, surgio en diversos circulos cientfficos de nuestro pais y en di

versos centros de investigacion, una preocupacion profunda pOl' estudiar las in
versiones provenientes del exterior y sobre to do tratando de establecer las nue
vas formas de penetracion que asumen estas, en nuestra economia. 

Podemos decir, que la unica investigacion realmente seria que se ha reali

zado en el Peru, fue hecha POl' Jose Espinal, a la cual denomino "Inversiones 
Extranjeras en el Peru y en Latinoamerica" (1963), desde entonces no se ha rea
lizado ninguna otra investigacion sobre el tema. 

POl' esta razon, este documento se presenta como un instrumento tecnico 
que pretende, en primer lugar, llenar el vacfo que actualmente existe sobre un 
problema tan trascendente como es el capital extranjero: en segundo Ingar, el 

mismo perrnitira sefialar las nuevas formas de penetracion que viene asumiendo 

el capitalextranjero en la economia peruana; y en tercer lugar, el presente do
cumento servira en el proceso de eleccion de las alternativas socio-econornicas ne
cesarias para la superacion del subdesarrollo y la dependencia. 

Finalmente, es importante expresar que esta investigacion es parte de una 
serie de estudios que actualmente estamos realizando y que estaran orientados a 
ofrecer la informacion empirica y analitica indispensable para la cornprension 

pluridimensional de las nuevas formas que adopta la dependencia y el subdesa

rrollo en nuestro pais que en sus "proporciones" mas significativas, han sido ge

neradas por las grandes empresas y conglomerados multinacionales de origen 

norteamericano. 

La consolidacion del imperialismo norteamericano despues de la segunda 

guerra mundial signifco que este tendiera a establecer en America Latina un nue
vo esquema de dominacion interna, que se hizo inicialmente presente en los pai

ses mas industrializados del nuevo continente como: Argentina, Brasil y Mexico. 
Este nuevo esquema de dorninacion consistio en que el capital nortearne

ricano tendio a orientarse de manera preferencial hacia la industria rnanufactu

rera y dentro de esta se dirigio a los sectores de bienes de consume duradero y 

de vanguardia tecnologica entre los cuales podemos mencionar: qufmica, petro

quimica, metalurgia, electronica, automotriz, etc. 
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Este nuevo curso que ha venido asumiendo el capital externo en las econo

mias de America Latina constituye una de las facetas de la nueva dependencia en 

la cual los diversos paises de este continente comenzaron a rearticular sus vincu

los con los principales centros hegemonicos del sistema capitalista mundial, a 

consecuencia del control interno que han venido ejerciendo las grandes empre

sas y conglomerados multinacionales. 

Al respecto Orlando Caputo y Roberto Pizarro han dicho 10 siguiente: "El 

capital extranjero que opera en America Latina se orienta cada vez mas clara

mente hacia el sector manufacturero de nuestras economfas. Esta es consecuen

cia directa de los intereses de la gran empresa monopolica multinacional la que 

se vuelca en forma creciente a los mercados internos. Esta nueva estructuracion 

del capital extranjero en la economia latinoamericana es una de las facetas de la 

"nueva dependencia en que se desarrolla una ferrea ligazon de nuestros paises 

con el centro dominante, a consecuencia del control interno que ejercen los con

glomerados multinacionales"! 

Sin lugar a dudas, uno de los factores que determine la presencia del im

perialismo en America Latina, bajo nuevas formas, fue que en la mayorfa de los 

pafses de este Continente se establecieron una serie de barreras arancelarias, con 

la finalidad de lograr un proceso de industrializacion a traves del fomento de la 

produccion nacional, sobre todo de aquellos productos que importaban. Frente 

a esa situacion, las grandes empresas y conglomerados multinacionales estable

cieron una estrategia con la finalidad de lograr que sus exportaciones no se vean 

bloqueadas. Es asi, que a partir de ese entonces comenzaron a fundar una serie 
de subsidiarias y filiales, a 10 largo y ancho de America Latina, 10 que les permi

ti6 saltar las barreras arancelarias y operar con entera libertad en los mercados 

internos que ellos formaron. Ahora, si bien es cierto que apenas finalizada la 

Segunda Guerra Mundial, los intereses externos comenzaron a orientar sus re

cursos de manera preferencial hacia la industria manufacturera de los paises 

mas avanzados de America Latina, y a crear en ellos nuevas empresas industnia

les, es recien a partir de la decada del sesenta que esta nueva tendencia: se hace 

presente en algunos de los paises de "desarrollo interrnedio" entre los cuales po

demos mencionar: Colombia, Chile y Peru, quienes a partir de ese entonces, co

menzaron a sufrir mas intensamente los efectos de la desnacionalizacion de su 

industria interna. Esta nueva forma de penetracion del capital externo en el Pe

ru no signified de ninguna manera un desinteres por parte de estes de controlar 

las actividades extractivas de nuestro pais, ya que en las entrafias del mismo se 

encuentran una serie de elementos, como el petroleo, cobre, hierro y niquel que 

son, a no dudarlo, elementos de suma importancia para los propositos belicos 

del imperialismo a escala mundial. 

(1)	 Orlando Caputo - Roberto Pizarro "Desarrollismo y Capital Extranjero" - Pag, 86 Edi

diciones de la Universidad Tecnica del Estado - Santiago de Chile 1970. 
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La preponderancia del capital externo en el Peru y las nuevas formas de 

penetracion que asume esta se ha podido comprobar' en base a los datos pro

porcionados tanto por fuentes nacionales como extranjeras entre las cuales po

demos mencionar al Banco Central de Reserva del Peru, Departamento de Comer

cio de los Estados Unidos y Cleona Lewls.t Segun la primera institucion, duran

te el periodo 1965 a 1968, el valor en libros aproximado de la inversion extranje

ra directa en el Peru crecio de los 822,7 a los 870,1 miIIones de dolares, signifi

cando un aumento de 47,4 miIIones de dolares, en tan solo tres afios.s Es de des

tacar, que en 1968, solamente cinco paises: Estados Unidos, Canada, Inglaterra, 

Panama y Suiza, concentraron el 82.3% de toda la inversion extranjera directa, 

Habiendo correspondido solo a los Estados Unidos controlar el 52,2% de toda la 

inversion extranjera. Estas cifras de- por si nos demuestran las fuertes Iigazones 

existentes entre nuestra economia y la metropoli norteamericana, a pesar de que 
durante el periodo estudiado la inversion de ese pais decrecio en el Peru del 75% 

al 52.2%. Ahora, si bien es cierto que es clara la declinacion de la inversion de los 
Estados Unidos en el Peru, tambien no es menos cierto el incremento tan sig

nificativo que ha venido asumiendo la inversion de Canada y Panama, paises que 

como es el del conocimiento de tooos se encuentran fuertemente controlados por 

intereses norteamericanos.s Para terminar con el analisis del cuadro N~ 1, es ne

cesario destacar el decrecirniento de la inversion de ciertos paises europeos co

co Inglaterra y Holanda, el casi mantenimiento de la inversion de Italia y Suecia, 

y el incremento de las inversiones realizadas porAlemania, Japon y Suiza. 

Por otro lado, estudiando los datos que aparecen en el cuadro N~ 2, y que 

han sido recopilados por Cleona Lewis y el Departamento de Comercio de los 

Estados Unidos, hemos podido comprobar, que nuestra economia ha vivido un 

intenso proceso de vinculacion con los Estados Unidos, desde fines del siglo 

XIX, habiendo sido mas estrecha esta relacion despues de la Segunda Guerra 

MundiaI. Por ejernplo, una de las pruebas mas palpables de esta situacion fue 

que durante el periodo 1897 a 1970 el valor de la inversion norteamericana en el 

Peru crecio de los 7 a los 691 miIIones de dolares, significando un incremento en 

73 afios de 9,871.4%. 

Esta intensa interralacion existente entre los Estados Unidos y el Peru, la 

podemos apreciar con mas claridad, si tomamos en consideracion el volumen de 
la inversion realizada por laempresa privada norteamericana en los afios ante

riores a la Segunda Guerra, con aquellos del periodo de la Guerra y la Post Gue

(2)	 Cleona Lewis: "America's Stake in International Investments. Brooking Institution, 

Washington 1938. 

(3)	 El termino "Valor en libros" tal como 10 utiliza el Departamento de Comercio de los 

Estados Unidos, equivale al capital social mas 0 menos reservas, mas prestarnos de ca

sas matrices a sus subsidiarios. 

(4)	 Debemos destacar que muchos subsidiarios 0 filiales de las grandes empresas conglo

mera dos norteamericanos 0 europeos operan en el Peru con bandera canadiense 0 pa

namefia. 

21 3 



I\) 

.j::lo 

ClJAD'H) Nil I 

ORIGEN Y VALOR DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS OIRECfAS EN EL PERU 

1965 - 1968 

(Miles de dolans) 

Total 

Mllc~ de 

Aiim Esudos Unidos 0/0 AJemania 010 Canada 010 "olanda 010 IngIa.o,,_ 010 ltalia 010 J_POD 0/0 Pan;una 0/0 Suecta 0/0 Suiza °/0 Ouos 0lu dolare s 

1965 615.7 75.0 3.4 0.4 11.1 1.4 15.5 1.9 80.2 9.7 1.9 0.2 1.8 0.2 52.8 6.4 5.6 0.7 23.8 2.9 10.9 1.2 822.7 

1966 605.5 72.0 4.3 0.5 12.6 I.S 17.7 2.1 82.2 10.0 1.9 0.2 4.3 0.5 62.2 7.4 8.6 1.0 28.2 3.4 13.7 1.4 841.1 

1967 493.0 54.7 18.2 2.0 131.4 14.6 46.4 5.1 8.0 0.9 13.7 I.S 61.1 6.8 14.6 1.6 45.7 5.1 68.9 77 9010 

1968 454.5 52.2 20.5 2.4 107.1 12.3 47.9 5.5 8.5 1.0 27.8 3.2 60.7 6.9 16.0 1.8 46.6 5.4 80.5 9.3 870.1 

FUENTE: BaDeoCentnl do R..ena del Pen. 



CUADRO N~ 2
 

EVOLUCION DE LA INVERSION DE LOS EE. UU. EN EL PERU
 
1897 - 1970
 

(En miIIones de dolares)
 

ANOS INVERSION INDICE DE VARIACION 
ANUAL BASA: 1897 

1897 A 
1908 A 
1914A 
1919A 
1924A 
1929B 
1936B 
1940B 
1943B 
1950B 
1955B 
1960 B 
1965B 
1960B 
1965B 
1970B 

7.0 
23.0 
58.0 

110.5 
140.5 
123.7 
96.0 
81.0 
71.2 

145.0 
305.0 
446.0 
305.0 
446.0 
515.0 
691.0 

100.0 
328.6 
828.6 

1578.6 
2007.1 
1767.1 
1371.4 
1157.1 
1017.1 
2071.4 
4357.1 . 

6371.4 
4357.1 
6371.4 
7357.1 
9871.4 

FUENTE: A) Cleona Lewis: "America's state in International Investments 
(Brookings Institution. Washington 1938). 

B) Survey of Current bussiness. Departamento de Comercio de los 
EE. UU. 

rra. Por ejemplo: vemos en el cuadro N~ 3, en base a esa periodificaci6n, que el 
valor de la inversion directa proveniente de los Estados Unidos al Peru, decrecio 
durante el periodo que media de 1929 hasta el final de 'a Segunda Guerra Mun
dial, produciendose una reduccion en tan solo 14 aDOS de aproximadamente 52.5 
miIIones de dolares, suma que fue equivalente al 45% de toda la inversion rea
Iizada par los Estados Unidos en el Peru, durante el periodo 1897 a 1929. Nos pa
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CUADllON03 

lNVERSlONIlS DIIUlCI'AS DB IlSTADOS UNIDOS EN m.PI!IlU 
(P<w A600 ., _ - MiIoDeo de DDIons) 

Mine Petro- MauD- Senicio Comu 0/0 0/0 "/0 "/" 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 o 

~OS ToW na leo bel. PUblico cio 0InJ0 Mi P MIl Sp Co. 0InJ0 Total Mi p- Ma Sp. Co. Otros Total 

1929 123.7 79.5 AJ 3.2 · 2.5 38.5 64.3 · 2.6 · 2.0 31.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1936 96.0 47.2 AJ AJ · 8.7 -40.1 49.1 · . · 9.1 41.8 100.0 59.4 · 100.0 · 348.0 104.1 77.6 

1940 81.5 20.2 AJ 4.9 · 3.0 53.4 24.1 · 6.0 · 3.7 65.5 100.0 42.8 · 153.1 · 34.5 133.2 84.9 

1943 71.2 29.1 10.9 5.5 · 3.1 22.6 -40.9 15.3 7.7 · 4.4 31.7 100.0 144.1 · 112.2 · 103.3 42.3 87.4 

1950 145.0 55.0 AJ 15.0 5.0 13.0 57.0 38.0 · 10.3 3.4 9.0 39.3 100.0 189.0 · 272.3 · 419.3 252.2 203.6 

FUEI'<I'E, Informacion obreuida del Survey of Currenl Busanc:ss 
I'j./ InnrsioD incluida en el rubro otrce. 

Abreviaruras. Mi: Mincria; P: Petroleo. Ma: Manufactura. SP: Suvicios PUblicos, Co: Comercio. 



rece asimismo que el origen de la caida de la inversion extranjera en el Peru 

fue consecuencia en primer lugar, de la crisis que sufrio la metropoli norteame

ricana durante el periodo 1929 a 1940. Esta situacion trajo como consecuencia, 

que internamente la economia de los Estados Unidos en ese entonces haya ex

perimentado un profundo proceso de desorganizacion de su sistema bancario 

una honda perturbacion de su mercado de valores y un desequilibrio profundo 

de su balanza de pages dificultando con ella grandernente, la trasferencia de 

recursos financieros desde los Estados Unidos hacia el exterior. En segundo lu

gar, nos parece que el mantenimiento de la contraccion de la inversion nortea

mericana en el Peru en plena Guerra Mundial, se debio en parte a que este pais, 

oriento internamente sus recursos financieros aquellas actividades ligadas a los 

propositos de una economia de guerra. Esta reduccion pues de la inversion nor

teamericana en el Peru, asicomo el deterioro de los lazos comerciales entre 

ambos paises, dio por resultado un debilitamiento de los Iazos economicos, situa

cion que genero internamente enel Peru, una intensificacion de Ia lucha de 

clases, que fue dinamizada y canalizada en ese entonces, por una organizacion 

politica de reciente forrnacion, la Alianza Popular Revolucionaria Americana 

"APRA". Recordemos, que es precisarnente durante el periodo de crisis que su

fre el sistema capitalista mundial, queen el Peru se producen memorables luchas 

populares, encabezadas por Ias clases medias urbanas y el proletariado agro-in

dustrial, quienes sufrian en carne propia, las consecuencias del deterioro del 

sistema. POI' ese entonces, la radicalizacion politica de esas clases, alcanza su 

mas alto grado de expresion en el norte, centro y sur del pais, principalmente 

en los Departamentos de La Libertad, Pasco, Lima, Huancavelica, Ayacucho, Y 

Cuzco. Este enfrentamiento al orden existente que practicamente se desarrolla 

a 10 largo y ancho del Peru oligarquico. Esta radicalizacion, que practicamente 

se desarrollo a 10 largo y ancho del Peru, hace que durante ese perfodo, emer

jan en nuestra sociedad, aparte de nuevas fuerzas sociales sangrientas dictadu 

ras militares, como la del Coronel Luim M. Sanchez Cerro y la del General Oscar 

R. Benavides, quienes trataron por todos los medics de pacificar al Peru a san

gre y fuego, proscribiendo a la unica alternativa politica lucida deese entonces, 

el APRA.5 

(5J	 Algunos trabajos de suma importancia que han estudiado en forma directa 0 Indirec

ta la crisis de 1929 en los Estados Unidos, y la forma como repercuti6 esta en las eco

nomias de America Latina, se han publicado en los ultimos afios y entre los cuales 

podemos mencionar los siguientes: "La Inversi6n Extranjera en el Subdesarrollo La

tinoamericano desde la Conquista hasta la Integracion Neo Imperialista", de Andre 

G. Frank. Revista Visi6n del Peru NQ 6 Lima - Peru. EI desarrollo del Subdesarrollo. 

Departamento de Publicaciones del Programa de Ciencias Historico Sociales de la 

U.N.M.S.M. "La Formaci6n de la Hacienda Azucarera y los origenes del Apra" 

de Peter Klaren. Francisco Moncloa - Editores. Lima - Peru. "EI Proceso de Indus

trializaci6n en el Per4" de Fabricio Montenegro (Mlmeografiado). Departamento de 

Publicaciones del Programa de Ciencias Historico Socia1cs de la U.N.M.S.M. 
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Para terminar, con el analisis del cuadro N? 3 tenemos que decir que has

ta finadizada la Segunda Guerra Mundial, la inversion norteamenicana en el 

Peru, fue orientada principalmente a la mineria y petroleo, y a ciertas activida

des cornplementarias a las actividades extractivas, como ferrocarriles, transpor

tes terrestres, maritimos y fluviales. Esta situaci6n fue derivada en parte POl' el 

hecho de que la economia peruana porese entonces era de caracter colonial ex

portadora en la cual el capital extranjero se integraba a esta a traves del con

trol de los sectores productores de materias primas y productos agricolas. 

Por otro 1ado, estudiando los datos que aparecen en el cuadro N? 4, respec

to a la inversi6n norteamericana en el Peru, durante el periodo 1950 a 1970, he

mos podido comprobar que despues de la Segunda Guerra Mundial, esta practi

camente asumi6 un caracter hegem6nico en nuestraeconomia. Por ejemplo: du
rante el periodo anunciado, creci6 de los 145 a los 691 millones de dclares, sig

nificando un incremento de 546 millones de dolares. Habiendo representado es

to duranteel periodo estudiado aproximadamente mas del 50 por ciento de to

da la inversi6n extranjera realizadaen nuestro pais. Es de destacar que este ti

po de inversi6n fue orientada principalmente a la mineria, industria manufactu

rera, petroleo, oomercio, servicios publicos, pesca industrial, agricultura y trans

portes, habiendose convertido estos sectores en los ultimos afios, en los mas im

portantes de nuestra economia, Para terminar debemos destacar que la inversi6n 

de los Estados Unidosenel Peru, fue distribuida en diversas proporciones es

tando muchas veces esta orientada de acuerdo a las necesidades del mercado 

externo e interno. 

En base a los datos que aparecen en el cuadro N? 4, respecto a la inver

sion norteamericana destinada al sector minero, durante el periodo 1950 a 1970, 

hemos podido comprobar que esta crecio de los 55 a los 426 millones de dolares, 

significando, durante las dos ultimas decadas un aumento de casi ocho veces, 
Es posible que esta alta concentracion de la inversi6n norteamericana en este 

sector se haya debido ados factores fundamentales. En primer lugar, a la exis

tencia del Liberal C6digo de Minerfa del 12 de abril de 1950, que fue promulga

do durante el gobierno del General Manuel A. Odria, y en el cual el regimen de 

eseentonces, concedi6 a los inversionistas nacionales y -extranjeros, una serie 

de franquicias y exoneraciones, entre los cuales podemos mencionar, garantias 

para reexportar capita1es y utilidades, garantias para no variar 1a tributaci6n 

durante 25 afios, descuentos en las utilidades por el llamado "factor agotamien

to", importaci6n de maquinarias y herramientas liberadas de impuesto, etc. 

y en segundo lugar, la alta concentraci6n de la inversion norteamericana en la 

mineria, se debi6 en parte a la misma naturaleza de la actividad, para cuyas eta

pas de prospeccion, exploracion, extracci6n de minerales y concentraci6n y refi

naci6n de los mismos, requieren siempre de grandes inversiones. Estos factores 

fueron pues determinantes para que durante el perfodo estudiado, se hicieran 

presente en nuestra economia 0 en su defecto expandieran sus actividades po

derosos grupos norteamericanos, entre los cuales podemos mencionar a la Arne
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CUADRON° 4 

INVERSIONES D1RECTAS DE E.E. U.U. EN EL PERU 

Por afios y secrores millones de dolares 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 010 0/0 010 0/0 010 

Anos Total Mi. P. Ma. SP. Co. Otros Mi. P. Ma. SP. Co. Otros Total Mi. P. Ma. SP Co. Otros Total 

._----
1950 145 55 Ai 15 5 13 57 38.0 AI 10.3 3.4 9.0 39.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1951 203 24 AI 3 !Ai 2 174 11.8 AI 1.5 AI 1.0 85.7 100.0 43.6 100.0 20.0 100.0 15.4 305.3 140.0 

1952 242 143 AI 17 6.1 3 79 59.0 iii 7.0 iii 1.0 33.0 100.0 260.0 100.0 113.3 100.0 23.i 139.0 166.9 

1953 268 170 AI 17 10 21 50 63.4 AI 6.3 3.8 7.8 18.7 100.0 309.1 100.0 113.3 100.0 161.5 850 184.8 

1954 283 171 AI 19 Ai 22 71 60.4 AI 6.7 AI 7.8 25.1 100.0 311.0 100.0 127.0 100.0 169.2 125.0 195.2 

1955 305 193 AI 23 AI 27 62 63.4 AI 7.5 AI 8.8 20.3 100.0 351.0 100.0 153.3 100.0 208.0 109.0 210..3 

1956 343 221 Ai 26 AI 29 67 64.4 AI 7.6 AI 8.5 19.5 100.0 402.0 100.0 173.3 100.0 223.1 117.5 236.5 

1957 383 196 86 29 14 42 15 51.2 22.5 7.6 3.7 11.0 4.0 100.0 356.4 100.0 193.3 100.0 323.1 26.3 264.1 

1958 409 218 86 29 19 38 19 53.3 21.0 7.1 4.6 9.3 4.7 100.0 396.4 100.0 193.3 136.0 292.3 33.3 282.1 

1959 428 242 79 31 19 36 21 56.5 18.5 7.2 4.4 8.4 5.0 100.0 440.0 92.0 207.0 136.0 277.0 37.0 295.2 

1960 446 251 79 35 19 42 20 56.3 17.7 7.8 4.3 9.4 4.5 100.0 456.4 92.0 233.3 136.0 323.1 35.1 307.6 

1961 436 242 71 37 20 43 23 55.5 16.3 8.5 4.6 9.9 5.2 100.0 440.0 82.5 247.0 143.0 331.0 40.3 300.7 

1962 453 248 66 44 20 47 28 54.7 14.6 9.7 4.4 10.4 6.2 100.0 451.0 77.0 293.3 143.0 361.5 49.1 312.4 

1963 448 240 56 64 21 41 26 53.5 12.5 14.3 4.7 9.2 5.8 100.0 436.4 65.1 427.0 150.0 315.4 45.0 308.9 

1964 461 241 56 65 22 46 31 52.3 12.1 14.1 4.8 10.0 6.7 100.0 438.2 65.1 433.3 157.1 354.0 54.4 217.6 

1965 515 263 60 79 21 54 38 51.1 11.6 15.3 4.1 10.5 7.4 100.0 478.2 70.0 527.0 150.0 515.4 67.0 355.2 

1966 548 291 29 93 22 63 50 53.0 5.3 17.0 4.0 11.5 9.2 100.0 529.1 34.0 620.0 157.1 485.0 88.0 377.9 

1967 660 397 35 98 21 54 55 60.1 5.3 14.9 3.2 8.2 8.3 100.0 722.0 41.0 653.3 150.0 415.4 96.5 455.3 

1968 692 421 39 96 22 51 62 61.0 5.6 14.0 3.2 7.4 8.8 100.0 765.4 45.3 640.0 157.1 392.3 109.0 477.2 

1969 721 460 AI 97 Jl1 59 105 63.8 Ai 13.4 Jl1 8.2 14.6 100.0 836.4 647.0 454.0 184.2 497.8 

1970 691 426 AI 89 Ai AI 176 61.7 Aj 12.8 BI AI 25.5 100.0 774.5 593.3 309.0 476.8 

FUENTE: Informacion obtenida del Sarvey of c.....eat buuin~. sUlCmatwda por el autor. 

tJ,1 Inversion incluida en el rubro oUOS 

Jl1 Inversion de menos de US S 500.000 

Abreviaruras: Mi: Mineria; P: Petroleo: Ma: Manuf.aclUta. sP: Servicios PUblicos. Co: Comercio 



riean Smelting And Refining Co., Southern Peru Copper Co., Marcona Corpora

tion y Cerro Corporation" quienes se dedicaron en el Peru principalmente a la 

extracci6n de cobre, hierro, zinc, bismuto y niquel que son a no dudarlo de su
rna importancia, para los prop6sitos belicos del imperialismo norteamericano a 

escala mundial. Para finalizar es de resaltar que los grupos antes mencionados 

durante el perfodo 1950 a 1970,cubrieron entre el 60% y cl 80% del total de las 

inversiones realizadas por el capital norteamericano en ese sector. Estas cifras 

de por si, nos demuestranel tremendo peso que siernpre han tenido estas em· 

presas en la denominada rninerfa peruana. 

En cuanto a la informaci6n que aparece en el cuadro N? 4, respecto a la 

inversi6n norteamericanaen el sector petroleo, nos ha permitido llegar a la con

clusi6n que esta antes de 1957 no alcanz6 ninguna significaci6n en nuestra eco

nomia. La prueba mas fehaciente de esta situaci6n fue que esta era incluida en 

el rubro de otros. Pero es a partir del periodo 1957 a 1968 que la inversi6n nor

teamericana en este sector lcgra alcanzar cierto peso en nuestra economia, pese 

a haber decrecido de los 79 a los 39 millones de dolares en el misrno, signifi

cando en apenas una decada una reducci6n en mas de un 100%. Nos parece que 

esta fue consecuencia en parte de las luehas populares que iniciaron en 1959 los 

grupos nacionalistas de nuestro paisvcon la finalidad de rescatar para la sobe

rania del Peru los ricos yacimientos petroleros de la Brea y Parifias que en esc 

entonces se encontraban poseidos ilicitamente por la I.P.C. subsidiaria de la mun

dialmente conocida Standard Oil de Nueva Jersey. 

En 10 que se refiere a los datos que aparecen en el cuadro N? 4, respecto 

a la inversi6n de los Estados Unidos en la Industria Manufacturera, nos ha per

mitido comprobar que el capital proveniente de ese pais ha tendido a despla

zarse en la ultima decada con mas vigor hacia ese sector. Ello es consecuencia 

de los nuevos intereses que existe por parte de las grandes empresas y conglo

merados multinacionales de controlar cada vez mas el mercado interno de nues

tro pais. Por ejernplo, una de las pruebas mas palpables del desarrollo de esta 

nueva tendencia fue que durante el periodo 1950 a 1970, esta crecio de los 15 a 

los 89 millones de d6lares, significando durante el mismo un incremento del 

593.3%. Habiendose esta inversi6n duplicado, durante el perfodo 1950 a 1960, pa

ra despues casi triplicarse, durante el perfodo 1961 a 1970. Esta alta con centra

(6)	 El Grupo Marcona Corporation controla en el Peru a las siguientes empresas: Mar

cona Mining Corporation (mineria), Agoncia Naviera San Juan S. A. y Agencia Na

viera San Nicolas S. A. (Transportes). El Grupo Cerro Corporation, controla a la 

Cerro de Pasco Corporation, Cia. de Minas Buenaventura S. A., Cia. Minera Raura 

S. A., Cia, Minera San Vicente S. A. y Cia. Minera Mantaro S. A. (mineriar, Cerro 

de Pasco Petroleum Corp. (pctrolooi, Cia. Industrial del Centro S. A., Cia. Pcruana 

de Electrodes Oerlikon S. A., Explosives S. A., Indeco S. A., Metales Industriales del 

Peru S. A., Metalurgia Peruana S. A., Refractorios Peruanos S. A., Fundicion de Meta

Ies Bcra S. A. (industrial, Inversionos Cerro S. A., Fomcnta S. A. (finanzas). 
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cion, que ha venido asumiendo la inversion de los Estados Unidos en la indus

tria manufacturera "peruana", es pues una de las facetas de la nueva dependen

cia, en la cual Ia econornia de nuestro pais ha cornenzado a establecer nuevas 

ligazones con los principales centros del sistema capitalista mundial, a traves 

del nuevo control que vienen ejerciendo las grandes empresas y conglomerados 

norteamericanos en los sectores mas dinamicos de nuestraeconomia. Asirnis

mo, nos parece, que esta nueva tendencia que se ha venido desarrollando en el 
Peru se via favorecida en parte por la dacion de la Ley de Promocion Industrial 

N? 13270, promulgadaen 1959, por el Gobierno del senor Manuel Prado Ugarte
che, y en la cual el Estado Peruano, concedia una serie de facilidades a la em

presa privada con la finalidad de que estas orientasen sus inversioncs de manera 

preferencial hacia este tipo de actividades. Las facilidades pues otorgadas a la 
ernpresa privada a traves de la Ley antes mencionada, posibilito grandemente la 

penetracion del capital norteamericano en este sector, trayendo como conse

cuencia que a partir de 1963 el sector minero e industrial se conviertan en el Pe

ru en los principales centros de captacion de la inversion proveniente de los 

Estados Unidos, desplazando en forma considerable sobre todoeste ultimo, al 

sector comercial y petrolero que hasta entonces se hablan convertido, en dos 

de los sectores que mas habian absorbido la inversion proveniente del exterior. 

Ahora, si bien es cierto que duranteel periodo 1950 a 1970 las grandes em

presas y los conglomerados norteamericanos han tendido a concentrar sus inver

siones en el sector minero, tambien no es menos cierto que estas, se han man

tenido en los ultimos afios casi sin ninguna variacion, a diferencia del ritmo ca

da vez mas acelerado que han venido experimentando las inversiones de estc 
pais en la industria manufacturera. Por ejemplo, comparando la inversion nor

tearnericana en ambos sectores hemos comprobado que durante el periodo 1950 

a 1960, la inversion en la mineria fue de 196 millones de dolares, para despues ba

jar entre 1961 a 1970 a 184 rnillones de dolares. Es decir, durante el ultimo pe

rfodo, la inversion de los Estados Unidos se redujo en 12 millones de dolares, La 

situacion anteriormente descrita no ocurre en la industria manufacturera, ya 

que entre el periodo 1950 a 1960 la inversion nortearnericana fue de 200 millones 

de dolarcs, para despues elevarse durante el periodo 1961 a 1970 a 52 millones 

de dolares, Es decir, cornparando la inversion en ambas decadas, en Ia ultima 

se experirnento un incremento mayor en dos y medio veces. No cabe pues la 

menor duda de que la inversion proveniente de los Estados Unidos en la indus

tria manufacturera ha tendido a incrementarse cada vez mas en el Peru. 

Asimismo, es importante destacar que la inversion de los .Estados Unidos 

en la industria manufactureras, genero en el sector profundas modificaciones, 

sobre todo a partir de la decada del sesenta. Por ejemplo, antes de esta, la in
version norteamericana era destinada en forma preferencial a las ramas mas 

rradicionales de la industria de consumo (alimentos, vestidos, bebidas, textile

ria, etc.) produccion que en su mayor parte se destina principalmente aJ merca

do interno. Habiendose convertido esas ramas, por ese periodo en las mas di
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narnicas del sector industrial. Pero es a partir de la ultima decada, como hemos 

visto anteriorrnente, que la estrategia del imperialismo varia sustancialmente en 

este sector, desde el momenta que sus inversiones son orientadas de manera 

preferencial a las ramas de consumo duradero, (farrnacia, quimica, petroquimica, 

metalurgia, electronica, autornotriz, etc.), ramas que a partir de ese entonces, 

se han convertido en las mas dinamicas y de vanguardia tecnol6gica en nuestra 

economia. Es asi pues, que el capital extranjeroen el Peru, ha establecido una 

estructura monopolica, en las ramas mas importantes de la industria manufactu

rera, monopolio que se via posibilitado en parte por el enorme poder financie

ro Y porIa tecnologia avanzada que han venido haciendo usa las grandes em

presas y conglomerados multinacionales que operan eneste sector. Estos dos Iac

tores han sido pues, determinantes para que estas unidades se conviertan en las 

principales centros de producci6n y distribuci6n industrial, acrecentando con 

ella grandemente sus ganancias. 

Adernas, nos parece que la nueva estrategia que ha venido asumiendo la 

inversion externa en la industria manufacturera, se via facilitada en parte por 

las politicas de modernizaci6n industrial que hicieron usa, en los ultimos afios, 

ciertos gobernantes en el Peru, como el Arq. Fernando Belaunde Terry, quien 

asumi6 una politica de estimulo y apoyo a la inversi6n destinada a la industria 

manufacturera. En tales circunstancias, la experiencia de los ultirnos diez afios 

nos indica que once de las principales industrias de bienes intermedios y de ca

pital, se encuentran en manos del gran capital externo, y entre las cuales pode

mos mencionar las siguientes: (271) fabricaci6n de pulpa y productos de papel 

(300) fabricaci6n de productos de caucho, (311) productos quimicos industriales 

esenciales, inc1uidos abonos, (312) aceites y grasas vegetales, (321) refineria de 

petroleo, (324) fabricaci6n de productos diversos de petr6leo y carbon, (334) fa

bricaci6n de cementa hidraulico, (342) industrias basicas de rnetales no ferrosos, 

(370) construcoion de maquinaria, accesorios y articulos electricos, (383) cons

trucei6n de vehiculos y automoviles, y (386) construcei6n de aviones, ramas en 

las cuales el capital norteamericano tiene hasta este momenta una participacicn 

significativa. 

Finalmente tenemos que decir, que la acentuacion de la inversi6n extran

jeraen este tipo de ramas tiene mucho que vel' con las perspectivas que se les 

presentan a las grandes empresas industriales, sobre todo a las de origen ex

terno en los mercados de la ALALC y Pacto Andino, ya queestas unidades pOI' 

10 general, poseen una red de comercializaci6n a nivel continental, 10 cual les 

posibilita grandemente la realizaci6n de sus operaciones a 10 largo y ancho de 

toda America Latina. 

Los datos respecto a la inversi6n norteamericanaen el sector servicios pu

blicos, que aparecen en el cuadro N? 4, nos ha permitido llegar a 1a conclusion 

que csta antes de 1958 no fue nada significativa: Ja prueba mas palpable de esta 

situaci6n es que era incluida en el rubro de otros. Pero es a partir del periodo 
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1958 a 1%8 que esta erecia de los 19 a los 22 millones de dolares significando 

un aumento de solamente 3 millones de dolares en una decada, 

En 10 que se refiere a inversion norteamcricana en el sector comercio es

fa erecia durante el perfodo 1950 a 1969 de los 13 a los 59 millones de dolares, 

significando un aumento de tan solo 46 millones de dolares, Es de destacar que 

esta inversion fue canalizada por solamente 12 empresas dedicadas a la expor

tacion e importacion de minerales, alimentos, algodon, harina de pescado, rna
quinarias, autos, repuestos, etc. 

Para terminar can el presente capitulo, tenemos que decir que pese a que 

los valores de la inversion proveniente de los Estados Vnidos en el sector secun

dario y terciario (industria manufacturera, comercio y servicios publicos) son 

hasta el momenta poco significativos, ya que tan solo representaron en 1968 el 

ramas mas dinamicas de este sector. Esta cifra en parte nos confirma las nue

24.6% de toda la inversion realizada por ese pais en el Peru," estas cifras 

nos han permitido confirmar las nuevas formas de penetracion que viene adop

tando el imperialismo norteamericano en nuestro pais. Mas aun si tenemos en 

cuenta que a partir de la decada del sesenta, los sectores antes mencionados 

junto con el sector minero se han constituido en los pilares de sustentacion de 

la economia peruana. Esos cambios que se han venido operando en el curso de 

la inversion extranjera en el Peru, han generado los siguientes efectos. 

En primer lugar, las modificaciones que viene asumiendo la inversion ex

tranjera en el Peru ha influido decididamente para que nuestra economia en los 

ultimos afios deje de ser predominante agro-minera-petrolera exportadora, para 

transformarse cada vez mas en una economia predominante urbana, industrial, 

financiera en proceso de expansion. Esta situacion es consecuencia de que el 

imperialismo ha dejado de ser un enclave insertado en nuestra economia a la 

vez que este tiende a irradiarse en toda nuestra estructura productiva. 

En segundo lugar, la modificacion que asume la inversion de los Estados 

Vnidos en el Peru, ha determinado que en este ultimo se genere un proceso de 

industrializacion en intimo compromiso con el capital externo. Recordemos que 

durante el periodc 1950 a 1970, la inversion norteamericana en la industria ma

nufacturera crecio en un 593.3%, habiendose dirigido esta principalmente a las 

ramas mas dinamicas de este sector. Estas cifrasen parte nos confirma las nue

vas formas de penetracion que asume la inversion extranjera en el Peru. 

En tercer lugar la concentracion de la inversion extranjera en los secto

res productores de bienes interrnedios y de capital, ha deterrninado que las gran

des empresas y conglomerados multinacionales en el Peru, introduzcan instru

mentos y procedirnientos tecnologicos de procedencia metropolitana (Estados 

Vnidos, Suiza, Alemania, Japan y Francia) 10 cual ha deterrninado una supedi

(7). Hernos tornado las cifras corrcspondientes a la inversion norteamericana realizada en 

el Peru durante 1968, debido a que en el Survey of Currente - Business no aparecen 

las cifras totales por scctorcs corrcspondientes a los afios de 1969 y 1970. 
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tacion de nuestro pais en relacion a los principales centros productores de tee

nologia, trayendo como consecuencia, un deterioro creciente de nuestra balan

za de pagos. 

En cuarto lugar, la concentraci6n de la inversion extranjera en la indus

tria manufacturera, ha significado pracricamente el marginamiento de los in

tereses nacionales en este sector, los cuales han sido reducidos a operar princi

palmente en las ramas menos rentables de la industria manufacturera.s 

En quinto lugar, la dinarnica del crccimiento en el Peru ha sido impulsa

do en los ultirnos afios para la gran empresa y el conglomerado multinacional, 

de origen norteamericano,europeo 0 japones, quienes al penetrar en nuestra eco· 

nornia, han tendido a establecer bien sea una estructura monopolica u oligopo

lica, tanto en 10 que se refiere a la produccion como a la distribucion del pro 

ducto. Este tipo de estructuracion que vienen generando las empresas y 'los con

glomerados multinacionalesen el Peru, ha sido posible en gran parte ados f'ac

tores fundamentales: en primer lugar, el poder financiero que han hecho uso 

estas unidades y, en segundo lugar, a la introduccion de instrurnentos y proce

dimientos tecnologicos de alto nivel en relacion a los ya existentes. A su vez la 

presencia de la gran einpresa y el conglomerado multinacional ha tendido en los 

ultirnos afios en el Peru a sustituir a las em presas familiares, organizados de 

manera poco racionalizada y burocratizado por form as de organizacion empre

sarial de alto nivel de racionalizacion y burocratizaci6n, que en consecuencia tie

nen la capacidad de organizar las relaciones de trabajo y los procesos producti 

vos de manera mas productiva en terrninos de la relacion costos-beneficios.s 

Estas son a grandes rasgos las nuevas forrnas de penetraci6n que asume 

el capital externo en la econornia peruana. 

(8)	 Eduardo Anaya Franco "Sociedad Nacional de Industrias 0 Sociedad no Nacional de 

Industrias", Diario Expreso Agosto de 1970. "Los Grupos de Poder Economico en el 

Peru" Tcsis de Bachiller en Sociologia U.N.M.S.M. Lima - Peru. 

(9)	 AnibaI Quijano "Dependencia, Cambia Social y Uurbanizacion en Latinoamerica" 

mimcografiado, Ilpes, Santiago de Chile 1967. 

224 


	VAMOS
	14. Orientación sectorial y nuevas formas que asume... Eduardo Anaya



